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RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulado "LA SOCIOLOCÍA DEL DEPORTE EN

GUATEMALA: formación integral de la niñez y la juventud, dentro del deporte federado", en la

Parte I, que refiere a la INTRODUCCIÓN dentro del capítulo I, titulado Introducción a la

Investigación, se hace mención a los escenarios del deporte en la sociedad gUatemalteca; el

deporte en la sociedad guatemalteca: hacia la búsqueda de un bienestar social; la sociología del

deporte en Guatemala; el sistema de desarrollo deportivo nacional en Guatemala: hacia la

búsqueda de una mejor calilad de vida o privilegios en algunos sectofes en la sociedadl los

deportes en Guatemala: características del contexto; el contexto de los deportes ante los nuevos

desafios de Guatemala: hacia la búsqueda del perfeccionamiento atlético; los objetivos y la

hipótesis de trabajo. Asimismo, en el capítulo 2, Metodología y Fuentes, se indican las

características del ¿írea de la investigación; los aspectos metodológicos; los instrumentos

utilizados; la interpretación y el análisis estadístico; las personas bajo estudio y las fuentes de

información que se utilizaron para la consulta a fm de desarrollar el presente trabajo de

investigación.

La parte III del trabajo, MARCO TEÓRICO, está estructüado por: capítulo 3, La Pobreza en

Guatemal¡: los indicadores a ponerle atención, se desarrollan los temas sobre las condiciones

de vida en Guatemala; se define el término de pobreza y de necesidades biísicas; los indicadores

de pobreza en Guatemala: los pobres: incremento de sus capacidades y oporh.rnidades;

desigualdades de género a causa de la pobreza; las estrategias del Gobierno de Guatemala para

combatir la pobreza; el plan hambre cero y los mapas de pobreza: una herramienta importante. El

capítulo 4, respecto al Desarrollo y subdesarrotlo en Guatemala: hacia la búsqueda de una

mejor calidad de vida en la sociedad, se conceptualizan los términos desarrollo y subdesarrollo;

además se tratan los temas del desarrollo y el subdesarrollo en Guatemala: aspecto a tomar en

cuenta; el análisis del inrpacto en el desarrollo educativo, ambiental' económico y social en

Guatemala. asi como el desarrollo o subdesarrollo en Guatemala: la participación de la población

en los depofes a nivel nacional y regional. El Capítulo 5, trata sobre los procesos de formación
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de los deportes en Guatemala: hacia la búsqueda de una álternativa de calidad de vida en la

sociedad, Mito o realidad, contiene lo referente a los procesos para la iniciación deportiva; las

escuelas de fbrmación deportiva; se definen los conceptos de fonnación integral, catidad de vida.

programas depofivos, preparación académica y entidades competentes, en el ámbito deportivo;

se define el término recursos; y se cierra dicho capítulo con los temas de las demandas y

necesidades de la población guatemalteca: los contrastes entre la pobreza y el deporte hacia la

búsqueda de altemativas y el deporte como una altemativa de desarrollo. Y, el Capítulo 6,

denominado el Sistema de desarrollo deportivo nacional: hacia Ia búsqueda de bienestar en

la sociedad guatemalteca, expone: el Desarrollo deportivo: razones para una política deportiva;

la detección del talento deportivo; los aspectos que debe abarca¡ la masificación deportiva; el

establecimiento de indicadores en los diferentes deportes en Guatemala: la evaluación formativa

en educación fisica; los conceptos de educación fisica y evaluación formativa; los criterios de la

calidad educativa; el derecho a una mejor calidad de vida en Guatemala: es cuestión de formación

depofiva o de nutrición; la nutrición en el deporte y las tendencias de los deportistas en

Guatemala: la condición fisica versus el rendimiento humano.

[¿ Parte III, titulada LA SOCIOLOGIA DEL DEPORTE EN GUATEMALA: formación integral

de la niñez y la juventud, dentro del deporte federado, contiene los capítulos que se indican a

continuación: Capítulo 7, la sociología del deporte en Guatemala: aspectos generales, en el

cual se desarrollan los temas perspectivas de la sociología del deporte en Guatemala: los valores

sociales y el deporte; el deporte y actividades fisicas en la natu¡aleza en Guatemala: el medio

ambiente y el deporte un punto a ponerle la atención; los valores en el ámbito deportivo; el

mercado de habajo y empleo en el deporte en Guaternala: los factores determinantes; las

competencias y su concepto; la estructura social en Guatemala: hacia la pnictica deportiva; la

sociología del deporte en Guatemala: los deportistas discapacitados un punto a ponerle atención;

presente y futuro inmediato de la actividad deportiva y las reflexiones finales: las tendencias del

futuro del deporte. El Capítulo 8o los paradigmas de la sociología del deporte y sus

dimensiones en Guatemala: las tendencias del futuro de los deportes, refiere el concepto de

paradigmal las dimensiones del deporte; los paradigmas y las estrategias de promoción de la

salud en Guatemala: la actividad ffsica orientada hacia la salud: las definiciones de promoción de
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la salud; los conceptos de promoción de la enf'ermedad; la actividad física para la salud; los

procesos psicosociales en el deporte en Guatemala y los deportes en Guatemala: las tendencias en

la condición fisica y rendimiento humano. Para finalizar esta parte del trabajo, el Capítulo 9'

denominado la interdisciplinariedad y contenidos transversales de la formación en las

diferentes disciplinas deportivas ante los nuevos escenarios en la sociedad guatemalteca,

expone los temas: la formación deportiva en Guatemala: la globalización y su impacto entre los

nuevos escenarios en la sociedad; modelos de aprendizaje en las diferentes disciplinas del

deporte; estructura de aprendizaje en las diferentes disciplinas del deporte,; métodos de

enseñanza en las diferentes disciplinas del deporte; la dicotomía, interdisciplinariedad y

desnutriclón en Guatemala: hacia la búsqueda de un equilibrio en la sociedad; definición del

término desnutrición; la desnutrición crónica en Guatemala; mejoramiento de [a nutrición en

Guatonala; la equidad en la salud y las reflexiones finales: futuro de los deportes en la sociedad

guatemalteca ante los escenarios de pobreza.

La Parte IV, ANÁLISIS DE RESULTADOS, corresponde al Capítulo 10, interpretación y

análisis de resultados desde el punto de vista cualitativo, que se relaciona con: la

interpretación y análisis de resultados cualitativos: la observación y la entrevista; las historias de

vida; los estudios de casos y finaliza este capítulo el resumen del análisis cualitativo. Y, al

Capítulo ll, análisis de resultados desde el punto de vista univariado, que contiene el análisis

de resultados cuantitativos: la encuesta; el análisis de la estadística descriptiva; el análisis desde

la perspectiva de la matriz de correlaciones; las variables y correlaciones a tomar en cuenta en la

sociología del deporte en Guatemala: formación integral de la niñez y la juventud, dentro del

deporte federado; y el resumen del análisis r¡nivariado.

La Pafte V, PROPUESTA Y CONCLUSIONES, en el capítulo 12, propuesta, que se refiere a:

mejorar la formación integral; los programas deportivos para todos; preparación académica

adecuada; propiciar una calidad de vida idónea; entidades competentes responsables; y el uso

adecuado de los recursos económicos, materiales y humanos. En el Capítulo 13, conclusiones,

se indican las conclusiones generales y específicas del presente trabajo de investigación. Y' Por

último, en la Parte VI se listan las refe¡encias consultadas y se encuentran los anexos.
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INTRODUCCION

A lo largo de la historia deportiva han existido autoridades en el deporte federado que, en su

calidad de dirigentes, han pretendido impulsar la masificación del deporte a través de la

elaboración de estrategias y planes de trabajo, en los cuales se plantean los lineamientos para la

captación de niños y jóvenes que tengan el deseo de incorporarse a una de las Federaciones o

Asociaciones Deportivas Nacionales para ser parte del semillero deportivo guatemalteco.

Sin embargo, se ha visto las limitantes que se tienen en cuanto a la adecuada inversión del

presupuesto asignado constitucionalmente para la adquisición de implementos deportivos,

construcción de instalaciones y la mejora continua de las mismas, ya que muchas veces los atletas

no tienen el acceso a ello para realizar los entrenamientos respectivos'

Aunque se ha podido ver que existen resultados en la obtención de medallas por participar en los

eventos deportivos de relevancia internacional, se puede mencionar que es básicamente por el

esfuerzo que cada uno de los atletas realiza al momento de una competencia y también por la

dedicación y exigencia que tienen por parte de sus entrenadores'

Pero para alcartzar cualquier logro que se han trazado, tanto los deportistas, entrenadores' como

dirigentes, se debe tener una formación integral a través de una contar con una vivienda estable,

una educación adecuada, la alimentación idónea, para alcu:¿ar la nutrición correcta en un cuerpo

saludable, y contar con un ambiente sano, además de una constante evaluación médica para evitar

enfermedades o lesiones, que les perjudique para continuar con sus actiüdades.

El deporte en todo el mundo desafia de manera continua los niveles de desempeño atlético,

competividad y excelencia en todas sus ralnas. En cada evento de carácter mundial que se

celebra. se baten récords y estadísticas y esto eleva el desarrollo de los atletas a horizontes nunca

imaginados. La incorporación de nuevos procesos de preparación a nivel técnico, psicológico,

nutricional, educativo, de hidratación, médico de recuperación, entre otros y la constante
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incorporación de innovaciones tecnológicas en todos los campos, definen los nuevos estándares

competitivos a nivel global.

El deporte federado guatemalteco tiene uno de sus principales desafios para los siguientes años,

el desarrollo de las Federaciones y Asociaciones Deportivas para elevarse a categoría mundial, a

fin de que los atletas afiliados se desenwelvan con excelencia, tengan una gestión idónea y

logren la optimización de los recursos. Además del desempeño atlético y resultado de los

procesos a nivel nacional que luego se relejen internacionalmente y contribuyan a lograr la

perfección como de las grandes potencias.

Cuando alcancen el estatus que se persigue, las Federaciones y Asociaciones Deportivas

Nacionales tendriln dirigentes, entrenadores, ¿lrbitros, colaboradores y principalmente atletas

capaces de competir en cualquier ¿lmbito de la élite del mundo para plasmar su excelencia a

través de sus resultados, la búsqueda y construcción de segunda y tercera Iinea de atletas de alto

nivel que puedan darle renovación a las actuales estrellas y mejorar progresivamente las marcas y

récords regionales, nacionales y mundiales.

Los modelos de evaluación, las acciones de acompañamiento, la incorporación de mejores

prácticas, la asignación de recursos con bases técnicas y la búsqueda de resultados ser¿ín factores

que contribuirifut al logro del alineamiento de estas entidades deportivas hacia un sistema de

gestión de categoría y resultados de nivel mundial.

La vulnerabilidad que existe en las personas pobres de Guatemala no puede ser abordada

únicamente desde los diferentes escritorios de los sectores involucrados, formulando y

ejecutando, coordinadamente, políticas multidimensionales de crecimiento económico,

educación, género, salud, nutrición y redistribución, que aprovechen al miiximo las sinergias de

las intervenciones públicas, pudiendo ser posible una salida sostenible del estado de exclusión

que sufre más de la mitad de la población guatemalteca.
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La salud como un estado armónico entre lo que constituye el ser humano en sus diversos

aspectos. físico, psíquico y social, asi como su entomo ambiental, variable, según las

circunstancias, y en equilibrio dinámico inestable que requiere de una educación sanitaria para

que no se altere el equilibrio. Una de las motivaciones para la realización de actividad fisica es la

búsqueda de ese estado de bienestar.

La actividad fisica va a proporcionar esa deseada calidad de vida, ya que mejorando la forma

fisica se logra que aquellas personas que la realizan, se sientan más fuertes y seguras ante los

retos que presenta el ir diariamente, pero además disminuye el riesgo de padecer enfermedades y

de igual manera mejora la evolución de muchas de ellas.

También provoca rm bienestar mental, puesto que la actividad fisica debidamente realizada

mejora la autoestima, permitiendo que se obtenga una superación de los retos progresivos,

siempre y cuando se realice una progrrimación adecuada de la misma, generando el incremento de

enriquecer la capacidad intelectual.

El éxito se mide, en general, por el número de medallas, por lo que los deportes individuales

resultan más interesantes, estimando que el número de medallas otorgadas no es comparable a las

concedidas en deportes colectivos. La difusión de determinadas actitudes sociales como Ia

igualdad de oportunidades, la idea de salud pública, el patriotismo y el nacionalismo, la

enseñanza gatuit¿ y obligatoria, el ocio como política de progreso, son elementos que permiten

entender el auge de la visión social del deporte.

El rendimiento deportivo, tiene una relación directa con la calidad de la alimentación que se

ingiere, puesto que los alimentos, el agua y el oxígeno constituyen los ingredientes a través de los

que el metabolismo humano obtiene energia y elementos formadores de nuevos tejidos, por lo

tanto la técnica del deporte, el entrenamiento de la fuerza junto con una ingesta racional de

alimentos sólidos y líquidos constituye la combinación ideal para lograr una óptima condición

fisica.
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Un programa correcto de alimentación constituye la clave para alcanzar el éxito en el alto

rendimiento de cualquier deporte, la dieta correcta siempre proporciona una ventaja decisiva y se

puede mencionar que dos atletas de condición genéticas análogas, y similar nivel de

entrenamiento, variariín su rendimiento fisico en función de lo adecuado de su alimentación,

presentando mejor forma y resultado, a aquel que se nutra adecuadamente.

El deporte en todo el mundo desafía continuamente los niveles de desempeño atlético,

competividad y excelencia en todas sus ramas. En cada evento mundial que se celebra, se baten

récords y estadísticas y esto eleva el desar¡ollo de los atletas. La incorporación de nuevos

procesos de preparación a nivel técnico, psicológico, nutricional, educativo, de hidratación,

médico de recuperación, entre otros y la constante incorporación de innovaciones tecnológicas en

todos los campos, definen los nuevos estiíndares competitivos a nivel global.

Por lo tanto, la finalidad de haber realizado la investigación sobre el tema "LA SOCIOLOGÍA

DEL DEPORTE EN GUATEMALA: formación integral de la niñez y la juventud, dentro del

deporte federado", tiene como propósito concientizar a las autoridades deportivas para que tomen

en consideración todos los aspectos necesarios para generar cada día más un mayor número de

niños y jóvenes que tengan una base para su formación integral dentro del deporte federado,

iniciándose desde temprana edad con los ent¡enamientos adecuados para ejercer dentro de la

actividad deportiva que sea de su preferencia.

Asimismo, es importante que los padres de familia den todo el apoyo moral para que sus hijos

seleccionen la actividad deportiva que les atraiga, conscientes de que ello tendrá que hacerse con

el mayor esfuerzo posible, disciplina y responsabilidad, lo cual les permitirá ser persona de bien y

actuar siempre con respeto. Adicionalmente, deber¿Ln de cuidar que sus hijos obtengan todo lo

que se les ofrece y que cuiden de sus prácticas. Ello significa que no sólo el atleta o deportista

hará sacrificios para alcanzar las más altas preseas y los mayores reconoc imienlos. sino que

además sus padres tendrán que hacer sacrificios, como coordinar horarios, preparar equipajes,

cuidar de la alimentación y hacer buen uso de los recursos que le sean proporcionados, tanto

económicos como materiales.
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PARTE I. INTRODUCCION

. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

O METODOLOGIA Y FUENTES



a

a

o

a

CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

La presente tesis docto¡al denominada LA SOCIOLOGÍA npl- DEPORTE EN GUATEMALA:

formación integral de la niñez y la juventud, dentro del deporte federado, está estructurada con

los temas siguientes

Introducción a la investigación.

Metodología y fuentes.

LA POBREZA EN GUATEMALA: los indicadores a ponerle atención.

DESARROLLO Y SUBDESARROLLO EN GUATEMALA: hacia la búsqueda de una

mejor calidad de vida en la sociedad.

LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DE LOS DEPORTES EN GUATEMALA: hACiA IA

búsqueda de una altemativa de calidad de vida en la sociedad. Mito o realidad.

EL SISTEMA DE DESARROLLO DEPORTM NACIONAL: hacia la búsqueda de

bienestr en la sociedad guatemalteca.

LA SOCIOLOGÍA pgr DEPoRTE EN GUATEMALA: aspectos generales.

LOS PARADIGMAS DE LA SOCIOLOGÍA OgT DEPORTE Y SUS DIMENSIONES

EN GUATEMALA: las tendencias del futuro de los deportes.

LA INTERDISCIPLINARIEDAD Y CONTENIDOS TRANSVERSALES DE LA

FORMACIÓN EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS ANTE LOS

NUEVOS ESCENARIOS EN LA SOCIEDAD GUATEMALTECA.

Interpretación de las enüevistas desde el punto de vista cualitativo.

Interpretación de las entrevistas desde el punto de vista cuantitativo.

Propuesta.

Conclusiones.
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a

a

a
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a
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Referencias

Anexos.

Figun I
Estructurs del tema de invcrtigación
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1.1 Los escenarios del deporte en la sociedad guatemalteca

Brémermann (2006:3), hace referencia que en e[ año de 1873, época en la cual se fundó la

Escuela Politécnica, las instalaciones de esta institución educativa sirvieron como escenario para

que los jóvenes cadetes inscritos realizaran su práctica depofiva, situación que dio lugar para

que en el año 1897, el Presidente de Guatemala, de ese entonces, General José María Reyna

Barrios, decidiera la fundación del Sport Club, al darse cuenta de los buenos resultados que se

obtenía en el deporte por parte de los cadetes, el cual fi¡ncionaba en el Campo de Marte; allí se

practicaba las disciplinas de: Tiro al Blanco, Esgrima, Equitación y Boliche y era exclusivo para

los oficiales del ejército.

De acuerdo a lo indicado por Zamora (2009:42), entre los años de 1896 y 1897 se organizó el

Guarda Viejo Tenis Club y un año después surgió el Club Deportivo Santa Clara (Santa Clara

Sporting Club), dichas instalaciones deportivas se crearon por y para civiles y se practicaba los

deportes de: Tenis, Natación y Patinaje. En ese entonces, debido a que existía una gran cantidad

de empresas de los Estados Unidos de América y Europa, era usual que casi todos los clubes

tuvieran nombres en inglés. A finales de ese siglo empiezan a funcionar las instalaciones de los

Hipódromos del Sur y del Norte, lugares en donde se practicaba la disciplina de Polo, el cual es

un deporte proveniente de Inglaterra.

El 25 de febrero de 1950 se llevó a cabo la inauguración de los VI Juegos Deportivos

Centroamericanos y del Caribe y la instalación deportiva que sirvió de escenario para dicho

evento fue el monumental Estadio de la Revolución, que alora es conocido como Estadio Mateo

Flores. (Rold¿ln, 2006:3)

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, (CDAG, 2013:40-41), tiene a su cargo las

instalaciones deportivas, si guientes:

a) En la Ciudad Capital se encuentran las siguientes: Edificio de Ajedrez, Parque de Tiro con

Arco. Parque Ecológico Cayalá. Parque Deportivo Polivalente. Cancha de Tenis,
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Laboratorio Clínico, Palacio de los Deportes, Edificio de Esgrima, Velódromo Nacional

Zona 13. Coliseo Depofivo. Piscina Olímpica y de Clavados, Ciudad de los Deportes Zona

5, Piscina Olímpica Zona 15, Domo Polideportiyo Zona 13, Estadio Nacional Mateo

Flores, Edificio Polideportivo # l, Edificio Polideportivo # 2, Complejo de Ecuestres,

Albergue Deportivo "Lic. Ramiro De León Carpio".

b) Casas del Deportista, ubicadas en los municipios de: Cobán, departamento de Alta

Y erupaz; Salamá, departamento de Baja Verapaz; Cuilapa, departamento de Santa Rosa;

Chimaltenango, departarnento de Chimaltenango; Chiquimula, departamento de

Chiquimula; Guastatoya, departamento de El Progreso; Escuintla, departamento de

Escuintla; Huehuetenango, departamento de Huehuetenango; Puerto Barrios,

departamento de Izabal; Jalapa, departamento de Jalapa; Santa Cruz, departamento de

Quiché; Coatepeque y Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango; Retalhuleu,

departamento de Retalhuleu; Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez; Sololá,

departamento de Sololá; Mazatenango, departamento de Suchitepéque4 Totonicapán,

departamento de Totonicapiín; y Zacap4 departamento de Zacapa.

b) Complejos Deportivos, los cuales est¿ln en los municipios de: Livingston, departamento de

Izabal; Santa Elena y Poptun, departamento de Petén; Quetzaltenango, departamento de

Quetzaltenango; Retalhuleu, departamento de Retalhuleu; Mazatenango, departamento de

Suchitepéquez; y Totonicapán, departamento de Totonicapiín.

c) -/illas Deportivas, construidas en los municipios de Salamá, departamento de Baja

Yerupaz; Huehuetenango, departamento de Huehuetenango; Antigua Guatemala,

departamento de Sacatepéquez; y San Marcos, departamento de San Marcos;

d) Gimnasios Deportivos, en la ciudad capital están de: Squash, Raquetbol, 7 de Diciembre

"Alfonso Gordillo". Nacional Teodoro Palacios Flores, y de Gimnasia. En el interior del

pais. se pueden encontrar los Gimnasios de: Chiquimula, departamento de Chiquimula;
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Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango; Antigua Guatemala, Sacatepéquez;

Santa Cruz, departamento de Quichér y Sololá, departamento de Sololá;

Tabla I
Proceso de regionalización para la administración de las instalaciones departamentales

a través de Direcciones Regionales

Fuente: Memoria de Labores de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala [CDAG], 2013:45.

Con todas estas instalaciones deportivas, Guatemala dispone de una gran infraestructura para el

entrenamiento de los atletas, sin embargo algunos de los inmuebles indicados necesitan un

constante mantenimiento o bien trabajos de reconstrucción, como: reparación de techos, de

servicios sanitarios, de paredes y de alcantarillado, con el propósito de que tengan un mejor

funcionamiento para su aprovechamiento.

E1 inicio informal del deporte en la sociedad guatemalteca se dio cuando los gobiemos de las

décadas de los treinta y cuarenta, con una intención más política que cognoscitiva, colocaron

argollas aéreas. braceadores. paralelas y otros aparatos en los parques públicos de toda la

República, donde la juventr-rd hacia eiercicios. pero sin técnica alguna. sin orientación y sin
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propósito determinado, toda vez que en esa época no existían organizaciones dirigenciales que

orientaran la práctica deportiva (Brémermann, 2006:6).

El hecho de que en casi todos los planteles educativos, colegios e institutos estatales, hubiera un

maestro de educación fisica a cargo de darles clases de natación, calistenia -gimnasia-, educación

fisica, marcha y otras disciplinas, permitió que con el pasar del tiempo sobresalieran grandes

exponentes del deporte.

Brémermann, también señala que

El Decreto nitmero 7 6-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Nacional para el

Desarrollo de la Cultura Fisica y del Deporte, en su Afículo 90. Atribuciones, inciso j),

establece que la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala tiene dentro de sus

atribuciones: "Organizar el desarrollo de los juegos municipales, departamentales, regionales y

nacionales" (1997 :34).

En ese sentido, es la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala la encargada de celebrar

los Juegos Municipales, Departamentales, Regionales y Nacionales, siendo estos últimos los m¿is

importantes porque aportan, generalmente, los campeones que luego pasan a formar pafe de los

atletas del deporte de alto rendimiento y eS el Comité Olímpico Guatemalteco la institución a

cargo de prepararlos para represent¿r al país en Juegos Centroamericanos, Centroamericanos y

del Caribe, Bolivarianos, Panamericanos, Olímpicos y otros a nivel intemacional, con base a lo

que estipula la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Artículo 172.

Obligaciones, inciso k.: "Crear, desarrollar y administrar proyectos 1, programas para la

preparación y selección de deportistas que representen intemacionalmente a Guatemala en

cualesquiera de las actividades auspiciadas por el Movimiento Olimpico." (1997'62)
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Lo único destacable de esa época es la organización y participación de Guatemata en los primeros
Juegos Deportivos Centroamericanos en 1921, en los que se destacó la disciplina del ñttbol, pues el
ciclismo, patinaje, atletismo y béisbol, estaban muy desordenados; se participó en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe en México en 1,926; en los II Juegos Centroamericanos y del Caribe
en Cuba, 1930 y en los terceros centroamericanos en El Salvador en 1935 pero los resultados de las
delegaciones chapinas fueron muy pobres. (2006:6)



En las décadas de los años treinta y cuarenta, que se hace mención, el Gobiemo, los maestros y

los padres de familia, probablemente no tenían el conocimiento de las bondades que el ejercicio

fisico representa para la salud del ser humano; porque desconocieron la sentencia que en su

momento fue dictada por Hipócrates, a quien le llamaron el padre de la medicina, esto según lo

refiere Santa María:

Todas las pafes del organismo que poseen una función vital permanecen sanas, se desarrollan y
logran llegar hasta una edad avanzada si se utilizan con moderación y se les educa en su propio

campo de acción; pero si no se utilizan, están propensas a Ia enfermedad, no se desarrollan,

envejecen y mueren prematuramente. (201 l:2)

según lo indican Hemánd ez, Martínez y Águila (2008:19), el deporte dentro de la sociedad es un

producto que resulta como parte de una construcción que se realiza por todos los seres humanos,

en consideración que su amplia extensión en la vida social de cualquier población hace que en

muchas ocasiones se asuma su existencia con el apoyo en una especie de "naturalización". Es

importante resaltar que la capacidad motriz del se¡ humano viene desde los orígenes de la

humanidad y por lo tanto también existen referencias de las actividades {isicas que se han

desarrollado desde la época prehistórica.

En la sociedad guatemalteca el deporte tiene una gran influencia y forma parte de una cultura, así

como de una identidad nacional. Además, en el iimbito práctico, el deporte tiene efectos que son

tangibles como es el caso de los objetos, las obras o la tecnología, e intangibles, como por

ejemplo: las creencias, las ideas, los valores, entre otros, los cuales son elementos que se el ser

humano aprende y que también están en una constante revisión. Estos efectos influyen de una

manera positiva en los aspectos eCucativos, en la economía y an la salud de la población en

general, y que da como resultado un beneficio para el país. (Giner, S. & Lamo Emilio,

1998:168).
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Figura 2

Esquema de relaciones en la socialización deportiva

S ISTEMA SOCIOCULTURAL GENERAL

POLITICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA

Profesores /as

Padres

Seguidores

Entrenadores / as

Hermanos / as

Compañeros / as

t t

Centros
Escolares

Organizaciones
Deportivas

ALUMNO/A
DEPORTISTA

Leyes, normas
y reglamentos

Medios de
Comunicación
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Fuente: Gutiénez, 2004: I19.

En el terreno educativo, el deporte juega un papel de transmisión de valores a niños,

adolescentes e incluso adultos. En conjunción con la actividad ffsica se inculcan valores de

respeto, responsabilidad, compromiso y dedicación, que sirven para un proceso de socialización

y que se involucren con las mejores estructuras y actitudes sociales, lo que contribuye a

establecer relaciones sociales entre diferentes personas y culturas y así contribuye a inculcar la

noción de respeto hacia los otros, enseñando cómo competir constructivamente. Otro aspecto

importante en el deporte.gs el aprendizaje de cómo ganar y cómo saber reconocer la derrota sin

sacrificar las metas y objetivos (Gutiérrez, 2004:119).

En el tema económico, la influencia del deporte es indudable debido a la cantidad de personas

que practican el depofe, así como las que lo disfrutan, aunque en Guatemala existen limitantes

para convocar la asistencia de la población para que asista a los dil'erentes escenarios deportivos.

sin embargo existen empresas que dan financiamiento a los deportistas.

9
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La práctica del deporte eleva el bienestar y la calidad de vida de la sociedad por los ef'ectos

benéflcos de la actividad ffsica, tanto para la salud corporal como la emocional; las personas que

practican deporte y otras actividades no sedentarias con regularidad suelen sentirse más

satisfechos y experimentan, subjetivamente, un mayor bienestar (Gutiérrez, 2004:120).

Gutiérrez (2004:120), también considera que el fenómeno del deporte, como rcpresentación de la

sociedad, explica la importancia que tiene como espectáculo, tomando en cuenta que los

encuentros deportivos sirven para afirmar el valor y las aptitudes fisicas no solo de los jugadores

sino de la comunidad a la que representan, por lo que es común que los resultados de los

deportistas en sus representaciones en las competencias intemacionales sean interpretados como

una validación de la cultura y hasta del sistema político del país, que puede tener et'ectos

negativos, como violencia durante o después de las competencias; sin ernbargo, el deporte se

estima que el deporte es un medio para disminuir la violencia y delincuencia en la sociedad.

1.3 La sociología del deporte en Guatemala

Mateo expone la definición siguiente:

La sociología es una ciencia que se ha encargado de estudiar la vida social del hombre,
desarrollando enfoques facultados de dar una explicación a lo que se denomina vida social y tiene la
habilidad de intervenir en cuanta temática corresponda a ella, llegando a ser denominada como una
ciencia imperial. ((2013:l )

Montes comenta que:

Al buscar integrar el concepto de la sociología del deporte, tma rama que en ocasiones se ubica en

tomo a la sociologia del ocio, en otras situaciones como un campo autónomo o en determinados
casos simplemente rechazada por la "trivialidad" de los contenidos que en si el deporte ya supone
para una facción de la intelectualidad. (2013:13)

10



También Montes indica:

Es necesario encender una computadora, un televisor. un radio, un teléfono celular "smartphone" o
ingresar a una charla de la vida diaria para darse cuenta del papel que ha tomado el deporte en Ia
vida social. Noticias, datos, rumores, análisis y contenidos que se han desar¡ollados en torno al
deporte y es que los medios de comunicación, la inmensa cantidad de capital económico, los temas
de violencia en los estadios, el prestigio y la identidad tanto nacional como local, el reforzar lazos
entre amigos o el simple hecho de romper el hielo para iniciar una conversación, son elementos que
enseñan hasta donde el deporte se ha involucrado en la vida social. (2013:15)

Al respecto Weiss (1976, citado en Cománs, 201l:3) expresa sobre los aspectos a tomar en

cuenta, los cuales son:

Deporte organizado formalmente en el seno de clubes, asociaciones y federaciones

deportivas nacionales,

Deporte practicado en grupos espontáneos, como en el caso de juegos infantiles o deporte

practicado por un grupo de amigos durante su tiempo libre.

Deporte institucional, consistente en el que se practica en el seno de otras instituciones (o

de su organización formal) y en que recibe, influencias de estas instituciones y de su

estructura normativa, figurando en este lugar el deporte practicado en el marco de la

educación y la enseñanza (deporte escolar), en el mundo militar, en el seno de

organizaciones juveniles o del régimen penitenciario.

Deporte comunicativo, como parte del esparcimiento diario de los medios de información

.o como espectáculo.

El deporte forma parte de la sociedad lo que explica la razón de su continuidad, con

planteamiento probados en otros contextos sociales. Además de las similitudes de formas entre

algunos fenómenos que ocuren en el depofe y los de la sociedad en sentido general.
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Águila (2009:7), indica que se pueden establecer cuatro etapas de socialización, por medio de la

práctica deportiva, las cuales se describen a continuación:

Fase 2: Iniciándose en la cultura deportiva: comienzo de la formación pedagógica en línea con

los valores culturales hegemónicos.

Fase3: El refuerzo de la cultura dominante: la confluencia de mensajes de los agentes de

distinto nivel social.

Fase 4: Reproducción de la cultura dominante a [avés de la práctica social'

Figura 3

Proceso básico de socialización deportiva
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Fuente: Ápuila 2009:8.
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Fase 1: Introducción en el campo deportivo: la primera relación con los valores culturales

hegemónicos.



Aguila manifiesta que:

El proceso de socialización depofiya se inicia en la ¡nfancia, puesto que los niños y niñas se
introducen en el campo deponivo, que transmite mensajes como la competición, la búsqueda de
progreso y Ia superación personal, pero también el éxho y la segregación, así como la ambición
desmesurada por el triunfo, la rivalidad y el enfientamiento emocional o la visión del deporte como
un campo donde lo masculino tiene más valor. (2009:8)

Los primeros contactos que se dan con el deporte suelen ser en el entomo de los clubes, a través

de los medios de comunicación y en la educación fisica escolar, lo cual correspondería a la

primera fase; en la segunda fase conllevada el inicio de la construcción de una visión del deporte

por parte de los niños y las niñas. El hecho de practicar o solamente iontemplar e1 deporte

establece "realidades" en la conciencia de los participantes hasta el punto de crear adaptación a

los valores culturales que se dan en los ¿írnbitos del deporte (Águila, 2009:8).

En una tercera fase, los valores culturales se ven reforzados por diferentes agentes sociales,

como por ejemplo: los entrenado¡es, los padres, los medios de comunicación, etcétera, que

siguen justificando ciertas ideas y usos en el deporte. Y, por último, la fase cuatro se entiende

como el momento en que las personas ya han interiorizado estos valores deportivos y

contribuyen a su reproducción por medio de la práctica social en sus roles y ámbitos de

actuación, como es el caso de los entrenadores, los profesores, los padres, los espectadores, los

periodistas, entre otros (Águila, 2009:8).

Águila, también expresa:

Todo el proceso de socialización es dinámico y cambiante y es por ello que más allá de una visión
determinista se debe asumir que la característica propia de los seres humanos es su capacidad para
decidir, elegir y renovar el mundo y a sí mismos. Por lo tanto, el primer paso para la t¡ansformación
es el análisis crítico de Ia misma y para ello se necesita atender a la evolución que el fenómeno del
deporte ha sufrido desde sus inicios y cuestionar que tan idóneos son aquellos valores de la cultura
deportiva que predominan. (2009:8)
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I.4 DL SISTEMA DE DESARROLLO DEPORTIVO NACIONAL EN
GUATEMALA: hacia la búsqueda de una mejor calidad de vida o

privilegios en algunos sectores en Ia sociedad

El desarrollo deportivo se precisa como el cambio fundamental con impacto social que se

experimenta en el contexto deportivo, y por el que se transita del estado en que se encuentra a

otro m¿ís valorado, lo que implica t¡ansformaciones complejas en los ámbitos: legal, político,

técnico, institucional, financiero y administrativo, que est¿in mutuamente relacionados y

orientados a la consecución de niveles de formación, actuación y mantenimiento sostenido de

resultados deportivos.

En ese sentido, Godoy (2007) es de la opinión que el Sistema de Desarrollo Deportivo Nacional,

requiere de un proceso de desarrollo y aplicación científico-técnico-metodológico para enfrentar

las amenazas extemas, potenciar las oportunidades y los recursos económicos existentes, para

alcanzar metas previstas.

La administración para el desarrollo presupone los procedimientos técnicos y las medidas

organizativas, por medio de los cuales existen procesos diversos que actuan en función de las

directrices políticas y las metas de desa¡rollo que se caracterizan por su innovación y

transformación, ya que existe interés en generar cambios en el contexto deportivo en correlación

con el logro de los objetivos de desarrollo. Es así como Corbin, Dale & Pangrazy manifiestan

que: "el desarrollo temprano de prácticas saludables parece ser primordial tanto para la salud

infantil como para la calidad de vida de los adultos." (1999:27)

En función de Estado, existen dos ¿imbitos de actuación del deporte nacional para el desarrollo

deportivo, en función de Estado, los cuales son: el institucional y el interinstitucional. Ello está

formalmente contemplado, por la Ley Nacional para e[ Desarrollo de la Cultura Física y del

Deporte, en su artículo 7, inciso a., el Sistema de Educación Física, el cual:
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(...) persigue como objetivo interinstitucional de carácter general. lograr desde su ámbito escolar la
iniciación y fbrrnación de la actividad fisica, sistemática como parte de la cultura general de Ia
sociedad en órdenes de actividad fisica, desarrollo físico y mejora de los niveles de salud en func¡ón
de una elevación de la calidad de vida. (1997:3-4)

Ello dota de un enfoque t¡ansversal de la gestión deportiva, con una visión a mediano y largo

plazo sostenida en un proceso involucrado en el logro de un objetivo de desarrollo con

implicación nacional, cuya dinámica demanda la interrelación de decisiones y participaciones

por parte de los diversos factores deportivos que interactúan sistémica y unitariamente, y que la

misma Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, identifica como el "El

Proceso Sistemático de Desarrollo Deportivo", de cuya administración coordinada se prevé se

encargue el Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación (CONADER,

1997:9).

Desde el enfoque del ámbito institucional, los diversos sistemas deportivos, desde su óptica de

dependencias orgrínicas, al no disponer en forma tácita desde el plano legal de un esquema de

desarrollo deportivo, les corresponde construirlo desde de su propia institucionalidad, como es el

caso del sistema del deporte federado, que denúo del ámbito de la Confederación Deportiva

Autónoma de Guatemala, puso en marcha el programa "sistema de Desarrollo Deportivo

Nacional" (CDAG, 2007 :26).

El Sistema de Desarrollo Deportivo Nacional], constituyó un Proceso Sistemático de Desarrollo

Depofivo, dentro del iírnbito interinstitucional, siendo su objetivo la creación de reserva

deportiva, con el propósito de da¡ continuidad y superar los resultados intemacionales, así como

de aplicar una adecuada estrategia, cuya preparación sistemática propiciara el relevo natural de

las principales figuras del deporte guatemalteco (CDAG, 2008:26).

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en el año 2008, crea el Sistema de

Desarrollo Deportivo Nacional, sobre la base de Centros Regionales y Nacional Juvenil de

Perfeccionamiento Atlético, desde un enfoque de la escuela cubana de desarrollo deportivo y

bajo la visión de una reserva deportiva que pueda proporcionar a mediano y largo plazo
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resultados mas allá de la región Centroamericana, de una forma sostenida y constante (CDAG,

2008:26).

La funcionalidad del Sistema de Desarrollo Deportivo Nacional fue justificado en el hecho que

la 119 Asamblea General del Comité Olímpico Intemacional, que se desarrolló en la Ciudad de

Guatemala en el año 2007, decidió organizar, cada cuatro años y a partir del año 2010, los I

Juegos Olimpicos de la Juventud, con las edades comprendidas de los 14 a los 18 años (CDAG,

2008:36).

En la presentación hecha por la Subgerencia Técnica Deportiva de la Confederación Deportiva

Autónoma de Guatemala en el año de 2008, se consideró que ese nuevo panorama deportivo

mundial tendría como impacto en todos los países una nueva organización en las estructuras

nacionales, cambios en la actividad técnica-metodológica desarrollando investigaciones para los

nuevos sistemas y métodos de entrenamiento, sistemas competitivos nacionales; además que

finalmente se tendría que cambiar conceptos que habían prevalecido.

Adicionalmente se fundamentó en que Guatemala no debe estar ajena a las nuevas proyecciones

del entomo mundial y que a través de Sideporte se debía desarrolla¡ las estrategias ya

planificadas, que permitirían dar los primeros pasos hacia el nivel mundial juvenil'

Si bien la iniciativa de Sideporte fue acertada en términos de procesos de desarrollo deportivo,

ello implicaba una incertidumbre, tomando en consideración los fundamentos inconsistentes en

que se asentó, ya que en primer lugar se dejó al margen a la comunidad de federaciones

deportivas nacionales, que constituyen la base org:ínica yjurídica del deporte federado, lo que no

representa un asidero sostenido ante la Asamblea General del Deporte Federado, puesto que el

Decreto número 76-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Nacional para el

Desarrollo de la Cultura Física y del Depofe, en su artículo 92 refiere: 'ARTÍCULO 92.

Representación. La Asamblea General es el órgano representativo y superior de la

confederación. Se integra por un delegado de cada una de las f-ederaciones deportivas nacionales

(...), quienes tendrán derecho a voz y voto." (1997:35)
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En segundo lugar, como lo menciona Zamora (2009:125), se invirtieron en recursos, en

programas y poblaciones que la propia ley no reconoce como ámbito de la actuación o

competencia legal del deporte federado y justificar el Sistema de Desarrollo Deportivo Nacional

en función de un nuevo acontecimiento como lo son los Juegos Olímpicos de la Juventud,

implicaba otra limitante de competencia institucional, ya que formaria parte del movimiento

olímpico y ello es jurisdicción del comité olímpico Guatemalteco, porque sin duda estaría a

cargo de los eventos juveniles en el marco del olimpismo.

f .5 LOS DEPORTES EN GUATEMALA: características del contexto

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, tal como lo indica Brémermann, fue

instituida, con la promulgación del Decreto 211 que instauró la autonomi4 el 7 de diciembre de

1945 y ya creada se nombraron a sus autoridades: como primer Presidente el señor Gabriel

Garcia, el señor Arturo Aguine Díaz, Secretario, y los señores Max Tott, Joaquín Rivera,

Guillermo Lobos, Manuel Gularte y Alfonso Cruz, miembros substanciales (2006:10).

El Decreto nitmero 76-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Nacional para el

Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, establece en el artículo 97, que la Confederación

Deportiva Autónoma de Guatemala:

(...) es el organismo rector y jerárquicamente superior del depone federado en el orden nacional.
(...) Su funcionamiento estará normado únicamente por lo que establece la ley, sus reglamentos y
estatutos. (...).

Su domicilio es el departamento de Guatemala y su sede la ciudad capital. (...)

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala es una entidad totalmente apolítica y no podrá
permitirse en el seno de la misma ninguna discriminación por motivo de etnia, color, sexo, religión,
filiación polÍtica o posición económica o social. ( 1997:33)

Sin embargo, a pafir de esa fecha la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala se ha

venido superando en todos los aspectos, puesto que en sus inicios la institución no contaba con

fondos estatales, por lo que dirigentes como allelas debían costear sus propios gastos cuando

viajaban a competir a otro país o al interior de Guatemala y se hacía necesario contar con la
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a).uda de padres de familia

(Brémermann, 2006: I 0).

Brémermann maniflesta que

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemal4 tiene entre sus atribuciones, velar por la

superación del deportista guatemalteco. Se entiende como velar por ls superución de deport¡slas,

ofrecerle canchas, instalaciones, entrenadores, equipamiento, transporte, hospedaje, alimentación,

atención médica, etcétera. Para que logre superar marcas establecidas por otros atletas, mejorar

tiempos, romper marcas, entre otros, y así ganar las medallas enjuego. (2006:10)

Artlculo 91. Asignación presupuestaria para €l deporte. Es debe¡ del Estado el fomento y la
promoción de la educación fisica y el deporte. Para ese efecto, se destinará una asignación privativa

no menor del tres por ciento del Prcsupuesto General de Ingresos Ordinarios del Es¡ado. De tal

asignación el cincuenta por ciento se designará al sector del deporte federado a través de sus

organismos rectores, en la forma que establezca la ley: veinticinco por ciento a educación ñsica.

recreación y deportes escolares: y veinticittco por ciento al depofe no federado. ( 1985: l6)

patrocinadores para cumplir sus compromisos deportivoso

Al lograr estas condiciones existe la posibilidad de catalogar al atleta de alto rendimiento y de

esta manera ya puede integrar una selección nacional del deporte que practica, lo que sig¡ifica

que la Confederación Depofiva Autónoma de Guatemala tiene a su cargo preparar los semilleros

de donde surjan atletas capacitados por medio del proceso de selección que se lleva a cabo a

través de las Federaciones Nacionales yio Asociaciones Nacionales, Departamentales y

Municipales.

La Constitución Política de la República de Guatemala establece Ia Autonomía del deporte en el

Artículo 92:

Artlculo 92. Autonomla del deporte. Se reconoce y granfiza Ia autonomía del deporte federado a

través de sus organismos rectores: confederación Deportiva Autónoma de cuatemala y comité

olímpico Guatemalteco, que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, quedando exonerados

de toda clase de impuestos y arbitrios. (1985:16)

También la Constitución Política de la República en el Artículo 9l expresa:
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Los artículos mencionados, solo reflejan los aspectos económico y de autonomia, no así la

función real que Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala debe desempeñar en el

contexto de la estructura funcional del Estado, lo cual hace suponer que algún reglamento,

acuerdo, disposición, etcétera, debiera complementar este concepto, a efecto de dejar establecido

cual es el papel que esta institución deportiva debe desempeñar en el contexto de la
funcionalidad estatal.

En el Artículo 2 de la Constitución Política de la República (1985:l) se expresa: "Deberes del

Estado. Es debe¡ del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la

justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona". Por lo tanto, valdría la pena

tomar la parte final de este texto como una pronisa ya que se puede considerar que una de las

principales caracteristicas del deporte es que éste ayuda a conseguir el desarrollo integral de la

persona humana; y por tanto tomar tal principio para fundamentar el papel que Confederación

Deportiva Autónoma de Guatemala desempeña en el contexto de la estructura organizacional del

Estado guaternalteco.

El desarrollo integral de la persona humana debe ser uno de los más importantes deberes del

Estado, pues una persona que alcanza un buen desarrollo integral, tiende a ser un ente de utilidad

para su familia, la sociedad y la patria, lo cual constituye una base sólida para contrarrestar la

violencia en Guatemala, debido a la falta de una orientación adecuada alarlñezy a lajuventud.

La práctica de alguna disciplina deportiva ejerce una influencia saludable sobre el rinimo y

comportamiento de las personas, lo cual permite disfrutar de una mejor autoestima, un excelente

estado de rínimo, que se traduce como una fuente de salud preventiva y es aquí donde se enmarca

la función primordial que la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala cumple dentro

del macro esquerna de la estructura funcional del Estado guatemalteco.

La Confederación Deportiva Autónoma de Cuatemala, según lo establece el Artículo 88 de la

Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Decreto número 76-97 del

Congreso de la Repirblica de Guatemala (1997:33), está integrada por el conjunto de
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Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales organizadas y reconocidas conforme la Ley,

siendo las fede¡aciones y asociaciones, siguientes:

a) Federaciones Nacionales de Guaternala

Ajedrez: Se juega entre dos personas, disponiendo cada una de 16 piezas móviles,

que se colocan en un tablero dividido en 64 casillas cuadradas e iguales, blancas y

negas (u otros colores) altemadamente. Al inicio del juego cada jugador tiene un

rey, una dama, dos alfiles, dos caballos, dos tones y ocho peones' Este es un juego

de estrategia, cuyo objetivo es derrocor al rey del oponente y se hace amenazando la

casilla que ocupa el rey con alguna de las piezas propias sin que el otro jugador pueda

proteger a su rey interponiendo una pieza entre su rey y la pieza que lo amenaza,

mover su rey a un escaque libre o capturar ala pieza que lo está amenazando. El

resultado es el jaque mate y el fin de la partida

(http://www.deñnicionabc.com/deporte. Recuperado el 25 / 01 12013).

a

Andinismo: Consiste en ascender las montañas, aplicando un conjunto de técnicas,

conocimientos y habilidades. Además de ser considerado un deporte se realiza la

actividad como un estilo de vida para admirar desde lo alto el paisaje

(http://cdag.com.g/federacion/. Recuperado el 25/ 1 I /2013).

Atletismo: Contiene un gran conjunto de disciplinas: careras, saltos, lanzamientos,

pruebas combinadas y marcha; se considera como el arte de superar el randimiento de

los adversarios en velocidad o en resistencia, y en distancia o en altura

(http://cdag.com.glfederacion/. Recuperado el 25 I | 1 12013).

Badminton: Deporte de raqueta, que se enfientan dos jugadores (individuales o

singles\ o dos parejas (dobles) situadas en las mitades opuestas de una pista

rectangular que se divide por una red. Se juega con un objeto en forma de cono

llamado galliton que consta de una semiesfera (a rnodo de pelota) circundada en su
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base por plumas que hacen que vaya más lentamente. Con el golpe que los jugadores

le dan al volante con sus raquetas, este debe cruzar la pista por encima de la red y

caer en el sector oponente, otorgándose el punto cuando el gallito toca el suelo, para

sobrepasar la red ((http://www.definicionabc.com/deporte. Recuperado el

2s/0v2013\.

B¿loncesto: Sejuega entre dos equipos de cinco jugadores cada uno, intentando los

jugadores anotar puntos o encestando, al introducir el balón en un aro que está

colocado a 3.05 metros del suelo del que cuelga una red, lo que da un aspecto de

canasta (http://cdag.com.glfederacion/. Recuperado el 25 / 1 1 /2013).

Balonm¡no: Para su práctica se enfrentan dos equipos de seis jugadores y un portero,

pudiendo el equipo contar con siete jugadores más, como reservas, que pueden

intercambiarse en cualquier momento con sus compañeros. Se juega en un c¿rmpo

rectangular, con una portería a cada lado del campo, el objetivo es desplazar la pelota

a través del campo, fundamentalmente con las manos, tratando de introducirla dentro

de la meta contraria, lo que se llama gol. El partido consta de dos partes, de treinta

cada una ((http://www.definicionabc.com/deporte. Recuperado el25/0112013).

Béisbol: Se juega entre dos equipos de 9 jugadores cada uno, en un campo cubierto

completamente por césped, natu¡al o artificial, con excepción de la zona llamada

linea del corredor, donde los jugadores de la ofensiva corren para alcanzar las bases,

las cuales están ubicadas en los vértices del ¿irea cuadrangular llamada diamante, y

anotar, así como el a¡ea del lanzador, donde el terreno es una loma de tierra. Su

objetivo es batear una pelota, que se desplaza a través del campo y correr por el

campo interno de tierra buscando alcarzar la mayor cantidad de bases posibles hasta

dar Ia vuelta a la base desde donde se bateó y lograr anotar una carrera, mientras los

jugadores defensivos buscan la pelota bateada para eliminar al jugador que bateó Ia

pelota o a otros corredores, antes que éstos lleguen primero a alguna de las bases o

consigan anotar la carrera. El juego dura nueve episodios, innings o entradas, si al

a
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término de ello existe un empate el marcador, el encuentro se extiende hasta que haya

un ganador (https:/isites.google.com/site/deportesdel l3l. Recuperado el 1810112014).

Boliche: Se realiza en un área o interior, en que los jugadores lanzan rodando bolas,

de madera o sintéticas, a lo largo de una pista de madera, tratando de denibar diez

bolos de mader4 con el menor número de lanzamientos. La bola tiene dos o tres

agujeros para los dedos: pulgar, medio y anular. El juego puede ser practicado por

cualquier número de jugadores, quienes lanzan por tumos para derribar los bolos.

cuando se consigue tirar todos los bolos con la primera bola se consigue un strike y

se añaden diez punios a los puntos que se consigan con las dos bolas siguientes. Si el

jugador logra derribar algunos bolos con la primera bola y los restantes con la

segunda logra un §pare y a los diez puntos ya obtenidos añadirá los ganados con la

primera bola lanzada en sus siguientes cuadros. Una partida está formada por diez

cuadros y la máxima puntuación posible es 300

(http://www.conade.gob.mx/eventos/on2014lpaginas/deportes.html. Recuperado el

22/01/2014).

Boxeo: Conocido como box, es un deporte de combate, donde dos contrincantes usan

únicamente sus puños con guantes; los golpes al adversario son de la cintura hacia

arriba, dentro de un cuadrilátero diseñado para tal fin, secuencias de lucha

denominadas asaltos o rounds y de acuerdo a un reglamento que regula categorías de

pesos y duración del encuentro, entre otros (http://deportesludai.com/deportes-de-

contacto/. Recuperado el 1 5/01 1201 4).

Ciclismo: Implica el uso de la bicicleta para recorrer circuitos al aire libre, en pista

cubierta, o diferentes especialidades como: en ruta, en pista, de montaña, ciclocross,

trial y en sala (https://sites.google.com/site/deportesdel l3l. Recuperado el

t8t0v2014).
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Esgrima; Es un deporte de conibate, se enfrentan dos contrincantes que deben

intentar tocarse con un arrna blanca; se diferencian tres modalidades: sable, espada y

florete. Es un deporte de entretenimiento y competición, pero deben seguirse las

reglas y técnicas desarrolladas en su origen para el manejo eficiente de la espada en

los duelos (htps://sites.google.com/site/deportesdel l3l. Recuperado el 18/Ol/2014\.

Fisico-Culturismo: Se basa en ejercicios fisicos intensos, generalmente anaeróbicos,

que la mayoría de veces consisten en entrenar con pesas por medio de diferentes tipos

de ejercicios de fuerza e hipertrofia, lo cual suele realizarse en gimnasios, siendo su

fin la obtención de una musculatura fuerte y definida, además de mantener la mayor

definición y simetría posible de la misma (http://lexicoon.org/es/. Recuperado el

12t0U2014).

Fútbol: Deporte de balón, sejuega en una cancha, de césped, natural o sintético, o de

tierra, debe contar con dos porterías en cada ext¡emo de la cancha. Cada equipo se

integra con 1l jugadores como m¿iximo y 9 como mínimo, al inicio del encuentro. Si

durante el partido el rírbitro expulsa a algún integrante no se podni rernplazar, si el

equipo llegara a quedar con menos de 9 jugadores pierde el partido. El objetivo del

juego es introducir el balón en la portería del rival, pudiéndole jugar con cualquier

parte del cuerpo, a excepción de las manos, porque el único que lo puede hacer es el

portero y en zona delimitada, ya que su función es impedir el ingreso del balón en su

portería (https://sites.google.com/site/deportesdel l3l. Recuperado el 18101/2O14).

Gimnasia: Se ejecutan secuencias de ejercicios fisicos que requieren fuerza,

flexibilidad, agilidad y elegancia; además est¡in diseñados con propósitos

terapéuticos, educativos o competitivos (http://lexicoon.orgles/. Recuperado el

1210112014).

Judo: Con este deporte se potencian todas las posibilidades psicomotrices (ubicación

espacial, perspectiva, ambidextrismo, lateralidad, lanzar, halar, empujar, anastrarse,
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saltar, rodar, caer, coordinación conjunta e independiente de ambas manos y pies) y de

relación con las demás personas, para lo cual se hace uso del juego y la lucha, además de

buscar un acondicionam iento físico general, idóneo.

(http://www.conade.gob.mx/eventosion2014/paginasideportes.html. Recuperado el

22t01/2014).

Karate-Do: Se basa en dar golpes secos que se realizan con el borde de la mano,

a

a

codos o pies, siendo fundamentalmente un atle

(http ://www.conade. gob.mleventos/on20 I 4/paginasideportes.html.

22t01/20r4).

de defensa

Recuperado el

Levantamiento de Pesas: O halterofrlia y consiste en el levantamiento de la mayor

cantidad de peso posible en una barra en cuyos extremos van fijados varios discos,

los cuales determinan el peso final que se levanta (http://lexicoon.orglesi ' Recuperado

e\ 12101120t4).

Levantamiento de Potencia: Deporte de fuerza, que a diferencia del Levantamiento

de Pesas, los movimientos son desde el suelo hacia la cabeza, realizindose estos

movimientos en una menor trayectoria. Aunque en ambas disciplinas deportivas

requieren de mucha fuerza, en e[ levantamiento de potencia se utiliza más la fuerza

máxima, a diferencia de la halterofilia que se usa mucho más la técnica y la fuetza-

velocidad (http://lexicoon.org/es/. Recuperado e\ 12/ 0l l2Ol 4).

Luchas: Deporte de combate en el cual cada participante. intenta derrotar a su rival

sin utilizar golpes, ya que su objetivo es ganar el combate haciendo caer al adversario

al suelo y manteniendo sus dos hombres ftjos sobre éste (http:/nexicoon.orgles/.

Recuperado el 1 21 01 120 | 4).

Motociclismo: Esta modalidad deportiva se disputa en circuitos de carreras

pavimentados y las motocicletas que se usan son desarrolladas especílicamente para
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competición, con ciertas características como: la estabilidad, alta velocidad, alta

aceleración, gran frenada, fácil maniobrabitidad y bajo peso (http://lexicoon.org/es/.

Recuperado el l 2 l 0l 1 201 4).

Natación, Clavados, Nado Sincronizado y Polo Acuático: Se realiza en agua, sin

ningún tipo de asistencia artificial, y se puede llevar a cabo también en espacios

cerrados, así como cielo abierto, lagos y ríos (http://lexicoon.org/es/. Recuperado el

12/0U2014).

Patinaje sobre Ruedas: Demanda una alta preparación fisica y mental. Es un

deporte aeróbico, puesto que requiere de ritmos constantes de oxígeno y se combina

la fuerza, habilidad y resistencia. Quien practica este deporte se acondicionan así

mismos para resistir todo el recorrido rodando lo mris rápido posible, planeando

estrategias que lo lleven a crtz:aÍ la línea de meta en el primer lugar

(http://www.conade.gob.mx/eventos/on2014lpag¡nas/deportes.html. Recuperado el

22t0v2014).

Remo y Canotaje: Consiste en la propulsión de una embarcación en el agua con o

sin timonel, mediante la ftJerza muscular de uno o varios remeros, para lo cual

utilizan uno o dos remos como palancas simples de segundo grado, sentados de

espaldas en la dirección del movimiento (htp://lexicoon.org/es/. Recuperado el

r2101t2014).

T¡ekwon-Do: Es un arte marcial, el cual está categorizado como un deporte de

combate, que se destaca por la variedad y espectacularidad de sus técnicas de patada,

uno de los sistemas más conocidos

(http://www.conade.gob.mx/eventos/on20l4lpaginas/deportes.html. Recuperado el

22101/2014).
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Tenis de Campo: Se practica en una cancha, acondicionada en un terreno llano,

rectangular, dividido por una red intermedia y se puede disputar entre dos jugadores,

individualmente, o entre dos parejas, dobles, para lo cual hacen uso de raquetas y

pelotas. Consiste en golpear la pelota con la raqueta, después o antes que rebote, para

que vaya de un lado al otro de la cancha pasando por encima de la red

(https://sites.google.com/site/deportesdel l3l. Recuperado el 1810112014).

Tenis de Mesa: Conocido como ping-pong se juega con una pelota pequeña y

paletas. Los partidos se pueden llevar a cabo individualmente o de dobles y se

practica sobre una mesa rectangular, que está dividida en su mitad por una red. Tiene

como objetivo lograr que el contrario no devuelva el golpe después del primer bote

de la pelota sobre su lado de la mesa (h@s://sites.google.com/site/deportesdel l3l.

Recuperado el 18 I 01 /201 4).

Tiro Deportivo: Es un deporte individual, en el cual el deportista participa junto a

otros deportistas, por medio de la utilización de una pistola

(http://www.conade.gob.mx./eventoslon20l4/paginasideportes.html. Recuperado el

22t01/2014).

Triatlón: Es un deporte individual y de resistencia que reúne tres disciplinas

deportivas, las cuales son: natación, ciclismo y c¿urera (a pie). Este es uno de los

deportes más duros en el panorama competitivo internacional

(http://wwrv.conade.gob.mx/eventoslon2}l4/paginas/deportes.html. Recuperado el

22tot/2014).

Voleibol: Este deporte es un juego de equipo, que se practica en una cancha dividida

en dos partes iguales por una ¡ed. Cada equipo se integra por 6 jugadores y el

objetivo es pasar el balón por encima de la red y que dé en el suelo del campo del

equipo contrario. Cada jugatla es un punto y cuando el equipo que recibe gana la

jugada obtiene el derecho a saque y los jugadores rotan una posición en sentido de las
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agujas del reloj (https:/isites.google.com/siteideportesdel l3l. Recuperado el

t8l01t20t4).

Tabla2

Federaciones Deportivas Nacionales

Federaciones Deportivas Nacionales
I Ajedrez

Andinismo
3 Atletismo
4 Badminton
5 Baloncesto

6 Balonmano

7 Béisbol
Boliche

Boxeo
l0 Ciclismo
l1 Esgrinra

12 Físico-Culturismo
13 Futbol
l4 Gimnasia

t5 Judo
l6 Karate-Do
t7 Levantamiento de Pesas

l8 Levantamiento de Potencia
19

20 Motociclismo
21 Natación, Clavados, Nado Sincronizado y Polo Acuático
22 Patinaje sobre Ruedas

23 Remo y Canotaje
24 Taekwon-Do
25 Tenis de Campo
26 Tenis de Mesa
27 Tiro Deportivo
28 Triatlón
29 Voleibol

Fuente: elaboración propia. 2014
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b) Asociaciones Nacionales de Guater¡ala:

Billar: Juego de salón que se practica sobre una mesa rectangular folrada de paño y

rodeada de bandas elásticas, consiste en impulsar unas bolas de marfil con la punta de

un taco, intentando hacerlas chocar con otras (http://www.acanomas.com./Secciones-

Especiales/1668/Historia-del-Billar-de-buchacas.htm- Recuperad o el lll01/2014).

Ecuestres: O equitación, es el arte de mantener el control preciso sobre un caballo,

así como las diferentes modalidades de manejarlo (http:i/cdag'com.glfederacion/.

Recuperado el 25 I I 1 120 l3).

Golf: Consiste en la introducción de una pequeña pelota en algunos de los hoyos que

estii¡ distribuidos por el campo de juego. Para golpear la bola se dispone de un palo,

lo que se hace con la fr¡erza exacta para lograr que ésta llegue al hoyo

correspondiente, intentando hacerlo con el menor número de golpes posibles. El área

de juego siernpre es al aire libre en campos de hierba con forma indefinida

(http://www.conade.gob.mx/evattos/on2O14/paginas/deportes.html. Recuperado el

22t01120t4).

Navegación a Vela: La práctica se realiza con una embarcación a vela

(http://cdag.com. glfederacion/. Recuperado el 25 / 1 1 120 13).

a

a

Paracaidismo: Es la técnica de lanzamiento de seres humanos u objetos desde cierta

altura usando un paracaídas, lo cual se puede realizar desde un avión, helicóptero o

globo aerostático, o bien montañas, edificios, puentes y iárboles, con una altura de

1,000 metros (http://arrampicata.com.co/paracaidismo.aspx. Recuperado el

t2/0112014).

Pentatlón Moderno: Este es un deporte que consta de cinco pruebas, que son: tiro,

esgrima, natación, ecuestre (salto) y carrera (a pie)
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(http:i/www.conade.gob.mx/eventos/on20l4lpaginas/deportes.html. Recuperado el

22/01t2014).

Pesca Deportiva: Actividad relacionada al ¿ímbito de la pesca, se puede realizar

individual o en equipo. La competencia se puede realizar en ríos, lagunas, orilla del

mar y mar abierto (http://cdag.com.gVfederacion/. Recuperado el25111/2013).

Polo: Montados a caballo, dos equipos conftarios de cuatro jugadores cada uno

intentan llevar una pequeña pelota de madera o plástico, por medio de un taco o

mazo, hacia la portería del rival, la cual está formada por dos postes de mimbre, con

el objetivo de marcar goles (http://cdag.com.gVfederacion/. Recuperado el

2s/tt/2013).

Raquetbol: Se juega en espacios cerrados, cuatro paredes y un techo, que puede

jugarse en forma individual o dobles. Se utiliza una raqueta de cabeza ancha para

golpear una pelota de goma pequeña contra la pared frontal, el techo o las laterales, y

una sola vez el suelo antes de considerarse un punto para el adversario

(http://masdeporternasvida.wordpress.com./. Recuperado el 10/0 I l20l 4).

Softbol: Deporte de equipo en el que una pelota es golpeada con un bate, es con

menos pausas y más rápido que el béisbol

(http://www.conade.gob.mx/eventos/on2014lpaginas/deportes.html. Recuperado el

22101/2014).

Squash: Deporte de raqueta que se practica en interiores con dos jugadores y una

pelota de goma que puede tener distintos grados de velocidad o rebote. Los

jugadores golpean la pelota con la raqueta. haciéndola rebolar en la pared frontal de

la cancha. o en todas las paredes cuantas veces necesarias, pero sólo puede rebotar en

el suelo una vez (http://www.conade.gob.mx/eventos/on20l4lpaginas/deportes.html.

Recuperado el 221 0l l20l 4).
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Surf: Consiste en mantenerse en equilibrio, deslizándose sobre una tabla, arrastrada

por una ola el mayor tiempo posible, sin caerse al agua, dirigiendo la tabla a través de

una o varias quillas situadas en la pafe trasera de tabla. Además de que se tengan

buenos reflejos y un buen equilibro, se debe tener dominio de la natación y conocer

muy bien el mar, así los que practican este deporte pueden seleccionar las mejores

olas (http://deportesacuaticos.info/surfing-surf' Recuperado el l410ll20l4).

Tiro con Arco: Este es un deporte de precisión en el cual se desarrolla una gran

agudeza visual y capacidad de concentración, siendo apto para todas las edades,

inclusive para las personas de la tercera edad. Aunque es un deporte estático es muy

completo, porque su práctica permite que se ejerciten todos los músculos, desarrolla

la capacidad de reflejos, la concentración y dominio visual y a la vez, se aconseja

para lograr la corrección de determinadas lesiones de la columna vertebral

(http://www.conade.gob.mx/evenloslorB0l4lpagSnas/deportes.html' Recuperado el

22t0112014).

Tiro con Armas de Caza: Se práctica con un rifle calibre 22, se debe utilizar

protección óptima y auditiva, para disparar al blanco, siluetas con forma de: gallina,

jabalíes, pavos y cabros, cada silueta tiene distancias diferentes. Las competencias se

realizan en polígonos debidamente aprobados por la Dirección General de Control de

Armas y Municiones de Guatemala (http://www.asodtacgt.org/disciplinas.html'

Recuperado el 1 4/ 0l 1201 4).

Vuelo Libre: Se practica por medio de un parapente, planeador ligero flexible, en

vista de que no consta de motor y porque no hay partes rígidas que compongan el ala.

Se debe utilizar casos y paracaídas de emergencia ((http://cdag.com.glfederacion/.

Recuperado el 251 1 1 12013).
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Asociaciones D rtivas Nacionales
I Billar
2 Ecuestres

3 Golf
4 Navegación a Vela
5 Paracaidismo
6 Pentatlón Modemo
7 Pesca rtiva
8 Polo
9 Raquetbol
l0 Softbol
ll Squash

t2
t3 Tiro con Arco
t4 Tiro con Armas de Caza
l5 Vuelo Libre

Tabla 3

Asociaciones Deportivas Nacionales

Fuentc: elaboración propia. 2014

Tabla 4

Clasificación de los deportes

Fuente: elabo¡aciórt propia. con base a información obtenida de la Subgerencia Técnica Deportiva de la
Confederación Deponiva Autónoma de Guatemala. 2014.

Depofes de Combate Boxeo, Esgrima, Judo, Karate-Do, Luchas. Taekwon-
Do

Disciplinas de balón
Badminton, Baloncesto. Balonmano. Béisbol, Golf,
Polo, Raquetbol, Softbol, Squash, Tenis (de campo),
Tenis de Mesa, Voleibol

Deportes de arte competitivo
Ajedrez, Billar, Físico-Culturismo Gimnasia
Artistica, Gimnasia Rítmica, Tiro, Tiro con Arco,
Tiro con Armas de Caza

Disciplinas de resistencia y
fuerza rápida

Atletismo, Andinismo, Boliche, Ciclismo, Ecuestres,
Levantamiento de Pesas, Levantamiento de Potencia,
Motociclismo, Natación, Navegación a Vela,
Paracaidismo, Patinaje sobre Ruedas, Pentatlón
Modemo, Surf. Remo y Canotaje, Triatlón, Vuelo
Libre

3l
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La Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Decreto número 76-97 d'el

Congreso de la República de Guatemala, en el Artículo 21 9, numeral V., define Deporte

Federado, como:

La actividad practicada en forma organizada por quienes forman parte directamente de cualesquiera

de las Federaiiones o de ¡as Asociacio¡es Deportivas Nacionales, (...), persiguiendo la superación

fisica y mental con miras a la alta competencia, al profesionalismo o a la participación en eventos de

carácter mundial, regional y a los que corresponden el Movimiento Olímpico. (1997:73)

De conformidad al Artículo 90 de la Ley referida, las atribuciones de la Confederación

Deportiva Autónoma de Guatemala, son:

c

d

e

Paficipar y contribuir interinstitucionalmente en la eficacia de las pollticas emanadas del

Consejo Nacional de deporte, Educac¡ón fisica y Recreación.

Autorizar y organizar la celebración de comPetencias intemacionales en el pais y la

participación del depone federado fuera del mismo, cuando no se trate de actividades,

eventos o programas auspiciados y avalados por el Movimiento Olfmpico.

Coordinar de acuerdo a las políticas emanadas del Consejo Nacional de Deporte, Eduqación

Física y Recreación, con el deporte escolar y no federado para el desenvolvimiento y
masificación de los mismos, coordinando los programas de compet¡ción para el uso de las

instalaciones deportivas a efecto de que su utilización signifique el lÓgico aprovechamiento

de Ia inversión pública en la obra de ¡nfraestructura.

f.

Llevar estadlst¡cas y registros actualizados de deponishs, equipos, clubes, ligas,

federaciones, asociaciones que contengan el historial completo del trabajo desarrollado por

cada uno, con el fin de poder evaluar el potencial deponivo del país y obtener parámetros

para su mejor y oponuna planificación.

Fiscalizar el normal y correcto funcionamiento de las federaciones deportivas nacionales,

asociaciones deportivas nacionales, departamentales y municipales, tanto en lo

administrativo como en lo económico y técnico deportivo.

Mantener relaciones con instituciones similares de otros paises y afiliarse a las de carácter

intemacional que considere convenicnte.

Velar porque el deporte se practique conforme las reglas intemacionales adoptadas para cada

modalidad.

Establece¡ dentro de su jurisdicción los objetivos y las metas para el depone federado y

coadyuvar en su realización.

Promover y mantener la investigación de las áreas técnicas y complementarias del deporte

federado.
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Organizar el desarrollo de los juegos municipales, departamentales, regionales y nacionales
(199'7:34)

La Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte, en los artículos 92, 94,96,

134, 147 y 150, establece los órganos de la Confederación Deportiva de Guatemala, según se

indica a continuación:

ARTiCULO 92. Representación. La Asamblea Ceneral es el órgano representativo y superior de la
Confederación. Se integra por un delegado de cada una de las federaciones deportivas nacionales y
un delegado por cada una de las asociaciones deponivas nacionales quienes tendrán derecho a voz y
voto. ...

ARTICULO 94. Integración. El Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiya Autónoma de
Guatemala -CDAG-, se integrará con siete (7) miembros que ocuparán los cargos siguientes:

Presidente
Primer Vicepresidente
Segundo Vicepresidente
Vocal Primero
Vocal Segundo
Vocal Tercero
Vocal Cuafo

ARTÍCULO 9ó. Gerencia. Son derechos, atribuciones y obligaciones de la Gerencia:

Ejercer conjuntamente con el presidente de la confederación la representación de dicha
dependencia por delegación del Comité Ejecutivo (...).

b. Administ¡ar los bienes de la Confederación, así como nombrar y destituir al personal
adminisaativo de la misma de acuerdo con las polfticas y los lineamientos del Comité
Ejecutivo, (...)

ART¡CULO 134. Fiscalización Adm¡nistrat¡vo-Contable. La Comisión de Fiscalización
admidstrativo-contable es la encargada de ejercer una eficaz fiscalización y un control interno sobre
e[ manejo administrativo y contable de la Confederación y de todas las entidades que la integran.
(...)

ARTÍCULO 147. Tribunal de Honor. El Tribunal de Honor de la confederación se constituye.en
la máxima instancia disciplinaria en el deporte federado en el ámbito de su competencia, (...)

ARTiCULO 150. Órgano Rector. Se instituye el Tribunal Eleccionario del Deporte Federado
como la máxima autoridad en mater¡a electoral dentro del deporte federado para la elección de los
miembros de los Comités Ejecutivo, Tribunales de Honor y Com¡siones Disciplinarias, teniendo a su
cargo, convocar y organizar los procesos eleccionarios, declarando el resultando u la validez de las
elecciones o en su caso la nulidad parcial o total de las mismas. (199'l:34-56)

a,

b.
c.

d.
e.

f.
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1.6 EL CONTEXTO DE LOS DEPORTES ANTE LOS NUEYOS
DESAFÍOS DE GUATBMALA: hacía la búsqueda del perfeccionamiento
atlético

como país Guatemala ha participado en diferentes deportes y ha logrado actuaciones muy

importantes. Entre las disciplinas m¿is destacadas están: Taekwon-Do, Badminton, Boxeo,

Karate-Do, Navegación a vela y la Marca en Atletismo, pero indudablemente el más popular, el

Fútbol (Mi¡anda, 201 0:22).

La participación deportiva más destacada de Guatemala se dio el 04 de agosto de 2012, en los

Juegos Olímpicos de Verano Londres 2012, cuando el marchista Erick Bemabé Barrondo obtuvo

la medalla de plata, al lograr el segundo lugar, en la caminata olímpica de 20 kilómetros con un

tiempo de t hora y 18 minutos. Adicionalmente, Guatemala ganó primeros lugares mundiales

con el atleta Doroteo Guamuch Flores, mejor conocido como Mateo Flores, quien ganó el

Maratón de Boston y Julio René Martinez, plusmarquista mundial de la marcha olímpica de 20

kilómetros, por casi tres años (h@://www.cog.org.gllciclo-olímpico.aspx. Recuperado el

17 /1r/2014).

Miranda (2010:22), indica que Guatemala ha demostrado un progreso en los Juegos Olimpicos.

puesto que desde que inició su participación, en los Juegos olímpicos de 1952 en Helsinki,

Finlandia, dominando el país en estos juegos, con los deportes de: badminton, boxeo, taekwon-

do y tutbol.

Guatemala ha realizado un avance con la participación de los deportistas, en cada uno de los

Juegos Olímpicos, que se han realizado: México 1968; Munich, Alemania 1972; Moscú, Rusia

1980; Los Ángeles, Califomia, Estados Unidos de América 1984; Seúl Corea del No(e, 1988;

Barcelona, España 1992; Atlanta, Georgi4 Estados Unidos de América 1996; Sidney, Australia

2000; Atenas, Grecia 20041 y Pekin, República de China 2008 (http://www.cog.org.glciclo-

olímpico.aspx. Recuperado el 17 I 1 1 l2ol 4).

34



Con estos antecedentes de participación dentro del deporte guatemalteco, el atleta logra una

práctica óplima de sus habilidades, desarrollando su rendimiento a través de los resultados que se

obtienen durante las competencias, por lo que entrenar significa que se mejore constantemente el

¡endimiento del equipo en el juego, lo cual solo puede conseguirse cuando se concibe el deporte

desde un punto de vista integrador, que establezca una unidad lógica entre el proceso del

entrenamiento y la propia competencia.

Carrillo (2007:9) refiere que en la formación del deportista actua un conjunto de preparaciones,

que constituyen la base sobre las cuales se sustenta su desarrollo integral, las cuales son:

preparaciones ffsicas, técnicas, táctica, moral y volitiva, siendo la preparación fisica el

fundamento sobre el cual se desarrollan las demas; pero en la preparación de los jóvenes

talentos, es necesario tener presente el control de los objetivos, las tareas, los métodos, los

medios de entrenamientos, el incremento de las cargas, el crecimiento de la preparación

org¿ínica, el perfeccionamiento motor, el incremento de la capacidad de trabajo, los resultados

deportivos en las distintas etapas, Ias caracte¡ísticas que presentan en cada etapa los niños y los

jóvenes y otros múltiples aspectos.

Es importante mencionar que el deporte constituye un reto pa¡a los entrenadores, ya que el

aumento considerable de los resultados deportivos demanda un elevado perfeccionamiento tanto

del nivel de los deportistas como del sistema metodológico de preparación a corto y largo plazo.

El incrementar el nivel de preparación obtenido por los deportistas es tarea extremadamente

dificil, lo que obliga a buscar formas metodológicas y estructurales de organización que persigan

tal fin (Forteza, 1994:498).

Verkhoshansky manifi esta que

La preparación de los deportistas de alto nivel está bien relacionada con las influencias sobre los
sistemas funcionales del organismo; por eso, sin conocimientos c¡entíficos no será posible resolver
los problemas del entrenanriento contemporáneo. En consecuencia, el perfeccionamiento del
deponista es ante todo una cuestión de movirniento, y la formación (preparación) deponiva debe
basarse en la actividad ¡rotriz intensiva y especializada. Es por ello que los avances en el
perfbccionamiento at¡ético explotan y, al mismo tiempo, tienen como límite las posibil¡dades fisicas
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delorganismo,esdecir,sucapacidaddedesarrollarelnivelrequeridodepotenciatisicaydetolerar
la;;;, ;; "r;n".iento 

que es imprescindible para mejorar esta capacidad (2002:12)

La fbrmación que el deportistas tiene lo eva a un nivel de tensión fisica y psíquica que no se

compara con otro proceso pedagógico; y, tomando en consideración que se encuentra en juego

su salud, no debe conformarse con la práctica amateur y tolerar los errores'

El hábito motriz constituye acciones que, a consecuencia de la ejercitación sistemática, alcanza

un nivel elevado de perfeccionamiento, permitiendo que las operaciones y acciones se ejecuten

con calidad y fapidez, formándose diferentes habilidades motoras en el transcurso de la vida del

deportista, que llegan a tener un alto grado de coordinación' A estos movimientos

acostumbrados se le denomina hábitos motores, que es el nivel superior de consecución de una

habilitlad motriz deportiva y se relaciona con la estructura de los movimientos, lo cual se

encierra en la conciencia del ejecutor e incorpora la coordinación del trabajo y su

correspondencia con la actividad de las funciones respiratorias, circulatorias y de intercambio

energético, es por ello la importancia de un adecuado nivel de preparación fisica (Romero'

2013:19).

El desarrollo de diversos hábitos motores en el deportista tiene enorme importancia en el

dominio de la técnica, pues estos constituyen la base de la técnica en cualquier tipo de actividad

deportiva.Díaz(2010)señalaquetashabilidadesmotricesdeportivas,segúnelnúmerode

grupos musculares implicados y las condiciones del entomo en el que se desarrolla la habilidad'

se clasifican en

Habilidades predominantemente perceptivas o abiertas: son aquellas en las cuales

predominan los patrones de tipo perceptivo, donde la persona se debe adaptar al cambio

continuo de acuerdo a los estímulos provenientes del entomo. Drowatsky (1981:100)

expresa .'los practicantes deben aprender ambos. el patrón corecto y las formas correctas

para responder a un entorno constantemente cambiante ''

a
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a Habilidades predominantemente habituales o cerradas: Son aquella que se dan en los

entomos de costumbre, como los casos habituales del entrenamiento y de Ia competencia

para el depofista. En este caso, de acuerdo a lo que ha indicado Drowatsky (1981:93)

"exigen enormes demandas de la capacidad del sujeto de utilizar sus señales intemas, ya

que las señales visuales y otros estímulos extemos forman parte integral de estas tareas.,'

La técnica es una forma racional y óptima de proceder, por parte del deportista, puesto que al

ejecutar las habilidades motrices propias del deporte, éstas se manifiesta según las peculiaridades

de cada disciplina deportiv4 estableciendo la diferencia de la técnica de la manera siguiente

(Romero, 2Ol0:3-4):

La técnica patrón es la que responde, de manera íntegra, a las leyes que se refieren a la

mecánica y que, por lo tanto, es exacta en todas sus dimensiones, como por ejanplo: en los

lanzamientos.

La técnica estándar, responde, de igual mrinerA de una fbrma íntegra, a todos los

fundamentos biomecánicos que son comunes, y que están presentes en la ejecución por

parte de la gran mayoría de los deportistas, como por ejemplo: los rá.ngulos de salida de los

lanzamientos o tiros. Y,

La técnica individual es aquella que responde a todas las características individuales de los

deportistas.

1.7 Objetivos

A continuación se plantean los objetivos definidos para efecto de la presente investigación,

los cuales se procedieron a clasificarlos como: objetivo general y los objetivos específicos.
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1.7.1 Objetivo general

1.7 .2 Objetivos esPecíficos

Analizar las limitantes que existen en la población para que los niños y jóvenes tengan las

condiciones mínimas para su formación integral'

Evaluar cuál es la influencia que conlleva la práctica deportiva a la formación integral de

los niños y jóvenes de Guatemala.

Identificar el tipo de apoyo que reciben los niños y jóvenes para lograr sus metas'

Definir que el uso de los ¡ecursos económicos sean utilizados para el mejoramiento de

instalaciones deportivas y programas de entrenamiento'

1.8 Hipótesis de trabajo

Las entidades competentes involucradas en el deporte federado en Guaternala son las

responsables de invertir adecuadamente los recursos y establecer proglamas deportivos, sin que

ello limite la preparación académica de los niños y jóvenes deportista, lo cual redundará en su

fbrmación integral para que tengan una mejor calidad de vida'

3ti

Relacionar a las instituciones competentes, en el ámbito deportivo federado, para que pol

su medio se les faciliten las oportunidades a todos los niños y jóvenes que practican

deporte, con el propósito de obtener una formación integral'

a

a

Revisar que exista un progr¿rma establecido para brindar una propuesta concreta para la

formación integral de los niños y jóvenes, con el propósito de que se logre mejorar el

beneficio otorgado a los deportistas federados.



CAPITULO 2

METODOLOGÍA Y FUENTES

2.1 Características del área de la investigación

2.1 .l Enfoque cualitativo

Herniández, Fem¿indez-& Baptista (2007:8), indican que el "Enfoque cualitativo utiliza la

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en

el proceso de interPretación."

En ese sentido, el presente trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo, tomando en

consideración que los sucesos está.n desarrollados dentro del ambiente deportivo en el cual se

desenvuelven los deporlistas, tanto niños como jóvenes, y se apoya por medio de interrogantes

que realizan con el propósito de determinar la manera en que se puede mejorar su calidad de vida

a través de una formación integral.

2.1 .2 Enfoque cuantitativo

..Enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para.probar hipótesis con base en la

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar

teorías". de esta manera lo refieren Hem¡fudez et al. (2007:5)'

En ese sentido, también se ha tomado en consideración el enfoque cuantitativo para trabaj ar la

presente investigación. puesto que la inlbrmación ha sido recabada con el apoyo de libros de
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texto, revistas, periódicos, publicaciones digitales, y con dicha información se ha procedido a

realizar un análisis para obtener el resultado estadístico de la información.

2.1.3 Diseño de la investigación

Por el enfoque cuantitativo la investigación es:

"Investigación no experimental Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de

variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después

analiza¡los." De esta manera lo reheren Hem¿índez et al. (2007:205).

El trabajo de investigación tiene un diseño no experimental, en virtud que las variables no fueron

manipuladas, puesto que se llevó a cabo un proceso de observación de la práctica deportiva que

realizan los niños y los jóvenes, cn las diferentes instalaciones deportivas que están a su

disposición, logrríndose de esta manera poder determinar si ello permite que se coadyuve para su

formación integral.

El diseño es:

"Diseños transaccionales descriptivos Indagan la incidencia de las modalidades o niveles de

una o más variables en una población, estudios puramente descriptivos." (Hemández et al.,

2007:2lO)

En virtud que las variables que sirvieron para obtener los resultados, con base a la información

proporcionada por la muestra, la cual fue aÍalizada debidamente para determinar el sentir de

cada uno al proporcionar sus respuestas.
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Además, la investigación es diacrónica. Hernández & Padrón expresan:



Elenfoqueenunaperspectivadiacrónicaesquetoda¡nvestigac¡ónvamásalládeloslímitesdeun
iru"rii'g;o, pu.u ,üi"uir. an ,"da. de problemas, temas e intere,ses que muchas veces abarcan largos

períodós hist6ricos y varias generaciones de estudiosos (1996:96)

I

El deporte es parte de la vida de las personas desde que se nace, por lo tanto se involucra a las

personas que tienen relación con el deporte'

2.2 Los aspectos metodológico§

Todo individuo, desde su infancia, tiene el derecho, como ser humano' de disfrutar de una

calidad de vida que conlleve una formación integral, lo cual se logra a través de los

estudios, alimento, vivienda y tener la vestimenta adecuada, entre otros aspectos'

Cada niño o joven debe de utilizar su tiempo libre adecuadamente, pudiéndolo aprovechar

practicandoeldeportedesupreferenciaobienrealizarunaactividadfisicaquelepermita

mantener un buen estado fisico, para que al ser adulto su salud esté en buenas condiciones

y evite durante su juventud involucrarse en vicios.

Es primordial que los padres de familia brinden un buen ejemplo a sus hijos' porque de esta

manera se logrará cimentar r¡na buena base de principios y valores que, sin duda, practicara

a lo largo de su vida diaria y además seguir un patrón idóneo para alcanzat una formación

integral, y por ende una mejor calidad de vida para su satisfacción personal'

El propósito de la presente investigación ha sido establece¡ el apoyo que se brindan las

instituciones deportivas de Guatemala, a los niños y jóvenes que están dentro del deporte

federado para lograr que se formen integralmente; determinar si dentro de los progratnas

deportivos que se han previsto desarrollar se considera también la atención de sus necesidades;

2

3

4l

Los principios que se han determinado para definir los aspectos metodológicos que forman pafte

de la presente investigación, son los que a continuación se indican:



y, además establecer si los padres de familia están satisfechos con el apoyo que se les brinda a

sus hijos y con desarrollo de los prograrnas deportivos que se llevan a cabo.

Adicionalmente se verificó el desempeño que tienen los niños y los jóvenes, de acuerdo al

entrenamiento deportivo que desempeñan, con el objeto de establecer la información obtenida.

Con las entrevistas realizadas a los deportistas, entrenadores y padres de familia, se conoció el

punto de vista de cada uno, desde su perspectiva y el papel que juegan, lo cual permite que se

tenga conocimiento de la disposición que se tienen para el apoyo de los programas deportivos,

cuya finalidad es que mantenga una mejora continua, para beneficio de los deportistas.

F igura 4

Esquema de los aspectos metodológicos de la investigación

Realiza¡ actividades
fisicas y/o deponivas

Aprovechamiento del
tiempo de ocio

Desar¡ollo
programas

depofivos

ds

Buen ejemplo de
los padres

Derecho a estudios y
entretenimie¡to

Evitar involucrarse
en vlclos

Formación integral de
la niñez y juventud

Apoyo
instituciones
competentes

de

Integración famil¡ar

Fuente: elaboración propia. 2013
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2.2.1 Elproblema

Para efectos de una investigación, según Kelinger (1985 citado en Bauce, 2007:116), define

problema de la manera siguiente: "un problema es una intemogante que inquiere sobre la forma

en que están relacionadas ciertas variables."

El propósito del presente trabajo de investigación en analizar que las entidades competentes, que

están involucradas dentro del deporte federado en Guatemala, estén invirtiendo

responsablemente y de una manera adecuada los recursos, tanto económicos como materiales, y

queademásestablezcanproglfimasdepofivosquenosololimitealosniñosyjóvenes

deportistas a realizar una práctica deportiva, para que les permita obtener una preparación

académica, cuyo objeto es una formación integral y el logro de una mejor calidad de vida'

¿Invierten las instituciones deportivas competentes en Guatemala, con responsabilidad y de

manera adecuada, los recursos para establecer progfamas deportivos que permitan la formación

integral de los niños yjóvenes deportistas, con el fin mejorar su calidad de vida?

Es importante hacer mención que los niños y jóvenes que se dedican a la práctica de un deporte

específico, a nivel federado, deben obtener las mismas oportunidades de formación'

entrenamiento, participaciones en competencias y facilidades de estudio. Las autoridades

deportivas les deben de cubrir sus necesidades básicas, que incluya las personales. Al tener las

facilidades necesarias podriín desarrollarse mejor y también lograrán alcanzar una superación

académica que, no solo les beneficiará en el ámbito deportivo federado, sino de igual manera en

lo personal, y con ello tener más opornrnidades pafa representar al pais en las diferentes

competencias, en el ámbito nacional e intemacional'
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Por lo que surge la interrogante siguiente:



2.2.2 Método de investigación

Método de investigación, según Calduch. R. (2010:23): "Es el conjunto de tareas o

procedimientos y de técnicas que deben emplearse, de una manera coordinada, para poder

desarrollar en su totalidad el proceso de investigación".

En ese sentido y para efectos del trabajo de investigación se utilizaron los métodos de

investigación que se exponen a seguidamente.

2.2.2.1 Etnográhco

Martínez, expresa que:

Etnografia se traduce etimológicamente como el estudio de las etnias y significa el análisis del modo
de vida de una raza o grupo de individuos med¡ante la observación y descripción de lo que la gente
hace, cómo se comportan y cómo interactúan enre sí, para describir sus creencias, valores,
motivaciones, perspectivas y como estos pueden varias en diferentes momentos y circunstancias.
( 1994: l0)

La presente investigación está enfocada en analizar que los niños y jóvenes reciben una

formación integral dentro del programa deportivo, que está a cargo de la institución rectora del

deporte federado, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, por lo que con la

utilización de este método se logra encontrar el significado real del modo de vida de los

deportistas, estableciéndose la existencia de normas, priülegios o sanciones que obtienen, al ser

seleccionados como talento prospecto para su desarrollo deportivo; además se crea una sinergia

al brindarles el vestuario, alimentación, un lugar donde dormir, educación, el entrenamiento

necesario para la práctica del deporte de su preferencia.

De igual manera, por medio del método etnográfico se obtuvieron las respuestas a las

interrogantes planteadas para conocer mejor [a situación que causa el problerna y de esta manera

encontrar la solución más adecuada para que se tenga una calidad de vida ideal.
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2.2.2.2 Hipotético deductivo

Siena (2004, citado en occonor, zaldivar & Hemández 2011:146). plantea la definición

siguiente: ..El método hipotético-deductivo consiste en el conjunto de procedimientos que

aplicados a determinadas asunciones (premisas) permiten realizar inferencias lógicas para

deducir un resultado teórico (tesis) que antes habia declarado como verdad a demostrar

(hipótesis)."

Además al tomar en cuenta ello, se generó la posibilidad de lograr la mayor cantidad de

elementos para el estudio, estim¡lndose las características que en común, de acuerdo a las causas

y caracteres necesarios relacionados con el tema'

2.2.2.3 Esndio de casos

Bisquerra define el estudio de casos como:

Método de investigación de gran relevancia para el desarrollo de las ciencias humanas y sociales que

irpti"u un pro.".á de indagición caracterizádo por el examen sistemático y en profundidad de casos

de un fenómeno, entendido estos como entidades sociales o entidades educatiYas únicas (2009:309)

Con el estudio de casos se indagó, cualitativamente, sobre el tema de investigación con el objeto

de comprender las explicaciones o fespuestas que se obtuvieron al plantear el tema en las

instituciones y personas involucradas en el ámbito deportivo lederado'
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Tomando en consideración el procedimiento que se ha llevado a cabo para la elaboración de este

trabajo de tesis, se dedujeron los resultados obtenidos de acuerdo a la hipótesis planteada, cuyo

propósito fue no perder el sentido de la realidad de la situación, confirmándose situaciones

contempladas para la presente investigación'



2.2.2.4 Historias de vida

Martín expresa que:

La historia de vida es una técnica de investigación cualitativa que consiste básicamente en el análisis
y transcripción que efectúa un investigador del relato que realiza una persona sobre los
acontecimientos y vivencias más destacados de su propia vida. (1995:42)

Debido a que la formación integral en los niños y jóvenes en el deporte federado es el tema que

compete a la presente investigación, ello además de involucra¡los como deportistas lo hace como

seres humanos que tienen vivencias y necesidades, pero además la familia es parte de su diario

vivir, siendo relevante conocer la historia de niños, jóvenes, entrenadores y padres de familia.

Sin embargo, analizar las historias de vida de los deportistas sobre su percepción de los

beneficios que reciben para su formación integral, dentro del deporte federado, permitió

establecer la realidad que se maneja en las instituciones deportivas, para elaborar los programas

de perfeccionamiento atlético, cuya finalidad, sin duda es el de lograr una mejora en la calidad

de vida de los niños y jóvenes que tienen un talento deportivo y cuyo desarrollo debe ser

constante, brindándoseles, no sólo un entrenamiento deportivo, sino apoyiíndoles con educación,

la alimentación adecuada, un entrenamiento fisico acorde a su constitución, para que tengan

buena salud y inculcarles valores morales y éticos, para que puedan tener buenas relaciones

interpersonales.

2.2.3 Universo y muestra

Ortiz define los términos de Universo y Muestra de la manera siguiente:

Universo: Conjunto de individuos u objetos de los que se desea conocer algo en una investigación y
al que se generalizarán los hallazgos. Muestra: Pane del universo. igual en sus características,
excepto por una cantidad ¡nenor de individuos or el que se desarrollará Ia investigación. (2010:2)
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El universo, para efectos de la presente investigación, fueron los deportistas federados, a los

padres de familia, quienes juegan un papel sumamente importante, porque desde el seno del

hogar es donde se inicia la formación integral de los niños y jóvenes. lundamentándose las bases

de su carácter y personalidad, así como a los entrenadores, quienes son los conocedores de las

técnicas deportivas y profesionales en ese ámbito, además están en la capacidad de brindarles

todo su conocimiento para que su formación sea de personas activas y con anhelos que les

permitan luchar con disciplina y esfuerzo por sus propósitos'

El muestreo fue aleatorio, debido a que todos los deportistas, padres de fafirilia y entrenadores,

tenian la misma probabilidad de ser seleccionados para efectos de obtencr los datos que servirian

para la presente investigación, para lo cual se incluyó la población bajo estudio la ciudad de

Guatemala, por estar concenlrados deportistas de diferentes departamentos del país.

La recolección de datos, pam esta investigación, ha sido de mucha utilidad, puesto que de esta

manera se construyeron los instrumentos necesarios que permitieron la obtención de una

información real sobre el tema relacionado. Asimismo se hizo uso de los recursos disponibles

para llegar a profundizar en el problema planteado y así adquirir la mayor información que fuera

posible.

con el propósito de llevar a cabo la recolección de los datos correspondiente, se tomó tomaron

en consideración los aspectos siguientes:

l) El proceso de observación realizado en el medio en que se desenwelven los deportistas y

sus entrenadores, así como la forma en que sus padres, están a la expectativa de su

evolución como deportistas, a lravés de la práctica deportiva que desarrollan.

2) Con base a la información que se obtuvo de los datos proporcionados, por las personas

involucradas, y de las respuestas dadas a las interrogantes que les fueron planteadas.
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2.2.4 REC)LECCIÓN DE DAToS: modelo a seguir



Todo esto se puntualiza a través de los indicadores, los cuales permiten llevar a cabo la medición

de las variables, ef-ecto de la presente investigación, mismos que se asumen a través de

preguntas, puntos a observar y elementos para registrarse, entre otros.

2.3 Los instrumentos

l¡s instrumentos que fueron utilizados para la elaboración de la presente investigación fueron

los siguientes:

Se procedió a la realizar una lista con los puntos que se consideraron eran necesarios para

llevar a cabo el proceso de la observación en el trabajo de campo que se desarrolló para

efectos de la investigación.

Elaboración de las preguntas que se desarollaron para conformar el cuestionario utilizado

en la entrevista.

Se diseño de una encuest4 con el propósito de obtener la percepción de los involucrados

(niños y jóvenes deportistas, entrenadores y padres de familia), en relación al tema de

investigación.

2.3.1 Las variables

El término va¡iable 1o define Cuestas, como "las cualidades, propiedades o características de los

sujetos en estudio que pueden ser enumerados o contados (sexo, raza) o medidas

cuantitativamente (peso, estatura) y cuyo valor varía de una a otra." (2009:118)

De acuerdo a la definición del ténnino, se presenta la variable cualitativa de datos generales para

el análisis correspondiente, con los descriptores respectivos, lo cual se indica en la Tabla 5, que

se muestra seguidamente:
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Tabla 5

Variable cualitativa y §us de§criptores analizados en la encuesta

Fuente: elaboración ProPia, 2014.

Asimismo se presentan las 6 variables de análisis con sus respectivos descriptores, siendo los

que a continuación se indican:

Tabla 6

Indicadores de las variables dependientes e independientes

DESCRIPTORESVARIABLE
Identificación de la

Sexo
Edad

Escolaridad
DATOS GENERALES

DESCRIPTORESVARIABLES

Actividades líticas

Formación integral

Juegos de pelota
Maratones
Caminatas
Actividades al aire libre
Enfrenamiento fisico

Programas deportivos

Estudios primarios y nivel medio
Carreras técnicas
Estudios Superiores
Estudios de P do

Preparación académica

ión familiar

Calidad de vida

Promoción deportiva
Apoyo deportivo

rtivosCa ación de talentos de
Entidades competentes

As¡gnación de presupuesto

Construcción de instalaciones deportivas
Il ivoLrisición de ut rlc

Recursos
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Educación
Religión
'Relaciones sociales
Aspecto fisico
Deporte

Alimentación
Viüenda
Acceso a la salud
Bienestar

Fuente: elaboración ProPia. 2014.



2.3.1.1 Variablesdependientes

El término de variable dependiente, también es denominada como variable de medida, lo define

Bono (2010:7), indicando que: "Es aquel aspecto de comportamiento sobre el que se espera

observar el efecto de la variación sistemática de la va¡iable independiente."

En ese sentido se definieron las variables dependientes, para su análisis dentro del trabajo de

tesis, siguientes:

Formación integral.

Programas deportivos

Preparación académica.

a

2.3.1.2 Variablesindependientes

Al referi¡se a la va¡iable independiente, Núñez (2007:169) indica que: "Es aquella que dentro de

la relación establecida no dependen de ninguna otra (aunque pudiera ser dependiente en otro

problema). Son manipuladas por el investigador a fin de producir ciertos efectos."

Pa¡a efectos del presente trabajo de investigación se definieron las variables independientes,

siguientes:

Calidad de vida.

Entidades competentes.

Recursos
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2.3.2 Indicadores de las variables

Cada una de las variables, tanto las variables dependientes como las variables independientes,

cuenta con la construcción de sus respeclivos indicadores, para tal efecto se utilizó la escala

nominal, con el objeto de llevar a cabo su análisis, por medio de la técnica estadística y de esta

manera proceder al vaciado de los datos que fueron obtenidos.

La relevancia de determina¡ los indicadores es debido a que sirvieron como base para la

elaboración de las preguntas que se realizaron en la encuesta y ser procesadas posteriormente. La

encuesta utilizada se muesfra en el Anexo VII.

rcN9"

VARJABLE DESCRIPIORES INDICADOR.I]S

¡'onv¡clÓir
INTEGRAL

Educació¡1

La educación proporciona enseñanza pa¡a mejorar el nivel
académico.

La ética y moral son parte de la educación y deben ser

ejemplos impartidos e¡ el hogar.

La educación se demuest¡a a ravés de actitude§

respetuosas antes los demás

La educación sirve para crear personas con
responsabilidad

Religión
La religión es la organización de creencias a profesar.

La iglesia es donde se coñparten las creeDci¿s y la fe.

Relaciones Sociales
Las relaciones sociales es aprender a convivir con otros.
Manterer una buena relación social, es participar en

actividades.
Aspecto fisico El aspecto fisico es lo que se ve a primera vista y es estar

bien o mal arreglados.

Deporte

El deporte es pr¿cticar una disciplina.
El deporte es una actividad ñsica y ¡ecreativa liara
eje¡citar el cuerpo.

El deporte depende de entidades que lo organizan pam su

impulso-

Actividades po¡it¡cas
U¡a actividad politica es u¡a reunión donde se plasma la

ideologia para llegar a r¡n fin.
En una aclividad polílica sc puede dar el interés de
pcr1crccer a un cargo politico

Fuente: elaboración propia, 201.1
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Tabla 7

Indicadores de la variable formación integral y sus de§criptores de

LA SOCIOLOGÍA DEL DEPORTE EN GUATEMALA:

formación integral de la niñez y la juventud, dentro del deporte federado



Tabla 8

Indicadores de la variable programas deportivos y sus descriptores de

LA SOCIOLOGiA ONI DEPORTE EN GUATEMALA:

formación integral de la niñez y la juventud, dentro del deporte federado

VARIABLE DESCRIPTORES INDICADORES

Los juegos de pelota es la practica

deportes con balón, como el fútbol.

Un juego de pelota es cuando se integra

un equipo de baloncesto

El juego de pelota se puede ejemplificar

en el tenis

Unjuego de pelota es practicar voleibol.

Maratones

Una maratón es una carrera de larga

distancia.

Para participar en una maratón se debe

estar en buena condición fisicas y con

entrenamiento previo.

Caminatas

o Una camina es un ejercicio más lento.

. La caminata es aconsejable para personas

que tienen problemas cardiovascular

o Se debe practicar caminada diaria desde

la niñez.

Actividades al aire libre

Las actividades al aire libre, se pueden

dar al visitar los parques

Las actividades al aire libre es cuando se

visitan centros ecológicos.

PROGRAMAS

DEPORTIVOS

Entrenamiento físico

Los entrenamientos fisicos sirven para

mejorar la salud.

Los entrenamientos fisicos pueden

hacerse en el gimnasio o en la casa.

Fuente: elaboración propia, 2014

Juegos de pelota
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Tabla 9

lndicadores de la variable preparación académica y sus descriptores de

LA SOCIOLOGÍE NEI DEPORTE EN GUATEMALA:

formación integral de la niñez y la juventud, dentro del deporte federado

VARIABLE DESCRIPTORES INDICADORES

PRI'PARACIÓN

ACADÉMICA

Estudios primarios y

nivel medio

Los estudios es el proceso de enseñanza

que inicia con la primaria..

Los estudios deben continuarse con la

secundaria y el diversificado.

a

Carreras técnicas

Una carrera técnica permite adquirir

habilidades para obtener un empleo.

Las carreras técnicas generan

independencia económica.

a

Estudios superiores

Los estudios superiores es cuando ya se

cursa una carrera universitaria.

Los estudios superiores requieren mayor

esfuerzo para culminar en la obtención de

un título profesional.

Con los estudios superiores se obtienen

mejoras laborales y de vida.

Los estudios superiores abren las opciones

de generar negocios propios.

a

a

a

Estudios de postgrado

Los estudios de postgrado son la

continuidad académica al obtener un título

universitario, en el grado de licenciatura.

Los estudios de postgrado dan la
oportunidad de actualizar los

conocimientos.

53

Fuente: elaboración propia. 20 14.



Tabla l0
Indicadores de la variable calidad de vida y sus descriptores de

LA SOCIOLOGÍA OT¡- DEPORTE EN GUATEMALA:

formación integral de la niñez y la juventud, dentro del deporte federado

VARIABLE DESCRIPTORES INDICADORES

Alimentación

La alimentación consiste en recibir comidas

balanceadas-

Una alimentación adecuada por lo menos se debe

recibir tres tiempos al dla.

La alimentación debe ser con disciplina, para lo

cual es conveniente €stablecer un horario para

ingert los alimentos.

Vivienda

La vivienda es donde se habita, pudiendo ser

alquilada o propia.

En una vivienda se debe contemplar la posibilidad

de cada integrante de la familia cuente con su

propio dormitorio.

Es indispensable que en una vivienda se tengan la

disponibilidad de servicios sanitarios.

Acceso a Ia salud

o El acceso a la salud, dispone de servicios básicos.

. Para tener acceso a una vida saludable, los padres

deben de enseñar a sus hijos a seguir normas de

higiene.

Bienestar

o El bienestar de una persona tener todas las

facilidades que cubran sus necesidades.

. El bienestar se da en un hogar integrado

. El bienestar se demuestra a través de los buenos

sentimientos hacia los demás..

CALIDAD DE VIDA

lntegración familiar

La convivencia entre padres e hijos, dentro de un

mismo hogar, demuestra una buena integración

familiar.

La integración familiar demuestra y enseña buenos

ejemplos,

Fuente: elaboración propia, 2014
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Tabla 1l

Indicadores de la variable entidades competentes y sus descriptores de

LA SOCIOLOCiI »EI DEPORTE EN GUATEMALA:

formación integral de la niñez y la juventud, dentro del deporte federado

VARIABLE DESCRIPTORES INDTCADORES

ENTIDADES

COMPETENTES

Promoción deponiva

La promoción deportiva es incentivar a los

niños y jóvenes a realizar una práctica

deportiva

Cuando se promueve el deporte se da

facilidades para usar las instalaciones

deportivas

Una buena promoción deportiva se lleva a

cabo a base de entrenamiento constante.

Apoyo depofivo

Captación de talentos

deportivos

Fuente: elaboración prop¡a, 2014
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o Brindar apoyo deportivo es facilitar

entrenamiento y los implemerrtos necesarios

para el efecto.

o Se apoya el depofe al reconocer a los

deportistas destacados

o Con una orientación técnica

correspondiente se da apoyo al deportista.

. Captar talento deportivo significa reconocer

las habilidades de los niños y jóvenes para

un deporte.

. La captación de talento deportivo se puede

réalizar con üsitas a las instituciones

educativas.

¡ Con las exhibiciones deportivas, se capta la

atención de los niños y.ióvenes, y por ente

de talentos deportivos.



T abla 12

Indicadores de la variable recursos y sus descriptores de

LA SOCIOLOGÍA DEL DEPORTE EN GUATEMALA:

formación integral de Ia niñez y la juventud, dentro del deporte federado

Fuente: elaboración propia, 2014.

2.3.3 La medición de los indicadores

Para efectos de llevar a cabo la medición de los indicadores definidos, se toma en consideración

los parámetros de medición de I a 5, según los descriptores que se indican seguidamente:

Tabla 13

Parámetros para la medición de los descriptores

de los indicadores definidos para cada variable

VARIABLE DESCRIPTORES INDICADORES

RECURSOS

Asignación de
presupuesto

Entregar la asignación presupuestaria a las
Federaciones y Asociaciones Deportivas,
conforme la ley
Implementar programas deportivosa

Construcción de
instalaciones
deportivas

Adquisición de
implementos

Adquirir equipo deportivo para la práctica
de los diferentes deportes.

a

PARAMETRO DE MEDICION DESCRIPTOR
I
2
J
4
5

Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Posición neutral
De acuerdo
Muy de acuerdo

Fuente: elaboración prop¡a. 2014
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o Construir instalaciones para la práctica
deportiva

o Establecer normas y medidas oficiales de
entidades intemacionales

o Mantener las instalaciones en óptimas
condiciones



Además se distribuyeron las preguntas que conforman las variables definidas' así como su

localización de los diversos indicadores, dentro de la encuesta, para efectos de llevar a cabo su

medición, quedando de cómo se refiere a continuación:

Tabla 14

Variables y los descriptores analizados en la encuesta

VARIABLES DESCRIPTORES LOCALIZACION

GENERALES Datos gene¡ales t-4

FORMACIÓN INTEGRAL

Educación 5-8

Religión 9-10

Relaciones sociales I t-12

Aspecto flsico 13

Deporte t4-16

Actividades políticas l7-t 8

PROGRAMAS DEPORTIVOS

Juegos de pelota 19-22

Maratones 23-24

Caminatas 2s-27

Actividades al aire libre 28-29

30-31

PREPARACIóN ACADÉMTCA

Estudios primarios y nivel medio 32-33

Carreras técnica

Estudios Superiores 36-39

Estudios de Postgrado 40-41

CALIDAD DE VIDA

Alimentación 42-44

Vivienda 45-47

Acceso a la salud 18-49

Bienestar 50-52

Integración familiar 53-54

ENTIDADES COMPETENTES

Promoción deportiva 55-57

Apoyo deportivo 58-60

Captación de talenlos deponivos 6l -63

R-ECURSOS

Asignación de presupuesto (¡4-65

Construcc¡ón de instalaciones deport¡vas 66-68

Adquisición de er¡uipo deportivo 69

Fuente: elaboración propia, 2014
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Entrenamiento fisico

34-35



2.4 La interpretación y el análisis estadístico

La interpretación de las respuestas a las interrogantes indicadas en la encuesta, que fueron

obtenidas por los deportistas, padres de familia y entrenadores, a los indicadores

predeterminados, se realizó con base a los pariimetros de medición establecidos.

Es importante hacer notar que cada uno de ellos se tomó el tiempo necesario para responder a los

diferentes indicadores, 1o cual manifestó que tenían seguridad en la respuesta que dieron.

Se procedió a rcalizar el análisis estadístico de las variables cualitativas y cuantitativas, lo cual

se indica en los Capítulos l0 y ll del presente trabajo de investigación. Conforme al an¿ílisis

realizado, se recopiló la opinión emanada por cada uno de los deportistas, padres de familia y

entrenadores, reflejando con ello el grado de conocimiento que tienen sobre el tema de esta

investigación.

Para determinar la distribución de las ¡espuestas obtenidas en las ciudades de Guatemala,

Quetzaltenango, Puerto Barrios, Retalhuleu y Zacapa, por parte de los deportistas, padres de

familia y entrenadores, se elaboraron las tablas de correlación de acuerdo a los indicadores de las

variables.

Asimismo, se muestra el porcentaje reflejado por los resultados de las opiniones proporcionadas,

consolidándose de esta manera los datos que se recopilaron.

2.4.1 Técnicas cualitativas

López y Sandoval (2013:4), refieren que "las técnicas cualitativas se visualizan como el único

instrumento para captar el significado auténtico de los fenómenos sociales". por lo que se

utilizaron como técnicas cualitativas. las que se indican a continuación:
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2.4.1.1 La observación

"Observar supone una conducta deliberada del observador, cuyos objetivos van en la línea de

recoger datos en base a los cuales poder formular o verificar hipótesis", es la definición que

indica Ferniíndez-Ballesteros (1992 citado en Benguía, Martín, Valdé2, Pastellides & G6mez,

2010:4).

Con la utilización de la observación como una de las técnicas cualitativas, se extrajeron datos en

un contexto natu¡al con un escaso control intemo por parte de [a institución involucrada en el

mismo, puesto que al observar a los deportistas en el desempeño de su entrenamiento, la forma

en que los entrenadores los dirigen, y ver la participación de los padres en ese momento, se pudo

recabar la información necesaria para la investigación.

Es importante mencionar que los comentarios que se pudieron captar durante el periodo de la

observación, cuyo tiempo fue de un lapso de treinta minutos, durante una semana, lográndose

con ello adquirir nuevos conocimientos sobre el problema aludido en el presente trabajo, en

virtud de la relevancia que tuvo el establecer los detalles para determinar qué beneficios se estiín

otorgando a los niños y jóvenes para su formación integral, asi como cuáles son las deficiencias

que se tienen dentro de los programas deportivos.

Asimismo, al realizar las visitas de campo, no sólo se pudo observar la forma en que se

desarrolla el deportista en su entrenamiento, sino además la manera de convivir con otros

compañeros y también ver la funcionalidad de las instalaciones.

2.4.1.1 .1 Observación no participante

La forma en que se recopiló la información fue a través de solamente observar, por lo tanto fue

una observación no participante. puesto que no se involucró dentro del grupo de los deportistas.

entrenadores o padres de familia.
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Benguría et al., definen la observación no participante:

Es aquella en la cual se recoge la información desde afuera. sin intervenir para nada en el grupo
social. hecho o fbnómeno investigado. El observador no participa en la vida social del grupo al que
observa, sino que "panicipa como observador". (2010:32)

2.4.1.2 Entrevista a profundidad

La entrevista a profundidad es utilizada cuando se quiere investigar los sentimientos profundos,

las motivaciones de los comportamientos de las personas, en conclusión sus vivencias (Gómez,

Grau, Giulia & labbaz,2Ol 1:10).

Se procedió a la ¡ealización de la entrevista a profundidad, con el objeto de conocer más sobre la

opinión de los deportistas, sus entrenadores y los padres de familia en relación a la formación

integral de los niños y jóvenes, los programas deportivos, la importancia de la preparación

académica, cómo alcanzar una calidad de vida idónea y de qué manera se involucran las

entidades competentes.

2.4.1.2.1 Entrevista semiestructurada

Para llevar a cabo la técnica cualitativa de la entrevista a profundidad, se apoyó en la utilización

de la entrevista semiestructurada. En dicha entrevista existe un grupo de preguntas y temas que

se desean explorar sin que las preguntas contengan una redacción exacta ni un orden en su

exposición (Gómez et al., 201 I : 1 1).

Las preguntas se elaboraron tomando como base las variables dependientes e independientes,

que se definieron, las cuales fueron trasladadas a los deportistas, entrenadores y padres de

familia, por medio de un cuestionario, cuyo objeto principal era el conocer el punto de vista en

grupo: deportistas, entrenadores y padres de familia.
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2.4.2 Técnicas cuantitativas

Las técnicas cuantitativas, buscan la medición de Ias variables previamente establecidas (López

et a1.,2013:5).

Para efecto, de llevar a cabo la medición de las variables formuladas en la presente investigación

se utilizaron los métodos que se señalan seguidamente.

2.4.2.1 Encuesfa

Torte y Paz (201 l:4) indican que: "Encuesta constituye el término medio entre la observación y

la experimentación. En ella se pueden registrar situaciones que pueden ser observadas y en

ausencia de poder recrear un experimento se cuestiona a la persona participante sobre ello. (...)."

Se procedió a la elaboración de la encuesta tomando en consideración los 69 indicadores que

fueron definidos de un total de 27 descriptores, que resultaron de las seis variables definidas,

además de los datos generales, ponderando cada uno de los indicadores.

2.5 Las personas bajo estudio

Las personas que estuvieron bajo estudio para los efectos del presente trabajo de tesis, fueron las

siguientes:

Niños y jóvenes deportistas.

Entrenadores de los deportistas.

Padres de támilia de los deportistas.

6l



a

2.6 Fuentes de información

Canizo (2000 citado en Lorenzo, Martinez & Marlínez, 2004:\17) define las fuentes de

información como "los materiales o productos, originales o elaborados, que aportan noticias o

testimonios a través de los cuales se accede al conocimiento, cualquiera que éste sea".

El tipo de fuentes de información que se utilizaron para la recopilación de los datos obtenidos,

con el propósito de elaborar el presente trabajo de investigación, son las que se indican a

continuación:

Fuentes primarias; y

a Fuentes secundarias.

2.6.1 Fuentes primarias

Las fuentes de información primaria proporcionan los datos de primera mano, siendo un tipo

importante de fuentes primarias los artículos científicos (Huamán, 201 1:5).

Los documentos consultados como fuentes primarias de información fueron:

La Constitución Política de la República de Guatemala, misma que fue promulgada el 31

de mayo del año 1985 y reformada por medio del Acuerdo Legislativo 13-93 del 17 de

noviembre del año 1993.

Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Decreto número 76-97

del Congreso de la República de Cuatemala, el cual fue emitida el 3 de septiembre del año

1997.
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Acuerdos y Actas emitidas en el Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva

Autónoma de Guatemala.

Tesis doctorales.

Artículos de revistas sobre temas deportivos.

Páginas web.

Folletos deportivos.

2.6.2 Fuentes secundarias

Huam¿ín (2011:6) indica que las fuentes de información secundaria consisten en las

compilaciones, los resúmenes y los listados de referencias publicadas sobre un tema.

Las fuentes de información secundarias consultadas para ampliación de los dalos, fueron:

Libros.

a
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PARTE II. MARCO TEORICO

o LA POBREZA EN GUATEMALA:
indicadores a ponerle atención.

los

o DESARROLLO Y SUBDESARROLLO EN
GUATEMALA: hacia la búsqueda de una mejor
calidad de üda en la sociedad.

O LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DE LOS
DEPORTES EN GUATEMALA: hacia la
búsqueda de una alternativa de calidad de vida en
la sociedad, mito o realidad.

o EL SISTEMA DE DESARROLLO DEPORTIVO
NACIONAL: hacia la búsqueda de bienestar en la
sociedad guatemalteca.
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CAPITULO 3

LA POBREZA EN GUATEMALA:
los indicadores a ponerle atención

3.1 Las condiciones de vida en Guatemala

El conflicto armado intemo en Guatemala dejó la agudización de la pobreza en el país,

principalmente en el iirea del occidente de la República. Con ello, el ser pobre es tener

limitaciones que puedan satisfacer las necesidades básicas como:

a La alimentación

a La salud

La vivienda

La educación

Pero también la pobreza percibe muchas carencias, que no son únicamente el acceso de los

bienes y servicios materiales sino además está relacionada con la vulnerabilidad y las

limitaciones al momento de tomar decisiones.

En la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida (ENCOVI) se indica:
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La pobreza es principalmente no tener qué comer. ni donde v¡vir, y depender forzosamente de la
caridad pública para sobrevivir. Sus causas son los salarios bajos, la inflación, la falta de t¡erra

cultivable, el desempleo y la falta de educación y capacitación. Sus consecuencias son el hambre y Ia
desnutrición. las viviendas infrahumanas. enf'ennedades sin poder comprar medicinas, carencia de

ropa, tener que trabajar en lugares peligrosos. imposibil¡dad de ir a la escuela, maduración precoz de

los niños, y pérdida de la libenad de elegir opciones de vida." (2000:4)



En el Informe sobre Desarrollo Humano, que fue presentado por el Programa de Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD), se procedió a deñnir a la pobreza de dos maneras, las cuales

a) Pobreza. Estado de privación económica, politica y social, y donde los ingresos no permiten
satisfacer las necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, educación, recreación y
participación.

b) Pobreza Extrema: Entendiéndose ésta como un estado de privación económica, política y
social en el que se ubican aquellos hogares que t¡enen un ingreso total de magnitud tan ínfima,
qüe aún cuando n¡era destinado en su totalidad a la alimentación, no les permitirÍa satisfacer
sus requerimientos nuficionales básicos. ( 1996:68)

3.2 Definición de pobreza

La Comunidad Económica Europea (1981 citado en Spicker, Alvarez & Gordon, 2009:285),

durante la realización del Consejo de Europ4 el cual se desanolló en el año de 1975, procedió a

admitir la definición relativa de la pobreza, en esa oportunidad se indicó que es aquella en la que

los "individuos o familias tienen recursos tan reducidos que los excluyen del estilo de vida

considerado mínimamente aceptable para el Estado Miembro en el que habitan".

Sin embargo, en el año de 1985, la Comunidad Económica Europea (citado en Spicker et al.,

2009:285), estimó oportuno realizar una ampliación a esa definición, en el sentido que se indica

seguidamente:

"Se considerarán pobres aquellas personas, familias y grupos de personas cuyos recursos

(materiales, culturales y sociales) son a tal punto limitados que quedan excluidos del estilo de

vida mínimamente aceptable para el Estado Miembro en el que habitan."

Es de acuerdo a ello que la pobreza se puede agn¡par, considerando las condiciones de vida de

las personas, como: materiales, económicas y sociales.
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3.2.1 Condiciones materiales de la pobreza

Se dice que la población es pobre porque no tiene algo que necesita o bien debido a que carece

de aquellos recursos que le serán de utilidad para poder acceder a sus necesidades,

entendiéndose, entonces, que las condiciones materiales de la pobreza son la carencia de los

bienes o los servicios materiales.

Necesidad. Según Vic George (1988:208), "la pobreza consiste en un núcleo de

necesidades básicas y en un conjunto de otras necesidades que cambian en el tiempo y en

el espacio."

Patrón de privaciones. La necesidad no puede ser visualizad4 en todo sentido, como

estado de pobreza y ésta puede ser interpretada de acuerdo a su importancia, como puede

ser el caso de la falta de alimento y de la falta de una vivienda. Sin embargo, también

pueden existir otros elementos que lleguen a considerar pobre a aquella población que no

tiene acceso al entretenimiento o al transporte. Spicker (1993:105) indica que la pobreza

no se ¡efiere únicamente a las privaciones sino a aquellas privaciones que se sufren durante

un período de tiempo. Y en el caso de Deleeck, Van den Bosch & De Lathouwe¡ (1992:3)

expresan: "La pobreza no se limita a una dimensión, como por ejemplo el ingteso; se

manifiesta en todas las dimensiones de la vida como la vivienda, la educación y la salud."

Limitación de recursos. Existe la posibilidad de considerar a la pobreza por aquellas

circunstancias en las cuales las personas no tienen un ingreso, no tienen riqueza o bien no

tienen los recursos que les permita adquirir o consumir lo que'necesitan. Booth expresaba

que:

los pobres son aquellos cuyos medios de vida pueden ser suficientes, pero son apenas

suñcientes para una vida decente e independientel los nuy pobres serían aquellos cuyos

¡nedios de vida resultan insuficientes de acuerdo a un nivel de vida considerado normal en ese

pais. ( l97l:55)
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3.2.2 Condiciones económicas de la pobreza

La pobreza está asociada a la falta de recursos, lo cual se entiende en términos económicos. Un

enfoque que es más utilizado para medir la pobreza es el de los ingresos y se considera pobre a

aquella persona que tiene bajos ingresos.

Nivel de vida, Este es un concepto de índole general que refiere a la experiencia general

de viür con menos que los demás. La Organización Intemacional del Trabajo (1995:6)

considera que: "al nivel más básico, individuos y familias son considerados pobres cuando

su nivel de vida, medido en términos de ingresos o consumo, está por debajo de un

estándar específico."

a Desigualdad. Son consideradas pobres aquellas personas que se encuentran en situación

de desventaja con respecto a otras dentro de la sociedad. O'Higgins & Jenkins (1990

citados en Spicker et al.), expresan que:

Prácticamente todas las definiciones del umbral de pobreza empleadas en los países
económicos desarrollados, alrededor de la última mitad del siglo, se han preocupado por
establecer el nivel de ingreso necesario para acceder a los niveles mínimos de vida
considerados aceptables en esa sociedad en ese momento. Por consiguiente, hay una conexión
ineludible entre pobreza y desigualdad: ciertos grados o dimensiones de desigualdad (...)
llevarían que las personas se encuentren por debajo de los niveles mínimos aceptables de esa
sociedad. Es este aspecto de distqnciq económica de la desigualdad lo que constituye la
pobreza. Esto no signiñca que siempre habrá pobreza cuando haya desigualdad: sólo si la
desigualdad implica una distancia económica más allá del nivel crítico. (2009:296)

Posición económica. Una clase de personas es r¡n grupo identificado por su posición

económica en la sociedad, siendo la clase un aspecto de desigualdad. Sin embargo, esa

desigualdad es una de las ca¡acterísticas de la estructua social y no por la desigualdad de

los recursos o del consumo, porque estos son indicadores de una posición social. Miller &
Roby (1967, citados en Spicker et al.) sustentan que:

Definir el problema de pobreza en términos de estratificación lleva a percibir la pobreza como
un problema de desigualdad. En este enfoque. nos alejamos de los esfuerzos por medir lineas

68



de pobreza con precisión pseudocientífica. En su lugar, observamos la naturaleza y el tamaño

de tas diferencias entre el 20 o l0% más bajo y el resto de la soc¡edad (2009:291\

3.2.3 Condiciones sociales de la pobreza

Las condiciones sociales de los pobres est¡in vinculadas con la idea que se tiene de clase social,

que identifica la posición socioeconómica con el estatus socioeconómico.

Clase social. La significado de clase social se utiliza como un medio para conceptualizar

la posición de la gente pobre en términos estructurales y la referencia para la investigación

ernpírica sobre los impactos distributivos de las políticas públicas, como es el caso de la

educación o bien la atención a la salud. (Edgell, 1993 citado en Spicker et a1.,20O9:297)

a Dependencia. Se considera a la población pobre como aquellos que reciben beneficios

sociales por la carencia que tiene de recursos o medios para cubrir sus necesidades.

Simmel (1965:140) se refiere no tanto a las personas que tienen bajos ingresos sino

además aquellas personas que son dependientes, indicando: "[a persona pobre,

sociológicamente hablando, es el individuo que recibe asistencia porque carece de medios

de subsistencia."

Carencia de seguridad básica. La carencia en la seguridad básica se puede definir como

una necesidad, sin embargo también se puede ver como una vulnerabilidad ante los riesgos

sociales. Charles Booth (1902:33) se refería a las personas pobres como aquellas que:

"viven en lucha para satisfacer las necesidades básicas de la vida y cumplir sus metas,

mientras quie los muy pobres viven en un e§tado crónico de necesidad."

Ausencia de titularidades. La carencia de seguridades como una falta de derechos. Dreze

y Sen (1989, citados en Spicker et al.) sustentan que tanto la privación como la carencia de

los recursos pueden reflejar carencia de titularidades más que la ausencia de artíctllos

esenciales en sí mismos. Asimismo. aseveran que:
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la falta de vivienda es el resultado de la falta de acceso a la vivienda o la tierra, no la
inexistencia de viviendas en sí; las hambrunas, no son el resultado de la falta de alimentos.
sino de la incapacidad de la población para comprar los alimentos existentes. (2009:298)

De acue¡do a lo aseverado, se podria indicar que la ausencia de titularidad es fundamental

para la condición de pobreza, considerando en ese caso que las personas con titularidades

no son pobres.

Exclusión. La exclusión social afecta a personas y ¿ireas geogáfic¿rs, no sólo se puede ver

por los ingresos, sino se puede vincular a los temas de salud, educación, ac:eso a los

servicios, vivienda y deuda. Según Tiemann (1993:352),los fenómenos que se derivan de

la exclusión social incluyen: "el resurgimiento de los que viven sin vivienda; crisis

urbanas; tensiones étnicas; aumento del desempleo de largo plazo; y altos niveles

persistentes de pobreza."

Vestimenta funcional y decorosa

Alojamiento y equipamiento doméstico mínimo y apropiado para el funcionamiento del

hogar.

3.3 Definición de necesidades básicas

Es el conjunto de elementos cuya privación define, de forma incuestionable, un estado de

pobreza. Las necesidades constituyen un sistema de elementos y relaciones que delimitan el

bienestar, dentro de las cuales existen jerarquías.

Omill (2008:3) lista que las necesidades básicas comprenden:

Alimentación adecuada-
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Disponibilidad de agua potable y sistema de eliminación de excrementos'

Condiciones ambientales sanas.

Acceso a los medios de transporte.

Acceso a servicios adecuados de salud, educación y cultura, asi como a recursos mínimos

para el adecuado aprovechamiento de los mismos.

Acceso a un empleo libremente seleccionado.

Viviendas: son aquellos hogares que habitan en viviendas que son inconvenientes, por

que se vive en una pieza o habitación como inquilinos o en bien en una vivienda precaria.

§anitario: hogares que no cuentan con un servicio sanitario y que ello ponen en riesgo las

condiciones de salud de la familia.

Escolaridad: hogares con algún niño en edad escolar (edad comprendida entre los 6 a los

12 años), que no asiste a la escuela.

Subsistencia: son los hogares con 4 o más personas por cada miembro ocupado y cuyo

jefe de familia tiene una baja educación, máximo hasta segundo año de educación

primaria.

Además, Omill (2008:3-4) manifiesta que existen los indicadores relacionados con las

Necesidades Biásicas Insatisfechas, las cuales son:

Hacinamiento: son los hogares que tienen solamente un cuarto para ser ocupado por más

de tres personas.
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3.4 Indicadores de pobreza en Guatemala

El Estado de Guatemala es un país que tiene luertes contrastes en todos los órdenes, pero en

especial en lo que se relaciona con lo social y económico, especialmente en lo social y

económico, pero junto a factores estructurales se han incidido en razones económicas hasta

llegar a un incremento de los niveles de pobreza, cuya situación es analizada atendiendo varios

panfunetros, como, por ejemplo: sanidad (infraestructura y desnut¡ición infantil), educación

(infraestructura y niveles educativos) e infraestructu¡as y dotaciones básicas (vivienda,

abastecimiento de agua, electricidad, drenajes, y transportes y comunicaciones). (Cebrirán,

2000:2)

3.4.1 Servicios de salud

Existe un doble problerna nacional, el acceso a los servicios y la deficiencia con que son

prestados. En el caso del acceso a los servicios incluye la dificultad para conseguirlos en las

cabeceras municipales, en contraste con la concentración que se tiene en la región metropolitana,

lo cual explica la existencia de clínicas en algunas parroquias o particulares. Además, la

deficiencia contrasta con la difusión de enfermedades y cantidad de población afectada, siendo

las m¿ís importantes entre la población pobre, las que se identifican, por su orden, con las vías

respiratorias (gripe, bronquitis, neumonía), desnutrición, problemas gastrointestinales, paludismo

y cólera. En el caso de los problemas gastrointestinales, en las áreas urbanas, provienen de la

escasez de agua potable y saneamiento ambiental en más de la mitad de los asentamientos

precarios, que ademrás presentan condiciones propicias para brotes de cólera. (Cebrirín,2000:26)

El problema del alcol¡olisno es en parte sanitario. pero sobre todo económico. lami¡iar ),hasta
comunitario. En muchos lugares el alcohol se considera una altemativa al desempleo o carencia de
ingresos; en otros como una costumbre, porque su uso ha formado y lbrma parte de las celebraciones
religiosas de las comunidades indígenas en las que panicipan tatnbién nrujeres v niños: se ha tratado
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de un alcoholismo ritual, que se insertó en la vida social y familiar, para arraigarse como sustitutivo

del hambre. (2000:.26)

3.4.1 . 1 Infraestructura sanitaria

Los servicios de salud básicamente están concentrados en la región metropolitana, lo que

ocasiona un fuerte déficit asistencial en determinadas regiones del país, como ocurre en las

regiones del norte, noroeste y suroeste, además como un agravante en esa región se coloca la

mitad de las enferme¡as graduadas y un valor similar de auxiliares de enfermería. (UNICEF-

SEGEPLAN, 1994:65).

No obstante, aunado a ese tipo de deficiencias y diferencias el sector de salud se encuentra

además en un estado de deterioro, y cada vez más se va alejando de las crecientes necesidades

que se tienen a nivel nacional.

3.4.2 Desnutrición infantil

Cebrián (2000:27) considera que para efectuar un análisis del parrimetro de desnutrición infantil

se debe de partir de la situación de las madres, quienes tienen una tasa de mortalidad entre las

miis altas de lberoamérica, lo cual está muy en relación con la natalidad, porque la mitad de los

fallecimientos que acaecen se deben a las hemorragias de postparto que las madres tienen.

Además, existe un porcentaje de madres que no reciben una atención prenatal, lo cual conlleva a

que se desarrolle su gestación bajo una dieta popular, que se encuentra pobre en proteínas, came

y frut4 así cbmo deficiente en vitamina A.

3.4.3 Situación educativa

Guatemala tiene un alto índice de analfabetismo, siendo sus causas de tipo estructurales, pero

también incide de una manera notoria Ia escasez de la asignación del Producto Interno
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educación, porque casi en su totalidad se destina para llevar a cabo el pago de los salarios de los

docentes, lo cual prueba que en esta situación exista un estancamiento de las inversiones frente a

aquellas necesidades que se van incrementando y que además se derivan del fuerte crecimiento

demográfico que tiene la República de Guatemala y del desarrollo de la juventud de la

población.

Cebririn expresa que:

En razón de las urgencias, la esencial es la educación primaria que presenta disparidades muy
notables de cobertura en el país; (...).En el campo la dotación de maestros es la mitad que en las
áreas urbanas, cuando en esa área se encuenlra el 80oó de escuelas de este nivel. Se adiciona además
la cuestión indígena, ya que [a cuarta parte de los alumnos inscritos en primaria pertenecen a etnias,
las cuales registran los mayores índices de repetición (tres cuartas pafes). Sin embargo, del resto el
nivel de suspensos alcaraa ef 50Yo. (2000:29)

Es por lo tanto que en este sentido, el panorama nacional no se percibe alentador desde una

perspectiva educacional, tomando en consideración que la mitad de los jóvenes que son mayores

de 15 años son analfabetos. Y, adicionalmente la población que se encuentra en un estado de

pobrez4 según Cebrián se define en tres rasgos negativos, siendo los que se mencionan a

continuación:

l) Un nivel de analfabetismo que alcanza el 50%, con la diferencia de mayores valores en el
interior y ml¡y inferiores en la región metropolitana, si bien la porción femenina presenta altos
índices en cualquiera de las situaciones.

2) Otro de escolaridad que afecta a la octava parte de la población pobre rural, que baja sólo a la
sexta parte en el área metropolitana.

3) En ambas situaciones el nivel de acceso a escoiaridad media es casi nulo. (2000:30)

3.4.4 Infraestructuras y dotaciones básicas

Cebrián manifiesta que

La priorización de las necesidades de infraestructura básica para una población que es considerada
pobre- es la siguiente:
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contar con una vivienda,

tener abastecimiento de agua,

contar con el servicio de elect¡icidad,

construcción de drenajes,

tener acceso al tr"nspone y a las comunicaciones (2000:31)

3.4.4. I Vivienda

Guaternala ha experimentado un crecimiento urbano, pero las deficiencias infraestructu¡ales han

marcado la pauta. Se puede decir que la construcción de viviendas se ha alejado

considerablemente de las necesidades derivadas del crecimiento de la población y el crecimiento

lento del volumen y proporción de la población urbana a escala nacional obliga a considerar a

Guatemala como un país rural. CebriiiLn considera que:

sólo la tercera parte de los pobres habitan viviendas propias, mientras una décima parte respectiva lo

hace en terenos ilegales ocupados por colonias marginales, habitaciones alquiladas o viüendas
prestadas por familiares. Pero el problema se complica al introducir el índice corrector de las

condiciones de habitabilidad, definidas por carencia de servicios bi4sicos, hacinamiento y ausencia de

tltulos de propiedad que impiden realizar inversiones de mejora. (2000:31)

3.4.4.2 Abastecimiento de agua

Existe la dificultad de tener acceso al suministro del agua potable, sin embargo, esa situación se

puede resolver, en la mayoría de los casos, hirviendo agua. Cebritin, sobre el particular, indica

que:

el 44o/o de los hogares del pais carecen de suministro de agua potable, al margen de la periodicidad

con que se procede al mismo (en trece departamentos se supera dicha media y en nueve e[ 507o). Pero

en el Noroeste y Norte el nivel de hogares sin esta dotación supera el ó0o2, valor que sube al 84,5%
en Petén. Y, como cifra global medio millón de hogares carecen de sumin¡stro, mientras que sólo la

cuarta parte de la población urbana del interior recibe aguas tratadas. (2000:3 l)
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3.4.4.3 Electricidad

El acceso al servicio de la electricidad es sir¡ilar al servicio de agua. Cebrián expresa que:

la media nacional de hogares sin suministro eléctrico alcance el 5l%, con la particularidad de que en
trece departamentos se supera dicha proporción, de entre ¡os cuales ocho se encuentran por encima
del 60%. En esta dotación básica queda un mundo por hacer a pesar de los esfuerzos que la
colaboración internacional está desarrollando en áreas rurales aisladas del interior. (2OOO:31-32)

3.4.4.4 Drenajes

La dificultad de acceso es genérica para todo el país, con la excepción del area metropolitana.

Sin embargo, ese servicio no se considerado prioritario para la población, sobre todo en las ¿ireas

rurales por los hábitos tradicionales que tiene los pobladores para hacer uso del monte para

satisfacer sus necesidades. Adem¿ís, la infraestructura existente es deficiente tanto por falta de

medios como por el enorme crecimiento urbano. La instalación de drenajes es complicad4 por el

auge y propagación de las viviendas, así como por la comrpción de los responsables que se

encargan del control de vertidos ante la falta de los medios por parte de las municipalidades para

impedir el problema. (Cebrián, 2000:32)

3.4.4.5 Transportes y comunicaciones

Un problerna básico es la dificultad que se tiene de accesar a las cabeceras municipales desde las

aldeas y los caseríos debido a !a red de caminos vecinales, que se vuelven intransitables durante

la época de lluvias. También la carencia general de los medios de comunicación, .hasta el

transitar del peatón, hacen necesario que se construyan más puentes para el uso de las personas,

con el propósito fundamental que permitan que se acorten los trayectos. (Cebrián, 2000:32)

En conrunicaciones. se ha vuelto mucho más accesible en ciertas áreas, con el uso de teléfonos

celulares. puesto que cada dia las compañías a cargo de dar este servicio se están encargando de
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ampliar más la cobertura, para que de esta manera se pueda lograr un mejor y mayor acceso, no

sólo en el área urbana sino también en las áreas rurales del país.

3.5 LOS POBRES: incremento en sus capacidades y oportunidades

Las personas consideradas como "pobres", tienen capacidades y oportunidades para combatir la

pobreza, en este sentido se puede hacer referencia a sus capacidades, con la representación de las

condiciones necesarias pero no suficientes para superar la pobreza, de acuerdo a las políticas y

programas sociales tendientes a garantizar la provisión de activos para las personas pobres. En el

caso de las oportunidades representan las condiciones esenciales para poder generar los procesos

sostenibles de superación de la pobreza, como: las conductas, el esfuerzo y la responsabilidad de

personas y grupos. (Iglesia, Jaime & Castillo, 2004:120)

3.5.1 Clasificación de medidas de las políticas sociales

Las medidas de políticas sociales se pueden clasificar, según lo expresado por Iglesia et al

(2004:120-123), en los ámbitos que se indican a continuación:

Políticas de desarrollo productivo y generación de ingresos. Su finalidad es la provisión

de activos económicos y personales que faciliten la consecución de un ingreso. En el

¿irnbito rural destacan el acceso a la tierra, a través de la reforma agraria, la capacitación, la

construcción de infraestructura fisica (carreteras) y el crédito para la compra de insumos

agrícolas. En el rímbito urbano son relevantes las políticas de apoyo a la micro, pequeña y

mediana empresa, así como empresas del sector social, por su capacidad de generar

empleo. También se incluye el acceso al crédito, la capacitación, y la provisión de

infiaestructura como por ejemplo: la electricidad, el transporte y el acceso a una vivienda.

Políticas de desarrollo social. Aquí se consideran las actuaciones dirigidas a lbrtalecer la

organización de la sociedad civil y su capacidad de buscar y gestionar soluciones,
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incluyendo el negociar la obtención de determinados servicios sociales con los poderes

públicos.

Políticas para el desarrollo de infraestructura social y culfural, además de servicios

sociales. Dentro de estas políticas se incluye la creación de sedes sociales, centros

culturales, áreas deportivas, asi como escuelas y centros de salud; también la prestación de

servicios sociales, sobretodo el tema de salud, educación y formación profesional.

Políticas de servicios básicos. se trata de servicios necesarios para el bienestar de las

personas y para la promoción de sus oportunidades y opciones, como la provisión de agua

potable y servicios de saneamiento, electricidad, teléfono y acceso a internet.

Políticas asistenciales. Aquellos subsidios monetarios o en especie que van dirigidos a la

población en situación de pobreza extrema o que tienen dificultades para el

aprovechamiento de oportunidades productivas, como es el caso de los ancianos, enfermos

crónicos, huérfanos, accidentados, entre oEos.

Políticas de mejora ambiental. Trata de revertir el deterioro del medio ambiente que

afecta la salud y ocasiona la reducción de las posibilidades productivas de la población.

3.6 Desigualdades de género a causa de la pobreza

La desigualdad de género está respaldada en un sistema de valores estructwales e históricos que

consideran a las mujeres inferiores a los hombres, los cuales concluyen en la desig.raldad de los

salarios, el acceso al trabajo, a la educación, a los derechos reproductivos, al derecho de

propiedad, de herencia u otros recursos económicos y de poder.

Se admiten. sobre esas desigualdades y desventajas, la violencia, la discriminación y la exclusión

y persisten las múltiples lbrmas de pobreza que padecen las mujeres. Con la definición de

pobreza de Cagatay (2001, citado en lglesia et al., 2004:188) "la carencia de bienes, dignidad y

4
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autonomía y tiempo", se ajusta la situación de la mujer, lo cual significaría que, aún donde se

pueda contar con un proyecto productivo eficiente o con condiciones mínimas de salud y/o

educación o bien con una base de sostenimiento familiar, las condiciones de pobreza de las

mujeres suelen ser peores que las de los hombres.

La situación de pobreza en Ias mujeres es más vulnerable ante cualquier medida recesiva y mils

precaria a la hora de padecer de alguna enfermedad, pérdida de empleo o abandono de algún

familiar, ya que su capacidad de sobrevivencia está limitada frente a la carencia general del costo

de la vida o por la falta de transporte. Además la situación de pobreza es más invariable, debido

a la capacidad que tiene la mujer para superar los hechos económicos y las oportunidades, para

enfrentar la carga doméstica y familiar que por la desigualdad de género le designa como la

única responsable (lglesia et al., 2004: 189).

Las condiciones de desigualdad, de discriminación y de la desventaja de las mujeres podría

explicar las razones del por qué las mujeres y las niñas son el mayor número de una población en

situación de pobreza crónica y/o absoluta; además del por qué se reproduce y permanece en las

generaciones y es transmitida de madres a hijas, lo cual pone de manifiesto la relación que existe

para el desarrollo del país.

La desigualdad, entre los géneros masculino y femenino, se conviefe en una enemiga de la

autonomía, del valor y de la autoestima de las mujeres. Asimismo, en lo político imposibilita la

democracia, frena el desarrollo, cuestiona la justicia y es un desequilibrio y una amenaza en todo

tipo de relaciones, tanto de índole personal como política.

3.7 Estrategias del Gobierno de Guatemala para combatir la pobreza

En las diferentes administraciones del Gobiemo de la República de Guatemala, se han elaborado

y tomado medidas. las cuales han tenido el inlento de poder ayudar a la población del pais, que

se encuentra en situación de pobreza. a emadicarla. los cuales son:
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3.7.1 Los Fondos Sociales y el Gabinete Social

Con la creación de los fondos sociales, se dio inicio a la primera estrategia de lucha contra la

pobreza en Guatemala, aunque estos fondos ya se habían creado en otros países de América, con

el objeto de calmar el impacto adverso de las políticas de ajuste que se llevaron a cabo en la

década de los años 80. Los fondos sociales surgen en Guatemala como un mecanismo especial,

por la necesidad de asegurar el proceso ágil de la ejecución de los proyectos (CIEN,20l0:24).

En el Diagnóstico de la pobreza en Guatemala (CIEN) se hace mención que:

En el Programa de Gobiemo 1996-2000, los fondos sociales constituían una de las tres llneas de
acción de la polftica de combate contra la pobreza. Esta consideraba los fondos sociales como sus
insaumentos centrales para su programa de emergencias, que buscaba focalizar sus esfuerzos en los
grupos metas y regiones prioritarias. (2010:24)

También se indica que:

Que el primer fondo social que se creó en Ouatemala fue el Fondo Nacional para la Paz en el año de

1991, durante el gobierno del presidente Jorge Serrano. (...) existen en Guatemala más de diez fondos
sociales. (...) Como instrumento de coordinación de las instituciones del Gobiemo, se formó en el año
de 1993 el Gabinete Social. (...) conformado por los Ministros de Salud, Educación, Comunicaciones
y Obras Públicas, Agricultura, Ganadería y Alimentación, Trabajo, Cultura y Deportes, Finanzas, un

representante de la Secretaría Social de la esposa del Presidente, un representante de ¡a Secretaría de

Bienestar Social y un representante del Congreso de la República y Secretaría General de

Planificación. (2010:24)

Se creó una Secretaría Técnica del Gabinete Social, con el propósito de darle seguimienlo a los

objetivos y tareas definidas en las reuniones y además llevar la agenda, en coordinación con la

Vicepresidencia de la República y la Secretaría de Planificación y Programación de la

Presidencia (CIEN, 201 0:24).

El gobiemo a cargo, en noviembre del año 2001, aprobó la Estrategia de Reducción de la

Pobreza. y entre diciembre de ese mismo año y octubre del año 2003, la Secretaría de

Planificación y Programación de la Presidencia elaboró la Estrategia de Reducción de la Pobreza
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Validada, por medio de procesos de planificación participativa en el Sistema de Consejos de

Desarrollo (CIEN, 201 0:25).

El Gobiemo del presidente Alfonso Portillo Cabrera fue el que formuló e[ documento de la

Estrategia de Reducción de la Pobreza, con el objeto de mejorar las condiciones de üda de los

guatemaltecos miis pobres, cuyo financiamiento provendría de reformas fiscales, de

reasignaciones presupuestarias y del uso eficiente de los impuestos de los guatemaltecos. Sin

embargo, las políticas sólo fueron definidas por escrito, pero no se pusieron en práctica. Las

esfiategias principales eran: (CIEN)

El crecimiento económico con equidad (aumento de la inversión prlblica, clima favorable para
la inversión privada).

La inversión en capital humano (seguridad alimentaria, educación, salud).

En capital fisico (agua potable, saneamiento brás¡co, caminos rurales, electrificación rural)
(2010:26)

3.7.2 El programa denominado "Vamos Guatemala"

El programa "Vamos Guatemala" se presentó durante el gobiemo del presidente Oscar Berger,

quien fungió durante el periodo 2004-2008, el cual estaba compuesto por tres componentes

estratégicos: "Guate Solidaria", "Guate crece" y "Guate compite". En el caso de "Guate

Solidaria", su propósito era buscar que existiera una mejora en la situación social del país por

medio de intervenciones en cinco áreas de trabajo (CIEN):

Esquema de protección social.

Actividades de educación y capacitación.

Fomento de capacidades productivas en el área rural.

Marco para la participación social responsable.

Atención a la población migrante guatemalteca- (2010:26)
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Con este programa se pretendía poder trabajar con los 4l rnunicipios de la República de

Guatemala que contaran con mayor vr¡lnerabilidad alimentaria, pero al igual la Estrategia de

Reducción de la Pobreza elaborada en el gobiemo del presidente Alfonso Portitlo Cabrera se

quedó en la fase de planificación.

3.7.3 El programa "Mi familia progresa"

Con la formación de un Consejo de Cohesión Social, en el gobiemo del presidente Álvaro

Colom Argueta, presidido por la Primera Dama, se instauró un programa de Transferencias

Monetarias Condicionadas, denominó "Mi familia progresa", dirigido a familias en extrema

pobreza, con niños de hasta 15 años y/o madres gestantes.

Las familias beneficiarias del este programa fueron seleccionadas en los municipios más pobres

de la República de Guatemala, quienes tenían la responsabilidad de lleva¡ a sus hijos, v¿uones y

hembras, a las revisiones médicas y a las escuelas públicas de su comunidad; y, a cambio de ello

recibían una cantidad mensual de Q 300.00, dividida en un bono de Q 150.00 de salud y de un

bono de educación de Q 150.00. Sin ernbargo, para poder llevar a cabo la evaluación del impacto

que tuvo el programa en la reducción de la pobreza en Guatemala no se cuentan con los datos

suficientes para tal fin. Sin embargo, si existen diferentes evaluaciones de impacto en la

aplicación de las transferencias en aquellos países en donde trasciende una década de aplicación

del mismo (CIEN, 20 1 0:27-28).

3.7.4 El programa de Cotresión Social

El propósito de generar una política social para combatir la pobreza y la exclusión, dio motivo

para la creación de condiciones que permitieran aminorarla. El programa de Cohesión Social es

un sistema de redistribución de la riqueza y un requisito para la legitimidad democrática. el

crecimiento sostenible y la estabilidad social, cuyas acciones están orientadas hacia una

población vulnerable integrada por niños (ambos géneros), mujeres, jóvenes y adultos mayores.
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en especial aquellas personas que se encuentran en el área rural y que pertenecen a los diferentes

grupos étnicos del país (SEPREM, 2010:9).

En la Undécima Conferencia Regional sobre Mujer en América Latina (SEPREM) se manilbstó

que:

Para ¡a implementación de las iniciativas coordinadas por el Consejo, se optó por una focalización
geo figura que abarca a 45 municipios en una primera fase y 40 en la segunda; siendo el crite¡io de
priorización la extrema pobreza de su población; y una focalización temática en educación, salud,
nutrición, infta€structura (vivienda, caminos rurales, electrificación, agua potable, saneamiento
básico), cultual y deporte, y sostenibilidad vía los microcréditos, la capacidad y la asistencia técnica.
Con el fin de apoyar en la mejora de las condiciones nutricionales de las familias, se diseñó un
programa de nutrición que incluye la implementación de la estrategia de intervención en seguridad
alimentaria y desnutrición aguda y crónica; un plan de acción para atender a 1,232 comunidades que
poseen el mayor grado de wlnerabilidad alimentaria. Estos se hacen acompañar, de forma temporal,
por un programa de bolsa ru¡al de alimentos, y el programa de provisión de micronutrientes a niños y
niñas con alto grado de desnutrición crónica. (2010:9)

3.7.5 El programa Bolsa Solidaria

El lanzamiento del programa denominado Bolsa Solidaria fue pensado como una medida de

protección social y reducción de la pobreza. La Bolsa Solida¡ia está enfocada para ser otorgada

a las familias que residen en los asentamientos de la ciudad de Guatemala y en alguna otra zona

conurbana, beneficiando fundamentalmente a las mujeres solteras, viudas, personas

minusválidas, y grupos familiares integrados por más de cinco miembros, así como a las familias

que están en un alto riesgo. Durante el año del 2008 se brindó una atención a un total de 149

asentamientos precarios, y durante el año de1 2009, esta atención fue incrementada a 373

asentamientos, lo cual aumentó la cantidad de familias que gozaron de este beneficio a un total

de 50,473 (SEPREM, 2010.'20).

3.7.6 El programa de Comedores Solidarios

Con este programa se benef,iciaron las madres en pobreza, los niños que están y trabajan en la

calle. indigentes, personas de la tercera edad y estudiantes, brindando a la población urbana dos
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tiempos de comida con una alimentación balanceada, higiénica y a un precio accesible. Además

el comedor contaba con el servicio gratuito de tres clínicas médicas y una odontológica. Durante

el primer año de su funcionamiento se sirvieron I 80,915 raciones de alimentos y se llegó a servir

hasta 1,71 1,638 raciones, con los seis comedores solidarios que fueron instalados (SEPREM,

2010:20).

3.7.1 El programa ProRural

En el Informe presentado por la Secretaría Presidencial de la Mujer en la Undécima Conferencia

Regional sobre Mujer en América Latina (SEPREM), se expuso lo siguiente:

La creación del Programa ProRural apunta a combatir la pobreza en las iíreas más pobres del país a
través de la preparación, evaluación, monitoreo y ejecución de programas y proyectos de producción
y productividad agrícola y no agrícola, capacitación para el trabajo y otras áreas de desanollo y
asistencia social, tendentes a mejorar el nivel de vida y las condiciones económicas y sociales de la
población del pals. El Plan estratégico de hoRural contempla 7 progtamas presidenciales y 8
programas de apoyo. Entre los primeros se encuentra:

ProArtesanfas,

ProMafs (liijol),

Procafé (cacao y cardamomo),

ProHortalizas (frutas y flores),

ProPrecuario,

ProTurismo y

ProEnergía.

Los p¡ogramas de apoyo incluyen la extensión rural, riego y mecanización, insumos, comercio,
crédito, mercadeo, asociación y desanollo económico desde el hogar.

Para la reducción de la desnutrición crónica se han incluido algunos municipios priorizados por los
programas del Consejo de Cohesión Social y por la Estrategia Nacional de Reducción de la
Desnutrición Crónica -ERDC- en un esfuerzo por llegar a lugares de extrema pobreza y extender la
cobertura haciendo esfuerzos por romper el círculo intergeneracional de este mal a través de la
dotación de micronutrientes como el ácido fólico y hierro y la provisión a niños y niñas menores de 3
años, mujeres embarazadas y lactanles de un complemento nutricional denominado Vitacereal.
(2o l o:20)
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3.1 .8 El programa de Hogares Comunitarios

Por medio del programa de Hogares Comunitarios. a través de los programas ordinarios de la

Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, se busca una altemativa viable, no

tradicional y de bajo costo que inste a la participación organizada de las comunidades y a la

coordinación interinstitucional para la atención integral de la niñez que se encuentra en situación

de riesgo social en especial con el objeto de prevenir y reducir el problema de los niños que se

encuentran en la calle. Ademrís, esta Secretaria ha contribuido con llevar a cabo acciones para

que se active la economía local, por medio de gestionar los microcréditos, la sensibilización de

mujeres para incorporarlas a iniciativas productivas, su fortalecimiento y la facilitación de

ayudas en alimentos congelados, víveres, sillas de ruedas y la realización de jornadas médicas

(SEPREM, 2010:21).

3.7.9 El programa de Escuelas Abiertas

El Programa de Escuelas Abiertas está dirigido por la Secretaría de Bienestar Social y tiene

como función el crear espacios para que los niños y adolescentes utilicen constructivamente su

tiempo libre dentro de r¡n proceso de educación integral que incluye el desarrollo artístico,

deportivo y cultural además del fortalecimiento de las relaciones con la comunidad. Durante el

año del 2009 se habilitaron 54 centros educativos, para una capacidad de 56,200 personas, con

funcionamiento en 13 departamentos de la República de Guatemala y presencia en 133

municipios, operando 192 establecimientos educativos y participando un total de 217,790 niños

y adolescentes (SEPREM, 2010.'21).

3.7.10 El programa Mi Comunidad Produce

El programa Mi Comunidad Produce, dirigido a micro y pequeños empresarios para que puedan

obtener créditos de producción, se suministró, en el año 2009, asistencia técnica para el

seguimiento de actividades productivas a 70,832 personas. brindó acercamiento a líneas de
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Irnanciamiento a 32,610 personas. lo cual totalizó monto de Q 99,553,230.24, e implementó 182

proyectos de riego. Los objetivos del programa fueron (SEPREM ,2010:21):

Desarrollo de actividades para la generación de producto de autoconsumo y excedentes;

Impulso de emprendimiento de bienes y servicios, que generen ingresos altemativos a la

comunidad;

Fomento de la asociatividad y el cooperativismo;

Generación de mejores pnícticas que mejoren la competitividad de los productos

nacionales; y Desarrollo socioeconómico en las comunidades en situación de pobreza y

extrema pobreza.

3.7.11 Otros programas prestados

Existen otros programas, entre ellos, los mencionados en el Informe de la Secretaría Presidencial

de la Mujer, siguientes (SEPREM):

Programa Agua Fuente de Paz: dirigido mayormente a la población del área rural sin acceso a
servicios como saneamiento y agua.

Programa de Cohesión Social Urbano: integrado por varios programas de asistencia social
para la población de asentamientos precarios urbanos o de escasos recursos.

Programa Todos Listos Ya: Patrocinio de programas de formación musical parajóvenes

Programa de Prevención y Enadicación de la violencia Intrafamil¡ar: Atención social,
psicológica, legal, médica y pedagógica a miembros d€l grupo familiar afectado por la
violencia.

Centros de Atenc¡ón Integral: Atención ¡ntegral en educación, nutrición y recreación, a niños
de 8 meses a l2 años de edad, hijos de trabajadores de escasos recursos.
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Programa de protección y abrigo a niños, niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad:
Atención médica psicológica y psiquiátrica.

Centros especializados de intemamiento: Atención integral a los adolescentes con penas de

intemamiento.

Hogares Comunilarios: Cuidado diario diurno con servicios de alimentación, educación,
recreación y salud preventiva.

Programa Creciendo Bien: Dirigido a las mujeres del área rural en situación de pobreza y
extrema pobreza, que brinda promoción de la organización de mujeres en unidades
productivas solidarias. (2010:22)

3.8 El plan Hambre Cero

En el gobiemo del presidente Otto Pérez Molina se elaboró el Plan Hambre Cero, el cual tiene

como fundamento basarse en el concepto que se expresa en el afículo 1 del Decreto número

32-2005 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Sistema Nacional de Seguridad

Alimentaria y Nutricional, el cual fue emitido el 25 de abril del año 2005 (Ley del Sistema

Nacional de SAN):

(...) "el derecho de toda persona a tener acceso fisico, económico y social, oportuna y permanente, a

una alimentación adecuada en cantidad y calidad, con peninencia cultural, preferiblemente de origen
nacional, así como a su adecuado aprovechamiento biológico, para mantener una vida saludable y
activa". (2005:2)

El Plan Hambre Cero está propuesto para contribuir a reducir, en un 100/o, la desnutrición crónica

en la niñez menor de 5 años, y su orientación es la totalidad de la población guatemalteca y en

cuya estructura se puntualizan componentes directos y de viabilidad y sostenibilidad (Plan

Hambre Cero, 2012:6).

3.8.1 Clasificación de los componentes directos

La finalidad de los componentes directos es el ejercer, de manera conjunta e inmediatamente, o

bien a corto plazo, un efecto que sea positivo en el estado de salud y de la nutrición de los niños

que sean menores de los dos años de vida, por medio de las mejoras en la oferta de los servicios
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que brinden atención a la salud y en las prácticas matemas que se tengan sobre el cuidado

infantil, así como de las acciones de la educación alimentaria nutricional, además de las

estrategias para mejorar la higiene personal y doméstica. Entre los componentes directos que

son mencionados en el Plan Hambre Cero 2012-2016, se contemplan los que a continuación se

menclonan:

Provisión de servicios básicos de salud y nutrición. Mediante este componente la estrategia
brinda un paquete de servicios básicos de salud y nutrición a la población vulnerable. Los
actores involucrados directamente en la ejecución son: el Ministerio de Salud Pública y
Asislencia Social y el Ministerio de Finanzas Pública. Las acciones incluidas son:

Prevención y reducción del riesgo reproductivo.

Prevención de enfermedades prevalentes de la infancia y deficiencias nutricionales

Manejo de enfermedades prevalentes en la infancia y atención de urgencias.

Consejeria para auto cuidado de Ia salud y la nutrición en el hogar

Forta¡ecimiento de los servicios básicos de salud y nutrición.

Educación alimentaria y nutricional, Este componente busca generar capacidades
permanentes en la mujer para la búsqueda de Ia salud, nutrición, e higiene a nivel del hogar.
lncluye acciones de comunicación para el desarrollo y conformación de redes de apoyo madre
a madre.

4. Alimentos fortil¡cados. Las acciones incluidas son

Alimentos fortificados de uso general,

3.8.2 Clasificación de los componentes de viabilidad y sostenibilidad

De acuerdo a lo que se indica en el Plan Hambre Cero 2012-2016, el fin de estos componentes es

de:
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Promoc¡ón de Iactancia materna y alimcntación complementaria. Tiene por objeto apoyar
la lactancia matema exclusiva durante los primeros seis meses de vida y continuada hasta los
dos años de edad, así como establecer prácticas de alimentación de la niñez con la
introducción apropiada de al¡mentos complementarios a niños y niñas desde los seis meses.

Los actores directos de ejecución de estas acciones son: el Ministerio de Salud y Asistencia
Social y el Min¡sterio de Finanzas Públicas.

J.
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Uso de alimentos complementarios fortificados. (2012:10)



Asegurar que las acciones de los componentes directos tengan un real impacto en la salud,
nutrición y crecimiento del grupo meta;

Apoyar a las familias vulnerables para que mejoren sus ingresos y/o producción de

autoconsumo para que sean capaces por sí mismas de brindar una buena alimentación y
nutrición a sus hiios; y,

Contribut en el mediano y largo plazo en fotalecer las capacidades de individuos para trabajar
juntos por la Seguridad Alimentaria y Nutricional de los territorios. (2012:1 l)

Y, los componentes son los siguientes (Plan Hambre Cero):

Mejoramiento de los ingresos y la €conomía familiar. Las acciones de este componente se
orientan al desarrollo de potencialidades para mejorar niveles de producción para el consumo
y creación de condiciones necesarias para producir excedentes de bienes agrfcolas y no
agrlcolas orientados al mercado nacional e intemación. lncluye acciones para la generación de
ingresos y la producción local de alimentos.

2. Agua y saneami€nto. Las acciones incluidas son

Agua apta pa¡a consumo humano

Conservación de !a biodiversidad. Suelos y fuentes de agua.

Drenajes y disposición de excretas

Disposición y tratamiento de basura.

Control de la contaminación

Gobierno local en Seguridad Alimentaria y Nutr¡cional. Tiene como propósito fortalecer
las bases comunita¡ias para su propio desarrollo, con la formación y fonalecimiento de las
Comisiones de Seguridad Alimentaria y Nutricional dent¡o de los Consejos de Desarrollo a
nivel departamental, municipal y local, asi como la participación comunitaria y del gobierno
local. Incluye acciones para promover la participación comunitaria y del Gobierno local y para
formar y fortalecer las Comisiones de Seguridad Alimentaria y Nutricional, dentro del Sistema
de Consejos de Desar¡ollo. Los actores dentro de estas acciones son: la Coordinadora
Nacional para la Destrucción de Desastres, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el
Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Gobemación, el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultur4 Ganadería y
Alimentac¡ón, e¡ Ministerio de Energía y Minas, las municipalidades, Ios Consejos
Departamental€s de Desarrollo, la sociedad civil organizada (óvenes, mujeres, sindicatos,
pueblos indígenas, entre otros).

Escuelas saludables, Tiene como propósito promover üna alimentación sana; la convivencia
escolar, el b¡enestar, y otras. Entre las pr¡ncipales actividades a considerar están: la promoción
de la salud y la nutrición escolar.

Hogar saludable. Tiene como propósito apoyar a las l'amilias para una pronta mejora de las
condiciones de la vivienda, que es el espacio principal donde los niños y n¡ñas menores de dos
años pasan principalmente sus prinreros dos años de vida [(...)]. para aportar a la prevención
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de las infecciones a ¡as que se ven expuestos más frecuentemente, los niños y niñas, así como
mujeres. Incluye acciones para la promoción y protección de la salud familiar.

Alfabetización. El analfabetismo es un factor que inc¡de en los niveles de desnutrición de la
niñez y de manera directa en las madres, por lo tanto, es necesario implementar programas de
alfabetización dirigidos principalmente a mujeres, con el propósito de disminuir el
anal fabetismo. (20 I 2 : I I - I 2)

3.9 LOS MAPAS DE POBREZA: ura herramienta importante

Sobre los mapas de pobreza, Pérez expresa:

Los mapas de pobreza son una herramienta importante para identificar de manera visual cuáles son
las áreas geográficas en donde se concentran las poblaciones en condiciones económicas más
desfavorables, lo cual permite a quienes formulan políticas económicas y sociales, asignar los
recursos hacia aquellos lugares en donde las carencias económicas son mayores. Es decir, los mapas
de pobreza son un instrumento valioso para la focalización del gasto público en materia de pollticas
de desa¡rollo social . (2009:-134\

Pérez (2009:135), también hace referencia que el Fondo de Inversión Social, en el año de 1999

contó con un mapa de Necesidades Básicas Insatisfechas en Guatemala, el cual fue elaborado

tomando como base el X Censo Nacional de Población y el V de Habitación, realizado en el año

de 1994, y expresa que este mapa permitió establecer proyectos comunitarios que responderían a

las necesidades básicas que fueron identificadas, para lo cual se trabajaría de manera conjunta

con las comunidades ya organizadas.

Pérez también refiere que:

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, el Instituto Nacional de Estadística y
la Universidad Rafael Landivar, con asesorla técnica del Banco Mundial y el auspicio del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo, han elaborado los mapas de Pobreza Probabilístico Combinado de
Guatemala, el primero de ellos se construyó a partir de la información que proporcionaba el X Censo
de Población y V de Habitación efectuado en 1994, así como la Encuesta Nacional de Ingreso y
Gastos Familiares correspondiente a los años 1998 y 1999. (2009:135)

La metodología utilizada para constn¡ir el mapa fue la que elaboraron Hentschel y Lanjouw

(1998 citados en Pérez. 2009:135), que consiste en combinar la infbrmación que es

proporcionada durante la realización de los censos poblacionales y las encuestas de ingresos y

6
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gastos que se efectuaron, permitiendo de esta manera llevar a cabo la combinación de la riqueza

de información en relación al consumo de los hogares, contenida en las encuestas de ingresos y

gastos con la cobertura de la información del Censo. que se encontraba el total de la población.

Adicionalmente, Pérez manifiesta que:

Existen diversos mapas de pobreza o condiciones de vida elaborados a partir de metodologías
diferentes. Cada uno de estos mapas representa un aspecto distinto de Ia situación socioeconómica de

la población bajo análisis (bienestar). Existen mapas ambientales, elaborados por el ¡nstituto de

Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Rafael Landivar. (...). Su uso ha sido dirigido
hacia el mismo fin: mejorar las condiciones de vida de la población donde se carece de ciertos
servicios o donde se evidencia la falta de atención en el ¡irea específica de estudio, incluyendo
acciones de protección ambiental y politicas de desarrollo social. Mientras mayor sea la información
sobre las condiciones de vida de la población y acceso a servicios, mayor serán las posibilidades de
asignar los recursos eficientemente, siendo ta prioridad dirigir los recursos hacia los lugares en donde
la pobreza esté más acentuada. Al empatar mapas de wlnerabilidad nutricional, de analfabetismo o
de lndices de Desarrollo Humano con los mapas de líneas de pobreza económica, se pueden obtener
insumos importantes para la distribución de recursos enfocados a políticas alimentarias, de educación
y de promoción al desarrollo humano. (2009:136)
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CAPITULO 4

DESARROLLO Y SUBDESARROLLO EN
GUATEMALA: hacia la búsqueda de una mejor

calidad de vida en la sociedad

4.1 Concepto del desarrollo

Segun el enfoque que se quiera dar al término desarrollo, éste puede ser de manera

positiva o negativa.

De acuerdo a la definición del Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, el desarrollo

es "el impulso progresivo y efectiva mejora cuando de los pueblos y sistemas políticos y

económicos se trata" (Cabanellas, 1981 :3 l5).

En el Diccionario Jurídico de Garrone, respecto al término desarrollo se indica lo

siguiente:

En el modemo Estado constitucional la expresión "desarrollo" viene unida a las finalidades
que de marcado sentido socio-económico instrumenta, regula, controla y dirige el Estado en

orden a favorecer y mejorar las condiciones de vida y el equilibrio divide áreas tenitoriales,
sectores y en última ¡nstancia, siempre la población sot're la que incide la competencia y Ia
jurisdicción del Estado nacional. (2005:571).

Y, para Durini desarrollo es:

EI que tiene como objetivo principal sea integrar, de manera acelerada. a los más pobres en

el circulo virtuoso del crecimiento económico. panicipación. generación de empleo y como
consecuencia aumento de ingreso que pennitirá a las fanilias la satisfacción de necesidades

básicas y la igualdad de oportunidades. (2005:54).
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Durini también expresa:

El desarrollo se concibe como proceso de cambio social, se refiere a ufl proceso dclibe¡ado
que persigue como flnalidad últirna la igualación de oportunidades sociales, políticas y
económicas, tanto en el plano nacional como en relación con sociedades que poseen palrones
más elevados de bienestar material, también como un proceso contradictorio y complejo que
mediante la modificación de las condiciones estructurales que determinan las relaciones de
dominación y dependencia, desencadenan la energfa creadora de las sociedades atrasadas y
hace posible el pleno desarrollo de las fuerzas productiv¿s, modificando radicalmente el
esquema global de apropiación, uso y distribución de los recu¡sos existentes, de cualquier
naturaleza y origen, en dirección de un objetivo estratégico, la construcción de una nueva
sociedad de cualquier fisonomía ideológica. El desarrollo puede ser concebido como el
aumento sostenido de los estáLndares de vida, lo cual comprende consumo material,
educac¡ón, salud y protección del medio ambiente. Desde el punto de vista filosófico el
desa¡rollo puede ser definido como un proceso de automoümiento desde lo inferior a lo
superior, que pone de manifiesto y realiza las tendencias internas y la esencia de los
fenómenos, los cuales conducen a la aparición de lo nuevo. (2005:57)

4.1.1 Lateoria del desarrollo

La teoría del desarrollo económico t¡ata de explicar, en una perspectiva macroeconómica, las
causas y el mecanismo de aumentos persistentes de la productividad del factor trabajo, y sus
repercusiones en la organización de la producción y en la forma en que se distribuye y utiliza
el producto social. (1968:10)

En ese sentido, las principales teorias sobre el desarrollo, tanto en el aspecto económico

como en el social, pueden ser:

de la Modemización,

de la dependencia,

de los Sistemas Mundiales ya
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Furtado explicaba la teoría del desarrollo en los términos siguientes:

de Ia Globalización.
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4. L l.l La teoría de la modemización

So (1991 citado en Reyes, 2001:2) afirma que existen tres elementos principales que

favorecieron la iniciación de la teoría del desarrollo de la modemización, los cuales son:

El surgimiento de Estados Unidos como una potencia, mientras que otros países

occidentales como: Gran Bretaña, Francia y Alemania, quedaron debilitados

después de la Segunda Guerra Mundial, resultando favorecido los Estados Unidos

después de la guerra y se convirtió en un líder mundial con la implementación del

Plan Marshall para reconstruir a la devastada Europa occidental, además del apoyo

politico y financiero dentro de perspectiva de "contención y prioridades", diseñada

por George Kennan, estrategia que benefició economías emergentes como: Taiwán,

Corea del Sur y Japón, por sobre prioridades de apoyo a la integración en

Latinoamérica. (Liz, 1993 :27 -32)

Se difundió un movimiento comunista mundial unido. La ex Unión Soviética

extendió su movimienlo, no sólo a Europa Oriental sino adem¿ís a la China y a

Corea. (Chirot, 1993 citado en Reyes, 2001 :2)

Hubo desintegración de los imperios coloniales europeos en Asia" África y

Latinoamérica, lo cual dio lugar a nuevas naciones, que buscaban un modelo de

desarrollo para promover sus economías y aumentar su independencia política.

(Ramirez, 1993:34)

3
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La teoría de la modemización determina que las sociedades modemas aumentan su

productividad, los niños obtienen una mejor educación y a las personas necesitadas se les

dan mejores beneficios. Smelser (1964 citado en Reyes, 2001:2) afirma que: "las

sociedades modernas tienen el aspecto particular de la diferenciación estructural

particular". con ello quiere decir que tiene una definición clara de las funciones que

desempeñan las instituciones. así como del papel político que éstas juegan. Además,

argr¡merlta que aun cuando la diférenciación estructural ha incrementado la capacidad
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funcional de las instituciones modemas, también ha forjado un problema de integración y

de coordinación de las actividades de distintas instituciones que son nuevas.

De acuerdo a lo que menciona Reyes (2001 :4), la teoría de la modernización se

caracteriza porque establece, lo siguiente:

Como proceso homogenizador genera tendencia hacia la convergencia entre

sociedades.

Como proceso europeo y/o americano, puesto que en la literatura modernizadora,

existe una actitud complaciente hacia Europa Occidental y hacia los Estados

Unidos. Asimismo, se tiene la concepción de que estos países tienen una

prosperidad económica y estabilidad política imitable.

3. Un proceso que se evidencia como irreversible

4. Un proceso progresivo que, a largo plazo es no sólo inevitable sino deseable

Un proceso largo, por basarse en un cambio m¿ís evolutivo que un salto

revolucionario.

4.1.1.2 La teoría de la dependencia

Para crear condiciones de desarrollo dentro de un país, según Prebish (1950, citado en

Reyes), es necesario:

Controlar la tasa de cambio monetario, poniendo mayor énfasis en políticas fiscales
que en políticas monetarias,

Promover un papel gubemamental más eficiente en términos de desarrollo nacional.

Crear una plataforma de inversiones, dando prioridad al capital nacional.

5
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Permitir la entrada de capitales externos siguiendo prioridades ya establecidas en

planes de desarrollo nacionales.

Promover una demanda interna más efectiva en térnino de mercados internos como

base para consolida¡ el esfue¡zo de industrialización en Latinoamérica en particular y

en naciones en desanollo en general.

General una mayor demanda interna incrementando los sueldos y salarios de los

trabaj adores.

Desarrollar un sistema seguro social más eficiente por parte del gobiemo

especialmente para sectores pobres a fin de generar condiciones Pafa que estos

sectores puedan llegar a ser más competitivos.

Desarrollar estrategias nacionales que sean coherentes con el modelo substitución de

importaciones, protegiendo la producción nacional al imponer cuotas y tarifas a los

mercados extemos. (2001 :5-6)

Reyes refiere que a partir del enfoque económico de Keynes, la teoría de la dependencia

está compuesta por 4 puntos fundamentales, los cuales son:

a) Desarrollar una considerable demanda intema efectiva en términos de mercados

nacionales;

b) Reconocer que el sector industrial es importante para alcanzar mejores niveles de

desar¡ollo nacional, especialmente porque este sector genera mayor valor agregado a

los productos en comparación con el sector agrícola;

c) Incrementar los ingresos de los trabajadores como medio para g€nerar mayor

demanda agregada dentro de las condiciones del mercado nacional;

d) Promover un papel gubernamental más efectivo para reforzar las condiciones de

desarrollo nacional y aumentar los estándares de vida del país. (2001:6)

Foster-Carter (1973 citado en Reyes) encuentra tres discrepancias fundamentales entre el

Marxismo ofodoxo clásico y el neo-marxismo, en este caso el segr¡ndo provee una b¿§e

para la teoría de la dependencia.

El enfoque clásico se centra en el análisis del papel de los monopolios extendidos a

escala mundial, mientras que el cenüo del neo-marxismo es proYeer una visión desde

las condiciones periféricas.

El movimiento clásico previó la necesidad de una revolución burguesa en la

introducción de procesos de transformación; desde la perspectiva de neo-marxista y
basándose en las condiciones actuales de los países del Tercer Mundo, es imperativo
"saltar" hacia una revolución social, principalmente porque se percibe que la burguesía

nacional se identifica fuertemente con posiciones de élite y de la metrópoli más que

con posiciones nacionalistas.

l
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El enfoque marxista clásico consideraba que el proletariado industr¡al tenía la fuerza y
estaba llamado a ser la vanguardia para la revolución social; el enfoque neo-marxisra
insistió en que la clase revolucionaria debía de estar conformada por los campesinos
para poder llevar a cabo un conflicto revolucionario. (2001:6)

A pesar que la modernización y la dependencia tienen sus diferencias en ciertas áreas, de
igual manera hay analogias.

Como indica Reyes, pueden ser

a) EI centro de Ia investigación es el desarollo de los paises del Tercer Mundo;

b) Una metodología que utiliza un alto nivel de abstracción y se centra en el proceso
revoluciooario, utilizando estados-naciones como unidad de aná[isis;

c) El uso de visiones estructurales teóricas polares; en un caso la estructura es tradición
versus modernidad (modernización), en el otro en el caso del centro versus la periferia
(dependencia). (200 I :7)

4.1.1.3 La teoría de los sistemas mundiales

Cuando dio inicio la década de los sesentas, los países del Tercer Mundo desarrollaron

condiciones nuevas, respecto de las que pretendieron incrementar sus estándares de vida

y mejorar sus condiciones sociales, las cuales estaban vinculadas con el hecho de que los

sistemas intemacionales financieros y de intercambio tenían cada vez menos dominio. En

ese sentido, los nuevos rasgos se diferenciaron primordialmente aspectos, que dieron

lugar a elementos que crearon las condiciones para el surgimiento de la teoria de los

sistemas mundiales, siguientes (Reyes):

Asia oriental (Japón, Taiwán, Corea del Su¡, Hong Kong y Singapur) conlinuaron
experimentando una alta tasa de crecimiento económico.

Hubo una crisis muy difundida dentro de los estados socialistas que incluyó la
división chino-soviética, el fracaso de la Revolución Cultural, estancamiento
económico de los estados socialistas, y Ia apertura gradual de los estados socialistas a
las inveniones capitalistas.

Hubo una crisis en el capitalismo estadounidense que incluyó la Cerra de Vietnam, el
abandono del patrón oro/dólar, la crisis de Watergate. las alzas del precio del petróleo
en 1973 y en 1979, la combinación de estancamiento e inflación al flnal de la década
de 1970, así como el surgimiento del sentimiento de proteccionisrno, el déficit fiscal
sin precedentes, y el ensanchamiento de la brecha comercial en la década de 1980.
(2001:8-9)
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Reyes también refiere:

Los principales supuestos de la teoría de los sistemas mundialcs establecen que:

a) Hay un fuerte nexo enrre las ciencias sociales, especialmente entre la sociologia y las

disciplinas económicas y politicas. Esta escuela reconoce que generalmente se le da

una mayor atención al desarrollo individual de cada una de estas disciplinas que a la
interacción entre ellas, y cómo estas interacciones afectan en términos reales las

condiciones nacionales de una sociedad dada;

b) En vez de dirigir el análisis a cada una de las variables, es necesario estudiar la
realidad de los sistemas sociales;

c) Es necesario reconocer el nuevo carácter del sistema capitalista. (2001:9-10)

De acuerdo a lo indicado por So, las principales diferencias entre la aproximación de los

sistemas mundiales y los estudios de dependencia son:

a) La unidad de análisis de la teoría de la dependencia es al nivel de la nación-estado,
para teoría de los sistemas mundiales es el mundo mismo con sus diferentes esferas

de acción como unidades referenciales;

b) Respecto a metodologia, la escuela de la dependencia da por sentado que el modelo
histórico- estructural es el del auge y la caída de los estados naciones, el enfoque de

los sistemas mundiales mantiene la dinámica histórica de los sistemas mundiales
dentro de sus ciclos rítmicos y tendencias:

La estructura teórica de la teoría de la dependencia bimodal, se concentra en el centro
y la periferia; de acuerdo con la teoria de los sistemas mundiales la estructura es

trimodal, consiste del centro, la semi-periferia y la periferia;

c)

d) En cuanto a la dirección del desanollo, la escuela de la dependencia considera que
este proceso es perjudicial generalmente; sin embargo, según la teoría de los sistemas

mundiales, hay posibilidades de movilidad hacia ariba o hacia abajo dentro de la
economía mundial;

El enfoque de la teoría de la dependencia se centra en la periferia; mientras que los
teóricos de los sistemas mundiales se centran en la periferia, asi como también en el
centro y el la semi-periferia. ( l99l :l l0-l 16)

e)
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4.1.1 .4 La teoría de la globalización

La teoría de la globalización tiene una característica fundamental. la cual es que se centra

y enfatiza aspectos culturales y económicos, además de comunicación a nivel mundial.

Los principales elementos modemos para lograr la interpretación de los procesos de

desarrollo son los vínculos culturales entre los países, asimismo los económicos,

financiero y políticos (Reyes, 2001: I l).

De acuerdo a Moore (1993 citado en Reyes), los principales aspectos de la globalización

son los siguientes:

a) Reconoce que los sistemas de comunicaciones globales ganan cada vez más
importancia, y a través de este proceso los países interactúan más frecuentemente y
con mayor flexibilidad, no sólo a nivel gubernamental sino también a nivel de la
población;

b) Aunque los principales sistemas de comunicación operan dentro de países más
desarrollados, estos mecanismos también se extienden a los pafses menos
desarrollados. Este hecho incrementa la posibilidad de que gnrpos marginales en
palses pobres se puedan comunicar e interactuar dentro de un contexto global
utilizando tecnología novedosa;

c) Los sistemas de comunicación modernos implican modilicaciones estructurales
importantes en los patrones económicos, sociales y culturales de los países.
Referente a la actividad económica estos nuevos avances tecnológicos son cada vez
más accesibles para las pequeñas empresas locales. Esta situación ha creado un
ambiente dislinto para realizar transacciones económicas, utilizar recursos
productivos, intercambiar productos, y aprovecharse de los "mecanismos monetar¡os
vifluales". Desde una perspectiva cultural, los nuevos productos de comunicación
unifican patrones de intercambio alrededor del mundo, por lo menos en términos de
transacciones económicas conforme a condiciones actuales;

Estos nuevos patrones de comunicación están afectando el nuevo concepto de
minorlas dentro de un pals en particular, Aunque estas minorías no están
completamente inlegradas en el nuevo sistema mundial de comunicación, las
empresas grandes y las élites políticas de cada país son pane de esta interacción
alrededor del mundo. Al final las empresas y las élites políticas continrlan siendo
quienes toman las decisiones en los países en desarrollo;

Los elementos culturales dictarán la forma de las estructuras sociales y económicas
en cada pais. Las condiciones sociales son el resultado de los factores culturales y
económicos dominantes de cada pais. (2001:12)

d)

e)

Potes (1992 citado en Reyes, 2001:12), indica que la teoría de Ia globalización y la teoría

de la modemización coinciden en que la dirección principal del desarrollo debería ser la
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que emprendan los Estados Unidos de América y Europa. Sin embargo también destaca

la diferencia entre la perspectiva de la modernización, que sigue una posición más

normativa, por tratar de resolver el asunto del desarrollo, y de la globalización. que

refuerza su carácter como una perspectiva "positiva" más que una posición de normativa.

Y, a pesar de etlo, coinciden en el carácter básicamente etnocéntrico de sus

planteamientos.

Reyes también manifiesta que:

la teoria de Ia globalización y de los sislemas mundiales toman una perspectiva global al

determ¡nar sus unidades de análisis en función de sistemas y subsistemas globales, más que

utilizar estrictamente el enfoque de naciones-estado como lo hacen la teoria de la

modernización y de la dependencia. (2001:13)

Los principales aspectos que estudian el enfoque de la globalización, según Reyes son:

b)

a)

c)

e)

0

d)

conceptos, definiciones y evidencia empírica relacionados con las variables

culturales y su cambio en el ámbito regional, nacional y global;

maneras especificas de adaptar [a "sociologia comprehensiva" y "expansiva" a la

atmósfera actual de "aldea global";

interacciones entre los diferentes niveles de poder entre países, y desde ciertos
sistemas sociales que funcionan en al¡ededor del mundo;

determinación de los mecanismos y procesos mediante los cuales los patrones de

comunicación afectan las minorías dentro de cada sociedad;

el concepto de autonomía del estado ententado a la flexibilidad creciente de

heramientas de comunicación y vlnculos económicos que están haciendo obsoleta la

efectividad previa de las decisiones económicas nacionales; y

cdmo está afectando la integración económica y social a los acuerdos regionales y
multilaterales. (2001 : I 3-14)

4.2 Concepto del subdesarrollo

Existen ciertos factores del subdesarrollo, dentro de los cuales se puede hacer mención

de (García, 2008: l4):

La dependencia económica hacia otros países
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a

Destacada participación del capital extranjero en las industrias básicas

Baja representación política del campesinado y del grupo mayoritario de población.

El subdesarrollo, lo define Durini (2005 citado en García) que:

Es el conjunto de caracterÍsticas de aquellos países o regiones que no alcanzan el nivel de
desarrolfo. Subdesarrollo es atraso, situación de un país o región que no alcanza
determinados niveles económicos, sociales culturales, etc. El subdesarrollo es definido como
el térm¡no o denominación que se dio a la interpretación o síntesis teórica de ciertas
sociedades; interpretaciones que reflejan de manera miis o menos transfigurada una realidad
socioeconómica concreta, en un momento histórico determinado de su desarrollo y en un
ámbito geográfico particular; generalmente aplicable a naciones o países atrasados de la
realidad contemporánea. (2008: l4)

4.2.1 Las causas del subdesarrollo

Todavía en el siglo XXI continúa la interrogante ¿cuál es la causa del subdesarrollo? Sin

embargo, el subdesarrollo está ligado cou la dependencia. Jaguaribe (1972 citado en

Amoletto, 2007:380) plantea "Que atribuye la persistencia del subdesarrollo a una

relación circular de mutuo reforzamiento entre el estancamiento, la marginalidad y la
desnacionalización."

4.2.7.1 Estancamiento

Jaguaribe (1972 citado en Amoletto, 2007:380) refiere que el estancamiento es el

resultado del agotamiento del impulso de sustitución de importaciones sin lraber logrado

un proceso general de crecimiento autosostenido y que implica la carencia de procesos

autosostenidos en otros planos de la estructura social, como el desarrollo cultural, social y

politico.

t0t

Alta tasas de crecimiento demográfico.

Distribución desigual de la renta.



4.2.1.2 Marginalidad

Este es un concepto que de acuerdo a Jaguaribe (1972 citado en Amoletto) puede ser

interpretado en tres diferentes sentidos, que son complementarios:

La mayor parte del pueblo es marginal en su participación económic4 política,

social y cultural, como productora y consumidora de bienes y servicios, respecto de

los sectores minoritarios centrales de cada sociedad.

La mayor parte de las regiones son marginales respecto de las pocas regiones

periféricas que han alcanzado cierto grado avanzado de desarrollo.

La marginalidad de la mayoria de los países respecto de los pocos más

desarrollados, y de la región en su conjunto respecto del mundo desanollado, cree

continuamente. (2007: 38 I )

Además, Jaguaribe (1972 citado en Arnoletto,2007:381), expresa que "La marginalidad

se caracteriza por un nivel muy bajo de productividad/ingreso, y un alta tasa de

desocupación y subocupación rural y urbana. (...) El estancamiento y la marginalidad se

refuerzan mufuamente, en un proceso de causación circular."

4.2.1.3 Desnacionalización

Proceso que consiste en una transferencia del control de los actores sociales, los cuales

dejan de ser manejador por manos leales a la nación y son manejados por manos leales a

otra nación o bien a alguna entidad nacional, como sería el caso de una empresa

multinacional. Y, es un proceso de consecuencias graves, porque un desarrollo político-

económico-social con éxito requiere de condiciones de viabilidad nacional que son

función direóia de la capacidad politica de una sociedad (amoletto,2007:381).
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Amoletto (2007:381), expresa que esa capacidad depende de la congruencia y del

complemento entre sus cuatro acluaciones principales, como: conducción cultural, social,

política y económica.

Jaguaribe (1972 citado en Amoletto, 2007:381), considera que existen t¡es variedades de

desnacionalización: económica, cultural y político-militar.

4.2.\.3.1 Desnacionalización económica

La desnacionalización económica según Jaguaribe (1972 citado en Amoletto), se

manifestó en una serie de procesos sucesivos y parcialmente simultáneos:

El creciente dominio por las corporaciones multinacionales de los sectores más
estratégicos y d¡námicos de las economías latinoamericanas.

El creciente endeudamiento externo de la región, que financió la ineficiencia global
de su economía y su administración, sin una contrapartida en capitalización interna.

La privatización de empresas estatales a cambio principalmente de bonos de la
deuda externa, adquiridos a una fiacción de su valor nominal, y una pequeña parte
en efectivo para financiar el remanente déficit fiscal durante el periodo de transición
en la reforma del estado. (2007:381)

4.2.1.3.2 Desnacionalización cultural

Es una característica estructural originaria de la región que mostró una tendencia a la

dependencia cultural, de acuerdo a lo expresado por Jaguaribe ( I 972 citado en Arnoletto),

quien además refiere que:

La desnacionalización cultural es una caracterÍstica esauctural originaria de la región que
siempre mostró una tendencia a Ia dependencia cultural. Las exigencias de la modernización
y el desarrollo agravaron el problema, ya que las naciones latinoamericanas presentaban
muy pocas condiciones propicias al desarrollo científico-tecnológico. (...) Conro la oferta
endógena de capacidad científica y técnica no se genera de un día para otro. dicha demanda
urgente fue principalmente satisfecha mediante la irnportación de tecnología ya hecha
(equipos. patentes. diseños, fórmulas y expertos extrarúeros). con el paradojal resultado de
acrecentar a la larga la dependencia que el proceso de sustitución de imponac¡ones estaba
destinado a conjurar. (...) La desnac iona lizac ión cultural produce una gradual pér'dida de
funcionalidad de la élite cultural como grupo nacional, Dicha élite pierde funcionalidad
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económica, ya que la ciencia y la tecnologia vienen de afuera; pierde funcionalidad polltica,

desde que la formulación y administración de los criterios de legitimidad se vuelven

exógenós; y p¡erde funcionalidad social en la medida en que se adoptan socialmente

criterios exógenos de respetabil¡dad. (2007:382)

4.2.1.3.3 Desnacionalización político-militar

Jaguaribe (1972 ciiado en Amoletto) hace mención de dos procesos, que se relacionan al

tema de la desnacionalización político-militar, dichos procesos se mencionan

seguidamente:

l)

2)

I¿ toma del poder político por medio de la fuerza, por parte d€ la mayoría e las

fuerzas armadas latinoamericanas.

La progresiva dependencia de las fuerzas amadas latinoamericanas respecto de

Estados Unidos; y de seguimiento de las políticas dictas por el grupo de intereses

integrado akededor del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. (2007:382\

Sin ernbargo, retrotrayendo la historia, la toma que se realizó de Ia mayoría de los

gobiemos latinoamericanos llevada a cabo a través de los milita¡es, durante los años

comprerididos del 1950 al 1980, está relacionado con el fracaso que fue experimentado

por parte de las sociedades en aquella época, debido a su intento de proceder a la

construcción de un sistema político que resultara viable; lo.cual fue considerado, en este

caso, Jaguaribe (1972 citado en Amoletto, 2007:382) que el fracaso resultó debido a las

demandas que se generafon de las sociedades que se encontraban en las condiciones de

una carencia de consenso.

4.3 EL DESARROLLO Y EL ST]BDESARROLLO EN
GUATEMALA: aspecto a tomar en cuenta
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Torres-Rivas (2008:2) ve a la sociedad guaternalteca como un edificio que tiene una

mezcla de estilos arquitectónicos que son incompatibles e incongruentes, cuya base

pareciera que no ha obtenido ningún mantenimiento; al avanzar en su estructura se ve un

edificio limpio y proporcional. lo cual da una sensación de bienestar; y en su pafe alta se

percibe un contraste por la limpieza y el orden. además se ve mucho más iluminado y

adomado.



En Guatemala se tiene una población de más de l5 millones de ciudadanos y existe una

diferencia socioeconómica y cultural. siendo el más importante el que se relaciona con la

desigualdad al acceso de la riqueza producida por la misma sociedad guatemalteca y a los

servicios que se ofrecen, puesto que hay unas personas que consumen menos que otras

(Torres-Rivas, 2008:2).

Torres-fuvas menciona que:

En Guatemala hay notables contrastes entre el mundo rural y urbano, €specialmente si la
comparación con aquel se l.ace a pafir de la zona metropolitana de la ciudad capital.
También hay fuertes discrepancias de género. visibles en la condición subalterna de Ia
muje¡ aún atrapada en la cultura machista, patr¡arcal y violenta. La hendidura étnico-
cultural es más visible y decisiva en el funcionamiento del conjunto social porque las
relaciones interétnicas se alimentan del veneno del racismo y la discriminación de
desconfianzas y rencores históricos. (2008:2)

Según Torres-Rivas (2008:3), e[ sótano dos del edificio, coresponde a la población en

extrema pobreza, porque sobreviven las familias integradas por 4 ó 5 personas, en una

habitación, sin luz y sin agua potable. Esta sociedad guatemalteca esta formada por un

18.8% de la población total, que coresponde a t¡ 7l%o de población maya (y sus

distintas etnias) y un 29o/o de ladinos o mestizos, quienes se encuentran próximos a la

mendicidad o pobreza absoluta. Una población muy joven, ya que un 54%o so¡ menores

de 15 años, y además el 43%o de ellos son analfabetos. Las personas que se encuentran en..

dentro de este grupo salen a buscar desechos en los basureros para poder sobrevivir.

El mundo del sótano es violento. de una solidaridad fiágil. que afecta brutalmente la vida de
todos pero especialmente a las mtrjeres ¡ a los niños. prisioneros de relaciones rudas e
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Torres-Rivas (2008:3), agrega que la sociedad guatemalteca está dividida en cinco

estratos sociales, de calidades y tamaños significativamente diferentes, vista como un

ediñcio conformados por sótano I y 2, primer y segundo pisos, y el penthouse.

Torres-Rivas expresa que, en el sótano dos de este edificio, conformado por la sociedad

guaternalteca:



EI sótano uno de la población guatemalteca, tiene pocas discrepancias con el sótano dos

(Torres-Rivas, 2008:4), la diferenta es el pequeño espacio físico y la breve distancia

social, ya que aquí está la población que se encuentran en situación de pobreza.

De acuerdo a lo que menciona Torres-Rivas (2008:4), la mitad de guatemaltecos dentro

de este estrato, está por debajo del estiíndar que establece un ingreso de Q 16.00 diarios

por persona y que Guatemala es un país de gente pobre, pero aún más agudas son las

desigualdades que siempre acompañan la carencia de los ingrescs.

Son un millón de hogares los que viven dentro de este estrato social, que están

conformados por el 51.1% de ladinos y el 47Yo son meno¡es de edad. Además el 20%

son analfabetas y el73% son trabajadores del sector de la economía informal y un buen

núme¡o de mujeres se dedican al servicio doméstico (Torres-Rivas, 2008:4).

Torres-Rivas (2008:4-5), refiere que el primer piso de la sociedad guatemalteca es

habitado por el nivel medio bajo de la misma, formado por tn 22.5%o del total nacional,

siendo la diferencia, con los otros dos estratos, que hay menos habitantes por cuarto, la

población indígena es menor y sólo el 360Z son menores de 15 años. Además el ingreso

promedio mensual por persona es de Q 2,500.00 (salario mínimo), 31 32%o de dedican al

comercio o servicios y rn 20Yo trabajan en fláb¡icas o empresas, un 58%o son propietarios

de microempresas y un 9870 son alfabetos.

Torres-Rivas también comenta

Este sector social experimenta de manera muy sensible y con efectos malignos, más que los

otros estratos, Ios efectos de las crisis económicas, del estancam¡ento y de manera especial.

de la inflación, por la lragilidad de su stalus social. que cuidan y del cual dependen

emocionalmente. Aqui se encuentra el tipico mestizo. ese que reniega de sus evidentes

raíces indígenas y se comporta reconociendo negativamente a los más pobres y a los

claramente indígenas (...). Son en su mayoría urbanos, compran la prensa popular (....), se

movilizan en autobtrs ) un pequerio sector tiene automóviles. viejos casi sielnpte, (...) Un

buen porcentaje vota y tienen alguna experiencia organizacional o de parricipación sindical,
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inestables. El 36% de los hogares tienen jefatura femenina y presentan el mayor promedio

rJe hijos por familia de todo el pais. (...) Las categorias indigenas y ladinos, como expresión

dicotómica de la sociedad nacional son equívocas y no corresponden a la realidad. (2008:3)



de barrio o de otro tipo y una mayor aproximación a la vida pública y política. Forman un
porcentaje alto de los fanáticos y del público que llena los estadios de fútbol y son los que
asisten con la familia a los espectáculos gratuitos. (2008;p. 5)

El segundo nivel del edificio de la sociedad guatemalteca, está representado por la clase

media, son aquellas personas que viven en condominios e imitan a la clase alta, por lo

que se encuentran dentro del sector de la sociedad intermedia que teme caer en la

pobreza, pero mantiene las espe¡anzas de subir de nivel social. (Torres-Rivas, 2008:5)

Torres-Rivas al respecto indica:

La for.,ran un 7.8% del total nacional, de los cuales ya sólo el 6.8% son indígenas y 9.5oá
rurales. constituyendo grupos de ladinos heterogéneos por la pigmentación de su piel, con
identificaciones dolorosas por su condición de mestizos de diverso color. Son en su inmensa
mayoría los ladinos guatemaltecos de esa falsa dicotomía, que también reniegan de sus
orígenes indlgenas, más o menos visibles. (2008:6)

Las personas que integran este estrato social, clase medi4 usualmente tienen un ingreso

mensual que les permite llegar a consumir hasta un equivalente de tres canastas básicas,

por lo que este ingreso les facilita tener la oportunidad de disfrutar de razonables

condiciones de bienestar, como sería el caso de contar con un equipamiento de: los

electrodomésticos básicos, celulares, televisión, DVD, computadoras, automóviles, que

muchas veces son nuevos, y además disponer de la ayuda del servicio doméstico, para las

labores del hogar (Torres-Rivas, 2008:6).

Asimismo, Torres-Rivas comenta:

Los estratos medios presentan una variabilidad muy grande de formas de ingreso (salarios,
beneficios, ganancias, intereses, etc.) pues incluyen Ia llamada "pequeña burguesía" (...),
profesionales liberales de diversa calificación, asalariados del sector público o privado, o
independientes, asi como empleador calificados con alta remuneración. Por categorfa
ocupacional el 460á son empleados de la empresa privada y un I 8% por cuenta propia. (. . . )
Son todos alfabetos, (...) con educación superior completa. (...)

Pero sin duda tbrman lo que se llanra "la opinión pública" nacional, participan
desigualn:ente en la vida de los panidos políticos y en otras actividades deportivas, sociales
y culturales y de este Piso salen quienes dirigen en buena medida el Estado, el ejército, la
iglesia. las universidades y otras instituciones públicas y privadas. (2008:6)
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Por último, Torres-Rivas, hace mención al penthouse o tercer nivel del edifico de la

sociedad guatemalteca. el cual es habitado por el estrato alto, un 1.570 de la población

nacional, urbana, cuyo porcentaje de menores de l5 años es mínimo y se ve incrementado

el número de adultos mayores. Además, Torres indica que:

En general la élite que habita el Penthouse tiene espacios a su disposición en la forma de

varias salas y dormitorios (...), sitios privados de diversión, jardines, "garages". Disponen

de abundante servicio doméstico, chóferes y guarda espaldas. Son todos alfabetos y muchos

bilingües: (...) Disfrutan del total ideal en lo que se refiere a la disponibilidad de

e¡ectrodomésticos, televisores, computadoras, automóviles de lujo y para otros usos y en

numerosos casos, helicópteros, avionetas y lanchas de motor. El estrato alto está formado

por propietarios y gerentes (socios o no) de los más importantes activos productivos tanto

en el país como en el exterior y sus principales fuenles de ingreso son los beneficios

(ganancias) del capital invertido productivamente, intereses, bonos y otras derivaciones del

capital financiero. (2008:7)

4.4 Análisis det impacto en el desarrollo educativo, ambiental,
económico y social en Guatemala

La ampliación del sistema educativo se ha llevado a cabo desde el año de 1996, lo cual ha

sido de manera significativa y sostenida, a través de la implementación de políticas

especificas con modalidades innovadoras de servicio por el Ministerio de Educación en

Guatemala, especialmente en primaria y preprimaria, así como la ampliación de la

cobertura del sector privado y el esfuerzo que hacen las familias para financiar la

educación de la juventud en el nivel secundario. Además, el tener acceso a la educación

púbtica primaria le permite a las familias liberar recursos para financiar el acceso de sus

hijos a nivel superior, donde predomina la oferta privada, o bien para satisfacer otras

necedades (MINEDUC, 2004:16-17).

Guatemala también ha realizado progresos muy importantes en cuanto a la equidad de

género en el acceso ala educación, por medio de programas especiales como el de Becas

para Niñas, que permitió e1 incremento de asistencia femenina a las aulas del nivel

primario. No obstante, aún con los avances efectuados. tanto en primaria como en el ciclo

básico, son n.rás mujeres que hombres quienes lienen privación para acceder a la escuela.

Sin embargo, en preprimaria la participación está casi equilibrada. aunque debería haber

más niñas en las aulas porque constituyen una proporción ligerarnente mayor que los
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hombres en el total de población. En cambio en el ciclo diversificado, la participación

femenina es ligeramente mayor que la masculina, lo que se puede atribuir a los cambios

en los roles en género en la sociedad, particularmente en las áreas urbanas donde se

concentran los servicios educativos (MINEDUC, 2004: I 8- I 9).

El Ministerio de Educación del país en su Informe Nacional (2004:19-20) refiere que una

de las maneras de conocer cuan satisfactorios son los resultados obtenidos por el sistema

educativo es a través de los indicadores de eficiencia intema, los que miden la capacidad

de sistema para retener a la población que ingresa y promoverla de un grado a otro, hasta

lograr la culminación de los diferentes niveles educativos. En Guatemala la eficiencia

intema todavía reporta, baja tasa de promoción y altas tasas de ¡etiro de estudiantes sin

completar el ciclo lectivo, además de altas tasas de repitencia.

Asimismo, se hace referencia que los indicadores de eficiencia intema solo indican cómo

funciona el sisterna educativo, pero no revelan la calidad de sus resultados. por lo que

para obtener la información, se creó en el año 1997 el Programa Nacional de , y se aplicó

a partir del año 1998, a una muestra representativa de establecimientos públicos y

privados urbanos y rurales de educación, a pruebas de rendimiento escolar en idioma

español y matemáticas para tercero y sexto grado de primaria (MINEDUC, 2004:21).

En el Informe Nacional del Ministerio de Educación (2004:22), se hace mención al

proceso de transformación curricular, que obedece normas jurídicas y las directrices de

los Acuerdos de Paz y del diseño de la Reforma Educativa, cuya característica esencial de

esta transformación es el cambio del enfoque de competencias, ampliando con este

modelo curricular la libertad docente para incorporar los contenidos relevantes y

culturalmente pertinentes para alcanzar las competencias esperadas.

Una constante en la reforma educativa de Guatemala ha sido el diálogo político, que

comenzó inclusive antes de la suscripción de los Acuerdos de Paz, donde fue establecido

el compromiso de impulsarla. El desafio es hacer del diálogo un elemento cultural

aplicado en los procesos efectivos del cambio en la educación. La estrategia del
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Ministerio de Educación ante tal desafio es buscar un amplío acuerdo social acerca de [a

visión de la educación nacional a futuro e impulsar cambios del sistema educativo hacia

la descentralización y la participación de la sociedad (MINEDUC, 2004:23).

Cuando se procedió a la elaboración del Índice de Desarrollo Humano, en el año de 2005,

la República de Guatemala, según ese Índice, ocupa el puesto 117 de un total de 173

países.

De acuerdo a lo expresado por la Comisión Europea, Guatemala tiene:

uno de los peores indicadores de salud primaria en América Latina. Los Acuerdos de Paz

incluyen la reestructuración del sistema de salud, mayores recursos, mejoras en el área rural

y un mayor énfasis en las estrategias preventivas. Sin embargo, los avances han sido

modestos y la desnutrición, la mortalidad infantil y las enfermedades infecciosas como el

VIH/SIDA aún presentan grandes desafios. (2007:l l)

En el Documento de Estrategia País 2007 -2013, que fue elaborado por la Comisión

Europea, se hace mención que Guatemala tiene uno de los índices de desarrollo humano

más bajos de América Central y, por ello, es que se persiste con la distribución desigual

de riqueza en el pais. Sin embargo, a pesar de los avances que se han llevado a cabo,

existen algunos pendientes en el desarrollo de varios grupos sociales, para lo cual señala

lo siguiente:

(...) A pesar de algunos avances en Ia implementación del Acuerdo sobre Identidad
y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI), la educación, la salud, la justicia, la

inversión pública y privada, la infiaestructura básica y otros servicios públicos no

cubren las necesidades demográficas del sector,

(...) Unos 6,000 niños viven en la calle. Durante el conflicto armado desaparecieron
y murieron unos 40,000 niños, la mayoría de los cuales quedaron huérfanos o

fueron abandonados, panicularmente entre la poblaciÓn indígena. Guatemala es el

cuarto proveedor mundial de niños para Ia adopción (el 95% de los niños son

adoptados por padres extranjeros) y muchas de las adopciones se realizan de manera

irregular.

La discriminación af'ecta en panicular a las mujeres. (...) Los indices más altos de

mujeres que dejan la escuela se encuentran en las áreas rurales, ya que las niñas

indígenas deben realizar tarcas domésticas desde una temprana edad. En términos de

acceso a |os sen'icios sociales. el empleo y los salarios, las mujeres se encuentran en
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gran desventaja con respecto a los hombres. Por una pate, persiste la exclusión de la
población femenina y los índices de violencia contra mujeres y l'emicidio son
alarmantes. (2007 :1 I -13)

El modelo económico de Guatemala, es relativamente estable, pero el crecimiento

económico lento. Se puede considerar que exista un mayor crecimiento económico por el

aumento de las exportaciones y la inversión extranjera, así como por los avances hacia la

integración del comercio regional, aunque podría dificultarse el alcanzat un crecimiento

sostenible, a consecuencia del acelerado crecimiento demográfico y al elevado número de

ciudadanos que viven por medio de la economía informal. Además, el desarrollo

económico en las ¿ireas rurales es r¡na tarea prioritaria para el Estado, porque la

agricultura y actividades que se relacionan forman una parte importante y son una fuente

de empleo en las ¿á.reas en que la mayor pafe de la población es pobre y existe una

elevada dependencia de las remesas. (Comisión Europea, 2007:13-14)

Los estragos causados por la tormenta Stan en octubre del año 2005, muestran la

fragilidad del ecosistema y los retos que enfrenta Guatemala para asegurar el manejo

adecuado de los recursos.

La Comisión Europea hace mención, en el Documento de Estrategia de País 2007-2013,

de lo siguiente:

En Guatemala, al igual que otros países del istmo, la degradación ambienta está
estrechamente vinculada con la pobreza y cuando ocurre un desastre natural el estrato más
pobre de Ia población suele se¡ el más afectado. (...) debido a la falta de acceso a la tierray
a otros medios de subsistencia en las á¡eas rurales del país, los pobres se ven obligados a
agotar los escasos recursos naturales a su disposición, situación que se ve exacerbada por
los altos niveles de desempleo rural y los bajos salarios.

Guatemala posee una gran riqueza biológica que ollece un vasto potencial para el desarrollo
del turismo ecológico, y el uso de recursos forestales. Sin embargo, el orecimiento
demográfico y la desigualdad de desarrollo ponen en riesgo los recursos naturales, lo cual
conlleva serias consecuencias como la degradación del suelo. Además, el uso descontrolado
de la tiera para Ia agricultura o el desar¡ollo urbano ha aumento su vulnerabilidad a los
desastres naturales, sobre todo en el norte del país. (2007: l6)
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4.5 EL DESARROLLO O SUBDESARROLLO EN GUATEMALA:
la participación de la población en los deportes a nivel nacional y
regional

La Ley Nacional para el Desarrollo de [a Cultura Física y del Deporte, promulgada el 28

de agosto de 1997, por medio del Decreto Número 76'97 del Congreso de la República

de Guatemala, establece 1o siguiente:

ARTiCULO l. Objeto. La presente Ley tiene como objeto, regular lo relativo a la
coordinación, articulación e interrelac¡ón de los sectores institucionales de Ia educación

fisica, el deporte no federado, la recreac¡ón fisica y el deporte federado dentro del marco de

la Cultura Física y el Depone, asi como garantizar la práctica de tales actividades fisicas

como un derecho de todo guatemalteco, en el territorio de la República, de acuerdo con las

disposiciones intemacionales aceptadas por Guatemala. (1997:2)

Asimismo, como parte de las atribuciones de la Confederación Deportiva Autónoma de

Guatanala, la Ley antes mencionada, indica:

ARTÍCULO 90. Atribuciores. La Coniederación tiene las siguientes atribuciones:

(...)

c. Autorizr y organizar la celebración de compet€ncias intemacionales en el pais y la
participación del deporte federado fuera del mismo, cuando no se trate de actividades'
eventos o programas auspiciados y avalados por el Movimiento Olímpico.

(... )

Organizar el desarrollo de los juegos municipales, departamentales, regionales y
nacionales. (1997:34)

Por lo que con ello se pretende que exista una orientación e integración de las acciones

del desarrollo social general hacia la producción de empleo, los recursos necesarios, la

lucha contra la pobreza, el acceso a la justicia social, la equidad y la participación de los

ciudadanos, así como los instrumentos para mejorar la calidad de vida de la población,

por medio de la infraestructura básica y el mantenimiento de de éstas, dentro de un marco

de libertades que sean fundamentales para la sociedad guatemalteca en su conjunto.

(CDAG,20l4:10)
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A partir de los diferentes antecedentes y las diversas experiencias acumuladas, de una

metodología particular y de las nuevas disposiciones legales, el Congreso de la República

de Guatemala se preocupó de atender las propuestas emanadas de las entidades

deportivas nacionales involucradas, como la Confederación Deporliva Autónoma de

Guatemala, el Comité Olimpico Guatemalteco y la Dirección General de Educación

Física.

Con una Política Nacional de Actividad Física y Deporte se hace referencia al

instrumento que, por excelencia, debe establecer el marco y el horizonte hacia los

esfuerzos del Estado en los diferentes ¿imbitos y niveles del país destinados a la
promockin, masificación y mejoramiento del quehacer deportivo.

Guatemala, como un país en vías de desarrollo, tiene una situación socioeconómica que

es lamentable, considerando que un 80% de la población varia su condición de pobreza a

pobreza extrema, sumiindose a ello el déficit que afecta a muchos guatemaltecos,

principalmente en el área rural, con respecto a los temas de salud, educación, vivienda,

trabajo, seguridad, entre otros; lo cual condiciona las posibilidades para que exista un

desarrollo integral del deporte (Ibargüen, 2004: I 5-1 6).

Ademrás, Guatemala por ser multicultural, multilingüe y multiétnica, no admite que exista

una identidad nacional homogénea, por lo que los dirigentes deben de atender las

necesidades y características que son propias a cada una de las regiones culturales de la

República y no imponer un modelo cultural hacia las comunidades del interior del país

(Ibargüen, 2004 : I 5 -1 6).

A pesar de los logros y avances de los últimos años en diferentes aspectos

socioeconómicos, culturales y político-institucionales, que han permitido la reducción de

la pobreza, aún existe gente pobre, lo que repercute socialmente en la práctica fisico-

deportiva, que está ausente en aquellos estratos y grupos sociales bajos y desprotegidos.

(IDN,2002:4)
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4.5.1 Causas de la falta de una cultura deportiva

Se pueden mencionar como las principales causas que reflejan la falta de una cultura

deportiva en la población guatemalteca, las siguientes (lDN, 2002:5-6):

a) Recurso Humano:

Falta de capacidad por parte de los dirigentes deportivos.

Falta de participación de las empresas privadas.

Limitación en la existencia de buenos técnicos.

La práctica del deporte en la familia es mínima.

Falta de líderes.

b) Educación:

Mala formación deportiva.

Falta una política integral que incluya la parte educativa.

En la educación a nivel básica, los especialistas en deportes son pocos.

El sedentarismo.

c) Institucionalidad:

Falta una planificación adecuada.
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Falta profesionalismo en la estructura deportiva.

Existe una inadecuada estructura gubemamental.

Falta voluntad politica.

Falta de recursos económicos.

Es importante que las autoridades competentes promuevan actividades deportivas para

incrementar el fomento del deporte y asignar los recursos económicos necesarios, que

sean distribuidos con equidad para el beneficio e impacto social directo, que faciliten su

acceso a la población, especialmente a los niños, los adultos mayores, las personas con

capacidades diferentes y los jóvenes en edad escola¡, para un mejor desarrollo ñsico y

espiritual (IDN, 2002:8).

La práctica fisica y deportiva es un derecho y está reconocido por el Estado de Guatemala

para todos los ciudadanos, considerando que por su medio se generan beneficios para la

sociedad en su conjunto e individualmente para cada persona, pero se deben de garantizar

las condiciones mínimas de bienestar y resguardar la equidad. (IDN, 2002:8)
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CAPITULO 5

Los PRocESos DE FoRMACTÓx nB Los
DEPORTES EN GUATEMALA: hacia la

búsqueda de una alternativa de calidad de üda en

la sociedad. Mito o realidad

5.1 Procesos para la iniciación deportiva

La iniciación deportiva está fundamentada en adquirir patfones básicos de conocimiento

y motricidad para fijar el aprendizaje de la toma de decisiones y las habilidades motrices

específicas de un deporte, debiéndose encamina¡ el proceso de iniciación al desarrollo de

los patrones sociales, psicológicos, cognitivos y motrices (Hemandez, 2000 citado en

Arias, 2008:28).

Del Villar & Iglesias (2003, citados en Arias, 2008:29) refiere que para contribuir a la

evolución del ser humano, la iniciación deportiva se debe de basar en la reflexión y

comprensión, a través de la búsqueda de una mejora integral de la persona, partiendo de

crear hábitos motores, por lo que no se debe de considerar al niño como una máquina que

se puede manejar, sino más bien se debe de partir de la globalidad del deporte para

desarrollar sus capacidades.

Tal como lo expresa Piñar & Cátdenas (2004 citado en Arias, 2008:29),los niños tienen

que divertirse con lo que hacen, porque es una característica propia de esa etapa, y es

cuando se construye la base sobre la cual se asienta la formación posterior como persona

y deportista.

Los nuevos aprendizajes dependen del nivel de conocimiento y éste a su vez de las

experiencias que se van acumulando por medio de la práctica deportiva.
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5.1.1 El éxito en la enseñanza deportiva

El hecho de más práctica facilita el desarollo formativo de los niños, por lo que a más

participación más const¡ucción de los esquemas, los que se mejorarán mediante su

variabilidad. Ello no refleja la realidad de la mayoría de los planteamientos de iniciación

deportiva al que se someten las personas (Arias, 2008:29).

Pero, para ello existen tres variables que determinan el éxito en la enseñanza deportiva:

el tiempo necesario para aprender, la cantidad de tiempo empleado a un nivel apropiado

de dificultad y la cantidad o variabilidad de las experiencias (Arias, 2008:29).

5. 1 .1 .l Tiempo de práctica

El tiempo de práctica deportiva es un aspecto fundamental para que se g¿¡rantice una

formación adecuada al individuo, en virtud de que un mayor tiempo de participación

permite que existan mayores probabilidades de una formación deportiva; y, si la práctica

se produce en contracto con el objeto, lo cual puede ser un balón u otro tipo de objeto, la

práctica será mucho más significativa (Bléuquez, 1995; Crírdenas, 2003; Damas & Julian,

2002 citados en Arias, 2008:29).

En este sentido, el tiempo de práctica es considerada como un factor que debe ser

controlado por parte del entrenador para que de esta manera se faciliten las mismas

opciones de desarrollo a todos los deportistas que estén involucrados (Bláuquez, 1995;

C¡írdenas, 2003; Damas & Julian, 2002 citados en Arias, 2008:29).

Al respecto de la adaptación de la práctica, para poder lograr el éxito en la enseñanza

deportiva, Arias expresa que:

5. 1 .1.2 Adaptación de la práctica
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La adecuación de la práctica a los niños persigue que el planteamiento de enseñanza esté

acorde a las necesidades e intereses propios de la etapa, con el tin de que se aumente la

participación. las experiencias positivas hacia el deporte y el nivel de destrezas. (2008:29)

Cuando el niño lleva a cabo la práctica deportiva de conformidad a la edad que tiene, esto

le permite que exista una evolución de acuerdo a su ritmo y también que descubra sus

propios intereses, logrando con ello que se desarrollen las destrezas cognitivo-motrices.

Sin embargo para alcanzar este propósito, usualmente se incide, sobre los tres aspectos

siguientes:

a) la adaptación para obtener éxito inicial con facilidad, para que los niños se sientan

capaces y se cree adherencia hacia la práctica (Dyson, Griffin & Hastie, 2004

citado en Arias, 2008:29);

b) la adaptación de los contenidos, posibilitando un nivel de dificultad adecuado que

provoque el desarrollo (Boyce, Coker & Bunker,2006 citado en Arias 2008:29); y

c) la adaptación de los equipamientos, debido a que el equipamiento adulto no es el

adecuado al niño, puesto que estos no han alcanzado el nivel de desarrollo de los

primeros (Regimbal, Deller & Plimpton, 1992 citado en Arias 2008:29).

5.1.1.3 Variabilidad de la práctica

La práctica variada requiere un aprendizaje lento y complejo y la práctica no variada

permite una mejor adquisición de manera mrís nipida, pudiéndose indicar que la práctica

no variada es mrás adecuada para obtener un rendimiento más rápido y la práctica variada

se relaciona más con el aprendizaje de destrezas, la cual, no obstante es más apropiada

para deportes en los que el entomo no es estable ni predecible, por la continua necesidad

de responder ante los estímulos que van cambiando (Green & Magill, 1995; Williams &

Hodges, 2005 citados en Arias, 2008:29\.
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5.2 Escuelas de formación deportiva

La formación depofiva o cultura fisica, establece una relación muy estrecha entre la

educación y el deporte como componentes esenciales de los sistemas de educación. En la

antigua Grecia, Roma y Egipto, la Cultura Física ocupaba gran parte del tiempo dedicado

a la educación integral de niños yjóvenes; este modelo se difundió al igual que las artes y

las ciencias, y con el paso del tiempo abarcaron todos los continentes; a mitad del Siglo

XX, los sistemas educativos de los países socialistas, al igual que Francia y las dos

Alemanias incluían la Formación Deportiva dentro de su sistema escolar (Dávila,

2001:1).

Diariamente se puede encontrar en los parques, unidades recreativas y centros

comerciales de la ciudad, entre otros lugares, a niños y jóvenes que utilizan su tiempo

libre para relajarse, descansar, jugar, activarse fisicamente, nadar, en general,

movilizarse. No obstante, estas actividades no son suficientes si los niños y jóvenes no se

inscriben en un programa estructurado que responsa a las necesidades y características de

cada uno de los sectores, a los factores motivacionales y a los procesos de iniciación,

fundamentación y perfeccionamiento deportivo adecuados (Dávila, 2001 :2).

Como menciona Dávila (2001:2), el objetivo general de las Escuelas de Formación

Deportiva es promover la recreación y el buen uso del tiempo libre de la nifrez y la
juventud en el país, por medio de la administración de un programa institucional de

formación deportiva extraescolar para que sea desarollado en todos los depafamentos de

la República.

Por lo tanto, con la finalidad de promover la recreación y para que los niños y jóvenes

utilicen de mejor manera su tiempo libre, se hace necesario considera¡ objetivos

específicos.

Según Dávila estos objetivos específicos son
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Promover la masificación de procesos de formación deponiva como dispositivo de

recreación al servicio de la comunidad que utiliza las unidades recreativas

Desarrollar un trabajo multifacético que se apegue a la for¡naciÓn integral de los

niños yjóvenes que se incorporen a un programa, lo que facilita la reactivación del

deporte.

Consolidar el programa institucional como modelo administrativo, técnico y
deportivo en la organización de Escuelas de Formación Deportiva.

Crear y contribuir en el cumplimiento de los planes de desarrollo que se tengan a

nivel municipal, departamental y nacional, y que en los cuales se contemplen las

áreas del deporte y la recreación.

Generar ingresos para que se pueda optimizar la utilización de las unidades

recreativas que se tengan a disposición de los niños y jÓvenes del pais. (2001:2-3)

Para el desarrollo de los progrfrmas deportivos se debe de poner atención en la capacidad

instalada que tiene cada una de las unidades recreativas y de los parques, para una

proyección de 5 años (Dávila,2001:3), puesto que es muy importante que estas ¿ireas se

mantengan en un buen estado y estén adecuadas para el uso de los niños y jóvenes que

practiquen alg'in deporte, sea a nivel profesional o §olo por diversión o bien para

aprovechar su tiempo libre.

Tabla 15

Modelo pedagógico de las escuelas de formación deportiva

Multilateralidad, fundamentación técnica, participación en

festivales, educación ética y deportiva, fundamentación
notmativa.

Fundamentación técnica, táctica, desarrollo de capacidades

fisicas especiales, mejoramiento de la preparación funcional,
participación en festivales y modelaje deportivo.

Perfeccionamiento de la técnica y la táctica, desarrollo de

capacidades físicas especiales. participación en lestivales y
competencias locales.

Iniciación

Profundización

Perfeccionamiento

De marcas

DIFERENCIACION

Fuente: Dávila. 2001 :3

NIVEL

Perfbnnance.
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5.2.1 Etapas para la iniciación deportiva

Es importante hacer mención de las etapas que se consideran para la iniciación deportiva

En ese sentido, Prieto, indica que en los deportes individuales, aún y cuando sea en

calidad de adversario, se deben de tomar las siguientes etapas o fases de la iniciación

deportiva:

Presentación global del deporte. En esta fase, el alum¡o/a ha de comprender el
objetivo y significado del depone. El maestro/a debe da¡ el conocimiento de las
reglas funda'nentales, sobre todo las que sean determinantes para delimitar el tipo de
ejecución y las técnicas específicas.

Familiarización perceptivá. Se ha de tener principalmente a los aspectos
perceptivos de la actividad en sí y a los del entomo en el cual debe desenvolverse.
Solo si estos aspectos han sido asimilados pueden aprenderse con éxito los
elementos iniciales de la ejecución. Es entonces cuando el alumno/a puede formarse
una "atención selectiva" en función de poder estimar correctamente el valor que
tienen los diferentes estímulos presentes y la importancia o insustancialidad de la
información-

Enseñanza de los modelos técnicos de ejecución. Todos los deportes tienen una
técnica o técnicas de ejecución que se constituyen en modelos de eficiencia asimilar.
El maestro, mediante la instrucción directa incidirá en el tipo de práctica global o
analftica que vendrá, determinado según el análisis del en cuesrión. El alumno/a, en
esta fase, ha de llegar a adquirir los fundamentos de la técnica ¡ndividual.

lntegración de los modelos técnicos en las situaciones básicas de aplicación. Se
deben plantear situaciones lo más próximas posibles a la situación real en las que el
alumno/a pueda experimentar la dificultad real de ejecución que implican los
diferentes elementos en su contexto auténtico. Esta fase supone la culminación de la
etapa de iniciación y el alumno/a habrá alcanzado la operativídad prevista, pero en
otros muchos deportes individuales o colectivos, donde el componente decisión es
determinante, será necesario para la siguiente fase.

Formac¡ón de los esqu€mas fundamentales de decisión. Hace referencia a la
formación de una adecuada táctica individual. La estimación correcta de la
adecuación-inadecuación de las diversas altemativas motrices, en una circunstancia
determinada, supone un largo proceso de aprendizaje, así como el perfeccionamienlo
de los elementos técnicos de ejecución, pero las claves fundamentales pueden ser
asimiladas por el alum¡o en esta fase de forma que, en el futuro. el desarrollo de su
esquema de decisión se vea facilitado. (20llt4-5)

Prieto hace referencia que en los deportes colectivos o de equipo, se cubren las dos fases

siguientes:

2

4
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Enseñanza de los esquemas técnicos colectiYos. Está en relaciÓn con el

aprendizaje de diferentes sistemas de juego, tanto de ataque como de defensa- Esta

fase tiene como objetivos el desar¡ollo de la estrategia de conjunto y la toma de

conciencia de la utilidad de cada eslrategia.

Acoplamiento técnico y táctico de conjunto' Es la fase final del proceso de

iniciación deportiva, el grupo de alumnos debe actuar como un todo, dando lugar a

la cooperación en función del objetivo común. Los objetivos a conseguir serán el

desarrollo de la capacidad de coordinar acciones y el desarrollo del sentido

cooperatiyo y el espíritu de equipo. (201l:5)

5.3 Concepto de formación integral

La formación integral es un estilo de educación, que intenta, además de que los

estudiantes se instruyan en conocimientos específicos de las diferentes ciencias, crezcari

como personas, siempre tmtando de buscar el desarrollo de sus características,

condiciones y potencialidades. Por lo tanto, sirve para que se lleve a cabo una

orientación de los procesos que se realicen con el propósito de que el hombre y la mujer

vean materializados sus metas, desde lo que le coresponde a cada uno y de acuerdo a su

propia vocación. Adicionalmente a ello, contribuye a la mejora de la calidad de vida dei

entorno social, porque ningún ser humano se forma para sí mismo ni para mejorar él

mismo, sino lo lleva a cabo en un contexto determinado, con el fin de mejorarlo

(ACODESI, 2003:6).

La Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia (ACODESI) define las dimensiones de

la formación integral, siguientes (2003:8-15):

Ética: Es la posibilidad que tiene el ser humano para tomar decisiones autónomas,

a la luz de los principios y los valores, asi como de llevarlos a la acción, teniendo

en cuenta las consecuencias de dichas decisiones para asumirlas con

responsabilidad.

6
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Espiritual: Es la posibilidad que tiene el ser humano para trascender de su

existencia, con la finalidad de ponerse en contacto con las demás personas y con

DIOS, cuyo propósito es dar sentido a su propia vida.

Cognitiva: La posibilidad que tiene el ser humano de aprender, desde el punto de

vista conceptual, la realidad que le rodea, para lo cual se formulan las teorías y las

hipótesis sobre la misma, de tal manera que no sólo la puede llegar a comprender

sino que además de ello, puede interactuar con esa realízad y poder llegar a

transformarla.

Afectiva: Es el conjunto de las posibilidades que tiene la persona de poderse

relacionar consigo misma y también con los demás; de manifesta¡ sus sentimientos,

tanto sus emociones como su sexualidad, con la finalidad de cimentarse como r¡n

ser social.

Comunicativa: Es el conjunto de potencialidades del ser humano que le permiten

encontrar sentido y significado de sí mismo y representantes a través del lenguaje

para interactuar con los demás.

Estética: Es la posibilidad que tiene la persona pma interactum consigo misma y

con el mundo, desde su propia sensibilidad, permitiéndole apreciar la belleza y

expresarla de diferentes maneras.

Corporal: La condición del ser humano, quien puede manifestarse con su cuerpo y

desde su cuerpo, construir un proyecto de vid4 ser'.presencia para el otro y

participar en procesos de formación y de desarrollo fisico y motriz.

Socio Política: La capacidad de la persona para poder lograr vivir entre y con

otros, de tal manera que puede transformarse y transformar el entorno en el que

está inmerso.
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5.4 Concepto de c¡lidad de vid¡

l,a definición de *catiüd de vida", que da la Organización Mundial de la Salud (1998

citado en Jürgens) es:

l-a ma¡era en que d indiüduo percibe el lugar que ocrrpa en el entomo cdtral y en el

sisftma de valqes en d o¡al üve' en ¡dacim cm lc újaivoa" criterios y enpoctarivos;

€f n" rn¡tiz¡¡to 66 s¡ s¿ftd fisica, gr esmdo p*ioologico, sr grado de independencia, §Js
relaciones sociales, los factores ambientales y sus cteencias personas. (20O6:63)

En ese sentido y segr¡n la Organización Mundial de la Salud, se puede indicar que la

calidad de vida está relacio¡ada con lm factores ñsicos, menrales y soci¿les del enlorno.

Figura 5

Est¡do de bienestar

Fuente: Má€ dcz, 2O0O ciedo en MÁ¡quez & Ctonzález.20l2'.72-

SaltúBienestar

Eqülibrio

SocialPsíquico
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Segun Fernández-Ballesteros &, Ma§t (1993 citados en Jiirgms), los factores que

precen influir en Ia calidad de vida son:

sahd" ptitdes furimaleq d s.r capaz de orida dc uo mimo, ta cmdición ecmó¡rica
las relaciones sociales, el acceso a los servicioa sociales y de salu( la c¿tidad de s: vivie¡rda
y, en el contexto proúmo, el poder senü¡se sdisfecho con su üda, poder acceder a
opor¡midades cult¡¡rales y €ducacionales y d tener la eort¡nídad de aprender nuevas
coeas. (200,6:63)

Cuando se hace mención sobre Ios efectos que el deporte tiene sobre la salud, es

primordial hacer la aclaracién que debe €ritenderse como ur ejercicio regular, un hábito

de vid4 que se practica de ma¡rera sistemática y sostenida" en form¿ diaria o casi a diario,

ya que al realialo msiondmem m tlega a tasoender €n el orBanismo ni en l¿ mente

del individuo (Garmte, 1993 & Annicchi aico,2002 citados en Jürgens, 2006:64).

Figun 6

f,'actores relacionadog con el bienestar subjetivo

Residencia Matrimonio

EdadEmpleo

Sexo Raza

F¡ftrcación

F-s&nr Fconlmion

Salud

Rienesfar

Imer¿cción S¡rial Actividad

Tra¡s¡x¡rte

Fue¡re: Márquez & GonziÁq 2012:74
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5.4.1 Medición de la calidad de vida

Son varios los motivos que pueden llegar a explicar la satisfacción personal. según lo

indica Argyle ( 1987 citado en Moreno & Ximénez):

l) Las relaciones interpersonales: especialmente el marimonio §atisfactorio, e[ trabajo

reconocido y un adecuado nivel de ocio.

2) La experiencia de hechos agradables y placenteros, por muy pequeños que estos

parezcan, pero que con positivismo tienen un largo alcance en el nivel de satisfacción

de la persona.

3) El grado de aspiraciones y logros percibidos. Mientras menor sea la distancia
perc.bida entre aspiraciones y logros, mayor sená la satisfacción experimentada.

4) La importanc¡a que tiene la comparación con otras personas. El nivel de satisfacción

con el sueldo depende más del sueldo de los demás que del sueldo propio.

5) La importancia que tienen los procesos de adaptaciÓn. Tanto los hechos adversos

como los más benehciosos acaban siendo asimilados. (1996: l4)

5.5 Concepto de programas deportivos

Para el desarrollo de una programación deportiva primero es necesario llevar a cabo una

planificación.

Muñoz dehne la programación deportiva como

l2ó

Medir la calidad de vida puede tener como objetivo incrementar los años de vida y de la

calidad con que estos se üvan, o bien desarrollar una vida de calidad. Por lo tanto,'un

elemento decisivo para ello es la experiencia que tiene el propio sujeto y la participación

del propio indiüduo en el control de su misma vida, del estado de salud y de los procesos

de enfermar. El aumento de la calidad de vida constituye el reconocimiento de los propios

derechos a participar y a ejercer la acción de control sobre los poderes públicos y a nivel

de la salud la calidad de vida 1a persona tiene la capacidad de prevenir y controlar las

conductas y los hábitos que generan salud o enfermedad (Moreno & liménez, 1996:32).



Una propuesta teórica construida por la descripción, previsión, organización y diseño de los
acontecimientos del entrenamiento, en una determinada fase de la vida deponiva de un
deportista, así como los mecanismos de contro¡ que permitan modificar esos
acontecimientos a fin de obtener un proceso de entrenamiento ajustado para lograr los
resultados deseados en la competición. (2013:2)

En ese sentido la programación de una actividad deportiva lo que trata es de ordenar los

contenidos del entrenamiento, por medio de un plan estratégico que permita que el

deportista en lo individual o bien el equipo, obtenga los objetivos que se han propuesto.

Por lo tanto, Muñoz (2013:3) manifiesta que los contenidos del trabajo corresponden

única y exclusivamente al entrenamiento que se realice, ya que la programación deportiva

es exch¡siva de éste y además la programación debe de incluir todos los contenidos de

trabajo que vayan en secuencia con el tiempo, lo cual se conseguido a través de la

periodicidad del ent¡enamiento.

5.5.1 Efectos que causa la práctica deportiva

La práctica deportiva puede causar beneficios a la persona que lo práctica porque mejora

su salud y por ende su calidad de vida. Sin embargo, al deportista le puede causar tensión

porque éste es realizado bajo un entrenamiento riguroso y por períodos determinados por

su entrenador.

5.5.2 Beneficios parala salud fisica y mental

Los beneficios que se obtienen en la salud con la pníctica del deporte son notorios, ya que

se incrementan los aspectos como (Márquez, 1995 citado en Garcés & Garcia, 1997 :138):

Co¡ftanza

Estabilidad emocional

a Independencia

t2l



a

a Satisfacción sexual

Eficiencia en el trabajo o

Bienestar

Ademi,s, Il'trárqru. (1995 citado en Garcés & García, 1997:138) refiere qrc la gráctica

drpottiy¿ se ha urr$"adh om ta'apia €a eshdos emocionales y trastornos meffiles,

porque disminuye:

la ansiedad

la depresión

a las consecuencias del estrés

las fobias

lm comportamientos psicóticos, entre otros.

Figura 7

Beneficios de l¡ pnictica del deporte

risco*
. Fomlece lm hr¡esoq lc músudos y las artiq¡lacionesi
¡ Equ¡libra el pe*o y reduce la grasa
o Mejora el funcion¿mierito del coraán y los pulmones
o Favorece l¡ coordinación de los movimie¡tos

P$COTóGI«)S Y SOCIAI,ES:
o Favo¡ece la c¡paci&d de orpresióa l¡ a¡¡toconfia¡za y la inrcracción e

iilegruion süi8l;
o Reduce la tensiór, la ansiedad y la depresion

a

Fuente: elaboración propia, 2014.

r28



Tomando en consideración lo anterior, Goruález de fuvera, Monterrey & De las Cuevas

(1989 citados en Garcés & García), identificaron seis efectos psicológicos positivos que

son consecuencia directa del deporte, los cuales son:

1) Mejora del estado psíquico en general. Consecución de aspectos tales como la
autosatisfacción, seguridad en sl mismo, valía personal o equilibrio m€ntal como
consecuencia de la práctica deportiva y todo [o que ello conlleva.

Maduracién psicológica. Centrada en este caso en el desarrollo de características de
la persona tan importantes como la competición o la cooperación.

Desarrollo psicomotor, Elaboración de esquemas psicomotores como consecuencia
de la repetición de tareas motoras con requerimiento de movimientos de alta
precisión.

Entrenamiento. Además de actividad saludable el deporte es una actividad que
proporciona entretenimiento no sólo al individuo que lo practica, sino también al
público que lo contempla.

Identificación y aprendiz:je. El deporte sirve al que lo practica para conseguir
identificaciones con ídolos que, por su estilo habitual de vida positivo, provocan un
aprendizaje por observación, en el deportista que intenta imitarlos.

Conciencia de grupo, Tanto en los deportes individuales como de equipo el depofe
da lugar a que las emociones y percepciones giren en tomo a una fuente común: el
equipo" el club, la actividad que realiza, etcétera- (lg9'1 l4l-142)

2)

3)

4)

5)

6)

5.5.3 Situaciones de presión sobre el deportista

La práctica del deporte también tiene aspectos que pueden llegar a provocar presión

intensa al deportista que perciba una tensión intensa y que origine r¡n estado psicológico

negativo y provoque se que retire prematuramente. El deportista puede llegar a percibir

como situaciones que le provoquen tensión, los siguientes (Davies & Armstrong, l99l;
Gil, 1991 & Gonzélez de Juan, 1989 citados en Garcés y García):

l) Incertidumbre ante la situación, Se refie¡e al hecho de que el deportista no sabe lo
que va a suceder a continuación en sü "trabajo" deportivo, pero la percepción que
tiene es de amenaza.

Sobre exceso en los canales reprocesamiento. Demasiada información o demasiada
responsabilidad relacionada con su práctica deponiva puede generar una
sobreexcitación inrema que se interiorice como repugnancia.

2)
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3)

4)

5)

6)

Exceso d€ trabajo. Trabajo entendido como carga en el entrenamiento o la

competición. Sesiones muy duras de entrenamiento o compet¡ción que se prologan en

el tiempo pueden ser causantes de una percePción de presión impodante por parte del

deportista.

Frustración en el "trabajo". La falta de realización personal y profesional en el

ámbito depoíivo donde desarrolla su "trabajo" el deportista, ocasiona situaciones

negativas como la insatisfacción o la despersonalización en relación a las tareas que

realiza,

Pobres relaciones interpersonales, Si el deportista sufre estas pobres relaciones en el

ámbito personal, y sobre todo, en el deportivo es fácil que genere una fuerte
percepción de estrés.

Excesivas demandas Smbiental€s. Que proceden d€ distintas fuentes: entrenadores,

familiares, amigos, etcétera, y que ejercen una fuene presión en la práctica deportiva

realizada que parece estar sometida a un examen continuo.

Ilcorrecta emisión de respuestas fisiológicas. Cuando el sistema fisiológico emite

respuestas no acordes con la situación y los componentes que Pone en funcionamiento
son excesivos, aún siendo éstos consecuencia de una situación de estrés, puede

aumentarla al percibir dicho funcionamiento como lógico en su magnitud.

'7)

8) lnadecuación en la búsqueda de soluciones al problema. En este sentido, el
deportista puede poner en práctica formas de afiontamiento y manejo del estrés, no

conducentes a la solución del mismo por lo que puede generar un aumento de la
tensión y empeorar la situación.

o\ Clima en el equipo. El clima que s€ establece entre los deportistas que lo configuran
y la relación que se produce entre estos y entre estos mismos y el entrenador puede ser

origen de grandes presiones psicológicas.

l0) Valor y predicción de la competición. El estrés que está directamente relacionado

con la competición depende, básicamente, del valor que el deportista atribuye a ésta y
del grado de impredecible de la misma.

I r) Prestigio y orgullo. Las situaciones en las que el prestigio y el orgullo de los
deponistas está continuamente en juego provoca un estrés seyero que tendrá efectos

negativos sobre el progeso en el rendimiento y pueden hacer disminuir la confianza

del deportista de manera extraordinaria. (1997:.142-143)

5.5.3.1 Estrategias para prevenir la tensión deportiva

Las estrategias que se han planteado p¿üa prevenir la tensión en los deportistas, o para

mediar en eliminarla cuando se presente, son (González De Juan, 1989; González De

Rivera et al., 1989; Davies y Armstrong, l99l o Gil, 1991 citados en Garcés y Garcia.

1991:144-145\:

130



l) Estructurar de manera más razonada el trabajo deportivo, tendiendo a organizar las

sesiones de entrenamiento de una forma que evite el aburrir¡iento, y se programen

los tiempos libres para los deportistas, permitiéndoles realizar algunas elecciones

sobre cómo se deben efectuar los entrenamientos. y controlar sus efectos para

evitar un entrenamiento excesivo.

2) Planificar periodos de práctica mental, como entrenamiento psicológico, t¡atando

de programar psicológicamente la actitud del deportista, y establecer objetivos

reales y acordes a cada persona. Asimismo, la relajación, sus propias instrucciones

y el uso de la imaginación permitiriín manejar mejor la tensión relacionada con la

competición.

3) Procurar que los deportistas estén motivados con su práctica, sean independientes y

se dirijan a sí mismos en su actividad, con un trabajo y disciplina en armonía con

las tareas a realizar. Crear un clima de compañerismo, con el apoyo suficiente por

los responsables deportivos que permita estabilidad emocional al deportist4 y una

potenciación de la asefividad propia para tratar los probables conflictos que

resultan en la dinámica deportiva habitual. Además, se podría identificar a las

personas más susceptibles y aumentar su conciencia acerca de las influencias

ambientales que estiín en [a base de la falta de motivación de estos deportistas.

5) Modificar la estructura social del deporte competitivo, excesivamente controladora

con las relaciones personales de los deportistas y estricta con sus nonnas de

funcionar¡iento no potenciadora de sus habilidades para valorar por qué realizan su

t-, I

4) Frenar a tiempo la saturación que los lleva a abandonar la práctica deportiva,

anticipando la sensación general de encontrarse presionado con el deporte,

mediante el entrenamiento mental de estrategias para controlar situaciones dificiles,

el fomento del disfrute personal a través del deporte y la facilitación de la

maduración psicológica de éste.



práctica deportiva y ausente de cierta sensibilidad al programar competiciones, que

son demasiado exigentes fisica y psicológicamente.

6) Establecer diferentes competencias de acuerdo a las edades, cot¡o: aumentar [a

edad mínima exigida para participar en competencias prof'esionales, con el

propósito de evitar el impacto que las presiones de estos eventos pueden ocasionar

en los jóvenes. También mejorar la formación de los futuros deportistas

profesionales para que reúnan ca¡acterísticas de personalidad más maduras para

afrontar de manera adecuada esas presiones.

7) Reducir algunas competencias y preparar los entrenamientos en ciclos que alternen

la carga en el trabajo con los periodos de recuperación, se tendría que ser

consciente de los eventos que ejercen más presión y que ejercen influencia en los

deportistas, para evitar la quiebra que se produce cuando se desequilibran los

niveles de presión y los periodos de recuperación necesarios en toda persona; y

propiciar la diversión comé un buen mecanismo de estabilidad emocional.

5.6 Concepto de preparación académica

Para poder ingtesar al mercado laboral se deben de considerar las innovaciones

tecnológicas y las políticas de desarrollo que sean productivas, siendo aquí donde existe

el reto para las instituciones educativas, con la finalidad de incorporar una cultura

científica y tecnológica, por medio de la actualización disciplinaria y de las innovaciones

tecnológicas, lo cual consiste en crear estrategias para los docentes, quienes son los

sujetos responsables de preparar académicamente a una persona, a través de su dominio a

los contenidos vigentes de las disciplinas y métodos, así como técnicas vigentes para ser

aplicados en la práctica (Rojas, 2007:59).

Dar calidad en la preparación de profesionales, es que se tenga el donlinio de la teoría de

la disciplina y un manejo eficiente de aquellos métodos e instrumentos modernos para su

ejercicio en el mercado laboral (Rojas, 2007:59).
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De acuerdo a Alanís (1999 citado en Rojas, 2007:61) un reto importante del sistema

educativo en general y de la educación es que se propicien los espacios de discusión e

inducirlos de una manera civilizada con aquellas personas que no piensen los mismo, ya

que se tiene el derecho de ser distinto y se debe respetar la convicción de cada quien.

Hay enfoques sobre la preparación que se encuentran vinculados a las demandas de la

producción y a la evolución de las profesiones, que representan la noción de la
preparación académica, cuyo origen se entrelaza con el desarrollo de los procesos de

industrialización y los valores, saberes y prácticas profesionales que se conciben, se

incorporan en un contexto político cultural específico (Rojas, 2007:95).

5.6.1 Definición de formación

El definición de formación está unido a la educación y según Gadamer (1991:228) "desde

Protágoras hasta Sócrates la ambición de los maestros fue hablar no solo para enseñar,

sino también para formar la recta conciencia ciudadana que luego se traduciría en éxito

político".

Sin embargo para Gadamer (1988:38-48) la formación está relacionada con la cultura y el

trabajo por la conciencia que el hombre tiene de sí mismo y porque resume distintas

relaciones y procesos sociales.

Rojas (2007:89), refiere que la formación implica un procesos histórico de apropiación de

la cultura, por el cual la persona adquiere lo que lo forma. Por lo tanto el concepto de

formación se vincula con las ideas de enseñanz4 aprendizaje personal, puesto que el ser

humano necesita prepararse como un proceso básico mientras que incremente sus

posibilidades para la construcción de sus conceptos y la producción de su conocimiento.

Según Flórez (1974 citado en Rojas) el concepto de formación, como principio general de

unificación de la pedagogía. satisface tres condiciones:
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La condición anfropológica, en cuanto describe la enseñanza como proceso de

humanización en sus dimensiones principales, a la luz de las ciencias humanas

contemporáneas, como intelección directriz para toda posible acción educadora.

Para tener éxito en la dimensión transformadora del hombre hay que partir del

reconocimiento de sus verdaderas posibilidades.

La condición teleológica, que confiere sentido a toda reflexión sobre el hombre y

sobre todo es esencial para la pedagogía puesto que su misión, su razón de ser es

precisamente la razón como finalidad, como proyecto siempre presente y tensión

esencial de cada acc¡ón educativa. La pedagogia no se propone solo entender un

grupo particular de fenómenos, como cualquier otra ciencia, sino que su propósito es

más totalizante, es el despliegue general de la razón misma de cada persona en todas

sus posibilidades. (... )

La condición metodológica, derivable del principio fundador de la formación,
desde su generalidad todo el conocimiento pedagógicos particulares habidos y por
haber, sino más bien como matriz cuya fecundidad radica en esa virtud cuestionada,

orientados y definidos por esa perspectiva del desarrollo de la racionalidad, ya sea

iluminando esta finalidad a nivel investigativo conceptual en cada proyecto, o

facilitando estategias efectivas de racionalidad para los procesos reales de

enseñanza. En esto consiste la esencia de la existencia humana. (2007:90-91)

5.6.2 Definición de profesión

El vocablo profesión proviene del latín professio - onis, cuyo significado, de acuerdo a lo

que mericiona Rojas (2007:92), es acción y efecto de profesar' Sin embargo, el uso

común del conceplo liene varias acepciones. como:

empleo,

facultad u oficio que cada quien tiene y ejerce públicamente, y,

protestación o confesión pública de algo

2

3

Rojas expresa que:

Puede definirse profesión como una actividad que sirve de medio de vida y que determina el

ingreso profesional. De manera general. se deline la profesión como ocupación sobre la

base de un gran acervo de conocimiento abstracto. que permite a quien la desentpeña

libertad de acción y que tiene importantes resultados soc¡ales. (2007:92)
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Las profesiones se constituyen de acuerdo a un segmento de la producción del

conocimiento y del ejercicio ante la necesidad de que se pueda regular y normar las

formas de ejercicio de las habilidades profesionales, ello en la búsqueda de legalizar lo

escolar como la manera única y válida de acceder al conocimiento. En este caso, se

consideran autónomas a las profesiones y están establecidas y legitimadas por las formas

y los sistemas de organización social (Rojas, 2007:94).

5.7 Concepto de entidades competentes, en el ámbito deportivo

El Congreso de la República de Guatemala determinando la necesidad de lograr el

mejoramiento del desarrollo del deporte, la educación fisica y la recreación fisica, tuvo a

bien considerar oportuno proceder a la regularización de las actividades que desarrollan

las diferentes instituciones que conforman su dirección, lo cual se hace por medio de la

intenelación de los organismos responsables de dirigir las actividades fisicas a nivel

nacional, procediéndose a la promulgación del Decreto número 76-97 de dicho

Organismo Legislativo, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del

Deporte (1997:1).

La Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, en su Articulo 2

indica:

Se crea el Sistema Nacional de Cultura Física, como el órgano interinstitucional que integra,
coordina y articula en función de unidad de acción a los sistemas de educación ffsica, la
recreación, el deporte no federado y el deporte federado, respetando la autonomía de este
:último. (1997:2)

5.7.1 Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación

La Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, en el Capítulo II

Base Organizativa del Sistema de Cultura Física del Consejo Nacional del Depofe,

Educación Fisica y Recreación, establece:
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ARTICULO 9. Órgano Coord¡nador. Se c¡ea el Consejo Nacional del Deporte, la

Educación Física y la Recreación, que en la presente ley se identifica con las siglas

CONADER como órgano coordinador interinstitucional entre el Ministerio de Cultura y
Deportes, Ministerio de Educación a lravés de la Dirección Ceneral de Educación Física,

Confederación Deportiva Autónoma y Comité Olímp¡co de Cuatemala. a efecto de hacer

cumplir las disposiciones del aniculo 134 de la Constitución Política de la República y por

lo tanto desarrollar coordinadamente programas, procesos y relaciones entre Ia educación

fisica, el deporte no federado, la recreación y el depolte federado. ( ..) (1997:5)

De acuerdo a lo que establece el Decreto número 76-97 del Congreso de la República de

Guatemala (1997:5), el propósito del Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y

Recreación es coordinar el uso racional de los recursos y la efectiva integración de las

instituciones, a las cuales les corresponde dar atención a la educación física, la recleación

y el deporte y así eliminar la duplicidad, interferencia y vicios en la satisfacción de

necesidades e intereses que tenga la población en dichas iíreas, siempre respetando la

autonomía del depofe.

Asimismo, en el Decreto numero 76-97 del Congreso de la República de Guatemala, se

determina:

ARTíCULO ll. lntegráción. El Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y

Recreación, se integra en la siguiente forma:

Por el Sistema de Educación Física: El Presidente del Consejo Directivo de la
Dirección General de Educación Fisica.

Por €l §istema del Deporte Federado: El Presidente de la Confederación Deportiva
Autónoma de Guatemala y el Presidente del Comité Olímpico Guatemalteco.

Por el Sistema del Deporte No Federado y Recreación Flsica: El Viceministro de

la Cartera del Ministerio de Culhrra y Deportes.

d. Por el Gobier¡o Central: Un delegado del Presidente de la República.

ARTiCULO 12. Atribuciones, Son atribuciones generales del Consejo Nacional de

Deporte, Educación Física y Recreación las s¡guientes:

Lograr que la actividad fisica se convierta en pane de la cultura general de la sociedad
y de cada i¡rdividuo, sin el descuido de las funciones y responsabilidades de cada

entidad, consignados en la presente ley y sin desmedro de la autonomía de la

Confederación Depon¡va Autónoma de Cuatemala y el Co¡nité Olímpico
Guatemalteco.

a

b

c

a
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b Proponer la política nacional a nivel de Estado de la Educación Física, Ia Recreación
Física y el Deporte.

Dictar y dirigir las politicas interinstitucionales en materia de cultura fisica.

Determinar los criterios y procesos de aniculación a todo nivel entre la educación
fisica, la recreación fís¡ca y el deporte.

Coordinar la planificación y programación interinstitucional entre la educación fisica,
la recreación ffsica y el deporte.

Elaborar normas y procedimientos sobre las diversas actividades de la cultura fisica.

Estimular y fomentar ampliamente la práctica de la actividad fisica en los diversos
sectores comunitarios.

h.

l.

Coordinar el trabajo técnico administ¡ativo y científico metodológico del sistema de
cultura fisica.

Promover el desarrollo de las investigaciones científicas en la esfera de Ia cultura
fisica.

Velar por el cumplimiento y estabilidad de la unidad, integración, relación secuencia y
ejecución interinstitucional de las políticas, proyectos, programas estrategias y
acciones sistemáticas de la cultur¿ fisica.

Demandar la part¡cipac¡ón, colaboración, asistencia y aporte de los diversos sectores
involucrados en la sistematización de la cultura flsica.

Elaborar, aprobar y reglamentar el Plan Nacional del Deporte, la Educación Física y la
Recreación Flsica.

Supervisar y evaluar los planes y programas conjuntos del proceso interinstitucional
con la creación de la comisión Nacional de fiscalización Técnica de la Cultura Física y
el Depone.

Proponer compañas nacionales de promoción a la práctica consuetudinaria de la
actividad fisica, buscando especialmente la promoc¡ón de la salud, la integración
social, la cooperación" la panicipación, la solidaridad y eljuego limpio.

Realiz¿r todos los esfuerzos necesarios para la formación y capacitación del recurso
humano en todos los ámbiros de la cultura de la actividad flsica y en sus diferentes
niveles del proceso interinstitucional, estableciendo la cooperación nacional e
intemacional de los organismos e instituciories especializadas, así comq. de las
universidades.

Velar por el uso óptimo de las instalaciones y edificaciones deportivas, conforme a los
planes y programas formulados-

Reglamentar, supervisar y evaluar las diversas acciones que encuent¡en su
competencia interinstirucional y las normas que se establezcan en otras disposiciones
reglamentarias ( 1997:6-7)
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5.1 .2 Dirección General de Educación Física

La Dirección General de Educación Física es creada y reconocida a través del Ministerio

de Educación, para encargarse de coordinar y cumplir con la filosofia, política y

directrices de la educación fisica nacional, cuyas funciones, de acuerdo a la Ley Nacional

para el desarrollo de la Cultura Física y del Depofe son:

ARTiCULO 35. trunciones, Son funciones de la Dirección General de Educación fisica -
DIGEF-, las siguientes:

Promover la práct¡ca sistemática de la educación fisica en todos los niveles del

Sistema Educativo Nacional;

Descentralizar y regionalizar la práctica de la educación fisica;

Elaborar y aprobar los planes y programas de educación flsica para todos los niveles

y ciclos educativos;

Autorizar y supervisar el ñ¡ncionamiento de cetrtros educativos tanto oficiales como
privados de formación de docentes en educación fisica dentro del Sistema Educativo
Nacional;

Dirigir, ejecutar, evaluar y supervisar los proyectos programas y acciones de

educación flsic4 de acuerdo a las polfticas educativas que se dicten;

Promover mecanismos de integración interinstitucional e intersectorial con entidades

afines a la educación fisica;

Impulsar el desarrollo de la investigación técnica - cientifica en la educación fisica
nacional;

Impulsar la práctica de la educación fisica en términos de promoción de salud;

Gararrtizat la aplicac¡ón efectiva y permanente de procesos de evaluación y

supervisión de la educación ffsica, denfo del sistema Educativo Nacional;

Promover el intercambio y cooperación intemacional en materia de educación fisica;

Organizar y programar acciones de formación y Capacitación de Recursos Humanos

en educación flsica, en conespondencia con las necesidades y el desarrollo educativo
del pais;

Promover y facilitar los mecanismos y medidas de estimulo, dignificación y
profesionalización de la labor docente en educación fisica:

Carantizar la articulación efectiva del desarrollo curricular y extracurricular de la
educación física;

Regular y coordina¡ el funcionamiento del Instituto de la Juventud y el Deporte;
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o

p

Promover el mejor uso de las instalaciones y edificaciones educativas, recreativas y
deportivas al servicio de la educación ñsica nacional;

Prog¡amar racionalmente y ejecutar efectiva y
presupuestarios de la educación fisica nacional,
disposiciones legales de Ia materia:

correctamente los
de conformidad

recursos
con las

q

f

Programar la distribución efectiva de los recursos didácticos y Ia implementac¡ón
deportiva con destino exclusivo al uso de escolares y el desarrollo de la educación
flsica tanlo en su ámbito curricular como extracuricular.

Regular y dirigir la Junta Nacional de Centros de Enseñanza de Educación Física de
nivel medio;

lmpulsar la creación de programas y escuelas de iniciación deportiva y de formación
de talentos y coordinar su funcionamiento dentro del ámbito extracurricular de la
educación física nacional;

Organimr cada dos años los juegos deportivos escolares a nivel nacional y
anualnente los juegos deportivos escolares a nivel regional, en correspondencia con
la disposición presupuestaria de la entidad. (1997:15-16)

§.

t.

5.7.3 Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Es uno de los organismos rectores del deporte federado, es un ente autónomo, con

personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyas atribuciones están contempladas en el

Artículo 90 del Decreto número 76-97 del Congreso de la República de Guatemala

(1997:34),las cuales se encuentran previamente deñnidas en el presente trabajo de tesis

(ver páginas 32 y 33\.

La misión, visión y valores de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala son

(CDAG):

Misión: Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, lntegro e

incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.

V isión El depofe federado nacional con alto nivel competitivo, como fhctor de
desarrollo social, que folalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y
forme atletas que sean ejemplo para la sociedad.

Pasión por Guatemala, gratitud, espíritu de servicio, integridad, lealtad,
eficiencia e innovación. (2013:09)

Valores
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5.7.4 Comité Olímpico Guatemalteco

El Comité Olímpico Guatemalteco, como lo indica la Ley Nacional para el Desarrollo de

la Cultura Física y del Depofe (1997 61), es otro organismo rector del deporte federado;

es una entidad independiente y autónoma, que está alejada de toda influencia política,

racial, religiosa o económica. Tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, con sede

en la ciudad capital y se puede afilia¡ a organismos internaciones que así considere

conveniente.

Asimismo, la Ley señalada refiere que el Comité Olímpico Guatemalteco tiene como

objetivo primordial desanollar y proteger el movimiento olímpico y los principios que lo

inspiran; y, sus obligaciones son:

ARTICULO t72. Obligaciones. El comité Olimpico Guatemalteco tiene las siguientes

obligaciones:

a. Representar al deporte riacional ante los organismos intemacionale§ que integran el
movimiento Olímpico.

Representar al paÍs en las competiciones regionales, continentales y mundiales
auspiciadas por el Comité Olímpico lntemacional.

Promover, preparar y apoyar la participación del depofe nacional en los eventos del
Movimiento 0límpico.

Organizar las competiciones arriba mencionadas, de acuerdo con las normas

intemacionales, cuando su sede corresponda al país.

Velar porque se cumplan las disposiciones del Comité Olímpico Intemacional y las

plasmadas en la Carta Olímpica.

Hacer que se apliquen los criterios de admisión para los eventos del movimiento
Olímpico establecidos por las Federaciones Deportivas Intemacionales.

Designar, preparar, avalar, y participar con las delegaciones deportivas que, a
propuesta de las federaciones y asociaciones deportivas nacionales, se integren para

representar el deporte nacional en cualquiera de los eventos auspiciados y avalados
por el Comité Olímpico lnternacional.

Autorizar. avalar y juramentar a los seleccionados nacionales designados para

participar en cualesquiera de los eventos que correspondan al Ciclo Olímpico y
aquellos tinanciados y avalados por el Comité Olimpico Guatemalteco.

lionrcntar el dcsarrollo del deporte dc alto nivcl

b.
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Evitar toda forma de discriminación y de violencia en el deporte, así como el uso de
substancias y procedimientos prohibidos por el Comité Olímpico lnternaciona¡ y las
Federaciones Deportivas Intemacionales.

Crear, desarrollar y administrar proyectos y programas para la preparación y
selección de deportistas que representen intemacionalmente a Cuatemala en
cualquiera de las actividades auspiciadas por el Movimiento Olímpico.

Promover el juego limpio y establecer programas de prevención y vigilancia en el
deporte de acuerdo con las reglas del Com¡té Olímpico Intemacional.

Designar las comisiones que estime necesarias para difundi¡ la Doctrina y Principios
del Movimiento Olfmpico.

Autorizar lo planes de trabajo de todas las representaciones nacionales previo
dictamen técnico del órgano correspondiente, sn el cual no se podrá dar inicio al
trabajo de los representantes nacionales.

Supervisar y evaluar Ia ejecución de los planes de trabajo de las representaciones
nacionales, debiendo presentar un informe analitico resumi<io de ios mismos, en la
Memoria Anual de Labores.

Integrar, panicipar y apoyar el Sistema Nacional de la Cultur¿ Fís¡ca y del Deporte,
coordinar y contribuir interinslitucionalmente en la eficacia de las políticas emanadas
por el Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación. (1997:61-
62)

5.8 Definición del término recursos

La palabra recurso es emplead en varias iíreas, sin embargo su signiñcado es el de un

medio para el logro de algún fin. Cuando cotidianamente se dice que una persona posee

recursos, es porque dispone de los medios económicos necesarios para r¡na vida digna y

así poder estar en la disponibilidad de adquirir lo que le satisfaga sus necesidades y estos

pueden ser: humanos, tecnológicos, materiales, naturales y económicos

(DeConceptos.com, 20 I 5:en línea).

Para que el deporte federado tenga un desempeño óptimo es necesario que se utilicen de

forma adecuada los recursos económicos y materiales ó fisicos, a fin de que se pueda

brindar el mejor entrenamiento a los deportistas para que siempre destaquen en los

eventos deportivos que se organicen, a nivel nacional e internacional.
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5.8.1 Recursoseconómicos

A través del Presupuesto General de la Nación se cumplen aquellos compromisos

políticos, por medio de la asignación de los recursos económicos que se hacen necesarios

para tal efecto. El presupuesto para el deporte es uno de los instrumentos que asegura la

ejecución de una política nacional, siendo su finalidad la garantía al deporte (Alvarado,

201 1:50).

En el Artículo 237 de la Constitución Política de la República de Guatemala se establece

lo siguiente:

El Presupuesto General de Ingresos y egresos del Estado, aprobado para cada ejercicio
fiscal incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e

inversiones por realizar.

La unidad del presupuesto es obligatoria y su esúuctura programática. Todos los ingresos

del Estado constitüyen un fondo común indivisible destinado exclus¡vamente a cubrir sus

€gfe§o§.

Los Organismos, las entidades descentralizadas y las autónomas podrán tener presupuestos

y fondos privativos, cuando la ley así lo establezca, sus presupuestos se enviarán obligatoria
y anualmente al Organ¡smo Ejecut¡vo y al congreso de la República, para su conocim¡ento e

integración al presupuesto general; y además, estarán sujetos a los controles y fiscalización
de los órganos correspondientes del Estado. La Ley podrá establecer otros casos de

dependencias del ejecutivo cuyos fondos deben administrarse en forma privativa para

asegurar su eficiencia. (... )

No podrán incluirse en el Presupuesto General de Ingresos y egresos del Estado gasto§

confidenciales o gasto alguno que no deba ser comprobado o que no esté sujeto a
fiscalización. Esta disposición es aplicable a los presupuestos de cualquier organismo,
institución, empresa o entidad descentralizada o autónoma.

Los Organismos o entidades estatales que dispongan de fondos privativos están obligados a

publicar anualmente con detalle el origen y aplicación de los mismos, debidamente auditado
por la Contraloria General de Cuentas. Dicha publicación deberá hacerse en el Diario
Oficial dentro de los seis meses siguientes a la finalización de cada ejercicio fiscal.
(1985:74)

Tal como lo indica el Articulo 9l de la Constitución Política de la República de

Guatemala, para los llnes de fbmento y promoción de la educación fisica y el deporte, le

ha sido destinada una asignación privativa no menor del 3% del Presupuesto Geltera

142

(... )



Ingresos Ordinarios del Estado, de la cual el 50% se destina al sector del deporte

federado, por medio de los entes rectores (1985:25).

Con el 3% de la asignación presupuestaria para el deporte se ha logrado un desarrollo

mucho más organizado e incluyente para la juventud guatemalteca y así darle un alto

nivel al deporte nacional dentro del área centroamericana, continental y hasta mundial

(Alvarado, 2011:54).

Tabla 16

Resumen porcentual de la asignación presupuestaria

Fuente: Alvarado, 20 I 1 :54-55.

5.8.2 Recursos materiales o fisicos

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala cuenta con instalaciones

deportivas que están a disposición de los usuarios, por especialidad, las cuales son

(Palomo, 2005 citado en Rodríguez, 2012:14):

1) Complejos deportivos. Los complejos deportivos están compuestos por

instalaciones que se utilizan para celebrar varios deportes, como el fútbol, el

baloncesto, la natación, el béisbol, la gimnasia, el karate, entre otros, y estiin

equipados para que se logre la satisfacción de las necesidades de los jugadores y de

los aficionados, ya que estos disponen de instalaciones básicas como por ejemplo:

los servicios sanitarios y los vestidores.

2) Gimnasios. Los gimnasios son instalaciones que se utilizan para desanollar un

deporte bajo techo, como el baloncesto. el voleibol. el fútbol sala. elcétera. Además

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala 40%

Dirección General de Educación Física 2s%

Ministerio de Cultura y Deportes 2sYo

Comité Olímpico Guatemalteco lOYo
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los gimnasios disponen de una infraestructura básica para el servicio de los

jugadores y aficionados.

3) Estadios. En el caso de los estadios, existen los que son para realizar competencias

de fi¡tbol y los que se utilizan para llevar a cabo una competencia del soflbol. Estas

instalaciones deben de contar con los servicios básicos para los jugadores y

aficionados, porque en las mismas se efectúan competencias nacionales e

intemacionales.

4') Canchas de uso múttiple, Este tipo de instalación deportiva solamente se tiene una

cancha, la que funciona para el desarrollo de muchas actividades y deportes. Este

tipo de instalaciones son las que más se han construido por parte de las autoridades

de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, porque así se pueden

satisfacer varios deportes alavez, optimizando el espacio y el recurso económico.

5) Piscinas. Las piscinas se utilizan para rcalizau. competencias y llevar a cabo el

entrenamiento. Asimismo, este tipo de instalación debe contar con la

infraestructura apta para facilitar que se cubran las necesidades de los competidores

y así cumplir con los requisitos indispensables, para ser llamadas piscinas

olímpicas.

6) Villas Deportivas. Las villas deportivas son las ¿i¡eas en donde no solamente se

tiene acceso a lo necesario para llevar a cabo cualquier tipo de deporte, sino

además éstas instalaciones disponen de un ifueas especifica para que el deportista

pueda pernoctar e ingerir sus alimentos, allímismo.

Es importante indicar que en el caso de las instalaciones deportivas, éstas pueden ser

clasificadas debido a su naturaleza y también por su administración.
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5.8.2.1 Clasificación de las instalaciones deportivas por su naturaleza

La clasificación de las inslalaciones deportivas por su naturaleza

(Rodríguez, 2012:16):

es la siguiente

De entrenamiento. Las instalaciones deportivas se clasifican de entrenamiento,

porque se utilizan para el entrenamiento de los atletas y deben de cumplir con las

medidas reglamentarias que se especifican de acuerdo a las normas aprobadas por

la Federación Internacional de cada disciplina deportiva, y no es necesario que

cuente con área para espectadores.

a

5.8.2.2 Clasificación de las instalaciones deportivas por su administración

Rodríguez (2012:16) también se refiere a la clasificación de las instalaciones deportivas

por su administración, de la manera siguiente:

Privadas. Son diseñadas específicamente para un estrato social determinado y

cuentan con un sistema apropiado de mantenimiento que permite que las

instalaciones por lo regular se mantengan en buen estado, por tener un fin lucrativo.

De competencia. Su clasificación de competencia, se debe a que son destinadas

para el desanollo de los espectáculos deportivos y deben de disponer de las

instalaciones de servicio, los cuales deben ser apropiados para los espectadores, de

acuerdo a la demanda de las personas que asistentes y a la región en que se

construya.

De recreación. Es utilizada para practicar el deporte rec¡eativo y no debe cumplir

con medidas reglamentarias, pero si debe de tener la capacidad para albergar a un

mayor número de usuarios.
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Figura I
Diferencia absoluta entre el país rico y el pobre

Fuente: Flores, 2006:65

5.9-l Necesidades humanas y pobreza

Durante muchos años, la economia ha tratado de resolver el problema de cómo años, ha

tralado de resolver el problema de oómo sdisÉcer las neoesidafu que tiene el ser

humano con recursos escasos y susceptibles de usos alternativos. La ñnalidad de la

actividad económica rcalizfu por los mismos seres humanos es la saüsfacción de sus

propias necesidades. Tomando en cuelta qr¡e la necesidad es una sensación de apetencia

de un determimdo objeto, originada biológica o psicológicametrte, estas necesidades

tienen canácter económico si los recu¡sos con los que se disponen para llegar a

satisfacerlas son escasos (Flores, 2006'.57).

Flores (2(86:57) ader&ás rnenciona que los problenus económicos no surgen debido a las

necesidades materiales, porque las necesidades inmateriales también tienen canicter

económico y pma satisfacerlas, los medios pueden ser escasos, tales como:

I
I

Iilr
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a Públicas. En el caso de las instalaciones que se clasifican públicas, se debe a que

este tipo de instalaciones son de origen estatal o municipal, lo cual permite el

ingreso a la población en general, sin ningún costo.

Por lo regular, el mantenimiento de dichas instalaciones es deficiente, por lo que

ello llega a ocasionar que las mismas se vayan deteriorando de una forma

progresiva.

5.9 LAS DEMANDAS Y NECESIDADES DE LA POBLACIÓN
GUATEMALTECA: los contrastes entre la pobreza y el deporte
hacia la búsqueda de alternativas

Es necesa¡io reflexionar sobre la demanda ética de las sociedades a nivel mundial, en

relación a su economía globalizada, lo cual se puede caracterizar como una situación

original de interdependencia que va en aumento entre las sociedades, incrementando los

flujos económicos, políticos y de comunicación, que además son generadores de

desequilibrios socioeconómicos y de alta incertidumbre. Por 1o tanto, una economia

global muestra un poder en los grupos económicos, en las organizaciones intemacionales

y en la multimedia y un enorme debilitamiento de los Estados-nación y de los sistemas

políticos para regular sus economías, integar las sociedades y afirmar las culturas con

algún grado de autonomía.(Bordón, 2001 :3).

Un objetivo b¿ásico de la actividad económica es satisfacer las necesidades, las cuales son

muchas y diferentes, teniendo cada agente económico su propio objetivo. No sólo en

Guatemala hay animales domésticos que son bien alimentados y cuidados, mientras

muchas personas viven en la miseria, lo que se da en todo el mundo. Además existen

personas que tienen necesidades básicas insatisfechas mientras que las necesidades de

otros es poseer un valioso objeto de arte o conseguir fama y prestigio social. Sin

embargo, todas son necesidades económicas que mueven al sistema mundial (Flores,

2006:s7).

146



la apetencia de seguridad y paz;

cultura y arte;

de bienestar espiritual, etcétera

Por ejemplo: la paz espiritual que proporciona la asistencia a una ceremonia religiosa

requiere una serie de medios, en este caso contar con edifrcios especiales para que los

sacerdotes o líderes espirituales den la misma, quienes portanín ropajes ceremoniales y

tendrán dentro del lugar objetos liturgicos, todos ellos escasos y susceptibles de usos

altemativos (Flores, 2006:57).

Entre las necesidades biásicas, las cuales son las que comparte el hombre con el resto de

los se¡es vivos, y las necesidades sociales, que son las que se originan por el momento

histórico y el contexto social en que se vive, pudiéndose mencionar que el vestuario que

se utiliza para estar protegido del frío o del sol es una necesidad básica; sin embargo que

el vestido tenga una alguna hechura especial, ya resulta una necesidad social (Flores.

2006:58).

También las necesidades son primarias y secundarias, considerando a las necesidades

primarias todas las que una sociedad estima imprescindibles para un ciudadano normal o

medio. Y, Se puede decir que una persona es pobre si no tiene cubiertas todas sus

necesidades primarias (o todas sus necesidades básicas), pero el problema es que la línea

que separa los tipos de necesidades no está adecuadamente visible, puesto que se hace

tomando en cuenta la opinión de la sociedad, lo que dificulta el medir las necesidades

(Flores, 2006:58).

Flores refiere que:

Alternativamente se puede utilizar la definición relativa de pobreza que dice: "pobre es todo
aquel que gana menos de la mitad de la renta per cápita de su pais (o región. o ciudad. o

tenitorio en el que se haga el estudio estadístico)". Esta definición se utiliza con ¡nucha más
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lrecuencia al realizarse estudios estadísticos y por organismos internacionales. por simetría
se puede concluir que "rico es todo aquel que gana más del doble de la renta per cápita
media de un país". Esta deflnición tiene la ventaja de que se puede medir con absoluta
precisión en términos monetarios. pero tiene también muchos inconvenientes ya que muchos
pobres de los países más ricos podrían ser considerados ricos en los países más pobres.
(2006:58)

De acuerdo a datos proporcionados por organismos intemacionales, se encuentran mil

doscientos millones de personas (una quinta parte de la población mundial) que todavía

no tiene acceso al agua potable, una alimentación adecuada y una atención básica de la

salud. Existe el dato que cien mil personas mueren diariamente víctimas de enfermedades

que son causadas por la desnutrición, de las que cuarenta mil son niños menores de cinco

años. Por lo tanto, la pobreza no está excluida de ningún lugar del mundo, porque está

latente en cada país e incluso en los países más avanzados viven personas que se les hace

dificil satisface¡ sus necesidades más elementales. Además esta situación se agrava cada

vez más debido al crecimiento de la población mundial (Flores, 2006:58).

5.9.2 Necesidades sociales y pirámide de Maslow

Las necesidades sociales se difunden por mecanismos sociales, principalmente por

demostración e imitación, por lo que pueden ser creadas y puede provocarse que sean

fuefemente sentidas por gÉndes masas de población, a través de las técnicas

publicitarias (Flores, 2006:58).

Flores manifiesta que las necesidades humanas tienen dos peculiaridades de gran

importancia económica:

a) pueden ser mitigadas o satisfechas por objetos diferentes del inicialmente apetecido,

v

b) es imposible satisfacerlas todas de forma global y definitiva ya que son múltiples, se

reproducen y aparecen otras nuevas. (2006:59)

La existencia de las necesidades insatisfechas es la causa del malestar individual y social,

pero también puede ser un estímulo para el progreso material, pÍtra que las personas

tengan la intención de producir nuevos medios que satisfagan las necesidades. Esto no
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significa que la finalidad de la producción económica sea directa y exclusiva de la

sarisfacción de las necesidades ajenas- En las sociedades, el sistema de libre empresa

estimr¡la la produccíó4 con el ofrecimiento de los beneficios hacia el empresario, al

individrn qrre decide qrr y cómo Foducir. El empresario qrre logre acertar en satisfacer

una necesidad insatisfecha a una persona, lograni de también obtener el beneficio, del

individuo que estri dispuesto y puede pagar por ello (Flores, 2006.'59).

Ésta es una de las razones de por qué gran parte de la población mundia.l no encuentra la

forma de poder satisfacer sus necesidades brásic¿s mientras que las mayores fuerzas

productivas es&in dedicadas a la satisfacción de ¡rmesidades sociales de segmentos de

poblacior de mayor adquisitiva: estas prodt¡cen norfo beneficios que aquellas

@lores, 200ó:59).

Tal como lo ergresa Flores:

Los expertos en mercadeo restan una atención especial a la pirámide de necesidades

diseñada por Abr¿ham H. Maslow. Según este autor, las necesiüdes del ser humano están
jerarquizadas y escalonadas de forma ta.l que cuando quedan cubiert¡s las necesidades de un

orden es cr¡ando se empiezan a sentir las ¡eceid¿des dd orden superior. (200ó:59)

Figura 9

Pinímide de Meslow
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Fuente: Flores, 2006:59.
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El escalón básico de Maslow es el de las necesidades fisiológicas, hambre y sed, por lo

que cuando el ser humano tiene ya cubiertas estas necesidades empieza a preocuparse por

la seguridad de que va continuar cubriéndolas en el futuro y por la seguridad frente a

cualquier daño. Una vez que la persona se siente flsicamente segura, empieza a buscm la

aceptación social; quiere identificarse y compartir las aficiones de un grupo social y

quiere que este grupo lo acepte como miembro. Cuando ya está integrado en grupos

sociales empieza a sentir la necesidad de obtener prestigio, éxito, alabanza de los demás.

Y, finalmente quienes tienen cubiertos todos estos escalones, llegan a la culminación y

desean sentir que est¿ín dando de sí todo lo que pueden, desean crear (Flores, 2006:59).

Las necesidades fisiológicas y de seguridad esüín cubiertas para la mayoría de los

miembros, en los países desarrollados. En ese sentido, las empresas producen y ofrecen

medios para poder satisfacer las necesidades de pertenencia de un grupo o bien de

prestigio social (Flores, 2006:59).

5.10 El deporte como una alternatiya de desarrollo

El deporte es una contribución mundial para mejorrr la salud fisica y mental, ya que a

través de su práctica se aprenden lecciones de vida, sobre el respeto, el liderazgo y la

cooperación. Asimismo, impulsa la igualdad y ayuda a la superación de barreras entre

los indiüduos.

El articulo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece:

Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al
juego y a las actiüdades recreativas propias de su edad y a participar librcmente en la
vida cultual y en las artes.

Los estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar
plenamente en [a vida cultuml y aÍística y propiciarán oportunidades apropiadas, en
condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artlstica, recreativa y de
esparcimiento. (l 989: l3)

2
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Desde el juego y [a actividad fisica, hasta una competencia organizada, el deporte enseña

valores primordiales, como lo son el respeto y la cooperación; mejora la salud y reduce la

probabilidad de enfermedades; y reúne a los individuos y comunidades, más allá de las

divisiones culturales o étnicas. Es una manera efectiva de llegar a los niños y

adolescentes, quienes son excluidos y discriminados, puesto se les ofrece compañía,

apoyo un les da un sentido de pertenencia. Pero, también el deporte es de bajo costo,

universalmente comprendido y políticamente neutral. Asimismo, en todas sus formas

puede ser una manera poderosa de promover la paz y el desarrollo de un país,

posibilitando la diversión de los niños y adolescentes (UNICEF, 2007:5).

Con la inversión en instalaciones deportivas, asi como de programas deportivos en las

escuelas y las comunidades se posibilita la satisfacción del derecho de los niños para

participar en los juegos y actividades recreativas, dentro de un ambiente estimulante y

protector. El deporte tiene un impacto positivo en las políticas públicas, por medio de la

promoción de los derechos de la infancia en los eventos deportivos, siendo los partidos el

ámbito ideal para llegar a cantidades grandes de personas, ya sea en el mismo evento o

bien a través de una coberhrra de los medios de comunicación. Además los anuncios de

servicio público, los videos y estantes de exhibición que se encuentran en los estadio, los

espectáculos de los descansos y las publicaciones que se relacionan pueden concientizar

al público y aprovechar el poder que tiene el deporte, a fin de obtener avances para los

niños, especialmente los que son más desfavorecidos GTNICEF, 2007:1 1).

El deporte, la recreación y el juego, pueden proporcionar a los niños, niñas y

adolescentes, en los tiempos de conflicto, posconflicto y emergencias, una sensación de

esperanza y normalidad, porque ayudan a que los niños traumatizados lleguen a controlar

el dolor, el miedo y la pérdida; se contribuye a que las heridas emocionales puedan

cicafrizat y se forme un entorno seguro que les dé la posibilidad de expresar sus

sentimientos y fortalecer su autoestima, la seguridad en sí mismos y la confianza. a

manejar la experiencia del dolor. el miedo y Ia pérdida (LINICEF'. 2007:.14).
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La Oficina Regional para América Latina y el Caribe (UNICEF), refiere:

El depo(e abre la puerta tanto al desarrollo como a la partic¡pación. estimulando aptitudes
como el espíritu de equipo, la comunicación, la negociación y el liderazgo, y destacando a
la vez la participación y la inclusión de todos los grupos en la sociedad, sin importar el
género, la edad o la etnia. Además, brinda diversión a los participantes. (2007:19)

Además, expresa:

Como parte de la educación de calidad, el deporte puede ayudar a rehabilitar a niños
trabajadores, fortaleciendo sus capacidades, sirviendo como pane de una altemativa el
trabajo y dándoles la oportunidad de jugar. El deporte también puede usarse como
plataforma para movilizar a lajuventud de la comunidad contra el fabajo infanríl. (2007l'20)

La desigualdad de género a nivel mundial da inicio en la infancia, sigue en la

adolescencia y se mantiene en la adultez. Esto hace que las niñas y las adolescentes

carezcan de recursos económicos, se enfrenten a dificultades para ingresar a ct¡rsar ciert¿rs

profesiones y tengan oportunidades limitadas para la recreación, como es el caso de los

deportes. Debido a que el deporte ha sido por tradición un dominio del varón, el que las

niñas participen en el deporte es un desafio a los estereotipos y a).uda a que se combatan

actitudes radicales. Con la practica del deporte, las niñas y las adolescentes logran

oportunidades de ser líderes y de mejorar su confianza y autoestima, lo cual les faculta a

participar más en la escuela y en la vida comunitaria (IINICEF ,2007 :20).

Las aptitudes y los valores que se aprenden en el deporte, son importantes para las niñas,

puesto que ellas tienen menos oportunidades que los niños de interactuar socialmente

fuera del hogar y más allá de las redes familiares. En ese sentido, los equipos y las

competencias deportivas les brindan una oportunidad para desarrillar su sentido de

compañe¡ismo y de compartir su tiempo y sus valores con otras niñas. De igual manera,

les permite actuar en un ambiente público y les mejora su salud. También desarrollan sus

habilidades atléticas, en lo individual, lo que contribuye a fortalecer su autoestima

(UNICEF, 2007:21).
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CAPITULO 6

EL SISTEMA DE DESARROLLO DEPORTIVO
NACIONAL:

hacia la búsqueda de bienestar en la sociedad
guatemalteca

6.1 EL DESARROLLO DEPORTIVO: razones para una política
deportiva

El sistema para el desarrollo deportivo del país debe ser una política deportiva de Estado,

que sea conducido por medio de acciones, de acuerdo a la filosofía de quienes sean los

responsables, sin que ello .implique el igrrorar que deporte representa un gran poder en la

sociedad guatemalteca.

6.1. I Función del Estado en el Sistema de Desarrollo Deportivo

La primera obligación de un Estado, con la colaboración y complemento de los sectores

públicos y privados, es llevar a cabo un modelo deportivo que abarque e incluya al

deporte para ser practicado por todos, como el deporte: escolar, de alta competencia,

aficionado y creativo. Y, como refiere Rodríguez (2003 citado en Reyes), que se

establezca:

Los modos de realizar la formación deportiva de base,

La detección de talentos.

La formación de recursos humanos (dirigentes, técnicos. árbitros y jueces. psicólogos
y voluntarios). entre otros. (2006:89)
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Según Antunez (2000 citado en Reyes, 2006:89) expresa que el estado debe de estar a la

altura del tiempo y la exigencia del deporte, de acuerdo a todos los cambios, estar acorde

a las políticas generales y adaptarse a los cambios que se vayan produciendo, por lo que

debe de existir eficiencia y cumplimiento con las planificaciones que se lleven a cabo, ir
evolucionando y adaptándose, además de sus estructuras deportivas sean participativas

para que se trabaje de una manera interdisciplinaria con persona profesionales en el

¿funbito deportivo y procurar la inclusión igualitaria de la comunidad que se represente, a

fin de mejorar los niveles de la calidad de vida de las personas.

6. 1.2 Políticas para el desarrollo deportivo

El estado, como una política, debe de llevar a cabo un grupo de acciones para ayudar a las

actividades deportivas, como las mencionadas por Meynaud (1972 citado en Reyes):

l) Formación de escuelas del estado o en las subvencionadas por las auto¡idades
públicas, de todo o parte del personal necesario a la práctica de la educación flsica y
de los depones.

2) El financiamiento de las investigaciones relativas al perfeccionamiento de los
métodos empleados y que atiendan a incrementar la seguridad en la práctica
deportiva (trabajo psicológico, medicina deportiva, higiene escolar, entre otras).

3) Ejecución de complejos deportivos o contr¡bución, bajo la forma de subvenciones o
de préstamos de intereses reducido a la construcción o conservación de éstos.

4) Concesión de subyenciones a los entes deportivos, para ayudarles a mejorar la
formación de sus miembros. (...)

Pago de los gastos inherentes a la orgariízación de las grandes competencias
internacionales.

6) Promoción de las actividades deportivas en el seño de determinados grupos
corpomlmente deficientes. (2006:89-90)

El deporte es tan impofiante como lo son otros componentes de la cultura y exige una

politica de estado de promoción y desarrollo que esté dirigido principalmente a difundir

de lbrma masiva los objetivos sanitarios, educativos y sociales específicos. asi como una

5)
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supervisión perrnanente de que los mismos sean cumplidos para un efectivo desarrollo

depof ivo (Rodríguez, 2003 citado en Reyes, 2006:9 I )

6.2 Detección del talento deportivo

La detección del talento deportivo se hace a través de la identificación de los atletas que

muestran un rendimiento en los diferentes entrenamientos y de acuerdo al deporte que

han seleccionado, tienen características corporales adecuadas y un nivel elevado en sus

capacidades fisicas, técnicas y psicológicas de la disciplina deportiva (SIMEDAR,

2009:8).

El detectar a los talentos deportivos requiere e un proceso que implica una programación

y una validación constante de las normativas establecida, además de ser un proceso

sistemático que no está enmarcado en un tiempo ni evento (SIMEDAR, 2009:9).

Fisher y Borms (1990 citados en Alexander), señalan que:

La búsqueda e identificación de sujetos con potenc¡al para intervenir con éxito en actividades
deportivas ha tomado gmn importancia, por cuanto las exigencias competitivas so han

incrementado desde el punto de vista cualitativo, aspecto que viene generando un
mejoramiento significativo en el rendimiento atlético. En las competencias deportivas que se

realizan, los rangos de edad a los cuales se obtiene el máximo rendimiento han disminuido en

muchas especialidades, por lo cual los jóvenes alcanzan niveles de desarrollo y excelencia
considerados en el pasado como exclusividad de los adultos. Por ello, la detección temprana

de talentos eslá debidamente justificada, siendo el sistema educativo un área excelente para la
aplicación de los mismos. (2002: l)

Alexander (1995, citado por Alexander) menciona que aunque no se cuenta con una

infraestructura humana adecuada capacita, para lograr con éxito el proceso de de§arrollo

de los talentos deportivos, el sector estudiantil, ofrece las ventajas siguientes:

Concentra la mayor proporción de rangos de edad propuestos en cualquier
programa para la detección de talentos.

¿t
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Facilita los procedimientos de selección, clasificación y control de individuos que
se han de evaluar, debido a que dispone de los registros y la inliaestructura
requerida para realizar el trabajo.

Dispone del recurso humano de base, el cual una vez adiestrado puede enrprender
con éxito el proceso inicial para la detección de los talentos deponivos.

Es el sector educativo conjuntamente con el deport¡vo, el cual, en última instancia,
será el principal usuario de la información que se genere, no sólo para detectar los
posibles talentos sino para implantar programas de actividad fisica y salud para Ios
no talentos. (2002: 1 -2)

6.2.1 Fases para detectar el talento deportivo

El proceso de la detección de talentos deportivos, se puede llevar a cabo en las fases

siguientes:

l) Búsqueda e identificación de talentos. Se hace a través de la evaluación a los

niños, utilizando pruebas fisicas, fisiológicas, antropométricas, antropométricas,

morfológicas y genéticas (SIMEDAR, 2009: l1). Con el objetivo de identificar a

los niños con potencial para el éxito en deportes específicos, para lo cual no se

requiere una práctica deportiva previa (Alexander, 2002:3).

2) Selección de talentos. La decisión de una orientación deportiva (la adaptación

fisiológica y psicológica del niño), se toma de acuerdo a los indicadores de las

diferentes disciplinas deportivas (SIMEDA, 2009:l l). Alexander indica que esta

evaluación es aplicada también a los jóvenes atletas que están participando en el

deporte y que utilizan los servicios de entrenadores especializados, cuyo propósito

es identificar a los que tienen mayores probabilidades de éxito en el deporte.

(2002:3)

b
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3) Desarrollo de talentos. En esta etapa se determina la especialidad deportiva, se

evalúa y da seguimiento a la preparación deportiva. a través de pruebas de control

y adaptación fisiológicos y psicológicos al entrenamiento deportivo (SIDEMAR.

2009:ll). Alexander manifiesta que al concluir el proceso de identificar o



seleccionar al atleta, es necesario proveerle de una infraestructura adecuada que le

facilite el desarrollo de su potencial. lo cual incluye la asignación de entrenadores

de calidad, programas óptimos de entrenamiento y competencias. acceso a las

instalaciones aptas, equipos e indumetrtaria apropiada y los servicios de las

ciencias del deporte y la atención médica (2002:3).

6.2.2 Procedimiento para identificar a los talentos deportivos

Una de las claves que son de utilidad, con el propósito de llevar a cabo los procesos para

la detección de los talentos deportivos, con todo éxito, se basa de acuerdo a cu¿ínto del

total del rendimiento que se tiene en el sujeto seleccionado y que este pueda ser medido.

Pueden ser consideradas las áteas generales que contribuyan en el rendimiento depofivo,

como las mencionadas por Alexander (2002:6):

La fisiológica,

La sicológica,

La física,

La sociológica,

La kinestésica,

La de destrezas, y

a La de toma de decisiones.
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6.3 Aspectos que debe abarcar la masificación deportiva

Arévalo (2002, citado en Reyes) propone que una efectiva y sostenida masificación de Ia

práctica deportiva debe de abarcar, básicamente, [o siguiente:

La promoción y el fomento del depofe recreativo bajo el liderazgo de los gobiemos
locales.

El reimpulso de la educación fisica (con profesores de la especialidad) y la
realización de tomeos deportivos estud¡antiles en el sistema educativo.

La promoción y el fomento del deporte aficionado es necesario efectuarse en todos
sus niveles técnicos y disciplinas, bajo el liderazgo de las federaciones y
asociaciones depofivas. (2006:93)

6.4 EL ESTABLECIMIENTO
DTF'ERENTES DEPORTES
formativa en educación f;sica

DE I¡IDICADORES
EN GUATEMALA: Ia

EN LOS
evaluación

Es necesario que exista un sistema de evaluación que valide la efectividad de un plan

estratégico que se defina para los deportes en Guatemala y así determinar si se están

generando los resultados que se tenían previstos, Para ello, en el Plan Nacional del

Deporte, Educación Física y Recreación Fisica 2014-2024 (CONADER, 2014:39), se

determinaron los indicadores que deben ser evaluados periódicamente para establecer el

grado de avance dentro de la actividad deportiva.

Los indicadores específicos para llevar a cabo la evaluación inherente son (CONADER,

2014:41-62):

l) Indicador: Porcentaje de la población con actividad fisica sistemática y

permanente.
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Definición: Se refiere al porcentaje de las personas, con relación a[ total de la

pobtación guatemalteca, que practica alguna actividad fisica por lo

menos tres veces por semana y cada día por más de 30 minutos.

2) Indicador: Porcentaje del cumplimiento de las metas de éxito deportivo-

Definición: Consiste en el nivel del cumplimiento de las metas para realizat la

cada uno de los deportes en competencias a nivel intemacional.

3) Indicador: Porcentaje de la cobertura de la clase de educación fisica

4) Indicador: Porcentaje de los alumnos que participan en el deporte escolar'

Definición: Cantidad de alumnos de edad escolar que participan activamente en

los eventos o en los progtamas del deporte a nivel escola¡.

5) Indicador: Porcentaje de la población que participa en los programas o los

eventos que se organizan.

Definición: Población total en Guatemala que participa en algún tipo de evento

que conlleve una actividad física, avalado y organizado por alguna

de las instituciones deportiva vinculada al Consejo Nacional del

Deporte, la Educación Física y la Recreación Física.

Porcentaje de la implementación del proceso sistemático de

desarrollo deportivo.

6) Indicador:

160

Definición: Es el porcentaje de estudiantes en edad escolar que reciben la clase

de educación fisica en el tiempo determinado y la calidad adecuada.



Delinición: Indica en qué medida se ha implementado el proceso sistemático de

desarrollo deportivo, tomando en consideración las instituciones,

entidades. etcéfera. y su respectiva competencia dentro del mismo

sistema.

1) Indicador: Índice de la percepción de vivencias de los valores del Plan

Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación Física.

Definición: Indice calculado por medio de las encuestas de opinión, que

peÍniten la lograr la opinión y percepción de una muestra de la

población guatemalteca, en relación a la vivencia de los valores

expresados en el Plan Nacional del Deporte, Educación Física y

recreación Física.

8) Indicador: Porcentaje del cumplimiento de los enfoques transversales

Definición: Grado de cumplimiento de los enfoques transversales en los

diversos programas, actividades, etcétera, que estifur avaladas por el

Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación

Física.

9) Indicador: Número de instalaciones que son: de categoría mundial y

certificadas que se encuentran disponibles.

Definición: Cantidad de instalaciones que pueden ser consideradas de categoría

mundial, y que se encuentran certificadas por un ente competente.

Número de las instalaciones que se encuentran integradas a la red

nacional.

l0) Indicador:
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Definición:

I l) Indicador:

Definición:

12) Indicador:

Delinición:

l3) Indicador:

Definición:

14) Indicador:

Cantidad de las instalaciones que integran la red nacional de las

instalaciones deportivas y recreativas.

Porcentaje de los programas y proyectos que cuentan con equipos e

implementos ideales para cumplir el objetivo.

Cantidad de los programas, respecto al total, que puede ser

considerada con equipos e implementación ideal.

Número de investigaciones que están relacionadas a la educación

fisica, al deporte y a la recreación publicadas.

Se basa en la cantidad de investigaciones que se lleven a cabo y

que se hayan publicado en un medio ¡econocido nacional o

intemacionalmente.

Se refiere al número de mejores prácticas implementadas en las

instituciones relacionadas a la educación fisica, al deporte y a la

recreación.

Cantidad de mejores prácticas, cuyo impacto ha sido evaluado,

aplicado y documentado, en las diversas instituciones que tienen

relación al Plan Nacional del Deporte, Educación Física y

Recreación Física.

Porcentaje de la cobertura de los servicios de salud fisica y

psicosocial.

Es la cantidad de las personas que se atienden en las instalactones o

dependencias que están orientadas a la salud física y psicosocial de

las instituciones que están vinculadas con el Plan Nacional del
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16) Indicador: Porcentaie de la efectividad en la utilización de los recu¡sos.

Definición:

l5) Indicador:

Definición:

18) Indicador:

Deporte, Educación Fisica y Recreación Física, respecto al total de

personas objetivo.

Nivel de la satisfacción de los usuarios a los servicios de salud

fisica y psicosocial.

Promedio del nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios,

que se mide por medio de las encuestas de satisfacción cuando se

utiliza algún servicio.

Se refiere a la medida en que se logran los objetivos que se han

establecido para cada una de las actividades, intentando beneficiar

a más personas con menor o igual cantidad de recursos para cada

uno de los beneficiados.

En relación a las entidades concemientes al Plan Nacional del

Deporte, Educación Física y Recreación Física, la cantidad de

personas que se han calificado en el puesto de trabajo, bajo el

enfoque del Plan, respecto al total de las personas que trabajan en

la dependencia.

Porcentaje de los procesos relacionado al Plan Nacional del

Deporte, Educación Física y Recreación Física, con una evaluación

satisfactoria.

Se refiere a que del total de los procesos de las instituciones

relacionadas al Plan Nacional del Deporte, Educación Física y

Definición:

Definición:
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Recreación Física, la cantidad de los mismos que obtuvieron el

resultado "Satisfactorio, después de una evaluación.

l9) Indicador: Porcentaje de los procesos descentralizados y/o desconcentrados.

Delinición: Es la cantidad de los procesos de las instituciones vinculadas al

Plan Nacional del Depofe, Educación Física y recreación Física,

que funcionan en los 22 departamentos de la República de

Guatemala.

20) Indicador: Porcentaje del cumplimiento de la matriz de distribución del

presupuesto.

Definición: Es la representación del nivel de cumplimiento de la distribución

del presupuesto del Plan Nacional del Deporte, la Educación Fisica

y la Recreación. en los diferentes rubros.

21) Indicadorr Porcentaje de los reparos, los hallazgos y las observaciones

realizadas a instituciones que se encuentran relacionadas al Plan

Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Fisica.

Definición: Se refiere a la cantidad de los reparos, los hallazgos y las

observaciones, entre otros, de todas las instituciones que est¿iri

relacionadas al Plan Nacional del Deporte, la Educación Física y la

Recreación.

22) Indicador: Porcentaje del avance del proceso de actualización de la Ley

Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte,

Decreto número 76-97 del Congreso de la República de Guatemala.
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I)efinición: Grado de avance de las actividades que se definan para lograr la

actualización de la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura

Física y del Deporte, Decreto número 76-97 del Congreso de la

República de Guatemala.

El término educación fisica se origina de la palabra educación, proveniente del latin

educere, cuyo significado es "sacar hacia fuera"; y físico, que viene de physis, que indica

naix aleza (Z amor a, 2009 :23).

Según es señalado por Lagardera (2000 citado en Zamora):

Es a partir de su contenido etimológico como el término educación fisica se manifiesta como
depresión de una actividad pedagógica que incide de forma total en la educación del ser. Lo
fisico es una realidad tangible, sensible y como tal susceptible de poder ser educada.
(2009:23)

Con el tiempo la educación fisica ha sido implicada por los diferentes modismos que han

existido, y los cuales, de acuerdo a lo expresado por Lagardera (2000 citado en Zamora)

estos no son más que apelativos. En ese sentido, hace referencia a las categorías

conceptuales siguientes:

a) Movimiento: Es un término que está vinculado a un objeto de estudio que se
identifica con Ia habilidad mecánica y sin conexión con los procesos cognitivos, de
personalidad y de implicación social.

b) Conducta Motriz: Es un término que se aleja de Ia concepción mecanicista para
centrarse en el ser que se mueve. Reside en el hecho de señalarse que se apropia de un
término surgido de la psicología, pero se asume su defensa, partiendo de la diferencia
que hace el objeto de estudio, centrándose en la acción motriz.

c) Activ¡dad Fís¡ca; Denominación que se asurne conro la gama de factores
psicológicos y fisiológicos que coinciden en una ejecución ¡ntenc¡onal, guiada
racio¡ral e interactiva con el resto de las dimensiones del ser humano.

ló5
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Gran parte de su éxito se dcbc'"todo el mundo es capaz de expresars€

corporalmente. No se requie¡en habilidades especiales y por ello no está

res€rvada solamente para los dorados o iniciados ''

Al cuerpo no ¡e le considra cmo rm iosrumento al servicio de prryectos" del

espíriq ni úmp@ como rm lugu de paso pa¡a la adquisicion de fu¡¡os
*ncepto. socialmente deseables, sino como et lugar, el centro de la vida al

que es necesario devolverle la palabra.

Es nec€sario viür el pmpio cuerpo, conocerlo pofund¡mente, dejado

expresarsel corflmicarse y dejado hablar-

Se aplica principalmente a través de la técnica (aprendizaje de gestos y

lenguajes específicos par¿ poder comunicarse) y la libertad (gestos

esponráureos, improüsación). (2009:33-35)

Figun f0

La integración epistemológica de la educación lísica

CATEGORÍAS
EPISTEMOLÓGICAS

Objeto de estudio

O§eúo de aprendizaje

Naturaleza

Principios

Finalidades y
Obietivos

Misió¡

Campo de Acción

Paradignns

Contenidos

Medios

F uente : Za,Jllor 4 2O09 :36.

167



d) Praxeologfa Motriz: Trat¿ de desarrollar un campo de conocimiento científico que
toma como objeto al conjunto de las activiüdes fisicas, como: los deportes, la danza,
la expresión corporal, la gimnasia, entre otros; colocadas bajo la etiquei¿ de la acción
motriz, siendo sus principales caracterfsticas:

Se fundamente en una pedagogía de las conductas motoras.

Convierte la educación fisica como una psico-socio-afectiva motricidad sin
posibilidad de roturas ni encajonamientos en departamento aislados.

El concepto de conducta mot¡iz representa el común denominador de todas
las actividades fisicas y deportivas, sean del carácter que sean.

e) Ciencia de la Motricidad Humana: Acciones con significación para el ser humano.

Tendencia de la educación fisico-deportiva: Inherente a la tendencia del
rendimiento, se fundamenta en las ciencias biológico-médicas y se identifica porque
el cuerpo se estudia como un ente aparte del ser humano en si mismo, significando
que se analizan aisladamente las partes flsicas del hombre para establecer hasta dónde
se puede llegar. Sus caracterlsticas principales son:

Trata de poner el cuero en forma, por medio de diferentes sistemas de
entrenamiento.

Recurre a la demostración como el procedimiento más utilizado, para lo cual
coloca al alur¡no en una situación de dependencia del modelo.

El modelo de aprendizaje motor utilizado es el conductista, el cual se rige por
el proceso estimulo-respuesta y se alcanzará por medio de entrenamiento.

Se nutre d€l entrenamiento depofivo, que se identifica como desarrollo de la
condición flsica y el movimiento deportivo.

0

Tendencia de la educación flsica expresiva: Parte de un tipo de trabajo corporal
basado en un principio comrln: "enseña el arte de vivir en íntimo acuerdo con uno
mismo, en ¡elación natüal con los otros, con el mundo". Tiene las ca¡acterísticas
siguientes:

e)

Define una pertenencia nueva. La educación fisica ya no es la prolongación de
otras disciplinas, sino que posee ya su propia identidad.

Parte del concepto de estruch¡ra, de interconexiones entre los elementos que
forman parte de cada acción motriz.

Es una tendencia que está desarrollada fuera de las escuelas, en los ámbitos de
clubes y centros deportivos, y a partir de alll ingresó al ámbito escolar.
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El obieto de aprendizaje de la educación fisica es puntualmente lo que adquiere el alumno

y que modifica su acervo motriz motor, ya que lo aprendido es el elemento que otorga la

connotación pedagógica del alumno y [o deferencia de un simple adiestramiento a una

acción instructiva (Zamora, 2009 :49).

6.5.1 Características para la evaluación en educación fisica

La Ley General de Educación (1970 citada en Lozano, Viciana & Zabala), define la

evaluación como "actividad sistemática integrada en el proceso educativo, para mejorarlo

mediante un conocimiento mejor del alumno/a en todos los aspectos de su personalidad y

una información del proceso educativo y los factores personales y ambientales que en

éste inciden". (2008: 1 ).

El proceso de evaluación sería incompleto, si ésta no se realiza de manera eficaz y tiene

las características siguientes (Lozano, et al.):

Validez: Hace referencia a que la evaluación sirva para algo, para cubrir algtln

objetivo, para alcanzar una meta propuesta, etcétera. Esta característica expresa que

cada vez que se realice una evaluación sea con alguna intención y no sólo evaluar por

evaluar.

Conti¡uidad: Proceso de evaluación que se debe realizar de manera conrinua y no

aislada.

Objetividad: Dentro de las posibilidades que se tengan, se debe evaluar de forma
objetiva-

Cientificidad: Implica seguimiento de una serie de pasos como: seleccionar y recabar

la información, previa selección de los instrumentos y técnicas a emplear, extraer y
analizar los datos, exponer los resultados y analizarlos.

FoÍmativa: Que sirva de retroalimentación de los logros obtenidos

Utilidad: Que sirva para cumplir con algún objetivo que se haya planteado

Integral y significativa: Que recoja lo esencial y abarque todos los aspectos de la
persona, así como que tenga elemenlos que tengan repercusión directa con la vida de

los alumnos/as.
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Cooperativa: Que el proceso implique la posibilidad de autoevaluarse y evaluar a sus
compañeros y profesores. (2008:2)

6.5.2 Condiciones para el proceso de evaluación educativa

Para que el proceso de evaluación educativa sea más significativo y valioso, es necesario

que cumpla las condiciones siguientes (Viciana, 1995 citado en Lozano, et al.):

l) La evaluación educativa debe ser iluminativa, lo que significa que debe de
proporcionar sentido al proceso educativo.

2) La evaluación educativa debe informar, a través de los informes de evaluación, las
entrevistas personales, etcétera, a los padres, a los alumnolas, a los profesores que
asistan al alum¡o.

3) La evaluación debe realizarse de form¡ integral y €n todo momento, debe ser de
manera continua, pr€viendo los instrumentos de evaluación que se emplearán en
cada fase.

4) La evaluación debe estar presente cn la programación anüal que se realiza para el
curso escolar. (2008:2-3)

6.6 Concepto de evaluación formativa

Es todos los procesos que se desarrollan para la evaluación, existe la finalidad principal

de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan. Todo proceso de

evaluación tiene la utilidad de conocer el aprendizaje que el alurnnado ha adquirido y así

incrementarlo, siendo en el caso del profesorado sirve para que con la evaluación que se

realice aprenda a trabajar de una mejor manera. Por lo tanto, el objetivo no tanto el hecho

de calificar al alumno, sino de disponer de cierta información que permita conocer cómo

se puede ayudar al alumnado a ser mejores y que el aprendizaje que adquieran sea cada

vez mejor, sirviendo también pam que los profesores aprendan a realizar su trabajo cada

vez mejor (Lópe2.2007 :64).

Farce (2009:8) hace la definición del término "evaluación formativa''. como: "proceso

activo en el cual la inlormación que emerge del proceso evalualivo es utilizado tanto para
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adaptar la enseñanza a las necesidades del estudiante como para lograr que éste mejore

sus estrategias de aprendizaje."

6.6.1 Funciones de la evaluación fbnnativa

La evaluación formativa puede ser continua y utilizada en ambiente educacionales

formales e informales, siendo sus principales funciones, las siguientes (Farce, 2009:8):

Diagnosticar debilidades.

Entegar retroalimentación.

Generar motivación autónoma.

Favorecer el diálogo entre docente y estudiante.

Estimular la autoevaluación.

Ayudar a desarrollar habilidades de estudio independiente.

Las actividades docentes en las cuales puede ser utilizada la evaluación formativa son

(Farce,2009:8):

Dr¡rante una conferencia o clase magistral.

Como parte de un curso u otra actividad.

En actividades grupales.

a

a Durante la práctica clinica.
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De acuerdo a Farce (2009:8-9), con la evaluación formativa el estudiante logra:

Identificar vacíos del conocimiento o dificultades en las habilidades clinicasa

Comprometerse con el proceso de aprendizaje.

Desar¡ollar habilidades de estudio independiente.

Clarifi car metas educacionales.

Identificar sus dificultades en el aprendizaje.

Generar motivación autónoma.

Alcanzar aprendizaje profu ndo.

Además, Farce (2009:9) hace mención de los factores dependientes del docente que

posibilitan la evaluación formativa, siendo:

Empatía con los estudiantes.

Motivación personal orientada a favorecer el progreso del estudiante.

Habilidad para comunicar objetivos educacionales.

Conocimiento de las competencias educacionales que corresponden a la actividad

en que participa.

Cuando el docente es competente y capaz de generar una evaluación lormativa efectiva.

no necesita ser un experto en la disciplina profesional en la cual se desenr.telve, lo que

o

a
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debe <le tener es una actitud positiva hacia la enseñanza, ser empático con los alumnos y

estar motivado cuando ve sus progresos. De igual manera, debe de tener las habilidades

para proponer los métodos de evaluación a realizarse y además conocer los objetivos que

se esperan de cada uno de los estudiantes, de conformidad con su nivel de estudio (Farce,

2009:9).

Farce también refiere:

Una adecuada evaluación formativa permitirá que el estudiante desarrolle mecanismos de

autorregulación, esto es, sea capaz de evaluar sus formas de aprendizaje con un apropiado

manejo de los recursos, siempre dirigidos a alcatlza¡ metas de aprendizaje. Los aprendices

"autorreg rlados" están conscientes de cuánto saben, de sus capacidades cognitivas. (2009:9)

6.7 Criterios de la calidad educativa

López manifiesta que para lograr un avance en los sistemas de evaluación es necesario

tomar en conside¡ación ciertas características para ser cumplidas como principios de

procedimiento para la calidad educativa, siendo:

l) Adecuación. Los sistemas e instrumentos de evaluación deben ser coherentes y
adecuados en tres aspectos:

. Respecto al diseño curricular;

. Respecto a las caracterfsticas del alumnado y el contexto;

. Respecto a los planteamientos docentes.

2) Relevancia. No se puede tomar toda Ia información; hay que seleccionar la más

relev¿nte, significativa y útil para los implicados en los procesos de enseñanza-

aprendizaje.

3) Viabiüdad. La utilizción sistemática de las técnicas e instrumentos elegidos es

viable en las condiciones concretas de trabajo de cada persona.

4) Veracidad. Es importante cumplir los criterios de c¡edibilidad y veracidad.

5) Formativa. La evaluación debe servir para mejorar el aprendizaje del alumnado, la

actuación docente y los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar.

6) Integrada. En un triple sentido:
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Integrada en los procesos cotidianos de enseñanza-aprendizaje, en vez de
constituir momentos puntuales y finales.

Integrar a los diferentes sujetos de la evaluación (profesorado, procesos,
alumnado).

7)

. Integrar los diferentes ámbitos y aspectos a evaluar.

Ética. La no util¡zación de la calificación como herramienta de control, poder,
amenaza o venganza sobre el alumnado. Otro aspecto fundamental es el que se
refiere a Ia utilizac¡ón de la información obtenida a través de la evaluación, en cuanto
al cumplimiento de las garantías de confidencialidad y anonimato, así como en cuanto
a un uso r€spetuoso con las personas implicadas. Esto es, en caso de utilizar la
información hacerlo en beneficio del alumnado, no en su perjuicio. (2007:65-66)

6.8 EL DERECHO A TJNA MEJOR CALIDAD DE YIDA EN
GUATEMALA: es cuestión de formación deportiva o de nutrición

El derecho a una mejor calidad de vida es para todos y el Estado de Guatemala ha

establecido políticas con el objeto de que la población pueda lograrlo, lo cual se logra a

través de contar con una vivienda adecuada, alimentación, entfetenimiento, bienesta¡,

pníctica deportivq entre otros.

En la Ley de Desarrollo Social, Decreto número 42-2001 del Congreso de la República

de Guatemala, el artículo I I establece:

Polfticas públicas. EI desanollo social, económico y cultural de la Nación se llevará a cabo
tomando en cuenta las tendencias y características de la población, con el fin de mejorar el
nivel y calidad de vida de las personas, la familia y la población en su conjunto y tendrá
visión de largo plazo tanto en su formulación y ejecución, como en su seguimiento y
evaluación. Se fomentaní la participación de la sociedad civil en su conjunto para el logro de
sus objetivos. (2001:4)

Protección a las tierras y las cooperatiyas agrícolas indígenas. Las tierras de las
cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o
colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán
de protección especial del Estado, de asistencia crediticia y de técnica preferencial, que
garanticen su posesión y desarrollo. a fin de asegLrrar a todos los habitantes una mejor
calidad de vida. ( 1985:67)
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El realizar una actividad fisica es un hábito saludable y que logra una mejora de la

calidad de vida, es por ello que la salud se ha planteado como una lucha con la

enf'ermedad, en el entendido que enfermedad es, según lo manifiestan Antó & Marti

( I 977 citados en Hellín):

el resultado de una agresión ambiental, de tipo biológico, fisico-quimico o psico-social y que,

por tanto, el proceso generador de enfermedades está en funciÓn de una realidad social

históricamente determinada que incide tanto en la calidad de vida como en la calidad del

medioambiente y de la cultura. (2003:20)

En el caso de Petlenko y Davidenko (1998 citados en Hellín) consideran, realizando una

cuantificación aproximada de la influencia de la salud de diversos factores, que:

El estilo de vida influye un 50%, el medio extemo w 20-25o/o,la genética un 15-20%, y el
sislema de atención sanitaria un 109/0, aunque estos porcentajes van a depender de la
enfermedad que se trate, como por ejemplo: en la cirrosis hepática, el estilo de vida puede

llegar a influir hasta ennn70%o. (2003:21\

La salud se puede considerar desde diferentes perspectivas, y por ello Beccerro (1989

citado en Hellín,2003:22) menciona la existencia de varios tipos de salud, los cuales son:

Salud fisica: la cual está relacionada con el buen funcionamiento de los órganos y

sistemas corporales.

a Salud mental: Se relaciona con el buen funcionamiento de 1os procesos mentales

del individuo.

Salud individual: Es el estado de salud fisica o mental de una persona en

particular.

Salud colectiva: Salud en una colectividad o grupo social importante.

Salud ambiental: Es el estado de salud de elementos de Ia naturaleza y otras

especies en relación con la especie humana.

a
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Resultado de una agresión ambiental, de tipo biológico físico-químico o psico-social y

de propiedad agraria, así como el patrimonio

Los estilos de vida se aprenden principalmente en las etapas tempranas de Ia vida de toda

persona y una vez se encuentran formados, es muy dificil que se puedan modificar.

Gutiérrez (2000a citado en Hellín) define estilo de vida como:

La forma de vivir que adopta una persona o gn¡po, la manera de ocupar su tiempo libre, el
consumo, las costumbres alimentarias y los hábitos higiénicos, con elementos configuradores
de lo que se entiende como estilo de vida. (2003:22)

De acuerdo a Pastor (1995 citado en Hellín, 2003:23), el estilo de vida de una persona se

determina por medio de cuatro grupos de factores que interaccionan entre sí, los cuales

son:

l) Las características individuales, genéticas o adquiridas (personalidad, interés,

educación recibida).

2) Las características del entomo microsocial en el que se desenvuelve el individuo

(vivienda, famili4 amigos, vecinos, ambiente laboral o estudiantil, grupos de

adscripción voluntaria).

3) Los factores microsociales, que a su vez moldean decisivamente los anteriores (el

sistema social, la cultura imperante en la sociedad, la influencia de los grupos

económicos y otros grupos de presión, los medios de comunicación, las

. instituciones oficiales).

4) El medio fisico geográfico, que influye en las condiciones de vida imperantes en la

sociedad y sufie modificaciones por la acción humana.
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También Pastor (1995 citado en Hellín, 2003:23), señala que dentro de las variables

principales, las cuales son parte de un estilo de vida saludable se encuentran los

elementos siguientes:

Los factores alimenticios,

La práctica de la actividad fisica,

El consumo de tabaco,

El consumo de alcohol,

El consumo de drogas no institucionalizadas y medicamentos,

La higiene dental,

Los hábitos de descanso,

Las conductas de prevención de accidentes,

Las actividades de tiempo libre,

La sexualidad,

Las enfermedades de transmisión sexual y SIDA,

Los chequeos médicos preventivos,

La apariencia, y

a

Los hábitos de aseos.
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Adicionalmente, Pastor (1995 citado en Hellín, 2003:23) indica que de manera ocasional,

pueden aparecer como variables de interés, las que son referidas a continuación:

Las conductas de autocuidado ante la enfennedad,

La compostura activa,

Los hábitos religiosos,

El estrés, sus causas y su afrontamiento, y

Los hábitos educacionales o de estudio.

Los hábitos que son conside¡ados más favorables para tener una buena salud, son

referidos por Stephard (1984 citado en Hellín, 2003:25), mismos que se describen

seguidameiite:

una alimentación correcta,

una actividad fisica adecuada, y

unas pautas de descanso regulares y apropiadas.

Dentro de estas consideraciones, la actividad fisica y el deporte contribuyen

decisivamente al bienestar de la sociedad. Sin embargo, los hábitos de buenos índices de

condición fisica, adecuados hábitos de higiene corporal y una alimentación equilibrada,

están asociados directamente con el estilo de vida saludable (Casimiro, 19991 Castillo &

Balaguer 2001, citados en Hellín, 2003:26).

En tal sentido. se pueden establecer relaciones entre la actividad fisica y los estilos de

vida, siguientes (Gutiérrez. 2000a citado en Hellín. 2003):
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La actividad flsica está positivamente relacionada con la salud, principalmente en

los aspectos mentales, sociales y flsicos de las personas.

La actividad fisica parece estar relacionada con otras conductas de salud tales como

Ios hábitos de fumar, ta alimentación y Ia higiene.

Los años escolares representan un periodo crítico en el desanollo de hábitos de

actividad fisic4 y su posterior traslado a la vida adulta. (2003:26)

La Educación Física, como un aspecto promotor de la salud, se revaloriza dentro de la

sociedad, pudiendo ello llegar a contribuir de forma determinante en la creación de lo§

hábitos positivos de salud, mismos que deben de estar centrados de manera fundamental

en la práctica regular de actividad fisico-deportivo (Fox, 2000 citado en Hellín,2003:27).

6.9 Nutrición en el deporte

Una de las claves del rendimiento, éxito y fracaso, de las personas dedicadas al deporte,

es la alimentación, y más importante la salud, puesto que la vida de un deportista exige

un desgaste de energías y de recursos fisicos y psíquicos, por lo que la alimentación debe

ser equilibrada y de acuerdo con las caracteristicas de la disciplina deportiva que se

práctica, así como de las necesidades de cada persona. Sin embargo, no hay que limitar el

interés de la alimentación y del deporte solo a la competencia, porque la vida saludable

de cualquier persona, a cualquier edad y condición, est¿l influenciada por la alimentación

sana y la practica habitual de una actividad fisica (Lizarraga, Barbany, Pons, Pasabrín &

Capdevila, 2010:7).

El cuerpo humano regularmente se encuentra en movimiento, además los genes ya lo

tienen codificado de esa manera, desde hace años. La actividad y el movimiento

proporcionan efectos beneficiosos para la salud y la prevención de enfermedades desde la

niñez, sin embargo, el estilo de vida se luelve cada vez más sedentario, aún en los niños,

siendo éste un problema que se incrementa en las sociedades y es motivo, al igual que el

desequilibrio alimenticio, de altas tasas de sobrepeso y obesidad (Lizaraga 2010:9).
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Lizarraga expresa que:

es aconsejable introducir y adapt¡r s€s¡on€s progran¿das de ejecicio fisico eslruc[¡rado y
realiza¡lo a la inteasidad, duracim y Aecrscia ad€o¡adoq cmo se baria cor oralguier
trstsmiento. I-a alimentacion puede y deüe "¿"s-'¡e d nivd de ej€fcicio practicado, y asi
maximizar los benefcios obtenidos, siendo un hecho constatado que la persona que inici4 la
actividad fisica acaba cambiando ambién sus hábitos de alimentación y está más motivado
en gereral pm el oridado de la salud. (2010:9)

La salud y el rendimiento son dos asp€ctos que se encueritran condicionados

genéticamente, también la alimentación y la actividad fisica, forma adecuada, logran

desa¡rollar m papel de suma imporhrcia para obtenerlos, porqr¡e cuaÍdo son realizados

de una forma que rr es la agopiada s€ püoden ocasionar riesgos a la salu4 los cuales

pueden ser de gavedad, como seria en el caso de que existiera una deshidratación severa

o que se esté predispuesto a lesiones (Lizarraga 2010:10).

Lizxraga (20I0:I0)' la base de las pininnides de alimentación saludable incluyen la

necesidad de llevar a cabo una actividad ñsica en forma regular y tener una dieta con un

porcentaje rnayor en calorias a partir del consr¡mo de ca¡bohidr¿tos, lo que es necesario

que s€ adaÍe y se personalice, para evitar considerar que existen sl¡rl4cls¡es cruciales

como el reparto de la ingesta a lo largo del dia o las porciones de nutrientes dentro de una

misma ingesta que puede condicionar la obtención de dife¡entes resultados-

Figura I t
Pinímide de la ¡limentación saludable

*l
GEEE@

s¡?

tE--_--
Fuenre: Sociedad Española de Nutricior Comunitai4 2004, citado an Lizarraga, et al., 2010:10
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6.9.1 Los efectos hormonales que causan la dieta y el ejercicio

Al igual que la comida estimula la insulina en el cuerpo como una honnona

hipogucemiante reguladora, ya que las hormonas también ejercen un papel regulador a

otro nivel, también la actividad ffsica desencadena una respuesta hormonal, de cierta

du¡ación e intensidad, de tipo contrario al efecto de la comida. Por 1o tanto, el efecto del

ejercicio fisico y de una dieta adecuada, de manera combinada, pueden lograr que el

músculo disponga de energia en cantidades suficientes de acuerdo a sus necesidades,

durante el ejercicio, y que posteriormente se repongan en las horas posteriores (Lizarraga,

2010:17).

Al respecto, Lizarraga expone:

La expiicación puede estar en que la propia actividad ffsica y el trabajo de ciertos grupos

musculares con distribución de la sangre preferentemente hacia ellos puede ser una manera

de conseguir dirigir los nutrientes específicos y en el momento adecuado hacia los músculos
que han trabajado miás, recuperándolos así de manera óptima en las primeras horas del post

esfuerzo. (2010:19)

Es importante tomar en cuenta que la alimentación que se elija al realizar una actividad

fisica, debe influir en el uso y puesta en marcha de las diversas vías metabólicas. Se

mencionan como generalidades las siguientes (Lizarraga, 2010:2O-21):

El Hacer ejercicio en ayunas favorece el uso de ácidos grasos, pero limita la

capacidad en los esfuerzos intensos.

a

El tipo y cantidad de alimento, antes del esfuerzo, pueden modificar el uso de más o

menos carbohidratos y grasas por el músculo, durante el esfuerzo.

Se debe de respetar los tiempos de digestión de las comidas previas. ya que el no

hacerlo pueda ocasionar problernas digestivos y disminuir el rendimiento.
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El tiempo de digestión varía mucho de unos alimentos a otros, en función de

cantidades y composición.

La respuesta glucémica (incremento de la glucosa tras la comida) y de la insulina

ci¡culantes también varia y en ello se basa el concepto de índice glucémico y carga

glucémica.

La presencia de sustancias lipoliticas, como la cafeína, pueden favorecer la

disponibilidad y el uso de la grasa, mientras que los azúcares refinados la frenan.

En ciertos casos se puede retrasar la filtica al incrementar el aporte de carbohidratos

en bebida o en pequeñas cantidades de comida sólida durante el mismo esfuerzo,

siempre que sean bien tolerados y se hayan probado antes.

6.9.2 El deporte y alimentación de acuerdo a la edad

Conforme van pasando los años, no solo se ve que va disminuyendo el componente

muscular sino que se va aumentando la grasa en el cuerpo, además se afecta la capacidad

de mantener la energía propia para realizar ejercicio; siendo estas diferencias mayores

cuando existe ¡esistencia a la insulina, la cual es favorecida por el sedentarismo y la
obesidad. Sin embargo, la práctica de actividad fisica debe ser la primera medida que se

tome para que se reviertan los cambios propios del paso de los años o bien se convierte en

un estilo de vida sedentari o (Lizanaga,2010:23)

En ese sentido, el ejercicio regular logra que se aumente nuevamente la sensibilidad de

las células a [a insulina, así como estimular la síntesis de más glucógeno tras el gasto

previo y movilizar la grasa de la zona abdominal. la cual responde más rápido (Lizxraga,

2ol0:24).

l8l

a

La reposición precoz de los depósitos, después de un esfuerzo, suele ser más

efectivo que en otros momentos más tardíos.



6.9.3 La alimentación y nutrición para el deportista

La nr¡trición de un deportista es distinto a la de un pacienle nutricional, porque al

deportista se le enseña a seleccionar Ios alimentos que formanán parte de su dieu, en cada

uno de los periodos de su entrenamiento o competenci4 lo cual sigue con una

alimentación que está sujeta a cambios crnstantes y que se derivan de la necesidad

nutricional para lm distintm contaidos den entrenamiento, que acontecen en la

planificación de la temporada deportiva (Pons, 2010:41).

Figure 12

Pinimide del rendimiento

Fuent€: Pons' 20[0:41.
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Se considera que es importante el aporte que brindan algunos nutrientes cuando la

actividad fisica exige una capacidad máxima de concentración, un óptimo tiempo de

reacción y una rápida toma de decisiones, debiendo el deportista asumir ciertos

conocimientos, los cuales se clasifican, de acuerdo a lo mencionado por Pons, en básicos

y avanzados.

6.9.3.1 Conocimientos básicos

Pons indica que los conocimientos básicos son:

Conocer los grupos de alimentos según sus características nutricionales

Enseñar el concepto de una alimentación equilibrada y saludable

Conocer la frecuencia y las raciones de consumo recomendadas.

Comprender la importancia de realizar una correcta distribución de los alimentos
durante el día, en cinco o seis ingestas, adaptadas al horario y contenido de las
sesiones de entrenamiento.

Dominar estrategias para modificar la distribucién de los sustratos energéticos y el
aporte de energfa, según la actividad o ejercicio fisico que se realice en cada ciclo de
entrenmiento. Es decir, saber modificar el volumen y la densidad de la dieta para
encontrar el confort necesario al adaptarse a nuevas propuestas más o menos
permisivas a nivel energético.

Tener presente Io importante que es un adecuado estado de hidratación para un
óptimo rendimiento y disponer de una pauta adecuada para cada situación y
condiciones ambientales. (20 l0:42)

6.9.3.2 Conocimientos avanzados

Asimismo, Pons también hace referencia a los conocimientos avanzados, los cuales

son:

Conceptos brásicos de técnicas culinarias para un mayor aprovechamiento de los
nutrientos y limitar el aporte de grasas.

Interpretar la lectura del etiquetado, reconocer los productos frescos, eru'iquecidos,
ciertos, aditivos...
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Saber elegir y confeccionar platos y menús.

Conocer algunas de las nuevas tecnotogias aplicadas a la industria alimentaria en

alimentos y suplementos nut¡icionales para deportisras.

Disponer de información y conocim¡entos sobre el metabolismo energético que

implica la actividad realizada en cada ¡nes o ciclo de entrenamiento y sus

consecuencias sobre la dieta. Estos conocimientos deben ser liderados por el

entrenador y el fisiólogo que planifican y llevan a cabo el control del entrenamiento,

con la seguridad de que van a influir decisivamente en el compromiso y disciplina del

deportista. (2010:43)

Figura 13

Proceso de entrenamiento

Mecanismo de
Supercompensación

Actividad Física

Alteración de la homeostasis
Sobrecarga biológica

Periodo de reposo

Nutrición
Suplementaria

Mecanismo para restaurarla
Capacidad funcional previa

Supercompensación
Aumento de la capacidad

Funcional previa

Fuente: Pons.20l0:42
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6.9.4 Elementos importantes para la nutrición en los niños deportistas

Los niños, frecuentemente, inician su actividad física en el deporte escolar, de forma

gradual, hasta que participan en las actividades que son de su interés, por un lapso de seis

y diez horas, semanalmente, con el aumento de los requerimientos energéticos y la
necesidad de repartir las comidas del dia en forma que les permita la recuperación de

cada una de las tareas que se llevan a cabo a lo largo de la jomada, por lo que una dieta

suficiente y adecuad4 de seguro puede garantizarles las necesidades nutricionales, pero

además cualquier carencia puede hacer que disminuya su rendimiento fisico.

Por ello, se debe de considerar, de acuerdo a lo expresado por Pons, lo siguiente:

Comer un mínimo de cinco veces al día, repartiendo la ración diaria, permite
conseguir una mayor estabilidad en la disponibilidad de energla y una eficaz
recuperación de los sustratos consumidos.

Conocer los grupos de alimentos y la frecuencia de las raciones recomendadas se
hace indispensable para ¿segurar que no se produce ninguna ca¡encia. El aporte de
minerales, como el calcio y el hierro, debe quedar garantizado.

Evitar los periodos prolongados de a¡runo, previene trastomos en el metabolismo e
instaura un comportamiento más racional del apetito.

No descuidar la hidratación a lo largo del día permite asistir a las actividades con más
demanda fisica en un correcto estado de hidratación. (2010:49)

6.9.5 Elementos importantes en la nutrición de los deportistas de ocio

Las personas que practican el deporte por motivos de ocio, usualmente suelen hacer un

espacio en su agenda para poder compartir la actividad profesional con el tiempo

dedicado al entrenamiento.

Sin embargo, en ocasiones no lograr respetar los plazos de recuperación y de descanso

después de las comidas, adecuados, lo cual genera una incomodidad y abandono de la

actividad fisica.
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Pons refiere que estos elementos son:

Conocer los grupos de alimentos y la frecuencia de las raciones ¡ecomendadas

garantizan la cobertura de los nutrientes indisp€nsables.

Adecuar Ia repartición de ingestas entre las tareas diarias y el entrenam¡ento.

No descuidar la hidratación.

Establecer algún sistema de control de la dieta si procede.

En situaciones especiales considerar los beneficios de algún suplemento. (2010:49-

50)

6.9.6 Elementos clave para educar al deportista

La educación nutricional conlleva la participación activa de la persona para adquirir los

conocimientos teóricos que hariítr posible realizar la práctica y estrategias nutficionales

con éxito.

Por lo tanto, Pons expresa que es necesario tomar en consideración los elementos que se

indican a continuación:

Conseguir que el deportista adquiera información y conocimientos básicos sobre su

proceso de entrenamiento y metabolismo energético.

Poner en evidencia la relación entre las propuestas nutricionales y el rendimiento.
Instaurar los sistemas de control de la diota oportunos a modo de referencia y
comprobación de los resultados obtenidos.

Disponer de una información correcta sob¡e las vifudes de ciertos suplementos y
sustanc¡as ergogénicas. (2010:50)

6.9.1 Errores alimenticios que deben evitar los deportistas

Los deportistas suelen estar propensos a cometer algunos errores que son básicos, los

cuales pueden evitarse recibiendo una educación nutricional adecuada, puesto que estos

errores, en ocasiones, tienen consecuencias negativas en la evolución de su carrera

deportiva
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En esta situación, Pons menciona que se consideran co[lo erores alimenticios que deben

evitar Ios deportistas, los que se indican a continuación:

Pensar que con mega dosis el efecto de algunos nutrientes o suplementos es mayor y
beneficioso.

Creer que el aumento del aporte proteico, por sí solo, aumenta la masa muscular.

Pensar que es posible la pérdida de peso únicamente con el ejercicio.

No hidratarse en entrenamientos y competiciones.

Pensar que el sustrato energético utilizado en la competición dependená
exclusivamente en la última comida.

No respetar el reposo adecuado después del almuerzo.

Suprimir o introducir alimentos o suplementos nuevos antes de la competencia.
(2010:50)

6.10 TEI\DENCIAS DE LOS DEPORTISTAS EN GUATEMALA: la
condición física versus el rendimiento humano

Para que se puedan llegar a lograr los objetivos que se encuentren propuestos dentro de

cualquier programa deportivo, es necesario que el trabajo que se lleve a cabo sea

ejecutado, de acuerdo a los principios metodológicos que han sido debidamente regulados

por medio de la planificación, previamente elaborada, así como el control y la

organización del trabajo que se va a desarrollar (Arando, 20ll,,36\.

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1968 citado en De la Cruz & Pinto,2009:l)

ha definido la condición fisica como: "la habilidad de realiza¡ adecuadamente trabajo

musculaa'.

Con esta definición se interpreta que la habilidad consiste en aquella capacidad que tienen

las personas cuando proceden a ejecutar una tarea fisica específica, con éxito, dentro de

un ambiente ñsico, social y psicológico.
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F igura 14

Clasificación tradicional de los componentes de la condición fisica

en función de su relación con la salud o el rendimiento deportivo

Condición Física

Relacionada con la salud

Relacionada con el rendimiento

Resistencia cardiorrespiratoria
Resistencia muscula¡
Fuerza muscular
Composición corporal
Flexibilidad

Agilidad
Equilibrio
Coordinación
Velocidad
Potencia
Tiempo de reacción

Fuente: De la Cruz & Pinto,2009;3

Es oportuno hacer mención que existen algunos aspectos de la condición fisica, los cuales

estián relacionados con la salud de las personas, que en su conjunto, han sido

denominados como condición fisica saludable, y su definición está hecha, de acuerdo a lo

expresado por Bouchard & Shepard (1993 citados en De la Cruz &Pinto), como se indica

a continuación:

Un estado dinámico de energía y vitalidad que permite a las personas llevar a cabo las tareas

habiruales de la vida diaria, disfrutar del tiempo de ocio activo y af'rontar las posibles

emergencias inrprevislas sin una fatiga excesiva, a la vez que aytda a evitar enfer¡nedades

hipocinéticas y a desarollar el máxilno de capacidad intelectual experimentando plenamente

la alegria de vivir. (2009:l)
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Figura 15

Modelo de Toronto de Condición Fisica y Actividad Física y Salud

Estilo de vida
Aspectos personales
Aspectos sociales
Medio ambiente

Fuente: Bouchard & Shepard, 1993 citado en De la Cruz & Pin¡o,2009:2

6.10.1 Las cualidades fisicas de la condición fisica

Las cualidades fisicas son componentes básicos para la condición fisica y esenciales para

el rendimiento humano y deportivo, que con el propósito de mejorar el rendimiento de la

Herencia

Actividad Física
Condición Física

Saludable
Salud

Ocio
Ocupación
Otras tareas

Calidad de vida
Morbilidad
Mofalidad

Morfológico
Muscular
Motor
Cardiorrespiratorio
Metabólico

Otros factores
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persona se debe de llevar a cabo un trabajo que permita su desarrollo, el cual se basa en el

entrenamiento de las diversas capacidades que tiene un individuo. Todas las personas

disponen de un grado de fuerza, resistencia, velocidad, equilibrio, etcétera. ya que por

medio del entrenamiento se logran la ampliación de las cualidades motrices y las

capacidades fisicas, que razona la posibilidad de practicar una actividad fisico-deportiva.

para determinar la aptitud fisica de una persona (Cuevas, 2008:1).

Cuevas refiere que las cualidades físicas básicas son:

Resistencia: Es la cualidad fisica que permite soPortar y aguantar un esfuerzo

durante el mayor tiempo posible. La resistencia depende de diversos factores como

las técnicas de ejecución de los ejercicios, la capacidad de utilizar económicamente

los potenciales funcionales, la velocidad, la fuerza, el estado psicológico, el estado

funcional de difbrentes órganos y sistemas (respiratorio y cardiovascular, etcétera).

Fuerza: Capacidad neuromuscula¡ de superar una re§istencia extema o intema, de

forma estática (fuerza isométrica) o dinámica (fuerza isotónica).

Yelocidad: Capacidad de realizar acciones motrices en el mínimo tiempo posible.

Movilidad: Es una condición preYia elemental para la ejecución de un movimiento,

cuyo desarrollo facilita el aprendizaje de determinadas habilidades motrices,

disminuye la posibilidad de lesiones muscula¡es y de ligamentos, favorece el

desarrotlo de la fue¡za, la resistencia y la velocidad, se incrementa la amplitud de los

movimientos reduciendo el esfuerzo muscular durante la práctica y la competencia

con lo que se retrasa el cansancio y mejora la calidad en la ejecución motora.
(2008:l-2)

De acuerdo a lo que expresa Cuevas, las cualidades fisicas, que forman parte de la

condición fisica de una persona, pueden estar divida en dos grupos, siendo los que se

mencionan a continuación:

l) Estas capacidades se determinan por los procesos energéticos y del metabolismo del

rendimiento de la muscularura volunta¡ia.

Vienen determinadas por los procesos de dirección del sistema nervioso y dependen

de é1. (2008:4)
2)
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Figura 16

Capacidades condicionales

Capacidades
Condicionales

Fuente: Cuevas, 2008:4.

Los factores que determinan las cualidades fisicas son (Cuevas, 2008:4):

La edad,

a

a

a

a

Las condiciones genéticas,

El sistema nervioso,

Las capacidades psíquicas,

Los hábitos como: fumar, beber, hacer ejercicio y otros, y,

La época de inicio del entrenamiento.

6.10.1.1 Elementos de la movilidad

Cuevas (2008:4) hace referencia que los elementos de la movilidad son

la elasticidad y

la flexibilidad

a

Fuerza Resistencia Velocidad
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Asimismo, Cuevas indica que:

La elasticidad es una propiedad de los rnúsculos. mientras que la flexibilidad es arlicular,

pero en la ejecución del acto motor ambas intervienen ¡mportantemente y en forma

coordinada para lograr una buena ejecución. La mayor elasticidad de un músculo se ve

favorecida si las articulaciones sobre las que se aplica su acciÓn tienen un alto grado de

flexibilidad y viceversa. (2008:2)

Harre (1973 citado en Cuevas) manifiesta en relación a la movilidad, que existen dos

tipos, los cuales son descritos a continuación:

l) la pasiva, que es la movilidad máxima posible en una articulación, que el deportista

puede alcanzar con ayuda de un compañero, un aparato o bien su propio cuero.

la activa, máxima amplitud posible en una articulación en la que el atleta puede

alcarzar sin ayuda, sólo por medio de la actividad de los mitsculos. (2008:3)
2)

Figura 17

Capacidades coordinativas

Agilidad MovilidadEquilibrio

Capacidades
coordinadas

Flexibilidad

Fuente; Cuevas, 2008:4.
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6.10.1.2 Clasificación de la fuerza en las cualidades fisicas

Al tomar en consideración lo que ha expresado Cuevas, se puede manifestar que la fuerza

en las cualidades fisicas está clasiflcada de Ia manera que a continuación se describe

siendo:

l) Fuerza máxima: es la mayor cantidad de fuerza que puede generar un músculo o un
gnrpo de ellos.

2) Fuerza rápida: es la capacidad de la musculatura para desarrollar altos valores de
fuerza en corto tiempo, donde se vencen resistencias medias a gran velocidad. Este
tipo de fuerza al combinarse con el factor velocidad, se cclvierte en una nu€va
cualidad no básica, pero quc es muy utilizada en el deporte (potencia o fuerza
explosiva).

3) Fuer¿a de resistencia: Es la capacidad de la musculah¡ra de realiza¡ un trabajo
intenso de fuerza durante un largo tiempo sin disminuir la calidad de la ejecución.
(2003:5)

Asimismo, Cuevas expresa que, cuando el deportista procede a llevar a cabo una práctica

deportiva, la fierza va aparecer de una forma combinada regularmente con la velocidad o

ya sea con la resistencia, por 10 tanto se considera que éstas se clasifica de la manera

siguiente:

a) Resistencia:

Res¡stenciá anaeróbica: Es la resistencia que se necesita para un esfuerzo que
no requiere de oxígeno.

Resistencia aeróbica: Es Ia resistencia que se necesita para un esfuerzo que
requiere oxíeeno. ( 2008:6)
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Resistencia a la velocidad. Harre (1973 citado en Cuevas 2008) indica que es
"la capacidad de resistencia a la fatiga provocada por cargas ejecutadas con
velocidad submáxima a máxima y aprovisionamiento energético
prepondsrantemente anaeróbico".



Figura 18

Relación fuerza-resistencia-velocidad

Fuerza Fuerza
Velocidad

Fuerza
Resistencia

Ve'locidadResistencia

Velocidad
Resistencia

Fuente: Cuevas, 2008:6

b) Velocidad:

V€locidad de reacción simple. Se da cuando el individuo responde a un
estímulo conocido.

Velocidad de reacción compleja. Se maniliesta cuando el individuo responde

a un estímulo no conocido.

Velocidad de acción simple. Se proyecta cuando la persona realiza en el
menor tiempo, un movimiento sencillo.

Velocidad d€ acc¡ón compleja. Se manifiesta cuando se producen Iarios
movimientos rápidos y coordinados en el menor tiempo- (2008:7)
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Fuente: Cuevas, 2008, p. 7

Figura 19

Clasificación de la velocidad

Velocidad

Velocidad de reacción
simple y compleja

Frecuencia máxima
de movimiento

Velocidad de acción
simple y compleja
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CAPITULO 7

7.1 PERSPECTIVAS DE LA SOCIOLOGÍA DEL DEPORTE EN
GUATEMALA: los valores sociales y el deporte

La práctica de la disciplina del deporte desempeña funciones sociales muy importantes

para el servicio de una educación mejor, a través de la integración social, la lucha en

contra del racismo y fomento de la tolerancia e incluso de una mayor conciencia y respeto

hacia el medio ambiente. Es por ello que la sociología de una cultura depofiva está

basada en procesos institucionales y funcionamiento especializado que conforman un

conjunto autónomo de principios y valores propios (Sebastián, 2013:30).

Para García (2005 citado en Sebastián), los valores en el deporte "son valores para

alguien" y, en ese sentido. hace referencia a los valores tradicionales del deporte, los

cuales son:

l) El de la competencia, porque e[ deporte consiste en enfrentarse entre contendientes

individuales o colectivos, ya que primero nace la categoría de récord, para disponer

de un registro sistemático de los triunfos de los equipos y los deportistas en las

distintas modalidades y luego determinar diversas categorías de competencias.

2\ La idea de progreso, tomando en consideraciÓn que el estímulo para la superación

constante de los depofistas es algo positivo para formados como personas, por ello
la importancia del deporte como un agente socializador.

3) El de la igualdad, lo cual es un hecho explícito en todos los reglamentos

relacionados con el depofe, que asegura un alto nivel de expectativa ante un evento

deponivo, ya que la competencia que se lleva a cabo con moderación. incrementa el

interés por el espectáculo.

La moral de triunfo. donde se fomenta a través de¡ deponc el afán de obtener la

victoda. (2013:30-31)
4\
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De acuerdo a lo expresado por Sebastián (2013:32) existen diferentes perspectivas

teóricas que pueden llegar servir para realizar el análisis sociológico del depofe, las

cuales facilitan la percepción de una importante contribución que brinda la sociología

para el deporte y que se logra manifestar cuando se entienden y explican las dimensiones

sociales del deporte, y que conlleva a que las sociedades se sujeten a mantenerse en un

cambio constante.

Sebastián manifiesta que:

la perspectiva marxista parte de una teoría del conflicto aplicada al deporte y que supone una
manifestación clara de reduccionismo o sociologismo en deporte, del todo desestimable.
Desde la perspectiva marx¡sta, la vida social se entiende como una interacción constante de
intereses, donde se ve el interés como el distintivo característico de la conducta social del
hombre, El conflicto de intereses viene a dominar todos los secto¡es de la sociedad y
propicia la división de grupos, donde se puede apreciar dos clases. La dominante que ejerce
su poder para mantener su dominio y Ia dominada, que vive en una situación de letargo sin
saber su auténtica situación de dominio. (2013:32-33)

La perspectiva marxista, aplicado al deporte, insiste en verlo como un producto de la

revolución social y de un nuevo orden social, por lo que para los seguidores del

movimiento marxista, el deporte es un ¡efuerzo positivo e ideológico que usa el

capitalismo para obtener que la clase dominada continúe en situación de insensibilidad,

logrando una tolerancia, para obtener una anuencia moral y fáctica que posibilita que las

relaciones de dominio y poder permanezcan inalterables (Sebastirín, 2013:33).

¡) La inversión financiera y publicitaria de la organización capitalista mediante las
grandes lirmas capitalistas.
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7 .l.l Perspectiva marxista

De acuerdo a lo referido por Brohm (1982 citado en Sebasti¿in) el dgporte se convierte en

un complejo monopolista integrado en los monopolios capitalistas, 1o cual lleva a que la

industria capitalista del espectáculo deportivo se desarrolle siguiendo los tres ejes que se

indican a continuación:



2)

3)

La intervención masiva de las cadenas de televisión que contribuye a organizar

industrial y comercialmente el éxito de los grandes espectáculos deportivo.

La organización competitiva de organismos públicos o privados que se disputan el

mercado de los derechos de organización en las grandes competencias deponivas.

(2013:36)

El vender un espectáculo deportivo crea la existencia de un aparato material y técnico

que ya hay, representado en los estadios, las piscinas y bases de entrenamiento.

Asimismo, depende de la adquisición del capital humano, que son todas las estrellas del

deporte altamente cotizadas, lo cual en su conjunto lleva a que exista un desarrollo

profesional en la práctica del deporte, donde se obtiene un salario por un esfuerzo

personal. En este sentido el deporte como espectáculo fomenta el deporte de manera

profesional, en el cual el esfuerzo de los vencedores se califica por medio de un precio y

es cuando el deportista profesional sustituye su fuerza de trabajo por un sueldo.

(Sebastirín, 2013:36)

1 .1.2 Perspectiva figurativa

El concepto de figuración sirve como instrumento conceptual para suprimir la tendencia

sociológica de diferenciar entre individuo y sociedad, como dos figuras diferentes y

opuestas, por lo que las ñguraciones son modelo cambiante que integran en su totalidad

los jugadores, lo que estima una combinación de tensiones e interdependencias (Elias &

Dunning, 1992 citados en Sebastián, 2013:40).

Elias & Dunning (1992 citado en Sebastirá.n, 2013:42) definen la manera en que la

lormación del Estado modemo, el cual estrl caracterizado por el monopolio de la

violencia legitimada y por la despersonalización del poder regio, se origina un ritual

progresivo de las acciones sociales, agregando a este tipo de situación el desarrollo de la

economía capitalista y de la sociedad industrial y que da origen a la represión de los

instintos que llevan al surgimiento de las instancias psiquicas. Siendo el caso de las

actividades, como el deporle, que se relacionan con el ocio, resultan menos violentas y

crean un autocontrol.
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Elias & Dunning ( I 992 citados en Sebastián) refieren que:

Todo tipo de práctica deportiva constituye una clase diná¡nica de grupo, producida por
tensiones controladas entre al menos dos grupos, Io cual evidencia la insufic¡encia de Ia teoría
sociológica tradicional de grupos pequeños, para explicar los problemas que se derivan del
deporte, (... )

Las sociedades humanas existen en un determinado espacio/tiempo y el tiempo nunca se
detiene, por eso el análisis de los procesos de civilización tiene gran importancia los
conceptos de "juego limpio" y "violencia", pues a través de ellos puede apreciarse este
proceso civilizador. (...) La estructura básica de los deportes se ofrece como "invenciones
colectivas". (20 1 3 :43 -44)

1.1.3 Perspectiva funcionalista

Durkheim (1938 citado en Sebasti¿in, 2013:45) define como objeto de la sociología el

"hecho social", cualquier manera de hacer, fijada o no, que pueda ser susceptible de

ejercitar sobre el individuo como coerción interior, o también como aquello que es

general en la extensión de una sociedad, entendiéndose la sociedad como un modo de

hacer, de pensar y de sentirse exterior respecto al individuo.

El deporte debe ser entendido como una acción social que se desenvuelve de manera

lúdica como competencia entre dos o más partes contrarias y cuyo resultado se determina

por la habilidad, la táctica y la estrategia, pero no se considera necesario para la vida

social en general, porque no sirve para ningún ñn a parte de la recompensa que se gana

en el deporte de poder cumplir las funciones para satisfacer las necesidades diarias de la

vida. Por lo tanto Lüschen & Weis (1979 citados en Sebastirín) resume en tres puntos que

deben ser abordados por una sociología del deporte, siendo:

r) De analizar el depofte, en tanto que sistema de acción, como un sistema sui generis, sus
condicione sociales y culturales, viendo la función que desempeña en la sociedad en la
sociedad incluyendo todos los subsistemas de ésta. En el plano de los sistemas sociales
relativamente sencillo, la sociología del deporte debe incluir el análisis de las
interacciones entre dos personas y en los sistemas relativos complejos, se trata de
cuestiones relacionadas con la regulación de conflictos.

Puede utilizarse el deporte como modelo para ejemplificar la teoría y los rnétodos
sociológicos, lo que permite obtener nuevos conocimienros acerca del depone, pero
lamb¡én en la sociedad en la que existe. Se entiende que los juegos y e¡ depoÍe son

2)
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buenos indicadores para comprender las relaciones estructurales en el dominio

intercu ltural.

r) La sociología del depone deb¡era contribuir a Ia práctica social del mismo. Este

objetivo no soto se refiere at depoÍe mismo, sino también a aquellas instituciones

encargadas de ocuparse del depone o de tomar decisiones sociopolíticas que le afecten.

, p. la perspectiva f'uncionalista organización básica de los deportes confiere un grado

de autonomía relativa. (2013:47)

La orientación sociológica de la perspectiva funcionalista da al deporte una función

benévola, como una actividad que fofalece y desarrolla el sistema social ügente

(Sebastirín, 2013 :48).

7.1.4 Perspectivr estructuralista

Entendido por Bourdieu (2000 citado en Sebastiiín, 2013:48-49), un impedimento

primordial para desarrollar una sociologia científica del deporte es que los sociólogos

están dominados doblemente, por el universo de los sociólogos y por el universo del

deporte. Además considera que para elaborar una sociología del deporte, es

imprescindible comprender que no es posible analizar un deporte en particular de manera

independiente del grupo de las prácticas deportivas, ya que se necesita pensar en estas

prácticas como un sistema del que cada elemento recibe su valor propio.

Según Bourdieu (2000 citado en Sebastián), la sociologia del deporte se debe atender a

los objetivos prioritarios siguientes:

l) La construcción de la estructura del espacio de las prácticas deportivas cuyos efectos

deberán registrar las monografias consagradas a deportes particulares.

2) Entender que el espacio del os deportes no es un universo cerrado en sí mismo. Debe

entenderse como insertado en un universo de prácticas y de consumos también ellos
estruchrrados y constituidos en sistema. (2013:49)

El apreciar relación entre el modelo de las prácticas y el de la adscripción de clase, se

puede ver que los deportes de contacto y los brutales, se han practicado de manera casi

exclusiva por las clases sociales que son más desfavorecidas, en tanto que los deportes de
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distancia, en los cuales se utilizan instrumentos especializados, son reservados a las

personas de abolengo (Parlebas, 1985 citado en Sebastián,2013:50).

7 .1.5 Perspectiva de interaccionismo simbólico

La perspectiva interaccionista se ha consolidado en la sociología, frjándose en el sentido

subjetivista y volitivo de la acción social, ya que se estudian las maneras en que aparecen

los significados de la interacción social, por medio de las cuales las personas dan un

significado al mundo social en que se habitan y la importancia que ejerce el deporte en

las sociedades y su presencia en la vida cotidiana hace, desde la perspectiva

interaccionist4 que se aborde la investigación social del deporte (Sebastián, 2013:50-51).

El concepto de categoría desviada, del cual parte Weis (1979 citado en Sebaslián,

2013:.52), como uno de los conceptos categoriales básicos de la sociología,

entendiéndose por desviadas las formas de conducta que no coinciden con valores,

normas y modelos estandarizados y aceptados de comportamiento, por la sociedad, cuya

definición de una conducta como desviada es relacionada a sistemas.

Weis (1979 citado en Sebastián, 2013:53) diferencia institución como a lo que se está

sometido, asociación a lo que se puede pertenecer como miembro y organización al

órgano ejecutivo de la institución con modelos de conducta institucionalizados,

apareciendo el deporte como una institución nueva, porque no puede verse como una

institución necesaria o de base, que ademárs de realizat tareas nuevas también tiene que

asumir las ta¡eas de ohas instituciones, por lo que es un fenómeno que es análogo al

cambio social.

Weis ( 1979 citado en Sebastián) refiere:

En una sociedad como la nuestra, en donde en la práctica del depone cuenta entre sus

máximos valores el éxito y la victoria y donde necesariamente se tiene que producir
perdedores. Este afán de que el otro pierda no debe entenderse como un tipo de conducta
natural sino adquirida. En Ia medida en que se entra en la dinámica de buscar la victoria ¡.. los
éxitos que conlleva huyendo de Ia derrota. (2013:53-54)

202



Agrega, Weis (1979 citado en Sebastián) que:

Cuanto más se ponga el acento en la victoria como meta del esfuerzo deportivo frente a los

¡nedios con que se consigue, cuanto más importante sean las consecuencias económicas, tanto

nrayor será la probabilidad de que las reglas del deporte sean violadas en beneficio de otros

intereses. (2013:54)

De acuerdo con Weis (1979 citado en Sebastián), la tesis de la "transferencia positiva",

como denomina la idea que el esfuerzo y la adaptación del deporte se pueden transferir a

otros campos sociales como al sistema carcelario, está equivocada o pudiera serlo, lo

cual depende de lo que opine la sociedad, ya que:

1) Pone en duda la capacidad genérica del deporte para socializar v resocializar. lo

relegaría a socializar la vida durante el período de encarcelamiento.

2\ La mayorfa de los centros penitenciarios carecen de personal capacitado para ayudar o

dedicarse a este cometido, por lo que el interés por el deporte en los centros

penitenciarios se reduce a algo verbal, llegando a utilizar Ia práctica del dePorte como

medio de presión. (2013:54-55)

Sin embargo, Weis (1979 citado en Sebastian, 2013:54-55) encuentra como principal

problema que se da al implementar el deporte en los centros penitenciarios, aún con las

ventajas que ofrece, se relaciona con la aceptación de la sociedad, ya que no puede

alcanzar su propósito, la recuperación de los presos hacia la sociedad a través del

deporte, si no se puede ejercer ninguna influencia en los verdaderos destinatarios, siendo

lo peor, que la recuperación del preso fracasara si la sociedad no acepta al que si está

dispuesto a su readaptación, lo cual significa que se estima más importante la

marginación social que fija la condición de haber estado en la carcel que la socialización

que se pretender por medio del deporte. Por lo tanto, antes de continuar abusando de una

institución como lo es la depofiva, imponiéndole funciones sociales, debe de

considerarse cuilntos modelos falsos se han creado desde su institución y cuantos

perdedores, infractores y disciplinados se han formado.
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7 .1.6 Perspectiva feminista

La perspectiva feminista sigue la línea argumentativa similar al movimiento feminista

contemporáneo, para lo cual se hace la distinción entre el "feminismo refonnista" y

"feminismo radical", de la manera siguiente (Duran, 1987, citado en Sebastián:):

Fem¡nismo reformista: Es un movimiento que promueve los derechos de la mujer y
el logro de la equiparación de todos los derechos y oportunidades de que gozan los
va¡ones en los distintos lugares,

Feminismo radical: Se base en un movimiento protegido que aboga por la libertad
de las mujeres con respecto a las distinciones impuestas que defiende que cada mujer
pueda con su propio modo de üda. (2013:56)

Sebastián reñere que desde un punto de vista teórico y metodológico, es prudente que las

teorías feministas se agrupen de Ia manera siguiente:

l) las denominadas "teorías de le Ciferencia", que cenran su atención en el estudio de las

diferencias entre hombre y mujer;

2) las "teorias de la desigualdad", que ponen el acento a la desigualdad de la mujer fiente
al hombre; y,

3) las "teorías de la opresión", que consideran a las mujeres como un grupo oprimido por
los hombres, dento del sistema patriarcal que se han construido en la sociedad.
(2013;56)

Orrega (1996 citado en SebastiáL¡r, 2013:56-57) manifiesta que el género se ha convertido

en una categoría dinámica que ha transformado y abordado nuevos enfoques, ya que

gene¡almente el interés de los hombres por el deporte es un 24yo superior al de las

muje¡es, por lo que resulta frecuente que el hombre muestre más interés por un evento

deportivo, frente al televisor, que una mujer.

Sin embargo, la evolución del sistema competitivo contemporáneo al que se añade el

acceso de la mujer al mercado laboral y el reconocimiento de igualdad de derechos de los

hornbres, la presencia de nuevos valores, haciendo a un lado los tradicionales, provoca la

aparición de nuevos papeles socialesi aunque existan todavía diferencias de género en el

204



deporte, ya que aún persisten situaciones de discriminación y opresión que hacen sufrir a

muchas personas (Klein, 1990 citado en Sebastián. 2014:57\.

La práctica deportiva no solo está asociada a la fuerza bruta o violencia, sino que se

valoran otras actitudes de quienes participan, como: las emociones, debilidades,

inseguridades, las cuales además de estar vinculadas a las mujeres también lo est¿in a los

hombres, porque es innegable la posibilidad que un hombre muestre sus sentimientos o

debilidades en el terreno de juego, lo que es aceptado normalmente. Aunque se ha

considerado la fircrza bruta como un atributo masculino, la delicadeza lo ha sido con la

feminidad, encontrando muchos la excusa para descartar a las mujeres de la práctica de

los deportes, ya que üsualizaban el deporte como r¡na manera de lucha violenta,

substituta de las guerras, lo que no estaba al alcance de las mujeres. (Sebastian, 2013:57)

Los esfuerzos que se han realizado para alcanzar la igualdad de género y reconocer el

lugar que ocupa la mujer en el deporte, han sido varios. A pesar de ello, se la entendido

que su participación era con el objeto de mantener los rasgos de feminidad, lo cual ha

sido un machismo encubierto que trata de esconder el temor de los hombres de que las

mujeres puedan desarrolla¡ otros rasgos que se creían sólo prototípicos de los hombre.

No obstante, las mujeres han incrementado sus capacidades para alcanzar sus deseos, ya

que se encuentran protegidas legalmente por cualquier reacción violenta de parte del

hombre, lo cual era uno de los temores que sentían (Dunning, 1999 citado en Sebastiiin,

2013:58).

7.2 EL DEPORTE Y ACTIVIDADES
NATT]RALEZA EN GUATEMALA: CI

deporte un punto a ponerle la atención

FÍSICAS EN
medio ambiente

LA
yel

El deporte y las actividades fisicas que se realizan en la naturaleza están consideradas

como actividades que están llenas de valores definidos que identifican y conocen el

entorno de la práctica, el sentimiento de la libertad, la aventura, entre otros aspectos. que

a la vez se ausentan en ocasiones de la vida cotidiana de la persona, lo cual repercute en

mantener pautas regulares de actividad fisica consecuencias qtte pueden representar para
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el sujeto, actividades que se manifiestan en el contexto de cuatro conceptos, los cuales

Palmi & Martín, indican que son:

1) Avenrura, en el sentido de que se trata de un tipo de actividad física con una imponante
carga de incertidumbre (objetiva y subjetiva) y una connotación clara de desafio o reto
para el sujeto (búsqueda del propio límite, superación de sí mismo);

2) Riesgo, como el peligro de pérdida real o percibida (riesgo objetivo / riesgo subjetivo) y
entendiendo que el riesgo en un continuo que va desde un tipo de actividades de bajo
riesgo (actividades de bajo riesgo (actividades más pasivas a nivel flsico, más re¡ajantes,
que implican una exploración de un microentomo no presentando éste riesgos excesivo,
como la pesca o caminar), a las actividades consideradas de alto riesgo (actiüdades en
las que el individuo hace frente a un entomo más peligroso (escalad4 rafting, etcétera) y
en las que se requiere un alto grado de preparación por parte del practicante;

3) Entomo (medio natural, que en este caso concede a dichas actiüdades una se.ie de
connotaciones peculiares que las definen (espacio abierto, sensación de libertad, evasión,
aire puro, etcétera); y,

4) La competenc¡a, entendiendo ésta como la experiencia y el dominio o capacidad que
tiene el sujeto sobre una habilidad a ejecutar. (1997:149-150)

7.2.1 Características de las actividades deportivas y fisicas en la naturaleza

La persona que pmctica potencialmente un tipo de deporte o actividad física en la

naturaleza busca nuevas sensaciones, variedad e innovación, por lo que los deportes de

riesgo o de aventura presentan varios elementos que son atractivos para los amantes de

este tipo de actividad. Sin eurbargo deben de reunir requisitos que son decisivos para la

motivación de la persona que practica un deporte, iniciando con conocer cuáles son los

motivos que lo llegan a ello, los cuales, según Palmi & Martín, pueden ser:

Hacer frente al r€to de una tarea diflcil y arriesgada (desaflo). Son experiencias que
juegan un papel liberador para quien las practica, en el sentido de que le permiten
desenvolverse, enfrentarse y adaptarse a situaciones en un medio muy diferente al
habitual, cargado de elementos de incertidumtxe.

Realizar con éxito una actividad dificil o "arriesgada" para otros (reconocimiento
social).

Superar los límites de sí nrisnro (superación personal)

Sentimientos de competencia (percepciones de autoeficacia). Son actividades con un
componente psicológico importante. puesto que su práctica supone la búsqueda de un
equilibrio óptimo entre Ia habilidad personal ¡ un entomo desafiante que permitirá al
practicante evaluar su propia autoeficacia. ( 1997: l5 I - 152)
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Palmi & Martín consideran que la tipología de la actividad fisico-deportiva se puede

caracterizar por los elementos básicos. siguientes:

Son actividades que se desarrollan en un entorno particular con importantes

connotaciones subjetivas (contacto con la naturaleza, sensación de libertad)' El

individuo se involucra en la práctica de estas actividades debido a su valor natural,

cualidad que el sujeto no puede experimentar en su medio de vida habitual. Supone una

forma de huir de lo cotidiano pam reencontrarse con un medio desconocido para él

cargado de elementos de incenidumbre, y una alternativa muy válida para utilizar el

tiempo libre. La natwaleza se muestra como un medio favorable frente a los medios

urbanos.

Implican variedad y diversidad en sus posibilidades de práctica, siempre teniendo en

cuinta determinados aspectos como el tipo de población al que se dirige la actividad,

expectativas de los practicantes o los conocimientos y creatividad del monitor. No

obitante, la variedad es un aspecto básico a nivel de motivaciÓn, teniendo importantes

consecuencias desde el punto de vista de la adherencia al ejercicio.

Permilen la experimentación de autosatisfacciones o sensaciones de competencia

personal (autoeficacia). Son actividades que ofrecen al practicante situaciones de

desaffo y reto personal, que le permitirán evaluar su Propia autoeficacia en términos de

procesos para superar un determinado ¡eto en la actividad y mejora de sus propias

capacidades.

lmplican el elemento reforzamiento social. En este sentido se plantea el valo¡ social

que puede atribuirse a estas actividades, por cuanto que lbmentan las relaciones

sociales a distintos niveles, por ejemplo: saber dirigir al grupo en una situación de

supervivencia, habilidades de liderazgo. (199'1 :152-151\

Incluyen el elemento diversión, entendido como un estado emocional general positivo

en reierencia a la experiencia deportiva, y considerándose como otra piedra angular de

la motivación en el deporte. Y, como es señalada por Duda (1993 citado en Palmi &
Martin, 1997) este elemento tendrá implicaciones importantes, como:

/ Et hecho de d¡vertirse en la práct¡ca de una actividad deportiva es motivo

contundente de participación activa.

/ El grado de diversión que se experimente el sujeto en la actividad es un buen

indicador respecto a la continuidad en la práctica (adherencia).

Son actividades accesibles, puesto que no requieren de una gran preparación ffsica para

su práctica ni ¡mplican una gran complejidad desde el punto de vista técnico. Y, desde

la perspectiva det riesgo, que implica la actividad, normalmente §e establece una

polarización de estas actividades en dos puntos fundamentales:

/ l-as denominadas actividades de bajo riesgo que se desarrollan en entomos
previsibles y son de máxima accesibilidad;

/ Las actiüdades de alto riesgo que se desa¡rollan en un entomo menos preüsible
y que implican una mayor dificultad y menor accesibilidad.
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El concepto salud ha evolucionado y modificado. ya que no se entiende únicamente

como la ausencia de enfermedad, sino se define como un estado dinámico y algo relativo

y jamás absoluto. (Palmi & Martín, 1997:153- 154)

Como uno de los factores que determinan la salud de una persona es el estilo de vida, que

es el conjunto de pautas y hábitos cotidianos del individuo, el cual debe tenerse en cuenta

por ser considerado como un factor etiológico y patogénico, significativo con respecto a

la salud (Gil, Leon & Jarama, 1992 citados en Palmi & Martin, 1997:154).

Con la inclusión de una práctica sistemática de la actividad fisica como parte del estilo

de vida, muestra a un elernento necesario para los efectos positivos que ello conlleva,

puesto que se favorece el desaffo y la superación personal, el aprendizaje de nuevas

habilidades, el contacto social, o la mejora de las condiciones fisicas, lo cual conlleva a

la obtención de beneficios psicosociales y beneficios fisicos, estableciendo la separación

entre la salud fisióa y la mental (Palrni & Martín, 1997:155).

La tipología de la actividad fisico-deportiva incluye un grupo de componentes que

benefician que el sujeto evalúe su autoeficacia (percepción de competencia), a través del

fomento de efectos sobre su salud (sensación de bienestar, control o rehabilitación de

patologías concretas), así como de potenciar su motivación y tener importantes

consecuencias sobre el fenómeno adherencia, tomando en cuenta que estas actividades

son una sólida altemativa para la recreación en el tiempo libre, Palmi & Martín,

comentan que es debido a que:

Suponen una forma distinta y accesible para la mejora de la calidad de vida: incluyen
un conocimiento del entomo nahrral en e[ sentido de no entende¡ el entor¡o como un
mero receptáculo fisico.

Medio natural ve¡sus medio urbano: contacto con un medio diferente al habitual

Relac¡ón social (trabajo y convivencia en grupo) frente a la individualidad imperante
en el ¡nedio urbano.
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Amplia variedad y posibilidad de práctica. (1997:155)

Como lo refieren Palmi & Martin

Son actividades que suponen una forma de entender el tiempo libre como tienpo de escape de

lo cotidiano, de- aventura o desaffo personal; y se considera que las actividades fisico-

deportivo-recreativas en el medio natural constinryen una tendencia que posee importantes

"o--otu"ior"" 
que pueden ser enfocadas hacia la mejora y mantenimiento de la salud de la

persona, además de formar parte de progtamas destinados a tal fin.

Asimismo, estas actividades enfatizan aspectos como la recreaciÓn, la participación y el

disfrute de quien las practica, lo cual unido a las peculiaridades propias que las defincn

(entomo de práctica, ionnotaciones subjetivas) hacen de ellas actividades de una sólida

altemativa en la modificación de los estilos de vida sedentarios, el fomento de

comportamietrtos saludables, y de mejora de la calidad de vida del individuo. ( 1997:155)

1.2.2 La relación deporte-medio ambiente

El deporte es una de las etapas de la actiüdad humana que ha tenido mayor crecimiento'

ya que se ha incorporado a los hábitos cotidianos de la población modema y es una

actividad de ocio a la que se le dedica más tiempo. El deporte interactúa con el entorno,

los elementos naturales y produce impactos ambientales. Es el fenómeno cultural con

mayor importancia (Real, 1998:1).

La ¡elación que tiene el deporte y el medio ambiente está en las modalidades depofivas

que se practican estando en contacto con la naturaleza, por ejemplo: el esquí, el

montañismo, la bicicleta de montaña, la pesca, la caza y todos aquellos deportes que se

practican en el medio natural que tienen un gran valor ecológico. Asimismo, pueden

producir impactos en la naturaleza como: la compactación de los suelos, la tensión de la

fauna, la alteración de mií,rgenes de ríos o el envenenamiento, por ingestión, de

perdigones de plomo, además de las toneladas de basura que diariamente dejan las

personas en el medio natural por las prácticas deportivas.

De acuerdo a ello, Real considera que se debe de tener en cuenta 
'los aspectos que se

mencionan seguidamente:
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. Las instalaciones, en aquellos deportes que lo requieran;

. Las pautas de comportamiento de los practicantes; y,

o Los límites que el "derecho" puede imponer a ciertas prácticas. (1998;2)

Un aspecto importante que se debe de tomar en cuenta es el comportamiento de los

deportistas, puesto que los deportes de naturaleza se practican en muchas ocasiones en

soledad o entre amigos y faltos del control social que influye la presencia de la

comunidad, por lo que lo único que orienta su aclwr es su conciencia. Las entidades

deportivas son las llamadas a establecer reglas de comportamiento de sus afiliados, para

que exista un respecto al medio y dar el ejemplo, ademrís de darles el mensaje que son

buenos deportistas que cuidan el entomo y que son responsables de sus actos (Real,

1998:2).

Los grandes eventos deportivos también producen efectos sobre el medio en que se

llevan a cabo, lo cual no es por la propia práctica deportiva ni los efectos del

comportamiento de los deportistas, sino por la acumulación repentina de un gran número

de personas que asisten a los eventos.

Real indica que ello ocasiona problemas mayores, como lo siguiente:

. Transportes.

o Demandas de agua y energía.

o Gestiór¡ de residuos, sólidos y lfquidos.

. Riesgos para el patrimonio cultural de la localidad. (1998:2)

Por otro lado, las instalaciones deportivas son equipamientos públicos nr¡merosos que

generan una gran actividad en su entomo, pudiendo incitar a una gran cantidad de

personas., lo cual puede provocar un impacto a la naturaleza (Real, 1998:3).

De igual manera el turismo deportivo es una manif'estación del dinamismo del sector

deportivo y de la facilidad para entrar a otros sectores. Es una oferta para el turismo que
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tiene el deseo de encOntrar alicienteS a sus Clientes así como contar Con nuevos espaclos

en el mercado turístico. Muchas veces los turistas no son auténticos deportistas y ello

amenaza el medio ambiente, además las entidades deportivas no pueden hacer nlucho con

respecto al afán masificador de las agencias de viajes (Real, 1998:3).

'7.2.3 El turismo deportivo

El turismo deportivo consiste en viajar y visitar ¿ireas naturales con un cierto tipo de

protección, alto valor en el paisaje y atractivos naturales de la zona, cuya finalidad es

realiz?l- la práctica depofiva en un medio natural, lo cual ocasiona una oportunidad para

los deportistas de contar con recursos naturales atractivos que les permita practicar su

deporte al aire libre. Modalidad turística que es socialmente aceptable y que además

presenta una expectativa económica considerable, desarrollada por medio de un proceso

que promueve la conservación y el desarrollo sostenible con bajo impacto hacia la

cultura y el ambiente, además permite fomentar el patrimonio natural y cultural de la

localidad (Expósito. 2009 a:2).

Es importante proteger el medio ambiente, ya que a la actividad turística en este medio se

le ha acusado de alterar el paisaje o bien de dañarlo. A la calidad del turismo se le debe

de agregar la calidad del espacio natural para lograr que el cliente esté satisfecho. Su

nípido crecimiento ha provocado algunas consecuencias, sin embargo al promover el

desarrollo sostenible del turismo se logra proteger y conservar el medio ambiente, así

como crear consciencia a la demanda de los viajeros de la defensa del medio, facilitando

a los turistas una educación para la protección del planeta, a fin de que las generaciones

futuras sigan disfrutando de su esencia auténtica'

Tomando en consideración las motivaciones y los comportamientos de los turistas,

Expósito refiere que están establecidas cinco clases de turistas, las cuales se mencionan

seguidamente:

l) Los campistas (can]ping). buscan la naturaleza para el descanso

2l



2) Los naturalistas y admiradores de la naturaleza, son científicos, investigadores y
estudiantes relacionados con la conservación del medio:

3) Los turistas de naturaleza informados, interesados en conocimiento de relieve. flora,
faunai

4) Naturalistas ocas¡onales, participando en la naturaleza como pane de un viaje más
amplio; y,

Deportistas-aventureros-montañeros, los cuales buscan el contacto con la natu¡alezz
para el desarrollo de actividades fisicas intensas, como los deportes de aventura, por
ejemplo:

. escala,

. rafting,

o barr¡'nquismo,

. pir¿gt¡simo.

O, actividades de montaña radicionales, por ejemplo:

o senderismo,

. rutas a caballo, o simplemente,

. correr contemplando los valores del paisaje y la naturalez.a. (2009a:2)

s)

1 .2.3.1 Perñl de la persona que practica turismo deportivo

La persona que se dedica a la práctica del turismo deportivo, según Expósito, tiene el

perfil siguiente:

Responde a una persona con un nivel adquisitivo medio-alto, una persona joven con
buen estado o forma fisica para la práctica de deportes.

Se trata de una persona aventurera quo le gusta üajar y experimentar terrenos y
lugares, diferentes a los que ya conoce. Le gusta visitar nuevas ciudades y paises.

Suele viajar sólo o acompañado y se interesa por otras culturas y formas de vida.

Es amante de la naturaleza y le encanta pasear y contemplar paisajes, ríos, lagos,
valles.

Suele ser bastante indepcndiente.

Se trata de personas activas. donde su principal motivación es la práctica del deporte
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Les gusta viajar a la aventura como contraposic¡ón de un viaje para el descanso y la
re lajac ión. (2009b:3 -4)

Senderismo,

ciclismo de montaña,

descenso en bote,

descenso de barrancos,

esquf de río,

globo aerostático,

paracaidismo,

puenting,

turismo ecuestre

Deportes náuticos. Es una actividad en contacto con el agua donde se practican todo

t¡po de deportes acuáticos como:

Deportes de aventura. Los dePofes de aventura atraen a los consumidores jóvenes,

amántes del riesgo y con un verdadero espiritu aventurero, su práctica estaria

englobada en el "Turisnro Activo", ofrece destinos que se localizan en el turismo

veide y el turismo rural, ya que mantienen una relación estrecha con la naturaleza y el

medio ambiente: Se contemplan, bajo er¡ta modalidad, las actividades siguientes:

La práctica de este tipo de actividades. para las personas que tienen el perfil indicado, es

un estilo de vida, una actividad que les anima a yiaia-- y conocer diversas culturas,

además que el viajar beneficia su salud. usualmente, son personas que tienden a

experimentar y practicar otras formas de hacer turismo, lo cual se refiere a una demanda

turistica activa, ya que no se limitan a estar en un solo lugar, porque les gusta viajar hacia

la aventura, asumif riesgos conholados y pfefieren disfrutar en cada momento del viaje

que descansar y estar cómodos (Expósito, 2009b:4).

7.2.3.2 Tipos de actividades que ofiece el turismo deportivo

Expósito manifiesta que el turismo depofivo ofrece como ploducto turístico deportivo,

varias actividades las cuales son:

a)

b)
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Windsurf.

Vela,

Submarinismo.

Navegación recreativa

Se pueden mencionar dos tipos:

Sobre el mar, y

Bajo el agua

El turismo náutico permite también el disÍiute de la naturaleza y comparte espacio con
el turismo fluüal y el turismo de sol y plaza.

Caza y pesca. La actividad de la caza y la pesca es una actividad tradicional, sujeta a
normas, licencias y permisos que adoptan las autoridades competentes. Ambas
actividades son propias de un turismo de calidad y selectivo. El tu¡ismo de caza recibe
el nombre de "Turismo cinegético" y presenta muchas variedades; la caza mayor o
montería, que se centra en grandes mamíferos: corzo, venado, jabalÍ; la caza menor que
se centra en animales más pequeños como las liebres, los conejos, las perdices, que se
desarrolla deportivamente en espacios rurales y naturales.

Deportes de invierno. Este tipo de turismo también se le conoce como "Turismo
blanco" y "Turismo de nieve" y genera grandes ingresos turísticos. La practica de estos
deportes también es tradicional denho de los deportes turísticos, con sus diferentes
modalidades:

Esquí alpino,

Esquí de fondo,

Trineos,

Golf. Es una de las ofertas más deseadas por el turismo de élite. Es otra de las ofertas
de la actividad turística en la que el atractivo principal radica en la práctica de este
deporte y se caracteriz¿ por ser una actividad económica de relativa imponancia,
puesto que el cliente que viaja por estos motivos, se hospeda en establecimientos de
categorla superiores y hace un gasto considerable en el destino.

Grandes acontecimientos deportivos, En este tipo de turismo el cliente participa en él
de forma pasiva, ya que participa como espectador de grandes eventos deportivos
como por ejemplo:

Mundiales de futbol,

c)

d)

e)

0

Gran premio de Formula I

Tomeos de te¡ris,

El tour en ciclismo

214



Son acontecimientos que atraen a millones de turistas cada año y cada día son más los

destinos que incluyen este tipo de acontecimientos denro de su oferta turística'

(2009b:5-6)

1.2.3.3 La finalidad del turismo deporlivo

Expósito refiere que el turismo deportivo busca mejorar la salud corporal, fisica y

psicológica, así como la autoestima y el nivel de calidad de vida de las personas,

coady,r-rvando a su autorrealización y proyección social, puesto que el deporte ha

empezado a ser un factor importante en la oferta de productos y servicios turísticos, lo

cual refleja que la relación entre turismo y deporte está creciendo notablemente, 1o cual

favorece el desarrollo del turismo deportivo. Además las nuevas formas de turismo se

deben al constante cambio en el que se encuentra el consumidor, relacionados a sus

hábitos de consurno, de información y de prioridades, por lo tanto las necesidades del

turista van evolucionando y modificiindose en el tiempo, lo que significa que las

empresas que ofrecen los productos o servicios turísticos deben de:

. Detectar esos cambios y

. Adaptar sus ofertas a las nuevas exigencias de la demanda. (2009b:7)

Los acontecimientos relacionados al deporte son una campaña de imagen para potenciar

un destino turístico, ya que en muchas ocasiones los acontecimientos deportivos se

convierten en fenómenos que llaman a masas de espectadores.

7.3 Los valores en el ámbito deportivo

En la sociedad, los valores y creencias est¿in presentes con una constancia inexorable; se

vive inmerso en ellos y la vida se ve determinada por una ideología propia del tiempo en

el que se desarrolla y del contexto en el que cada quien se encuentra. Es por ello que la

persona se ve abordada, en forma constante, por una serie de fenómenos y hechos que se

consideran "deseables"; de esta manera la sociedad occidental se caracteriza por el

consumismo, el materialismo, el hedonismo y el narcisismo, algo que es ajeno a todos
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(como parte de una cultura) y se acepta como propio y se declara como legítimo (Ruiz &

Cabrera, 2004:13).

Valor es un término que abarca una g¡an cantidad de significados que pueden dar lugar a

descontextualiza¡ su sentido. Con el fin de ofrecer una postura esclarecedora acerca del

significado que distintas disciplinas otorgan al concepto de valor se pueden ver las

diferentes acepciones que el término tiene en función de la disciplina que lo analiza.

Según Ruiz & Cabrera (2004; I 3), son las siguientes:

Diccionario de la Real Academia Española (D.R.A.E.): Alcance de la
significación o importancia de una cosa, acción, palabra o frase (D.R.A.B., 1992).

Psicología: Interés que conduce a un objeto; estima que se tiene por r¡na persona

(Larousse, 1996). Un fin generalizado que guia el comportamiento hacia la

uniformidad en una diversidad de situaciones, con objeto de repetir determinada

satisfacción autosuficiente.

Sociología: En sentido sociocultural y desde un punto de vista sociológico, fines y

orientaciones fundamentales, generales y centrales de las acciones humanas y de la

convivencia social dentro de una subcultura, una cultura o incluso en el conjunto de

la humanidad. Los valores, por tanto, están determinados por la historia, son

culturalmente relativos y cambiantes y, en consecuencia, pueden ser configurados

conscientemente (Hillman, 2001 citado en Ruiz & Cabrera, 2OO4:13). Conceptos o

creencias sobre estados finales o 'conductas deseables que trascienden las

situaciones concretas, guían la selección o evaluación de la conducta y los eventos,

y están ordenados por su importancia relativa.

Psicología Social: Un valor es una creencia duradera en que un modo específico de

conducta o estado final de existencia es personal o socialmente preferible a un

opuesto modo de conducta o estado final de existencia.

3
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5 Ciencias de la Educación: Los valores son todos aquellos criterios, pensamientos y

decisiones que permiten que se clarifique y acierte en qué es lo que se debe

potenciar en una cultura como la educativa para que el ser humano llegue a

desanollarse y perfeccionarse, que en otras palabras es: "se eduque" (Flores &

Gutiérrez, 1990, citados en Ruiz & Cabrera, 2004:13)

Por valor se puede llegar a interpretar aquello que, en su sentido más práctico, se centra

más en un medio para la consecución o realización de algo que como una conducta con

un propio fin, sin ernbargo, la diferencia con el valor es el nivel de creencias que la

componen (Ruiz & Cabrera, 2004:14).

Mientras los valores se refieren a creencias trascendentes y últimas, las actitudes aluden a

creencias con respecto a personas o Situaciones concretas, las Cuales orientan y

condicionan la vida de los individuos de una determinada manera, y lleva a las perconas a

adoptar determinados comportamientos en función de su creencia con respecto a una

actividad concreta o a la vida en general (Ruiz & Cabrera, 2004:14).

Por otra parte, las noñnas son aquellas pautas de conducta que generan un sentido de

cumplimiento, como por ejemplo: las reglas, los estándares, las sxpectativas o las guías

que definen las situaciones sociales (Acuña, 1994 citado en Ruiz & Cabrera' 2004:14).

Asimismo, son pautas abstfactas de una conducta específica situada en la mente del actor,

que adquirió sus expectativas normativas de otras personas, como: los padres, los

compañeros, los rnaestros, entre otros; no obstante, una vez interiorizadas, las normas

crean en la persona un sentido de obligación (Acuña, 1994 citado en Ruiz & Cabrera,

20O4:14).

Por lo tanto, la diferencia entre valores y nonnas estriba en que los primeros son ejemplos

de conducta y las segundas, sin embargo, son paficularizaciones de los primeros que los

potencian y afranzan.
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7.3.1 Inclusión de los valores en la práctica deportiva

Corr el propósito de extraer los valores relevantes de la práctica fisico-deportiva, existen

diferentes planteamientos y en función de los mismos se encuentran diferentes

clasificaciones y recopilaciones de éstos (Ruiz & Cabrera, 200415).

Dimensión General
Justicia y honestidad Comportamiento ético
Autosacrificio Autocontrol
Lealtad Justicia
Respeto a los demás Humildad
Respeto por las diferencias culturales Perfección en la ejecución
Juego limpio Verdad
Eliminación de preluicios Intercambio cultural
Amistad intemacional Autorrealización m¿ixima

Dimensión Psicosocial
Disfrute, diversión, alegría Lealtad, i¡tegridad
Auloestima, autorrespeto Honestidad, deportiüdad
Respeto a los puntos de üsta diferentes Valor
Respeto a los adversarios Respeto a las decisiones de los árbitros
Control emocional, autodisciplina Determinación
Juego con los límites propios Autorrealización
Tolerancia, paciencia y humildad Salud y bienestar fisico
Liderazgo y responsabilidad Amistad, empatía, cooperación

Deporte RecreatiYo, Aire Libre
Uso creativo del tiempo libre Iniciativa, originalidad
Estét¡ca Reconocimiento personal
Disfrute y satisfacción personal lndependencia
Participación familiar Intereses vocacionales
Evasión emocional Nuevos y continuos desafios
Participación no competitiva Logro personal, automealización
Autodisciplina y autorrespeto Aprecio y respeto por la natural€za
Bienestar fisico y psicológico Control y responsabilidad
Comunicación Comprensión de sí mismo y de los

demás
Liderazgo Lealtad hacia el gmpo
Promoción del Iogro y la experiencia Relajación

218

Tabla 17

Valores de la práctica deportiva

Fuente: recopilación hecha por Frost & Sims, 1974 citados en Ruiz & Cabrera, 2004: 16.



En este tema, se debería de potenciar el desarrollo de los valores mencionados, desde los

curriculos educativos de las diferentes etapas existentes, concretando aquellos contenidos

¡eferentes a los mismos de una manera explícita, para lo cual se procura crear conciencia

en los profesores y entrenadores del papel que juegan dentro de este desarrollo y de lo

determinantes que llegan a ser las posturas que toman al respecto de cara a los alumnos y

deportistas, desarrollando los valores auténticos del deporte y relativizando la influencia

de factores extemos, por ejemplo: recompensas económicas, en el avance de los valores

(Ruiz & Cabrera, 2004:16).

T¡bla 18

Valores retacionados con los valores presentes en el currículo de educación fisica

Cooperación

Fue¡te: consideraciones de Cóme2.2003 citado en Ruiz & Cabrera,2004:17

Tolerancia Aceptación de diferencias hacia actitudes, opiniones y conductas

de los alumnos, al margen de prejuicios.

Integración Inclusión de todos los alumnos sin distinción de raza, género,

religión, clase social o capacidad, de tal forma que se considere

homogéneo.

Solidaridad Incorporación integrada de uno o varios alumnos a un grupo para

una causa o ernpresa común.

Actuación conjunta de todos los alumnos o de un grupo para

alcanzar un objetivo común.

Autonomía Independencia del aiumno en su comportamiento

Participación Realización de [a tarea propuesta.

Igualdad Oportunidad de acceder a cualquier situación con las mismas

condiciones
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Deporte Educación Física

Logro y poder Sociabilidad

Deportividad y juego limpio Exito personal y del grupo

Expresión de sentimientos Creatividad y cooperación

Compañerismo y diversión Compañerismo y diversión

Habilidad y forma fisica Superioridad y autoimagen

Tabla 19

Valores en la educación física y los deportes

Fuente: consideraciones de CutiéIrez, 1995 citado en Ruiz & Cabrera,2004:17

7.4 EL MERCADO DE TRABAJO Y EMPLEO EN EL DEPORTE
EN GUATEMALA: los factores determinantes

A lo largo de los años se ha dado la necesidad de que exista personal cualificado para

lograr la satisfacción de las diversas demandas que tiene la sociedad en la práctica fisica

y deportiva, así como de defrnir las áreas específicas de especialización que conllevan

todos los iímbitos relacionados a los profesionales en estas rireas (Sánchez & Rebollo,

2000:142).

La variedad y complejidad del ernpleo en el deporte determinan los nuevos pasos de la

actividad fisica y deportiva, apareciendo nuevas ofertas en la empresa pública y privada

dentro de las ¿íreas de gestión, ¡ecreación, salud, espectáculo y alto rendimiento, por lo

que a esta variedad se integra la necesidad de ahondar en la calidad del servicio de la

actividad fisica y el deporte, con el propósito que se pueda garantizar su mejora

(Ma¡tí!ez, 1992; Camerino, Miranda & Pigeassou, 1995 citado en Sánchez & Rebollo,

2000:142).

7.4.\ Factores que inciden en la elección del campo profesional

Dentro de los centros, en los cuales se forman a especialistas y profesionales que se

dedican a la práctica del deporte, se deben diseñar los planes de estudio acordes a las
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necesidades que se presenten, por lo que aparecen en el c¿rmpo de la actividad fisica y del

deporte, dentro de la sociedad, los áreas profesionales siguientes (Sánchez & Rebollo,

2000:142\:

Enseñanza-investi gación,

Gestión recreativa-deportiva,

Entrenamiento deportivo, y

Actividad fisica para la salud.

Cuando se procede a efectuar la elección de una de las áreas a las cuales se hace

referencia, estas ifueas pueden que estén condicionadas, a ciertos factores, que de acuerdo

a lo expresado por siinchez & Rebollo, por lo que estos factores son los que se describen

a continuación:

El f¡ctor vocacional. Supone dar respuesta a diferentes motivaciones del profesional.

Y asl en el campo de la enseñanza la necesidad de transmitir, de forma d¡recta,

conocimientos en el de la salud, de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en la

gestión deporl¡va se busca un ejercicio profesional variado y plural con posibilidades

creativas e innovadoras y con la finalidad de obtener resultados aparece el rendimiento

depolivo.

El factor est{bilidad laboral, ha condicionado y sigue condicionando, de forma

determinante la elección del campo profesional. Y asf se viene considerando la

enseñanza y la gestión pública como ámbitos de trabajo de mayor estabilidad y la
gestión privad4 alto rendimiento y campo de Ia salud como ámbitos de trabajo de

menor estabilidad.

a

El factor de retribución económica. Como posibilidad de obtener unos ingresos

económicos fuefes, está limitado al ejercicio profesional en el campo de la gestión

deponiva privada, el alto rendimiento y salud, con la correspondiente incertidumbre

propia de una empresa deportiva o del ¡esultado deportivo de un equipo o deportista

que hará que en lunción de los resultados obtenidos se tengan más o menos ingresos

(2000:l42-1 43\
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figura 20

Factores de elección del campo profesional

Laboral

Fuente: Sánchez & Rebollo, 2000:142.

7.4.2 Características de los ambientes de trabajo y mercados profesionales

Dentro de la perspectiva profesional de la actividad fisica y de la actividad deportiva, se

logran determinar aquellas características de los ambientes de actuación y mercados

profesionales, que según lo indicado por parte de S¿ínchez & Rebollo (2000:143) son los

siguientes:

o Enseñanza-investigación,

o Gestiónrecreativa-deportiva,

. Entrenamiento deportivo y

. Ámbito de la actiüdad fisica para la salud.

7.4.2. I Enseñanza-investigación

Se ha ampliado el ejercicio profesional docente de los maestros especialistas en

Educación Física y ante ello han aparecido diferentes ámbitos de trabajo que pueden

Factores de Elección del Campo Profesional

Vocacional Económico

'r')')



distinguirse de acuerdo al régimen en el que se ajusten, ya sea éste general o especial

(Sánchez & Rebollo, 2000:144).

El régimen general está diferenciado por la Educación Pre-primaria, Primaria, Básica y

Diversificado, por la Formación profesional en el grado superior, Educación Especial y

Educación Universitaria. Y, en el régimen especial las Enseñanzas Artísticas y los

Técnicos Deportivos (Sánchez & Rebollo, 2000:144).

7 .4.2.2 Gestión recreativa-deportiva

En el campo de la gestión deportiva se tiene que hacer la diferencia entre la gestión

pública y la privada. En la gestión pública se han promocionado los servicios públicos

deportivos estables. El convencimiento de la administración pública sobre la importancia

de realizar una práctica fisico-deportiva, para obtener la salud y de ocupar el tiempo de

ocio de la población. La necesidad de contar con técnicos deportivos que se encarguen

de la gestión del deporte y del desarrollo de las actividades deportivas: La construcción

de instalaciones deportivas, ya que éstas dan facilidad para que se universalice la práctica

deportiva de la población, con una oferta deportiva extensa y variada, siendo una oferta

para todo tipo de personas, que por sus diferentes condiciones fisicas o planteamientos

ante la actividad fisica generan diversas demandas (Srinchez & Rebollo, 2000:145).

Los servicios deportivos se estruch¡ran como servicios públicos obligatorios, en los

cuales destaca la tutela de la administración pública. En el ¿i.rea de la gestión privada

algunas características de la sociedad van determinando su configuración. Y así una

reducción progresiia de la jomada de trabajo, del aumento del nivel de vida y más

recl¡rsos económicos para las actividades deportivas que se puedan hacerse cargo del

tiempo de ocio, una reducción de la edad de jubilación, una mayor esperanza de vida,

una menor duración de la jornada escolar, una mayor preocupación de los ciudadanos por

su estado físico y la importante incorporación de la mujer al ámbito deportivo.

contribuyen a que la gestión privada se desarrolle cada vez más (Sánchez & Rebollo.

2000: 145).
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La práctica deportiva se globaliza y con ello la base del sistema deportivo de una

sociedad se hace más extensa y sólida, adquiriendo importancia el rendimiento

deportivo, puesto que es una meta se desea alcanzar a través de la práctica deportiva. Las

entidades deportivas juegan un papel importante en el rendimiento deportivo, por lo que

se destaca con ellas el incremento de las posibilidades de trabajo (Sanchez & Rebollo,

2000:146-157).

Sin embargo, se pueden dar restricciones en la contratación de técnicos deportivos que

no han sido deportistas de reconocido prestigio y se da miis oportunidad a aquellos si han

sido deportistas reconocidos y que cuenten con una historia previa. En el ambiente

deportivo existen diferentes desempeños de los técnicos deportivos, como por ejemplo:

los entrenadores, los preparadores fisicos y los responsables técnicos, quienes trabajan en

clubes deportivos, federaciones y asociaciones deportivas, Ministerio de Cultura y

Deportes, Ministerio de Educación, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala,

Comité Olimpico Guatemalteco, universidades, entre otras instituciones relacionadas al

deporte (Srinchez & Rebollo, 2000:146-151).

1.4.2.4 Ambito de la actividad fisica para la salud

Este campo profesional surge de las necesidades que cada vez m¿ís tiene la población por

mejor¿u su salud debido a los hábitos sedentarios, de tensión y estés que se genera en la

sociedad, situaciones laborales, incremento de la longevidad de la población, de la

prestación de servicios a comunidades especiales, entre otros. La actividad fisica, el

deporte y la salud están relacionados por los trabajos que se realizan y que determinan

una mejor calidad de vida respecto a los hábitos de vida saludables, por lo que el deporte

es un medio para lograrlo. Cada vez rnás se hace conciencia social a la importancia de la

salud y de lo que se logra con el ejercicio fisico, con la participación de la sociedad

(Sánchez & Rebollo. 2000: 147- 148).
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Las personas de la tercera edad son una prioridad, porque al ir en aumento ofrece grandes

posibilidades laborales y que demanda profesionales especializados en este campo. El

desarrollo de mecanismos adecuados para la rehabilitación de personas que sufren una

enfermedad o lesión, que requieran la asistencia prof'esional multidisciplinar de médicos.

fisioterapeutas, psicólogos y técnicos deportivos. Además se busca la integración social,

como el proceso por medio del cual la persona puede ejerces sus defechos y deberes con

igualdad de oportunidades, respecto a los demás ciudadanos. Los servicios de esta

nafwaleza son prestados en centros privados de salud, empresas privadas, en la

administración pública que atiende actividades fisicas terapéuticas o de rehabilitación

(Sánchez & Rebollo, 2000:1 47 -1 48).

7.4.3 Formación académica deportiva y funciones profesionales

Se deben establecer estrategias prioritarias para regular las necesidades laborales a la

formación académica, por medio de [a coyuntura de un buen desarrollo legislatiVo y

laboral, lo cual puede ser analizado desde las dos vertientes siguientes (Sánchez &

Rebollo, 200O: | 48- | 49):

Normativa legal. Existe regulación en el campo docente oficial y el rendimiento

deportivo, donde se establecen los requisitos para impartir docencia en los

diferentes niveles educativos. No obstante, no existe ninguna otra regulación, que

delimite el ejercicio profesional de los diferentes profesionales en los campos de la

gestión pública y privada, o determinadas funciones del entrenamiento deportivo

como la preparación fisica y la actividad ffsica para la salud.

a Formación académica. Resaltar que [a curricula de los licenciados está orientada a

los campos profesionales de Ia docencia, entrenamiento y gestión-recreación de

forma general,, siendo la formación específica insuficiente para el ejercicio

profesional de la actividad fisica para la salud.
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La cur¡icula del Maestro en Educación Física está orientada primordialmente a la
enseñanza y aparecen deficiencias notorias en el área del entrenamiento y la actividad

fisica para la salud e inexistencia de contenidos que se relacionan con la actividad

gestión deportiva. Asimismo, los Técnicos Superiores de Formación Profesional poseen

una curricula que está orientada a la gestión de animación, recreación y los Técnicos

Deportivos al entrenamiento depofivo (Sánchez & Rebollo, 2000:149).

Figura 21

Relaciones laborales profesionales en actividad fisica y deportiva

Fuente: Sánchez & Rebollo, 2000: l5l.

7.5 Competencias y su concepto

Relaciones laborales y proiesionales en la actividad fisica y deportiva

Cuenta Prooia:
-Ninguna limitación
legal específica solo
control de calidad de
los destinatarios de
servicios deportivos

-Derecho laboral:
inexistencia de convenio
colectivo.
-Administraciones
públicas: indefinición y
entre las funciones y
titulaciones exigida existe
una falta de concordancia.

Cuenta Aiena:

/ !t)

Las competencias surgen por el hecho de valorar los conocimientos adecuados (saber,

habilidades y destrezas (saber hacer), que se desarrollan por una persona sino por

reconocer su capacidad para emplearlas, con el propósito de dar respuestas a situaciones,

resolución de problemas y desempeñarse en la sociedad. Esto conlleva, además, analizar

las condiciones, que tiene la persona y Ia disposición de actuar. Según, el Ministerio de

Educación Nacional de Colombia la cornpetencia es:



un saber hacer frente a una tarea específica, la cual se hace evidente cuando el sujeto entra en

contacto con ella. Esta competencia supone conocimientos, saberes y habilidades que

emergen en la interacción y la tarea que se establece entre el individuo y la tarea y que no

siempre están de antemano. (2003:3)

Al referirse al concepto de competencia, es necesario considerar algunos elementos que

la caracterizan, como (Ministerio de Educación Nacional de Colombia):

a) Es personal, ya que está presente en todos los seres humanos. Esta condición se

observa inclusive en el lenguaje cotidiano, al decir "aquella persona es muy

competente...", lo mismo respecto a los objetos, que aunque son muy útiles no son

"competentes".

b) La competencia siempre está referida a un ámbito o un contexto en el cual se

material¡za. En la medida en que el ámbito de referencia es miis delimitado, es más

fácil caracterizarla.

La competencia representa potenciales que siempre son desarrollados en contextos de

relaciones disciplinares signifi cativas.

Las competencias se rea¡izan a través de las habilidades. Una competencia puede

contener varias habilidades que funcionan como anclas para referirlas a los ámbitos

en los cuales las competencias se realizarán.

c)

d)

e) Están asociadas a una movilización de saberes. No son un "conocimiento
acumulado", sino la vincutación de una acción, la capacidad de acudir a lo que se

sabe para realizar [o que se desea.

Son patrones de articulación del conocimiento al servicio de la inteligencia. Pueden

ser asociadas a los esquemas de acción, desde los más sencillos hasta las formas más

elaboradas de movilización del conocimiento.

Representan la potencialidad para la realización de intenciones refe¡idas: articular los

elementos del par conocimiento-inteligencia, así como el de conocimiento tácito-
conocimiento explícito. (2003:4)

En ese sentido las competencias representan la capacidad de cada individuo para

desempeñarse en su vida personal, intelectual, social, ciudadana y laboral, ya que es la

sociedad que da sentido y legitima las competencias que se esperan y que son

reconocidas. Además el crecimiento integral de un estudiante debe tomar en cuenta todos

los ámbitos, y es por ello que se otorga especial interés en la formación y evaluación de

las competencias básicas (el lenguaje. la matemática y las ciencias), ciudadanas

(capacidad de actuar en sociedad), y laborales (actuar como un ser productivo)

(Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2003:4-5).

0

c)
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De acuerdo a lo expresado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia

(2003:5), este tipo de competencias están vinculadas con el pensamiento lógico

matemático y las habilidades comunicativas, que son la base para el conocimiento

cientifico dotado por las distintas disciplinas, sociales como naturales y son la base para

que las personas aprendan a rcalizat diversas actividades en las áreas: personal, laboral,

cultural y social.

En documento que fue elaborado por los personeros del Ministerio de Educación

Nacional de la República de Colombia, procedieron a definir las competencias biásicas y

la competencia comunicativa, de la manera que se expresa seguidamente:

Las competencias básicas en matemáticas se relacionan con "el saber hacer en el contexto
matemático, que no es otra cosa que el uso que el estudiante hace de la matemática para
comprender, utilizar, aplicar y comunicar conceptos y procedimientos matemáticos".

La competencia comunicativa o de uso del lenguaje, se refiere al "uso del lenguaje para
acceder a Ia comprensión y a la producción de diferentes tipos de textos. A la manera como
el esrudiante emplea su lenguaje en los procesos de negociación del sentido". (2003:5)

Las competencias básicas dan la capacidad de usar el conocimiento científico para

resolver problemas cotidianos y no sólo a nivel escolar, permitiendo el aprendizaje para

enfrentar los nuevos conocimientos, las informaciones, las tecnologías y técnicas que se

van generando (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2003:5).

Además, en el rámbito laboral posibilitan a que la persona comprenda las .instrucciones

escritas y verbales, elabore contenidos con diferentes objetivos, interprete información

que está contenida en cuadros y gráfico, analice problemas y posibles soluciones,

comprenda y traslade diversos sentidos a otras personas (Ministerio de Educación

Nacional de Colombia, 2003:5).
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7 .5.2 Las competencias ciudadanas

Las competencias ciudadanas se relacionan al grupo de los conocimientos, las

habilidades y las actitudes que conciben que un individuo se desempeñe de una forma

adecuada dentro de la sociedad y además aporte un bienestar común y un desarrollo a la

comunidad de la cual forma parte. Asimismo, las competencias ciudadanas se reñeren a

la capacidad que tiene la persona de poder ejercer su derecho de cómo ciudadano y de

actuar con base a los principios convenidos por la misma sociedad y que son, de una

manera, admitidos mundialmente. Estas competencias involucran también la capacidad

de hacer juicios morales, conocer cómo funciona el Estado y de comportarse e

interactuar consigo mismo y las demiás personas (Ministerio de Educación Nacional de

Colombia, 2003:6).

Las competencias ciudadanas, en el ámbito laboral, le dan la oportunidad al individuo de

lograr mantener un comportamientos de acuerdo a la situación en la que se desenvuelve y

al interlocutor, además de respetar las normas y los procedimientos, ser critico y

reflexivo por los problemas que se puedan presentar, solucionar los conflictos y buscar la

armonía con las demás personas, cuidar los bienes ajenos que le sean encomendados,

cumplir con los compromisos adquiridos, participar activamente y crear un sentido de

pertenencia con su organización (Ministerio de Educación Nacional de Colombia,

2003:6).

7 .5.3 Las competencias laborales

Las competencias laborales, de acuerdo a 1o que se indica en documento elaborado por el

Ministerio de Educación Nacional de Colombia, son:

el conjunto de conocimientos, habilidades y aptirudes que aplicadas o demostradas en

situaciones del ámb¡to productivo. tanto en un enrpleo como eu una unidad para la

generación de ingreso por cuenta propia. se traducen en resultados ef'ectivos que contribuyen

al logro de los objetivos de la organización o negocio. (...) es Ia capacidad que una persona

posee para desempeñar una función product¡va en escenarios laborales usando diferentes
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recursos bajo ciertas condiciones, que aseguran la calidad en el logro de los resultados.
(2003:6)

Para que los jóvenes puedan desarrollar y hacer realidad su proyecto de vida, deben

contar con las competencias básicas, ciudadanas y laborales, porque así podrán ejercer su

ciudadanía, explorar y desarollar sus talentos, así como fomentar el espacio productivo,

a fin de fortalecer su autonomía e identidad personal, además de mejorar su calidad de

vida y la de sus familias.

7.5.3.1 Las competencias laborales generales

La característica de las competencias laborales generales es que no se encuentran sujetas

a una ocupación específica, sector económico, cargo o tipo de actividad productiva, sin

embargo facultan a las personas para optar por un trabajo, pennanecer en él y aprender

de é1. Estas son necesarias en todo trabajo, como trabajador dependiente o independiente,

para genemrse de ingresos. También son aplicables en cualquier iirea donde se encuentre

una organización productiva, como: famili4 comunidad, empresa; y generan desarrollo

de nuevas capacidades (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2003:8).

Tabla 20

Caracteristicas de Ias competencias laborales generales

Genérica: No están ligadas a una ocupación particular.

Transversales: Son necesarias en todo tipo de ernpleo.

Tr¡nsferibles: Se adquieren en procesos de enseñanza aprendizaje.

Generativas: Permite el desarrollo continuo de nuevas capacidades.

Medibles: Su admisión y desempeño es evaluable.

Fuente: Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2003:8.

La identillcación de algunas competencias laborales general han sido consideradas por el

sector productivo, para que las personas puedan ingresar y adaptarse a un campo

produclivo. interactuar con otras personas y con los recursos que estén disponibles,
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además de aprender sobre el trabajo (Ministerio de Educación Nacional de Colombia,

2003:9).

Tabla 2l

Competencias laborales generales

Fuente: Ministerio de Educación Nacional de Colombia.2003:9

COMPETENCIAS LABORALES GENERALES

Intelectuales Las condiciones intelectuales están asociadas con Ia atención, la

memoria, la concentración, la solución de problemas, la toma de

decisiones y la creatividad.

Personales Son las condiciones del individuo que le permiten actuar adecuada

y asertivamente en un espacio productivo, aportando sus talentos y

desarrollando sus potenciales, en el marco de comportamiento

social y universalmente aceptados. Entre estas se incluyen: la

inteligencia emocional y la ética, así como la adaptación al cambio.

Interpersonales Son la capacidad de adaptación, trabajo en equipo, resolución de

conflictos, liderazgo y proactividad en las relaciones

interpersonales en un espacio productivo.

Organizacionales Son la capacidad para gestionar recursos e información, orientación

al servicio y aprendizaje a través de la referencia de experiencias de

otros

Tecnológicas Son la capacidad para transformar e innovar elementos tangibles

del entomo como por ejemplo: procesos, procedimientos, métodos

y aparatos; y para encontrar soluciones prácticas. En estas se

incluyen las competencias informáticas y la capacidad de

identificar, adaptar, apropiar y transferir tecnologías.

Empresariales o para

la generación de

empresas

Son las capacidades que habilitan a un individuo para crea, liderar

y sostener unidades de negocio por cuenta propia, tales como: la

identificación de oportunidades, la consecución de recursos, la

tolerancia al riesgo, la elaboración de proyectos y los planes de

negocios, mercadeo y venlas, entl€ otras.
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7 .5.3.2 Las competencias laborales específicas

Estas competencias habilitan a las personas para desempeñar una ocupación o un grupo de
ocupaciones: Una ocupación es un conjunto de puestos de trabajo con funciones productivas
afines cuyo desempeño requiere competencias comunes relacionadas con los resultados que
se obtienen. Las ocupaciones estiin pueden estar agrupadas en las siguientes áreas:

o Finanzas y administración.

. Ciencias naturales y aplicadas.

. Salud.

o Ciencias sociales, educativas, religiosas y servicios gubemamentales.

. Afe, cultura, esparcimiento y deporte.

. Oficios, operación de equipos y transporte.

o Procesamiento, fabricación y ensamble. (2003:10)

Con la formación de competencias laborales generales y específicas, se demanda un

trabajo de contenidos y conocimiento interno de las instituciones para mejorar el tiempo

disponible y el uso de espacios (Ministerio de Educación Nacional de Colombia,

2003:10).

Según lo indica el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, las normas de

competencia laboral, al estilo de las ISO, hacen referencia al contenido y especificidad

de una competencia y cuentan con la.información siguiente:

Los logros que se deben alcanzar en el desempeño de las funciones.

Los conocimientos, habilidades y destrezas intelectuales, sociales y biofisicas que se
requieren para alcanzar dichos logros.

Los diferentes contextos y escenarios laborales, instrumentos y equipos de trabajo.

Las actitudes y comportamientos propios del desempeño.
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Las evidencias de conocimiento, desempeño y resultado que las personas deben

demostrar en el proceso evaluativo para ser cenificado como competente. (2003;14)

7.6 LA ESTRUCTURA SOCIAL EN GUATEMALA: hacia la
práctica deportiva

La estructura social es la división de la sociedad en "niveles que se relacionan entre sí en

términos de supe ordenación y de subordinación, ya sea en poder, privilegios o rango",

según Berger (1967 citado en Diaz), y de acuerdo a Mayer (1976 citado en Díaz) también

se puede considerar como "la existencia de una jerarquía sistemática de las posiciones

sociales, cuyos ocupantes se consideran entre ellos, superiores, iguales o inferiores"

(2012:7).

A ello se adiciona que la ocupación es el status más importante dentro de las sociedades,

refiriendo Mayer (1976 citado en Día2,20127), al término status como las "diferencias

de prestigio y respeto entre los individuos y los grupos dent¡o de una sociedad".

7.6.1 El concepto del término "clase social"

Al inicio de la revolución industrial, los capitalistas eran los grandes terratenientes y la

nobleza, y el proletariado los trabajadores rurales y pequeños campesinos, por lo que

para diferenciar a los dos sectores se utilizó el concepto de "clase", el cual es una forma

útil de indicar ciertos aspectos de la realidad social y hacer referencia a ella. De acue¡do

a Baber (1964 citado en Día2,2012:7), las clases sociales "no son necesariamente

entidades concretas que tengan pleno conocimiento quienes participan en una sociedad.

Si lo fuesen no necesitaría la sociología estudiar la estructura de los sistemas de

estratificación.

Belmeni ( 1996 citado en Díaz. 2012:9), afirma que: "una clase social es el conjunto de

individuos que dilieren enlre sí respecto a la propiedad y al rol que desempeñan dentro

de la organización social del proceso productivo".
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7.6.2 Las clases sociales en Guatemala

De acuerdo a lo que indica Vega, las clases sociales se dividen en tres grupos: pobre,

media y alta.

Ls clase social pobre: es el sector formado por personas dentro de una sociedad que
no tiene acceso a satisfacer sus necesidades principales, como: alimento, vivienda,
salud, educación, vestuario, entre otros.

La cl¡sc social media: corresponde a las personas que pueden ingresar a
determinados beneficios pero con obstáculos, está constituido por el sector de la
fuerza trabaj adora.

La cl¡se social alt¡: es el grupo formado por personas privilegiadas ampliamente
conocidas y de renombre. Mantienen grandes beneficios sociales, poiíticos y
jurfdicos, por ser propietarios del capital. (2007:27)

De acuerdo a lo que plantea García (1990, citado en Moscoso), hay tres formas con las

cuales se puede hacer un acercamiento sobre la perspectiva sociológica del depofe,

siendo éstas:

De caráct€r experimental, que consiste en emplear el fenómeno deponivo para
contrastar proposiciones generales relacionadas con la conducta social.

La de la smiologfa del deporte, que trata de comprender este fenómeno haciéndo uso
de los conceptos, Ias teorías y los métodos propios de la sociología.

De la perspectiya felomenológica, una manera singular de afrontar el estudio del
deporte, caracterizada por ocuparse de la comprensión de los significados que para los
actores .ti€ne la pníctica de esta actividad, de aquellos rasgos que distinguen o
caracterizan a este fenómeno social. (2006:4)

Reina (2014:55) menciona que, según la Unión Europea, la inclusión social es un

p¡oceso que asegura que las personas en riego de pobreza y exclusión social incrementen

sus oportunidades y los recursos necesarios para participar activamente en la vida

económica social y cultural y que gocen de condiciones de vida y bienestar. consideradas

nornales, en la sociedad en que viven.
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Reina (2014), citando a Rouse (2009:56) indica que la inclusión se puede considerar

como: "aquel proceso en el que personas con "discapacidad" comparten mismo espacio,

materiales y actividades que sus compañeros". Asimismo, refiere que el Artículo 3l de la

Convención de la Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas

con Discapacidad Qllacionales Unidas, 2006), establece que: "los adultos y niños con

discapacidad deben tener un acceso a actividades de ocio, recreación y deporte, tanto en

entomos inclusivos como específicos".

Existe una serie de factores que pudieran condiciona¡ el desarrollo del progreso

inclusivo, basados en los elementos de la Clasificación Intemacional de Funcionalidad,

Discapacidad y Salud (CIF), que son mencionados por Kasser & Llle (2005 citados en

Reina), los cuales son:

a) Factorespersonales:conocimiento,motivación,riesgospercibidos

b) Factores contexturles: actitudes, lenguaje, competencia profesional, accesibilidad,
apoyo administrativo. Y,

Factores de las tarery¿ctividades: equipamientos, actividades propuesta§. (2014:56-

5',1)

c)

En este sentido, el éxito del proceso de inclusión se basa específicamente en las

reacciones que tienen las personas, así como las ta¡eas que han sido planteadas, lo cual

conlleva a que se realice un ajuste en la función de las capacidades de las personas, el

usuario, los deportistas o el estudiante.

Reina, citando a Block (2000), Block & Obrusnikova (2007), De Pauw & Doll-Tepper

(2000) y Pérez-Tejero (2013), también manifiesta que se canalizan una serie de

postulados que están relacionados con el usuario o participante en las actividades

inclusivas, como:

Que cada persona es única, con diferentes capacidades y necesidades fís¡cas

cognitivas, emocionales y sociales;

Que cada persona tiene el derecho a beneficiarse de actividades fisicas inclusivas:
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Que las habilidades de una persona varían y son el resultado de la relación entre el
individuo, el contexto de prácticas v las tareas/actividades realizadas;

r Que los usuarios tienen derecho a elegir y tomar sus propias decisiones; o,

r Que cada individuo puede beneficiarse de la experiencia de los demás. (2014 57\

Los beneficios que tienen las prácticas inclusivas, se han reportado de una manera

amplia, para quienes así lo hacen, y Reina destaca los siguientes:

Respeto por las diferencias y habilidades indiüduales,

Conocimiento miíLs profundo de las fortalezas y debilidades propias,

Mayores de oportunidades y experiencias,

Experiencias en un entomo con más motivación y normalizac¡ón,

Des¿rrollo de recursos para eütar el aislamiento con respecto a otros significativos,

Incremento del sentimiento de aceptación y comunidad,

Incremento de contribür a los objetivos y resultados de los prograrnas, o

El aumento del valor individual y autoestima. (2014:57)

7.7.1 El deporte adaptado

El deporte adaptado encierra todas las modalidades deportivas que se adaptan a las

personas con capacidades distintas, ya sea por haberse llevado a cabo adaptaciones y/o

modificaciones para hacer más sencilla su práctica o bien por la misma estructura del

deporte admite la práctica sin ninguna adaptación significativa. Sin embargo, el deporte

adaptado va en muchos sentidos, desde la práctica del deporte por motivos de salud, el

deporte recreativo (para todos), cuya inclusión es más viable, y el deporte de

competencia o alto rendimiento (Sanz & Reina,20l0 citados en Reina, 2014:58).

Además. Reina refiere que la integración al deporte adaptado. lograría benelicios couto:

El incremento del número de practicantes de actividad fisica y depo*iva entre las
personas con discapacidad:
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Elevar las cuotas de cohesión del tejido social y favorecer la inclusión del colectivo de

perconas con discapacidad;

Rentabilizar los recursos destinados a la promoción del deporte y de la actividad
fisica; y,

Sensibilizar a todos los agentes involucrados en la promociÓn del deporte y de la
actividad ffsica sobre la igualdad de oponunidades. (201459)

El deporte paralímpico se entiende como un deporte de élite, inspiración y excitación,

según Tweedy & Howe (201I citados en Reina, 2014:60), porque el deportista desarrolla

un empoderamiento penonal que impacta su salud, el bienesta¡ y su autoestima. Aunque

cualquier deporte surge de una manera social o histórica. el deporte paralímpico surgió

por un contexto médico, complementario a la rehabilitación fisica, social y psicológica,

de las personas con paraplejías (Gutmann, 1976; Saru & Reina, 2012 citados en Reina,

2014:60).

7.7.1.1 Continuidadpara la inclusión del deporte adaptado

Dejando a un lado la forma de aplicar el programa deportivo para las personas con

funcionalidades distintas, se debe poner atención en la forma de cómo realizarlos de

manera continua que logre la máxima inclusión, para ello Paciorek (201 I citado en

Reina, 2014:61), propone cinco niveles.

7 .7 .l.l.l Nivel l, deporte adaptado específico

Paciorek (2011 citado en Reina, 2014:61) en su propuesta expresa que el nivel 1

representaría el programa de deporte adaptado especíIico, a través del cual el usuario

con discapacidad llevaría a cabo una actividad deportiva al margen del grupo de personas

sin discapacidad. En este sentido, programas de este naturaleza podrían ser justificados

por los requerimientos de práctica o que los nlateriales sean específicos y exclusivos del
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colectivo. Estos programas prevalecen por la existencia de entidades que representan

diferentes grupos de discapacidad, por ejernplo:

discapacidad fisica,

parálisis cerebral y daño cerebral,

discapacidad visual,

discapacidad auditiva, y

discapacidad intelectual.a

1.1 .1.1.2 Nivel 2, deporte adaptado integrado

Según Paciorek (2011 citado en Reina, 2014:61-62) puede nombrarse deporte

adaptado integrado, donde las personas sin discapacidad podrian ser parte de

todos los programas de práctica deportiva de un colectivo o deporte adaptado, lo

cual permite que la persona sin discapacidad participe en el programa de la misma

forma en que lo haría una persona con discapacidad, adecuándose así a un entomo

de práctica común. Agrega Pacio¡ek (2001 citado en Reina, 2014:61) que el tener

este tipo de acción es interesante porque se cuentan con dificultades de potenciar o

desanollar programas específicos, ademris de disponer de ura herramienta de

sensibilización de primer orden, como por ejemplo:

Se pueden encontrar en una persona que se siente en r¡na silla de ruedas para

jugar al baloncesto,

Se ponga un antifaz para jugar al gol-ball, o

Utilice unas muletas para jugar al fútbol para personas con amptüación.
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7 .7 .1.1.3 Nivel 3, deporte adaptado y el deporte regular u ordinario

En nivel 3 se encuentran las realidades del deporte adaptado y el deporte regular

u ordinario, en entomos que son parcialmente o totalmente inclusivos. Los

usuarios pueden realizar la práctica deportiva de acuerdo a un objetivo en común,

con normativas y condicionantes de práctica que pueden ser adecuadas a las

necesidades de cada uno de los usuario, según lo manifiesta Paciorek (2011 citado

en Reina, 2014:62).

7 .7 .1.1.4 Nivel 4, entomos regulares de práctica deportiva

En el nivel 4 se representan los entomos regulares de la práctica deportiva, los

cuales son distinguidos por la necesidad que se tiene de acomodación, que permite

al deportista con discapacidad participar en los programas de deporte normalizado,

empleando para ello alguna acomodación, lo cual no debería considerarse como una

desventaja para la persona con discapacidad y se le deben de proporcionar las

mismas oportunidades para obtener los beneficios o resultados que los otros

participantes (Paciorek (201 1 citado en Reina, 2014:62-63).

7.7.1.1.5 Nivel 5, participación conjunta

Paciorek (2011 citado en Rein4 2014:63) manifiesta que el nivel 5 es donde los

deportistas con discapacidad participan, en forma conjunta, en un contexto

deportivo particular, citándose como ejemplo el caso de Oscar Pistorius, quien

participó en los Juegos Olímpicos (y Paralímpicos) de Londres 2012, evento en el

cual se cuestionó si las prótesis que utilizó le daban alguna ventaj a en el

rendimiento.
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Figure 22

Niveles de la cortiruidad parr h ind¡¡sión del deporte adaptado

FuenG: propuesa de Pacisek, 201 ! citado gl Reira, 2014:63-

7.7.2 Fases para la introducción al deporte de lm personas con
discapacidad

El introd¡¡cü a las persorus oon discapacidad a las actividades deportivas, se hizo con el

propósito de que, de esta maner4 se complementara su rehabilitacíón fisica; sin

embargo, despues se les planteaba la oc¿sión para el ocio, asi como la oportunidad de

integrarse a la sociedad y de hacer una vida normal dentro de esta (Samanes ,1998:323).

Samanes (1998:323) manifiesta que con esta razón José Antonio García de Mingo,

responsable de Atletismo de la Federación Española de Deportes para Minusváidos

Físicos, establece las cinco fases siguientes:

7.7.2.1 Primera fase: rehabilitación

Iá priffia fasc, que se rdacisn a la rcfiabilitaciórl consiste en la recuperación de la

movilidad que es necesario, tomando en cuenta que el zujeto que posee alguna

deñciencia, esta pude ser de índole matria psíquico o priscomotriz (Samanes,

1998;323).
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7.7.2.2 Segunda fase: deporle terapéutico

El deporte terapéutico. segunda de las f'ases, de acuerdo a lo que expresa Samanes

(1998:323), constituye un complemento para la rehabilitación y éste consiste en la

adaptación de la actividad física que se realiza a las condiciones motrices del sujeto que

la realiza, siempre y cuando está en la búsqueda de una mejora en los ejercicios que se

persiguen en ta rehabilitación. Para ello, se aplican juegos y ejercicios que den carácter

lúdico a esas sesiones de rehabilitación y que vayan desarrollando la autoestima del

individuo, lo cual ayuda a que se favorezca su rehabilitación psicológica'

7.7.2.3 Tercera fase: deporte recreativo

En la tercera fase, deporte recreativo, se hace referencia a la persona que tiene minusvalía

también necesita de los mismos estímulos personales que el resto de la población, y es

por ello que el ocio ocupará r¡n puesto importante dentro de su desarrollo personal, sobre

todo cuando sale del ámbito sanitario, ya que parte de la integración social sienta sus

bases en la relación con el entomo y la mejor forma de conseguir esa relación es por

medio de las actividades de tipo recreativo, siendo la tercera fase (Samanes 1998:323).

7.7.2.4 Cuarta fase: deporte de competencia

En la cuarta fase, deporte de competencia, la impofancia de la competencia en el

deportista minusválido radica en su traslado a la vida real. cuando ya logra el objetivo del

deporte recreativo, el minusválido comienza su lucha contra sí mismo y contra los

problemas y las barreras sociales (Semanes, 1998:324).

241

En consecuencia, los logros y la progresión conseguidos que. incrementan su autonomía

personal, colaboran en su desarrollo global como persona (Semanes' 1998:324)'



7.1 .2.5 Quinta fase: deporte de riesgo y aventura

En la quinta fase, rel'erente al deporte de riesgo y aventura. se hace difícil separar el

deporte recreativo del deporte de competencia, ya que dentro de este último, hay varias

relaciones, como las que menciona Semanes, siendo:

Actividad lúdicá. Esfá representada por los entrenamientos y panicipaciones en
eventos no competitivos, en los que siempre se busca que el participante disfrute
(actividades escolares, actividades depofivas, jomadas recreativas).

Actividad comp€titiva de bajo nivel. La componen las diversas participaciones en
campeonatos locales que, sin que el resultado sea relevante, lo más importante es la
convivencia que se rogr4 asl como el conocimiento de lugares y personas.

Actividad competitiva de álto nivel. Requiere una preparación específica, dejando a
un lado el placer y haciendo importantes esfuerzos. Se busca principalmente la
normalización y en muchas ocasiones la integración de los deportistas en grupos de
deportistas no minusválidos. (1998:324)

7 .7.3 Deportes que son practicados por personas minusválidas

Samanes (1998:324), expresa que de acuerdo a los diferentes tipos de minusvalías y a los

tipos de discapacidad en las mismas, al momento de programarse actividades deportivas,

se deben de tomar en consideración tres tipos de iniciativas:

Mantener los deportes convencionales, tal cual son. Esta solamente alcmaará avn
pequeño grupo dentro de los minusválidos.

a

a

Adaptar esos deportes a las necesidades especiales. Hará que el deporte pueda

llegar al mayor número de personas.

Crear depofes específicos. Está dedicada a grupos concretos dentro de cada

minusvalía.

Cuando se programen los distintos deportes en cada minusvalía, siempre se debe tomar

en consideración lo sigr.riente (Samanes. 1998:324):



a valoración: Que determina las discapacidades que cada quien tiene, lo cual dará la

idea de las adaptaciones que precisa para llevar a cabo la práctica deportiva'

clasificación: Se encarga de agrupar a las personas con un grado de discapacidad

similar, a fin de programar una participación deportiva en condiciones de paridad.

7.7.3.1 Minusválidos psíquicos

Las personas con minusvalía psíquica son consideradas de acuerdo al nivel de

Coeficiente de lnteligencia y se clasifican en tres grupos, los cuales son (Samanes,

1998:324):

7.7.3.1.1 Deporte de competencia (competencia abierta)

samanes (1998:324) refiere que el deporte de competencia (competencia abierta), es el

nivel m¿is alto de juego, donde los paficipantes se adaptan a las normas de las

federaciones que rigen el correspondiente deporte, acatando dichas normas totalmente,

siendo los depofes más practicados:

Atletismo

Badminton

Baloncesto

a

Balonmano
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Ciclismo

a Esquí

o Fútbol

o Fútbol de Sala

o Gimnasia Rítmica

. Judo

Natación

Tenis

Tenis de Mesa

Tiro con Arco

Tiro Olímpico

Voleibol

1.1 .3.1.2 Deporte adaptado (actividad adaptada)

El deporte adaptado (actividad adaptada), está dirigido a las personas que tienen

ciertas dificultades. tanto flsicas como de adquisición de habilidades deportivas y de

aprendizaje de la técnica; estas personas realiza¡ todos los deportes citados en los

deportes de competencia, pero lo hacen con una mínima variación y adaptación del
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reglamento correspondiente. se da una impofancia especial al Atletismo y a [a Natación,

deportes que son considerados básicos para mejorar las cualidades fisicas fundamentales

(Samanes, 1998:325).

1.7.3.1.3 Deporte lúdico

El deporte lúdico, consiste en que se efectúe una actividad sin reglas y nofrnas que

puedan dificultar el desarrollo del deporte para las personas con minusvalía psíquica y es

por ello que se realiza una adaptación en el Reglamento y a los aspectos técnicos, para

que sean de acuerdo a las necesidades de los deportistas (Samanes, 1998:325)'

7.7.3.2 Personas ciegas y deficientes visuales

Se basa por su agudeza visual, teniendo en cuenta el mejor ojo y con la mejor corrección

posible, y se clasifican en hes grupos (Samanes, 1998:325):

l) 81: Inexistencia de percepción lumínica o percepción luminica pero con

incapacidad de distinguir la forma de una mano.

2) 82: Agudeza visual desde la capacidad p¿rra reconocer la forma de una mano

hasta 2/60 de agadeza visual y/o un campo visual inferior a 5 grados'

3) 83: Desde una agodeza visual superior a 2/60 hasta una agudeza visual de /6/60 y

/0 un campo visual de más de 5 grados y menos de 20 grados'

Los deportes que se practican más, son (Samanes, 1998:325'327):

Aj edrez

Atletismo

:4t



Ciclismo

Deportes de Inviemo

Futbol de Sala

Gol-ball

Judo

Maratón

Natación

a

7.7.3.3 Personas con sordera

Se considera sorda a una persona que ha perdido la audición superior a 55 decibelios. La

adaptación que se necesita para los deportes que practican las personas con deficiencia

auditiva es que sean ayudados de manera visual, de acuerdo a las indicaciones de los

jueces y/o ¿irbitros, en la competencia, las cuales pueden ser a través de levantar un

pañuelo o bien indicaciones luminosas, y los deportes mrás practicados son (Samanes,

1998:327\:

Ajedrez

Atletismo

Baloncesto

Balonmano
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Billar

Ciclismo

Esquí

Fútbol

Fútbol de Sala

Natación

Squash

Tenis

Tenis de Mesa

Voleibol

7 .7.3.4 Mi¡tsválidos fisicos

se consideran a las personas minusválidas fisicamente, por las posibilidades motrices de

extremidades, tronco, cuello, cintura escapular y caderas, respecto a la posibilidad de

movimiento, fuerza, amplitud, equilibrio y coordinación, existiendo tres grupos de

afectaciones (Samanes, 1998:327):
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l) Amputados: Se clasifican de acuerdo al número de amputaciones y el nivel de

éstas.

2) Lesionados Medulares: Se base de acuerdo al nivel de la lesión y la afectación de

los miembros.

3) Otros: Polios, Anquilosis, Artritis y Artrosis, Paresias Degenerativas. Es según la

gravedad de las afectaciones de las extremidades, alteraciones, limitaciones

considerables, deportistas con una ligera limitación.

Los depofes que más se practican son (Samanes, 1998:328):

Atletismo

Baloncesto

Deportes de Inviemo (Esquí alpino y Esquí de fondo)

Esgrima

Halterofilia (Levantamiento de Pesas)

Natación

a

Tenis

Tenis de Mesa

Tiro con Arco

Tiro Olímpico
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7.7.3.5 Personas con parálisis cerebral

Las personas con estií minusvalía son aquellas que tienen alteraciones del tono, postura,

coordinación y aparición de movimientos involuntarios que pueden aparecer en una o

varias extremidades y con afecciones diversas. Se establecen ocho categorías diferentes,

según la afectación funcional del deportista, y la actividad deportiva se realiza tanto en

silla de ruedas como de forma ambulante.

Samanes indica que las categorías de las personas con parálisis cerebral, se clasifican en

las clases siguientes:

Tetaptejia (afectación de los dos brazos y de las dos piemas), incapaz de

poder manejar una silla de ruedas convencional
l) Clase l:

2) Clase 2: Tetaptejia, pobre capacidad funcional en todas las extremidades y

troncó, pero capaz de manejar una silla de ruedas, bien sea con los brazos

o con las piemas.

3) Clase 3: Moderadt (simétrica o asimélrict) tetruPleiia o severu hemipleiia
(afectación de una pierna y un brazo), con buena capacidad funcional en

extremidad superior dominante.

4) Clase 4: Mode¡ada o severu dipleita (afectación de las dos piernas), que requiere

silla de ruedas.

5) Clase 5: Moderada (simétrica o os¡métfict) dipleiia, ambulantes'

6) Clase ó: Tetrqeliia mod*adt en que predominan la atetosis (movimientos

involuntarios) o la ataxia (déficit de equilibrio) per permiten la
deambulación.

7) Clase 7: Hemiplejia moderuda, ambalonles.

8) Clase 8: Afeclacione§ motoras mhtimts. (1998:329-330)
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Los deportes que practican comúnmente las personas con parálisis cerebral, son

(Samanes, I 998:329-33 1 ):

Atletismo (lanzamiento de saquitos, lanzamiento a distancia, lanzamiento de altura,

lanzamiento de precisión)

a Balón Medicinal

Carreras (individual, en equipos, por parejas)

Kick-Ball

Ciclismo

Fútbol

Fútbol de Sala

Natación

Tenis de Mesa

7.8 Presente y futuro inmediato de la actividad deportiva

De acuerdo a 1o que expresa Núñez, se hace evidente que el deporte seguirá en continua

evolución de manera nípida, a lo largo de las próximas décadas, cuya evolución se

marcará por tres tendencias, las cuales son:

Las nuevas tecnologías que seguirán revolucionando los equipos y las técnicas de los
deportes tradicionales, pero, estirrularán la ernergencia de nuevas manifestaciones
deportivas.

r)
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La evolución que se genere haná que se modifique de manera pruiunda el panorama

deportivo, puesto que sin duda se venin creaciones de nuevos deportes y los que se

desarrollan en la naturaleza crecerán de forma espectacular. El deporte no federado

posiblanente sea progresivamente más importante, hasta el punto de que si las

federaciones no realizan estrategias adecuadas, el deporte federado será pnácticamente

residual, al menos en términos cuantitaüvos, porque puede ser que los recursos

económicos del deporte se orienten m¡ás hacia el espectáculo televisivo y la publicidad a

él asociado, y a los materiales y equipos deportivos cuyo consr¡mo seguirá creciendo, a

los ingresos por taquilla §úñez, 2002:237)

También es de esperar que las federaciones y el conjunto de la organización deportiva,

tengan la noción de la forma en que se puedan afrontar los desafios que se avecinan y

sigan liderando la transformación del deporte, considerando las relaciones deporte-medio

ambiente, que ha pasado tres etapas (Núñez, 2002:237):

. Al redimensionamiento de los grandes acontecimientos deponivos

Los ingresos de un acontec¡miento dependen cada día menos de las taquillas y de la

publicictad directa, los espectadores no son las fuentes de ingresos preferentes' Sin

embargo, a partir de un determinado número de espectadores los problemas de

organización superan ampliamente a las ventajas.

Los cambios vendrán también de la mano de la propia eYoluciÓn de las necesidades

del Hombre. El deporte, como toda manifestaciÓn cultural, sirve, para satisfacer las

artificiales demandá de esta especie pensante. Si éstas cambian, cambiará el propio

objeto del deporte y sus concreta§ materializaciones. El depone, üsto desde la

perspectiva dil practicante, saüsface esencialmente dos necesidades, el deseo de

venó"r y de confronta¡se con €l otro. Cienamente que estas necesidades no

desaparecerán, pero el hombre modemo busca también en el deporte otras cosas y

comó amor-necesidad de estar en contacto con la naturaleza. Por otro lado, la

competición pierde impolancia como motor de la práctica deportiva, ya que lo

importante es paflicipar. (2002:236'237\

La profundización en la sociedad de la comunicación, lo que tendrá consecuencias,

en dos aspectos:

. La posibilidad de transformar en depones espectáculo, a través de su

a"guiriarto televisivo, a depones como la vela o los de aventura que hoy

carecen de espectadores. Y,

2)

La del mutuo descubrimiento
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o La de Ia estable coexistencia

7.9 REFLEXIONES FINALES: las tendencias del futuro del deporte

El ser humano constituye el elemento más fundamental de la vida y es por ello que la

tarea principal de la sociedad es el de preservarlo para que de esta manera viva muchos

años con un estado de salud a la perfección, a través de la eliminación de aquellas causas

que puedan afectarla y por medio del desarrollo de las actividades que rermitan el

fortalecimiento del cuero y de la mente.

Es de tomar en cuenta que dentro de los programas de salud preventiva la actividad fisica

desempeña un papel importante, porque contribuye a lo siguiente:

Eliminar los factores de riesgos.

Prepara al cuerpo y la mente para desarrollar a plenitud todas sus facultades.

Mantiene el equilibrio metabólico.

Propicia la eliminación de toxinas.

El sano crecimiento. Y,

El desarrollo óptimo de los sistemas del organismo humano.

En este sentido, cuando se trata de la salud, es relevante poder entender que el concepto

de la contribución que proporciona la actividad fisica a la salud, porque la misma está

asociada con la disminución del nivel de los riesgos a los que cada una de las personas se

enfrenta durante toda su vida.

En otro aspecto. también se puede llegar a cuestionar el hecho de las personas que siguen

el deporte de su predilección y los pueden llegar a ver con la realidad tecnología de alta

definición desde la comodidad de sala, ¿,cómo puede hacerse para que en los estadios o

cualquier otra instalación deportiva se pueda mantener Ia venta de entradas para los

o

a

a

o

o

a
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eventos deportivos?, ya que a medida que la tecnología va en constante avance, la

industria del deporte se ve en la obligación de fomentar aún más losjuegos. Es lógico que

en los estadios se implemente cada día más mejoras digitales para lograr de esta manera

que se promueva la participación de las personas f'anáticas y a través de ello hacer que se

optimice la experiencia de disfrutar viendo unjuego en vivo.

En consecuencia, desde el hecho de contar con estadios de fútbol de nueva generación

hasta la tecnología digital orientada a los fanáticos y los entomos de la tercera dimensión,

en tiempo real, se tiene el futuro de los deportes en vivo.

En tiempos ancestrales, los estadios antiguos efan un gran templo para los dioses de las

competencias y éstos estaban construidos pala que las personas se impresionaran, para

lograr que los deportistas se inspiraran y sobre todo para que fuera una instalación que

perdurada, pero los tiernpos han cambiado.

Con la rapidez en el desarrollo de la tecnología, es bastante probable que los estados en el

futuro sean una fusión de tecnología y de sostenibilidad, lo cual modificará radicalmente

las formas en que el ser humano se conecte con los acontecimientos, ya sea en:

Una cancha de fútbot.

En una pista de atletismo. O,

En un diamante de béisbol

Es por ello, que el objetivo de la práctica deportiva, es que se ofiezca a las personas

af,rcionadas a cualquier disciplina deportiva espectáculos que no sólo puedan ver desde su

casa, sino que puedan disfruta¡ en vivo en las instalaciones deportivas.
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CAPITULO 8

LOS PARADIGMAS DE LA SOCIOLOGIA DBL
DEPORTE Y SUS DIMENSIONES EN

GUATEMALA:
las tendencias del futuro de los deportes

8.1 Concepto de paradigma

La asociación que hace Ferrater (2004 citado en Rodríguez, 2007:2) sobre el término

paradigma es: "ejemplo, muestra, patrón, modelo. copia", con el propósito de mostrar la

existencia de todo aquello que es más real y verdadero que alguna otra cosa'

En el caso de Kuhn (1971 citado en Rodríguez, 2007:3) la categoría paradigma es

definida como una "realización científica universalmente reconocida que, durante cierto

tiempo, proporciona modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica".

Ahora bien, Martinez (1989 citado en Rodríguez) concuerda con lo expresado por Kuhn

y sostiene que:

el término paradigma se ajusta a un sistema y a una estructura coherente que orientan la

actividad científica. Los paradigmas funcionan a manera de modelos que permiten crear

estructuras de razonamicnto de la racionalidad con funciones complejas, dinámicas y

organizadoras del pensamiento científico. (2007:5)

Para Romero & Bustamante (2000 citados en Rodríguez, 2007:5)' el paradigrna

..sintetiza un conjunto de creencias, cOmpromisOs comunitarios "v maneras de ver

compartidos por una comunidad científica. llevando en sí ntismo un proceso de

sustituciones que emergen en periodos de 'crisis'obligando a revisarlo y rehacerlo todo".
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Según Rodríguez (2007:6) el concepto de paradigma no se limita a las areas de la

ciencia, sino considera visiones que se comparte de una comunidad humana que se ha

dado en la historia y a pesar de Ia civilización; por lo tanto, los paradigmas se podrian

indicar dentro de los modos de vida y de las maneras de producción, distribución y

consumo de bienes o servicios, materiales o no.

Adem¡ís, Rodríguez (2007:6) expresa que, por t¡atarse de estructuras que perduran, éstas

son sensibles a los cambios por elementos y variables relacionadas a la dinámica de la

sociedad, que no presentará comportamientos estancados, sino por lo contrario asume

métodos de conservación y de transformación, dialécticamente. Y, señala: "los

paradigmas son un conjunto de conocimientos y creencias que fotman una visión del

mundo en tomo a una teoría hegemónica en determinado período histórico".

8.1.1 Las clases de paradigmas

Al respecto de los paradigmas, Pérez afirma:

El conocimiento de la realidad consiste en acercase a ella, desvelarla y conocerla, con el fi:r
de mejorarla, pues la realidad es algo que nos viene dado, lo que existe, el ámbito en el que
se desarrolla la üda del hombre y todo aquello con io que se relaciona. Implica el saber
dónde se está, a dónde se quiere ir y cómo hacerlo. (2004:15)

De acuerdo a lo que Vasilachis (1997 citado en Martínez, 2013:l) señala existen tres

paradigmas que hacen que se dé un acercamiento hacia la realidad y son: el materialista

histórico, el positivista y el interpretativo.

8. I .l .l El paradigma positivista

Busca aquellos hechos o bien las causas de los fenómenos sociales que son

independientes de los estados subjetivos de las personas, siendo el único conocimiento

que se acepta el cientifico que se debe a principios metodológicos que son únicos,

destacándose entre sus características su naturaleza cuantitativa para asegurar la
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precisión y el rigor que requiere la ciencia, por lo que al aplicarse a las ciencias sociales

se busca que se conviertan en un conocimiento sistemático que sea comprobable y

comparable, además que pueda medirse y sea replicable (Martínez, 2013:2\'

De acuerdo a lo que manifiesta Ma¡inez, los procedimientos que se utilizan en el

paradigrna positivista son (2013:2):

El control experimental

La correlación de variables.

a

a

8.1. 1.2 El paradigma interpretativo

Según lo expresado por Martinez, el paradigma interpretativo emerge como:

Por ot¡o lado, Schwandt (2000 citado en Martínez) hace referencia a que el motivo por el

cual se lleva a la multiplicidad de los términos que son empleados para que se denomine

at paradigna interpretativo, es tomando en consideración la base epistemológica

construccionista que:

... alternatiya al paradigma racionalista, puesto que en las disciplinas de ámbito social

existen difercntes problemáticas, cuestiones y restricciones que no se pueden explicar ni

comprender en toda su extensión desde la metodología cuantitativa Estos nueYos

planieamientos proceden fundamentalmente de la antropología, la etnografia, el

interaccionismo simbólico, etcétera. Varias persPectivas y corrientes han contribuido al

desarrollo de esta nueva era, cuyos presupuestos coinciden en lo que se ha llamado

paradigma hermenéutico, interpretatiYo-simbólico o fenomenológico." (2013:4)

Nos lleva a aceptar que los seres humanos no descub¡en el conocimiento, sino que Io

construyen. Elaboramos conceptos. modelos y esquema§ para dar sentido a la experiencia. y

constantemente comprobamos y ntodificanros estas construcciones a la luz de nuevas

experiencias. Por lo tanto, existe una ineludible dimensión histórica y sociocuhural en esta

construcción. (2013:4)
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8.1.1.3 El paradigma materialista-histórico

Paradigma materialista-histórico o dialéctico, está operado por medio del sistema de

investigación dialéctico-crítico . (Martínez, 2013 :7)

Alvarcz & Alvarez (2003 citados en Martínez), argumentan que:

Para la concepción ep¡stemológ¡ca dialéctico-crltica, el método es el proceso racional a
través del que se realiza la apropiación cognitiva de la realidad. En esta concepción reconoce
que la realidad es dialéctica pues es la síntesis de diversas incidencias y temporalidades
constitutivas dc un mismo objeto. (2013:7)

La idea planteada, coincide con Covam¡bias (2000 citado en Martínez), cuando indica:

Que los objetivos de investigación cientlfica no existen en la realidad, sino que en ella se

encuentran objetos reales que son llevados a la conciencia del sujeto a través del apar¿to
generado de conciencia como referentes y éstos son construidos y transmitidos por medio de
los distintos modos de apropiación de lo real: teoría, arte y religión. (2013:7-8)

Las características principales del paradigma materialista-histórico, cuando se aplican al

campo educativo, según lo señala Escudero (1987 citado en Martinez), son:

Asumir una visión global y dialéctica de la realidad educativa por ser ésta una
práctica social que no escapa a las condiciones ideológicas, económicas, políticas e
históricas de su entomo:

La investigación crítica asume una visión democnítica del conocim¡ento, por tanto el
investigador y los sujetos de investigación comparten responsabilidades;

Subyace una visión particular de la teoría del conccimiento y de sus relaciones con Ia
realidad y con la práctica;

Teorla y realidad estiín llamadas a mantener una constante tensión dialéctica;

La investigación critica trata de articularse, geneñrse y organizarse en la práctica y
desde la práctica;

Se construye desde la realidad situacional, social, educativa y práctica de sujetos
implicados en luchas de intereses. preocupaciones y problemas que forman parte de
su vida cotidiana. (2013:8)
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Los problemas sociales, en el análisis dialéctico, no son concebidos únicamente como

problemas de un agregado de las personas, sino se busca arrancar las interrelaciones

dinámicas e interactivas que conforman la vida del sujeto y la vida social (Escudero,

1987 citado en Martínez, 2013:9)

8.2 Las dimensiones del dePorte

El deporte es una manifestación complicada que se puede abordar en diversos niveles de

análisis, aspectos económicos, sociales, políticos, históricos y culturales, los cuales se

interrelacionan y se pueden poner en diálogo para ser comprendidos. La práctica

deportiva, duante años, ha sido considerada como la utilización del cuerpo con respecto

a un espíritu elevado (Scamatto, 2010:1-2).

Scarnatto expresa que la cultura deportiva se entiende como:

Un entramado de significados y sentidos sociales que originan y justifican una variedad de

saberes corporales pioducidos y reproducidos por los sujetos en sus interacciones agonísticas

con los otrós, con el medio y con su propio cuerpo. Congrega representaciones y usos del

cuerpo con modos de interacción social que, pese a compartif el contexto socio-histórico y

cultu¡al con otras configuraciones sociales, cobran sentido y adquieren significado en la

especificidad de estas prácticas. (2010:3)

Para Cruces (2008 citado en scamatto, 2010:3), cultura es "sinónimo de pluralidad,

entendida como diversidad irreductible, conflictiva y opaca. Y que en buena medida se

opone (o sencillamente se yuxtapone) a la lógica unificadora del proyecto civilizatorio

impulsado por las clases dominantes".

La práctica hace que los deportistas se preparen con un gnrpo de movimientos diferentes,

denominados "Técnicas o habilidades motrices específicas". Sin embargo, en la

dialéctica interacción-construcción su.ieto-cultura, son creados esquemas de pensamiento

y valoración. para lo cual existen tres din.rensiones conslitutivas de la cultura deportiva,

siguientes (Scamatto. 201 0:3):
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Etica,

Estética y,

Cinética.

Scamatto (2010:3) menciona que "ninguna de estas tres dimensiones se imprime en

forma mec¿ínica, inevitable e irreversible; casa sujeto que transita el campo deportivo se

apropia, más o menos reflexivamente, de los saberes corporales y los significados que

allí circulan"

Bourdieu (1990 citado en Scamatto), manifiesta que:

En el campo del deporte pueden detectarse nuevas prácticas competitivas, que ofrecen una
amplia variedad de alternativas, unas confeccionadas en la reunión de modalidades
provenientes de culturas geográficamente distantes. Algunas ingresan como versiones contra
hegemónicas que intentan subvertir el orden establecido; sin embargo no suelen escapar por
mucho tiempo a la lógica legítima de la codificación e institucionalización. La revolución
tecnológica y la proliferación de las industrias culturales resultan fenómenos destacados que
habilitan y potencian el surgimiento y la difusión de estas prácticas. (2010:3)

8.2.1 La dimensión ética

se entiende al deporte como la pníctica competitiva, institucionalizada y codificada, de

lo cual el hacer mención de lo permitido o prohibido dentro de su desarrollo, queda

explícito en el Reglamento que cada una de las entidades deportivas tenga a bien

elaborar, siendo esto un evento fundamental de la actiüdad humana (Scranatto, 2010:4-

5).

Scamatto, hace mención que, el Baron Pierre de Coubertin, cuando se llevó a cabo la

¡eanudación de los Juegos olímpicos, en su discurso oficial realizado en relación al

deporte se manifestó sobre los valores, que se deben de considerar en la práctica

deportiva, como los siguientes (2010:5):

a
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La honestidad,

El respeto,

La caballerosidad,

La solidaridad,

La salud, y

El placer de jugar.

Además en dicho discurso, el Baron Pierre de Coubertin condena enfáticamente lo

siguiente (Scamatto, 201 0:5):

La trampa,

La simulación,

Las agresiones físicas y/o verbales,

La discriminación, y

La victoria a ultranza, entre otras.

Tomando en consideración la ética deportiva, sale a la luz una variedad de normas,

códigos y valores que, aunque estos no se encuentren escritos, proyectan de una forma

indistinta aquellas maneras en que los deportistas perciben, piensan y actúan; así como,

que en cada pais se adopta de una dif'erente condición. de acuerdo a (Scamatto, 2010:7),

de acuerdo a:

a
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Su historia.

El grupo social de pertenencia,

La edad,

El género,

La posición en el campo,

La modalidad practicada.

Dentro del campo deportivo existen ciertos comportamientos que se estiman son

normales, pero que fuera de su estructura no tendrían ningún sentido y por aún, serían

juzgados de inmorales o anormales, como lo menciona Scamatto:

el caso del llanto en los deportistas valores que pese a la máxima tradicional "los hombres no
lloran!!", se welve un lugar común en los episodios considerados significativos al interior de
la cultura deportiva. Ganar o perder una final, descender o ascender de categori4 bat¡r un
record, bien merecen las lágrimas de los competidores "machos". (2010:7-8)

Para los aficionados deportivos el hecho que un jugador tenga sangre y transpire la

camiseta, son valores que indican que el jugador tiene compromiso y se entrega en la

ética no oficial de una cultura deportiva. Además las secreciones corporales la sangre, el

sudor y las lágrimas, que son las que más se reprimen, en la cultura occidental

constituyen indicadores de un buor deportista (Scamatto, 2010:8).

8.2.2 La dimensión cinética

Con respecto a la dimensión cinética. Scamatto expresa:

Las diferentes prácticas deportivas se erigen como realidades sociales particulares en las que
los sujetos ¡nteractúan con la cultura, produciendo y reproduciendo un cotúunto de saberes

a

a

a
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corporales específicos, que constituyen una porción del patrimonio de la cultura corporal de

cada sociedad. El Deporte surge en el seno de los grupos sociales dominantes y por algunos

años será propiedad exclusiva de su patrimonio motriz. un capital cultural distintivo y con

claras intenciones de alejarse de los usos del cuerpo tradicionales y populares (bailes, juegos,

etcétera) erigiéndose como prácticas racionales, reguladas y or sobre todas las cosas "más

civilizadas". Sin embargo el auge y la difusión planetaria de estas formas codificadas de

moverse han prontovido su naturalización. (2010:9)

También Scamatto refiere que

Las técnicas deportivas pertenecen al orden de los compofamientos motrices individuales.

En la dimensión cinética, las configuraciones colectivas del orden de la táctica grupal, son

propias de los deportes de conjunto. Desplazamientos de dos o más jugadores articulados

intencionalmente en relación con el objetivo y los compofamientos del oponente' siendo

algunos preceptos que rigen las programaciones de la cinética deportiva, los siguientes:

Orden,

Equilibrio,

Amplitud,

Protundidad,

Variabilidad. (2010:9-10)

Además se contempla, dentro de la dimensión cinética, la dinrímica, la cual se refiere a

configuraciones particulares en la utilización del tiempo y espacio que delimitan

características de las dinámicas específicas de cada práctica. Cada una de las

modalidades deportivas tiene su propia configuración y pertenecen a un orden de

comportamientos motrices individuales, considerándose como dinifunica de la práctica

deportiva en esta dimensión, los ejemplos siguientes (Scamatto, 2010:10):

La celeridad de las pruebas de velocidad,

La explosión de los lanzamientos,

La constancia en las carreras de fondo,

a

La explosión de los lanzamientos,
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a

La constancia en las carreras de fondo,

La fricción corporal de las luchas (también del rugby y el fútbol americano),

La gracia armonía de las expresiones gimnastas-deportivas,

El desafio de la gravedad en las disciplinas acrobáticas y del peligro en los deportesa

a

extremos.

Adicionalmente se contempla, dentro de la dimensión cinética deportiva, los dolores y

lesiones crónicas que sufren los practicantes de una disciplina, como por ejemplo

(Scarnatto, 2010:11):

Los tobillos de los jugadores de baloncesto,

Las ¡odillas de los futbolistas,

Las luxaciones de la aniculación acromio-clavicular en el rugby y de las falanges

de las manos en el voleibol,

El codo de los tenistas,

La nariz del boxeador,

La lumbalgias de los golfistas y los jugadores de Hockey,

Como lo indica Scamatto (2010:11), a pesar de los efectos negativos que se puedan tener

en la práctica deportiva, los amantes del deporte no le temen a ellos, sino que aprenden a

a

lo)

Las fracturas de los deportes acrobáticos, entre otros.



tolerar el dolor, el esfuerzo y la fatiga, volviéndose en todo caso emblemas de sus

propias experiencias corporales.

De igual manera scamatto (2010:l l), expresa: "Técnica, táctica y dinárnica sedimentan

y articulan en los sujetos como esquemas de percepción y valoración del tiempo, el

espacio y el movimiento, generando particulares formas de ser y estar en el mundo

(físico y social)."

8.2.3 La dimensión estética

Scamatto (2010:11) hace mención que resultan ejes organizadores de la dimensión

estética tópicos, como:

Belleza,

Placer,

Disfrute,

Atracción

Seducción.

Existe una riqueza notoria en la utilización del vestuario deportivo para el diseño de una

apariencia personal, de lo cual se encargan las grandes dentro del ámbito deportivo de

promover, además de la promoción que realizan los medios de comunicación. El proceso

de introducción de indumentaria especifica a la ropa cotidiana se hace obvio en muchas

esCenas sociales de las ciudades modernaS. No eS extraño interactuar diariamente con

gente que selecciona ropa deportiva para ir a la escuela, al trabajo, reuniones sociales,

citas arnorosas hasta para salir a bailar (Scamatto, 2010: l2).
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sin embargo, al profundizar en la dimensión estética con respecto a la cultura deportivo

no se puede tomar en consideración un todo homogéneo y estable, porque las

controversias que se dan por los diversos estilos están dentro del concepto de conflictos

por identidad, territorio, clase, género y generación, siendo ocasionadas y desarrolladas

por la disparidad en la división del capital económico, social y cultural (Scarnatto,

2010:12).

las desigualdades en la distribución del capital diferentes modalidades deportiva, como

la indumentaria

Las prendas deportivas, que utilizan los atletas, se seleccionan y diseñan con base a las

características del actuar motriz específico de cada práctica, variando de acuerdo con la

prueba que van a actividad, si éstas son (Scamatto,2010:13):

de velocidad,

de resistencia,

de acrobacia,

de fricción,

de exposición a temperatura, alta o baja,

en terrenos lisos o en paisajes naturales, etcétera.

a

a

a

Scamatto con respecto a la dimensión estética de la cultura del deporte manifiesta que:

No se limita a las vest¡duras exclusivamente. Involucra todos los productos cosméticos,
nutricionales. farmacológicos, etcétera, que se presentan como adecuados e indispensables
para el cuidado y Ia mejora de la apariencia fisica y la salud corporal anres. durante y después
de la práctica deportiva. (-..) Los enrpresarios de la industria de la belleza v la salud no
vacilan a la hora de utilizar los significados culturales originados en el campo del depone para
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potenciar y legitimar sus productos comerciales. cada práctica se torna un terreno fértil para

el florecimiento de ciertos consumos. (2010:14)

Los deportistas, con el propósito de poder moldear su cuerpo. desarrollar una

constitución fisica, y además procurar lograr una perfección, emplean, según Scarnatto

(2010:15), lo siguiente:

Evaluaciones antropométricas,

Sesiones de entrenamiento,

Regímenes nutricionales,

Bebidas específicas, y

Suplementos alimenticios.

8.3 PARADIGMAS Y LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE

LA SALIID EN GUATEMALA: la actividad física orientada hacia

la salud

Guaternala ha llevado a cabo trabajos paulatinos para promover la salud en diversas

instituciones, como (Municipalidad de Guatemala, 2012:3):

El Ministeric de Salud Pública y Previsión Sociai,

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social,

La Organización Panamericana para la Salud,

La Municipalidad de la ciudad de Guatemala.
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Ceneralmente se puede concebir una perspectiva clara y delimitada de lo que se pretende

con promover la salud, sin embargo, en alguna de estas instituciones se realiza un tipo de

intervención que no es precisamente para promover la salud, sino para revenirla. La

prevención se ha trabajado en el nivel de atención en diversos componentes y programas

que realiza el Ministerio de salud Pública, con el propósito de que se hagan efectivas las

acciones de salud pública, siempre con las limitantes que tiene la política de salud, al

hacer énfasis a curar o reparar la salud, debido a (Municipalidad de Guatemala, 2012:.3):

La frecuencia de enfermedades infecciosas y transmisibles,

Las carenciales,

La detección e incremento cada vez mayor de las enfermedades crónicas y al

recrudecimiento de la violencia,

Los accidentes y las consecuentes lesiones.

a

De acuerdo a lo que refiere la Municipalidad de Guatemala, existen funciones

importantes, que han sido planteadas y que deben ser desarrolladas en la salud pública,

como las siguientes:

La Promoción de la Salud,

El Aseguramiento de la participación social en la salud,

El Desarrollo de políticas y capacidad institucional para planificación y gestión en
salud,

Desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud públic4 y

La investigación en Salud Pública. (2012:3)

La Municipalidad de Cuatemala hace referencia a lo expresado por Restrepo en el año

dos mil uno, indicando que con relación a la promoción de la salud, la Organización

Mundial de la Salud, concilia los aspectos fundamentales siguientes:
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La satisfacción de las necesidades básicas y el derecho a otras aspiraciones y

condiciones de vida que todo se¡ humano o grupo desea poseer, lo que significa que

además de tener donde vivir. qué comer. donde acudir si está enfermo, se debe de

contar con un trabajo remunerado.

También necesita acceso a otros componentes de salud, como:

/ Los derechos humanos,

r' Lap8E,

r' Lajusticia,

r' I¡s opciones de üda digna,

/ La calidad de esa vida,

r' La posibilidad de crear,

y' De innovar,

y' De sentir placer,

y' De te¡er acceso al arte y la cultura,

/ De llegar a una vejez sin discapacidad para disfrutar de

ciclo ütal se termine. (201213-4)
la vida hasta que el

Según la Municipalidad de Guatemala, en el Infome de Lalonde elaborado por la

Oficina de Salud Pública de Toronto, Canadá en el año de 1974 aftrmal.

Hasta ahora, casi todos los esfuerzos hechos por la sociedad para mejorar la salud y la

mayorla de los gastos directos en salud se han centrado en la organización de los servicios de

atención sanitaria. Sin embargo cuando identificamos las causas actuales de enfermedad y

muefe en Canadá, vemos que están arraigadas en los otros tres elementos del concePto:

biología humana, medio ambiente y estilos de vida. Por tanto, es evidente que están gastando

grandes sumas en el tratamiento de enfermedades que podrian haberse evitado. (2012:4\

En consecuencia de lo que se hace mención en el Informe Lalonde se originan y

consideran las cónferencias a nivel intemacional sobfe la Promoción de la salud, que se

llevan a cabo en diferentes países del mundo, como las siguientes (Municipalidad de

Guatemala, 2012:.4):

b
_bz
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8.3.I Ottawa, Canadá de 1986

La conferencia en Ottawa, Canadá realizada en el año de 1986 fue organizada por la

organización Mundial de la salud y entidades de canadá, en la cual se planteó una carta

o documento , que se le denomina la "Carta de Ottawa", misma que es considerada como

uno de los más impofantes documentos, es el marco de referencia de la promoción de la

Salud donde se originan las bases doctrinales y que además abrió el camino para pasar de

la teoría a la acción y marca el peso del compromiso que adquirieron los países. Dicho

documento es ratificado en cada nueva conferencia que se lleva a cabo (Municipalidad de

Guatemala, 2012:4).

La Carta de Ottawa abarca las necesidades humanas en forma integral y amplia y también

enfatiza e¡ qué se necesitan estrategias como: la abogací4 cabildeo, la participación y la

acción politica, con el propósito de lograr que las necesidades de salud sean conocidas y

promocionadas.

La Carta de Ottawa contempla cinco grandes ilreas estratégicas, que son (Municipalidad

de Guatemala, 2012:4):,

Crear entornos favorables (ambiental, social, económico, político, cultural, entre

otros).

3. Fortalecer la acción comunitaria.

4. Desarrollar actitudes personales (estilo de vida)

2

5. Reorientar los servicios de salud.

269

l. Construir políticas públicas saludables.



8.3.2 Adelaida, Australia, 1988

En la conferencia realizada en Adelaida, Australia, año de 1988. se definió a la política

pública saludable como la "que se dirige a crear un ambiente tavorable para que la gente

pueda disfrutar de una vida saludable" (Municipalidad de Guatemala, 2012:.4).

8.3.3 Sundsval-Suecia, l99l

En la conferencia que se organizó en Sundsval-suecia, en el año de 1991, se destaca la

salud y el ambiente en diferentes dimensiones, como las siguientes (Municipalida4 de

Guatemala, 2Ol2:4):

Física,

Culturales,

Económicas,

Politicas. entre otras.

8.3.4 lakarta,1997

En el año de 1997 en Jakarta se realizó una conferencia y declaración que se consideró

como la segunda más importante después de la de Ottawa, en Canadá, porque se planteó

la lucha contra la pobreza y otros determinantes de los países en desarrollo. En esa

conferencia se identificaron cinco prioridades, como (Municipalidad de Guatemala,

2012:5):
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2. Ampliar la capacidad de las comunidades y empoderar al individuo

3. Ampliar y consolidar la formación de alianzas en pro de la salud.

4. Aumentar la inversión en el desarrollo de la salud.

5. Asegurar la infraestructura necesaria para la promoción de la salud.

8.3.5 México, 2000

Durante la conferencia que se efectuó en México en el año 2000, su contenido estuvo

orientado a abordar algunos de los retos fundamentales que deban confrontarse para

asegurar un progreso constante al proyectar las inequidades en salud, utilizando el

concepto y las estrategias de promoción de la salud. En los productos de estos procesos se

incluye el desarrollo de la Declaración Ministerial de México para la Promoción de la

Salud: De las ideas a la acción y un Marco para los planes nacionales de acción, a fin de

apoyar su ejecución. Los 22 documentos que emanaron de dicha conferencia, se establece

que tienen el objetivo de proporcionar orientación útil a los países y sus Ministros sobre

medidas para tratar los factores determinantes de la salud y así asegurar una mayor

equidad en materia de salud (Municipalidad de Guatemal4 2012:5).

En la conferencia también se consideraron los recu¡sos y las estructuras necesarias para

desarrollar y mantener la capacidad de promoción de la salud a nivel local, nacional e

internacional (Municipalidad de Guatemala, 2012:5).

8.3.6 Bangkok, 2005

En la conferencia desarrollada en Bangkok. en el año 2005, se confirma la necesidad de

centrar la atención en Ia promoción de la salud para asi plantear los determinantes de la

salud y la seguridad sanitaria colectiva, seguridad social, mecanismos eficaces de
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gobernanza mundial en pro de la salud, la paficipación comunitaria y la sociedad civil

(Municipalidad de Guaternala, 2012:5).

8.4 Las definiciones de promoción de la salud

con respecto a la promoción de la salud, se impera una variedad de definiciones, por lo

que, tomando en cuenta su relevancia, se indican a continuación Municipalidad de

Guatemala, 2012.'5):

8.4.1 Carta de Ottawa, 1986

La definición que aparece en la carta de ottawa, emitida en 1986 es: "la Promoción de la

Salud, consiste en promocionar a la gente los medios necesarios para mejorar la salud y

ejercer un mayor control sob¡e la misma" (Municipalidad de Guatemala, 2013:5)'

8.4.2 Organización Panamericana de la Salud - Organización Mundial de la

Salud, 1990

Según la Municipalidad de Guatemala, la definición que fue expresada en el año de 1990

por la organización P-anamericana de la salud y la organización Mundial de la Salud, es:

"la Promoción de la Salud, es concebida, cada vez en mayor grado, como la suma de acciones

de la población, los servicios de salud, las autoridades sanitarias y otros sectores sociales y

produitivos, encaminados al desarrollo de mejores condiciones de salud individual y
colectiva". (2012:5)

8.4.3 T. Hancock, 1994

De acuerdo al informe presentado por la Municipalidad de Guatemala, T. Hancock, en el

año de 1994. manifestó su definición sobre la promoción de la salud. la cual dice:
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vidas y salud en el nivel personal y comunitario y, el segundo, en el que la salud se

establece como una parte vital de la agenda política". (2012:5)

En este caso se enfatiza la relación íntima entre la salud y el poder, o bien la capacidad

que tienen los grupos para influir en políticas públicas que permitan mejorar sus

condiciones de vida, así como para que se tomen decisiones que conciernan a su propia

salud y calidad de vida (Municipalidad de Guatemala, 2012:5).

8.4.4 D. Nutbeam, 1986

En el año de 1986 D. Nutbeam realizó la siguiente definición (Municipalidad de

Guatemala):

"la Promoción de la Salud es el proceso mediante el cual los individuos y las comunidades
están en condiciones de ejercer un mayor control sobre los determinantes de la salud y, de
ese modo, mejorar su estado de salud. Se ha convertido en un concepto unificador para
todos aquellos que admiten que, para poder fomentar la salud, es necesa¡io cambiar tanto
las condiciones de vida como la forma de vivir". (2012:6)

8.4.5 Ilona Kickbusch, 1994

La Municipalidad de Guatemala hace referencia a la definición hecha por Ilona

Kickbusch en el año de 1994, siguiente:

"Promoción de Ia Salud no es el trabajos social de Ia medicina, por el cual pueden
conseguirse unos pocos dólares extras. Realmente tr¿ta acerca de una nueva salud prlblica,
un nuevo tipo de política pública basada en las determinantes de salud". (2012:ó)

8.4.6 Nola Pender, 1996

Nola Pender en el año de 1996, describe en su modelo de Promoción para la Salud como:

''la conducta correspondiente a factores personales, biológicos, psicológicos y

socioculturales. los beneficios. obstáculos, relación de afecto actividad percibidos

específicos de la conducta y sus resultados que crean un compromiso para la acción en

promoción de la salud". (Municipalidad de Guatemala, 2012:6)
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8.5 Políticas que contribuyen para la promoción de la actividad física

Existe la necesidad que se cuenten con ciertas directrices en relación a la actividad física'

para que la población a nivel nacional esté informada de la liecuencia, duración,

intensidad, tipo y cantidad total en que se debe de llevar a cabo para beneficio de su

salud. No obstante, también es necesario que se adopten políticas nacionales encauzadas

a favorecer a las personas y a crear un ambiente adecuado y creativo para la práctica de

la actividad fisica (OMS,2010:35).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que:

Las políticas medioambientales que influyen en el modo de transporte que utiliza la

pobláción, o que incrementan el espacio público disponible para actividades recreativas,

pueden mejorar sus niveles de actividad fisica y reportan importantes beneficios para la

ialud, aspecto importante en los palses de ingresos bajos y medios, siendo las posibles

intervenciones de promoc¡ón de la actividad ffsica, las sigu¡entes:

Examen de las políticas medioambientales y de planificación urbana a nivel nacional

y local, con objeto de facilitar los paseos, la marcha en bicicleta y ot¡-as formas de

actividad fisica en condiciones de seguridad;

Dotación de instalaciones a nivel local para que los niñosjueguen.

Facilidades de transporte para acudir al Úabajo (en bicicleta o a pie) y oras
estrategias de actividad flsica para la poblaciÓn trabajadora;

Polít¡cas escolares que propicien la realización de actividades fisicas y de programas

al respecto;

Escuelas provistas de espacios e instalaciones seguros y apropiados para que los

esnrdiantes se mantengan activos;

Asesoramiento o consejos de atención primaria; y

Creación de redes sociales que fomenten la actividad fisica. (2010:35)

8.6 Los conceptos de prevención de la enfermedad

En cada una de las épocas a lo largo de la historia humana se ha interpretado de diferente

manera la salud y la enfermedad, estados que dependen con aspectos políticos,
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económicos, educacionales, sociales y culturales, de cada momento histórico (Vélez,

1990:173).

Como manifiesta Dever, la prevención se relaciona con las teorias de causalidad de una

enfermedad en cualquier modelo médico, definiéndola como:

La aplicación de medidas técnicas que incluye aspectos médicos y de otras disciplinas que
tienen como finalidad:

Inhibición del desanollo de la enfermedad antes de que ocurra o bien impedt la
aparición de la enfermedad (prevención primaria).

Detección temprana y tratamiento de la enfermedad, curarla (prevención secundaria),

v

Rehabilitación o recuperación del funcionamiento adecuado, devolverle las
capacidades perdidas (prevención terciaria). (i991:8)

Guaternala busca la prevención a través de desarrollar diversos niveles en el ¿írea de la

Salud Pública, específicamente el Ministerio de Salud Pública, y de la promoción de los

servicios que se brinda, especialmente jomadas de vacunación o actividades preventivas,

que se hace a través de (Municipalidad de Guatemala, 2012:10):

Los puestos de salud,

Los centros de salud,

Los centros de 24,

Los Hospitales, y

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

La Prevención de Enfermedades requiere conocer el Panorama Epidemiológico del
Municipio. para que de forma conjunta y convergente se pueda incidir positivamente en la
reducción de las afecciones que motivan la mayor morbi-mortalidad en el municipio,
haciendo realidad la Gestión social de Salud, donde el Observatorio de Salud Urbana
constitu!'e el marco de información y análisis para que Ia elaboración de insumos permitan
actuar con la mayor eficiencia y eficacia en la problemática de salud que tiene el rnunicipio.

z.

3

a

a

a

a

Como lo indica la Municipalidad de Guatemala:
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Las coordinaciones, alianzas y suma de fortalezas de los integfante§ del obse¡vatorio de

Salud Urbana. le brindan a la Dirección de Salud Guatemala Centro y su red de Centros de

Salud, la oportunidarl y la posibilidad de multiplicar sus acciones en la Prevención de

Enfermedadis y con ello lograr una Mejor Calidad y Cantidad de Vida de la población

capitalina. (2012:9)

Tabla 22

Algunas diferencias entre Promoción de §atud y Prevención de la Enfermedad

Ilodelos

2001 y contenido en documento de la Municipalidad de

PRO}IOCIÓN DE I,A SAI,tII) PREVENCIÓN DE I,A
ENTERMEDAD

Objetivo Se dirige a actuar sobre las

determinanles en salud y a crear las

llarnadas opciones saludables para que
la población pueda acceder a ellas.

En sus tres niveles se enfoca¡ a reducir
los factores de riesgo y las

enferñedades. asi como a proteger

indiüduos y grupos contra riesgos
especilicos.

AcciotrB ¡ quie¡6 v{n dirigidas Las acciones s€ dirigen a la población

en general, a los grupos especiales y a
las condicion.s relacionadas con la
salud: sistemas múltiples
interdependientes y a Prccesos
sociales. cultumles y políticos que

influye sobre la calidad de vida y la
salud de la población. Realiza procesos

que requieren de modificación o
martenimienlo favorable a la salud.

E¡ prevención priñ¡ria a personas y
gn¡pos en riesgo de enfermar con
alguna causa.

En la s.cund.ri¡ a individuos y
grupos a riesgo y a enfermos
sr¡bclínicos sin manifestaciones obvias
de enfermedad.
En l¡ tcra¡¡ri¡ a enfermos a quienes se

quiere prsvenir complicaciones y
muerle.

Se aplican a la población pa¡a tener
impacto individual, familiat,
comunitario, (social en gener¿l).

Se trabaja con modelos sociopollticos,
ecológicos, socioculturales.

En prevención son los clásicos de salud
pública medicina preventiva con
énfasis en los factores de riesgo.
En la secunda¡ia: los de salud pública
tipo "lamizaje" o detección tempmna

en población de riesgo.
En la terciaria: modelos de prácticas

clinic¿s. basadas en evidencia clínica y
los de rchabil¡taciór.

Similitudes Enfoque poblacionál paia tener impacto, ejemplo: un programa de tamizaje de

cáncer de cuello de útero. abatca un porcentaje muy allo la población de muieres.

La rehabilitacién básada en la comr¡nidad: que busca imp¡antar un Írodelo
poblac¡onal pam todos los discapacitados donde la intervención permita ú
meioramiento de loda la sociedad, con la inte$acion de todos los dis

E¡ papcl da l¡s iDtervetrcior¡es Se trata de nuevos intervenlores
sociales, los politicos y los
comunitários, va dirigido a generar

condiciores para que individuos y
gnrpos, desarrollen Ia capacidad de

actuar, se empoderen y tomen
decisiones positivas püa su salud y el

bienestar colectivo.

Se diseñan programas amplios
integrales.

Estrategias Todas aquellas que se diseñen Para
lograr el objetivo que se persiga y las

siguientes:

-A¡i"- 

p*"bu" discriminato¡ias en

programas masivos de detección. Para

separar a los probables de enfermedad.
Para diagnóstico precoz pam actuar
clínicanrcnte y evitar daños.

N4ancio clírrico adecuado en la

cnf'ernredad. Ia rcadaplación y la

rehabilit¡ción.

S¡m¡litudes

lirrnrt¡l¡ci(» c in¡ lenrenlncióD de lit¡c¡s

Ln las cslr tcgia§. utili/¡ci(tr] dc itlstrlrnlcntos- la inlorlnación- conlu¡¡icaci

ctlL¡c¡cirin. cl nlcrc¡dco soci l (social l\4arkcting)- cl lbrt¿lecimiento dc
on-

la

participación conrunilarin. cl entpoderamicnto 1la acoión politica para la
(rblic¡s s¿ludablcs

Fuente: elaborado por Restrepo & Málaga

Guatemala. 2012:13.
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Tabla 23

Actividades claras de promoción que se trabajan en el ámbito guatemalteco y

actividades que se pueden tomar como medida de prevención

Fuente: Municipalidad de Guatemala, 2012:14.

8.7 Actividad física para la salud

Se considera que la inactividad fisica es el cuarto factor de riesgo de más ¡elevancia de

mortalidad en todo el mundo, siendo el 6Yo de defunciones a nivel mundial, lo cual

únicamente es superado por la hipertensión, l3%o; consumo de tabaco, 970; y, el exceso

de glucosa en la sangre, 60A), pero también el sobrepeso y la obesidad constituyen un 50%

de la mortalidad mundial (OMS, 2010: l0).

DETERMINANTE PROMOCION PREVENCION
Sociocultural Impulsar la salud mental a

la población guatemalteca a
través del aprendizaje y
práctica de pintura,
escultura, música, danza,
entre otros.

Prevenir problemas de
salud mental a la población
guatemalteca en riesgo en
las diferentes comunidades
informando, educando y
promoviendo actividades
que eviten el riesgo y
promuevan la salud.
Ejemplo: grupos de niños y
niñas, adolescentes de la
calle expuestos a drogas y
delincuencia.

Estilo de vid¡ Saludable
Nutrición

Promocionar una vida sana,
impulsando y reforzando
alimentación balanceada en
la población.

Detectar población en
riesgo de malnutrición y
¡eeducar respecto a

alimento no adecuados y
los adecuados.
Dar a conocer los de una
patogénesis.

El Ministerio de Salud
trabaja varias actividades
de prevención:
Vacunación, Actividades
de prevención como las del
dengue: Fumigación,
Albanización y otros.
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según a lo que hace referencia la organización Mundial de la salud (2010:10), la salud

mundial se atribuye a los efectos que son provocados por tres tendencias, y que cada una

de ellas se traduce en los entomos y los cornportarnientos insalubres que existen, siendo

estos:

Envejecimiento de la población,

a Urbanización rápida y no planificada, y

Globalización.

La actividad fisica es uno de los elementos determinantes en el consumo de la energía, lo

cual es sumamente importante para poder obtener un equilibrio energético y del control

de peso (OMS, 2010:10).

Cardiopatías coronarias y accidentes cerebrovasculares,

Diabetes tipo II,

Hipertensión,

Cá,ncer de colon,

Cáncer de mama y

a

a Depresión.
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Adem¿is, cuando se realiza su pfáctica con regularidad se logra la disminución de los

riesgos siguientes (OMS, 201 0: l0):



8.8 Las normas nacionales y regionales sobre la actividad física y su
importancia

Debido a que en los países que perciben ingresos bajos y medianos, existe una lirnitada

directriz nacional en relación a la actividad fisica para el mejoramiento de la salud, se

evidencia la importancia de elaborar recomendaciones mundiales que afronten vínculos,

para prevenir las enfermedades no transmisibles, entre la frecuencia, la duración, la

intensidad, el tipo y la cantidad total de actividad fisica necesaria (OMS, 2010:11).

Como lo manifiesta la Organización Mundial de la Salud (OMS):

Las recomendaciones mundiales fundamentadas científicamente acerca de los beneficios,
modalidades, asiduidad, frecuencia, intensidad, duración y cantidad total de actividad ffsica
necesaria para mejorar la salud, constituyen una información esencial para los responsables
de polfticas que se interesan por la actividad fisica a nivel de la población y que participan en
la elaboración de directrices y políticas de alcance regional y nacional sobre la prevención y
control de las enfermedades no transmisibles. El desanollo y publicación de directrices
nacionales o regionales fundamentadas científicamente en materia de actividad fisica
permite:

Fundamentar las políticas nacionales sobre actividad ffsica y otras intervenciones de
salud pública;

Determinar un punto de partida para la definición de metas y objetivos de promoción
de la actividad fisica a nivel nacional;

Fomentar la colaboración intersectorial y contribuir al establecimiento de metas y
objetivos nacionales de promoción de la actividad ffsica;

Senlar las bases para la adopción de iniciativas de promoción de Ia actividad fisica;

Justificar [a asignación de recursos a las intervenciones de promoción de la actividad
fisica;

Crear un ma¡co de acción común que rerina a todas las partes interesadas en torno a
un irismo objetivo;

Disponer de un documento basado en evidencia que permita a todas las partes
interesadas llevar a efecto sus polfticas con una asignación apropiada de los recursos;

v

Facilitar la creación de mecanismos nacionales de vigilancia y monitorización. para

seguir de cerca la evolución de la actividad flsica en la población. (2010: I I )
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La Organización Mundial de la Salud (OMS,20l0:16), ha clasificado en tres grupos de

edad los niveles recomendados para la práctica de la actividad fisica, según su naturaleza

y la disponibilidad de evidencia científica, respecto a la salud, los cuales toman en

consideración los aspectos siguientes:

Salud cardiorrespiratoria (cardiopatia coronaria, enfermedad cardiovascular,

accidente cerebrovascular, hipert ensión).

a

Salud metabólica (diabetes y obesidad).

Salud del aparato locomotor (salud ósea, osteoporosis).

Cáncer (ciincer de mama, cáncer de colon).

Salud funcional y prevención de caídas.

Depresión.

a

a

8.8.1 Grupo 1: Edades comprendidas de 5 a l7 años

Se animará que todos los niños sanos comprendidos entre los 5 y 17 años de edad, salvo

consejo contrario del médico, participen en actividades fisicas que permitan al desarrollo

normal y que además estas actividades sean seguras y placenteras para quienes las

practican. De igual manera se deben de integrar los niños y jóvenes que padezcan de

alguna discapacidad a la práctica de las actividades fisicas, haciéndose las consultas

pertinentes a su médico, para que de esta manera se aseguren del conocimiento sobre las

clases y cantidad de actividad fisica que le son apropiados, de acuerdo a su discapacidad

(OMS,20l0:18).

Los niños y.lóvenes debieran llevar a cabo, en forma diaria, actividades fisicas de manera

de juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas. educación fisica o
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ejercicios programados, en el ¿ímbito familiar, escolar y comunitario. Sin embargo, en el

caso de aquellos niños y jóvenes que no realizan ninguna actividad fisica deben de

incrementar de manera progresiva el ejercicio para irse adaptando a éste (OMS,

2010: I 8).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que:

La actividad fisica está relacionada positivamente con la buena salud cardiorrespiratoria en
niños y jóvenes, y tanto los preadolescentes como los adolescentes pueden mejorar sus
funciones cardiorrespiratorias con la pnáctica del ejercicio. Además, la actividad fisica está
relacionada positivamente con la fuerza muscular. Tanto en niños como en jóvenes, la
participación en actividades de fortalecimiento muscular dos o tres veces por semana mejora
cons¡derablemente Ia fuerza de los músculos. Para este grupo de edades, las actividades de
fortalecimiento muscular pueden realizarse espontáneamente en el transcurso de los juegos
en instalaciones apropiadas, trepando a los árboles o mediante movimientos de empuje y
tracción. (2010:19)

Con el propósito de que los niños y jóvenes sean beneficiados para una mejor salud, es

conveniente que incluyan ciertos tipos de actividad fisic4 participando en forma regular,

tres o miás días en la seman4 de los tipos de actividades que se mencionan a

continuación (OMS):

Ejercicios de resistencia para mejorar la fuerza muscular en los gmndes grupos de
músculos del tronco y las exremidades;

Ejercicios aeróbicos vigorosos que mejoren las funciones cardiorrespirator¡as, los
factores de riesgo cardiovascular y otros factores de riesgo de enfermedades
metabólicas. (2010:19)

8.8.2 Grupo 2: Edades comprendidas de 18 a 64 años

Como en el grupo anterior, siempre debe ser la práctica de la actividad fisica aconsejable

para los adultos sanos comprendidos entre las edades de 18 a 64 años, salvo que su

estado médico diga lo contrario. También se puede aplicar a las personas que estén

dentro de esas edades y que padezcan de enfermedades crónicas no transmisibles y que

no estén relacionadas con la movilidad. como la hipertensión o la diabetes. En el caso. de

las mujeres embarazadas y con trastornos cardíacos deben tener precauciones
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adicionales, así como un asesoramiento médico previo de tratar de realizar una actividad

fisica (OMS, 2010:22).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) manifiesta que:

Los adultos inactivos o con limitaciones vinculadas a enfermedades mejorarán su salud

simplemente pasando de la calegoría de "inactivas" a "un cierto nivel" de actividad Los

aduitos que actualmente no cumplen las recomendaciones sobre actividad fisica deberían

tratar de aumentar la duración, la flecuencia y, por último, la intensidad de su vida activa

como objetivo para cumplir las directrices recomendadas. (...)

Estas recomendaciones son aplicables a todos los adultos, con independencia de su género,

raza, emicidad o nivel de ingresos. Sin embargo, para lograr una eficacia mínima, el tipo de

actividad flsica y las estrategias de comunicaciÓn, difusiÓn y explicación de las

recomendaciones podrlan deferir según el grupo de poblaciÓn. Habla que toma también en

consideración la edad de jubilación, que variará según el pais, antes de emprender

intervenciones que promuevan la actividad fisica.

Estas recomendaciones son aplicables a los adultos con discapacidades. No obstante, podria

ser necesario ajuslarlas a cada individuo en función de su capacidad de realizar ejercicios y

de los riegos o limitaciones específicas que afecten a su salud. (2010:22)

Comparado con los adultos que realizan menos actividad fisicas, aquellos que sí lo hacen

presentan tasas menores de (OMS ,2010:24):

Mortalidad,

Cardiopatía coronaria,

Accidente cerebrovasc'ular,

Diabetes de tipo 2,

Síndrome metabólico.

Cáncer de colon.
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Cáncer de mama! y

Depresión.

Una masa y composición corporal sana,

Un perfil de biomarcadores más favorable a la prevención de las enfermedades

cardiovasculares y de la diabetes de tipo 2, y

Una mejor salud del aparato óseo.

Además, las personas de edad físicamente activos presentan (OMS, 2010:24):

Una mejor forma física cardionespiratoria y muscular,

a

Los adultos comprendidos entre las edades de 18 y 64 años, usualmente realizan la

actividad fisica en su tiempo libre o los desplazamientos (paseando a pie o en bicicleta).

Además, por medio de las actividades ocupacionales (rabajo), las tareas domésticas,

juegos, deportes o ejercicios programados dentro del contexto de sus actividades diarias,

familiares y comunitarias (OMS, 2010:24).

8.8.3 Grupo 3: Edad de 65 años en adelante

Dentro de este grupo, las personas que padecen de dolencias específicas como:

enfermedad cardiovascular o diabetes, deben de adoptar cuidados adicionales y requerir

la asesoría médica, previo a efectuar una actividad física. No obstante, es evidente que el

realizar una actividad fisica significa una mejor salud funcional. tener un menor riesgo de

caídas y mejorar las funciones cognitivas (OMS. 2010:28).
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a

a

Comparando a las personas menos activas, con hombres y mujeres que realizan una

mayor actividad, éstas presentan una tasa más baja de (OMS, 2010:28):

Mortalidad,

Cardiopatía coronaria,

Hipertensión,

Accidente cerebrovascular,

Diabetes de tipo 2,

Cáncer de colon.

Cáncer de mama,

Funciones cardiorrespiratorias y musculares mejoradas,

Una masa y composición corporal más sanas,

Un perfil de biomarcadores más favorable a la prevención de las enfermedades

cardiovasculares y de la diabetes de tipo 2, y

A la mejora de la salud ósea.

a

En consecuencia, las personas inactivas que tienen 65 años o más de edad, incluyendo

aquellos individuos que padecen de enfermedades no transmisibles, es seguro que logren

beneficios para la salud que les permita incrementar su nivel de actividad física. caso

contrario tratar de mantener la actividad fisica hasta donde les sea posible de acuerdo a

su estado de salud (OMS,20l0:28).
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Con respecto a la práctica de actividad fisica en los adultos de 65 años en adelante, la

Organización Mundial de la Salud (OMS), refiere:

La actividad física consiste en la práctica de ejercicio durante el tiempo libre o los
desplazamientos (por ejemplo, mediante paseos a pie o en bicicleta), actividades
ocupacionales (cuando la persona desempeña todayía una actividad Iaboral), tareas
domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados, en el contexto de las actividades
diarias, familiares y comunita¡ias. (2010:29)

8.9 Procesos psicosociales en el deporte en Guatemala

La Asociación de Psicólogos Americanos (APA) y la Psicología del Deporte y de la

Actividad Fisica (PAFD) los procesos psicosociales del deporte se refieren al ,.estudio

científico de los factores psicológicos que están asociados con la participación y el

rendimiento en el deporte, el ejercicio y otros tipos de actividad fisica (Causas, 2007:3)

Sin embargo al incorporarse el área de la salud, Dosil (2004 citado en Causas, 2007:3),

refiere que es "ciencia que estudia fundamentalmente los efectos psicológicos derivados

de la participación de un programa de deporte o ejercicio fisico".

Causas también refiere que otra definición que se asemeja al enfoque de la definición

antenor es:

Aquella ciencia dedicada a estudiar, cómo, por qué y bajo qué condiciones los deportistas,
los entrenadores, etcéter4 se comportan del modo en que lo hacen, así como también
investigar la mutua influencia enfe actividad fisica y el bienestar psicofisico, la salud y el
desarrollo personal . (200'1 :3)

Sin embargo, Causas (2007:3), considerando el papel que realiza el deporte en la

sociedad, expresa la definición de que es "el estudio científico de los factores

psicológicos que están asociados con la participación y el rendimiento en el deporte, el

ejercicio y otros tipos de actividad fisica".
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La labor que ejercen las personas profesionales en la Psicología del Deporte es (Causas,

2O07:3):

a) Ayudar a los deportistas a mejorar su rendirniento, y

b) Comprender cómo la participación en el deporte o la actividad ffsica afectan al

desarrollo psicológico de las personas, su salud y bienestar'

Por lo tanto, el objeto de estudio de la Psicología social del Deporte sería, el estudio de

los factores psicosociales que intervienen en la práctica de la actividad fisica y/o

deportiva, así como los resultados que se generan con esta práctica en desarrollo

psicosocial de los individuos (Escarti, 2000 citado en Garrido & Bohórquez, 201 l:15-16).

De acuerdo a lo que afirman Smith & Mackie (1997 citados en Garrido & Bohórquez,

201l:16), existen dos sentencias que relacionan a un individuo con el mundo social:

Cada individuo construye su propia imagen de la realidad social, la cual guia

pensamiartos, sentimientos y acciones.

2. La poderosa influencia social impregna todos los aspectos del individuo.

Garrido & Bohórquez (2011:16) manifiestan que el deporte es un área en donde los

grupos de personas juegan un rol preponderante, ya que se desarrolla, entrena y/o se

compite en equipos e indica que r¡n proceso grupal básico es la "membresía", que se

refiere al nivel de identificación de una persona con su gn¡po.

Al respecto, Hagger & Chatzisarantis (2005 citados en Garrido & Bohórquez, 20ll:11)

expresan que "[a membresia juega un papel relevante en la formación, desarrollo y

rendimiento de los equipos deportivos y que eS necesario para el acontecir¡iento de la

salud mental y la satisf'acción de la necesidad de filiación". Se compone de dos

elementos. en los que se pueden detectar personas atraidas y aceptadas por el grupo, hasta

I
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aquellas, cuya atracción hacia el grupo es distinta y no son aceptados, y no pueden dejar

de pertenecer al grupo, los cuales son:

Atracción hacia el grupo y

Aceptación por parte del grupo.a

Según Parks & Sa¡na (1999 citados en Garrido & Bohórquez):

Los procesos de influencia grupal o intentos de una unidad psicosocial, un grupo, de influir
en cambiar las conductí.i, actitudes, creencias y cogniciones de oha unidad psicosocial, un
gnrpo o individuo, merecen que se les preste atención desde Ia Psicologla Social del
Deporte. (2011:18)

Existen dos fenómenos de influencia grupal de importancia, dentro del campo de la

actividad fisica y del deporte, los cuales son (Garrido & Bohórquez,2011:19):

La cohesión grupal. Totalidad de fuerzas que actuan sobre los miembros instiindoles a

permanecer en el grupo (Festinger (1950 citado en Garrido & Bohórquez, 2011:19. Este

concepto se asemeja a la motivación de permanencia en el grupo (Shaw, l98l citado en

Ganido & Bohórquez, 2011:19).

Las decisiones deportivas del equipo,

Al esfuerzo empleado en la ejecución.

)47

La eficacia colectiva. Creencia compartida de un grupo en su conjunto acerca de su

capacidad de organizar y ejecutar los cursos de acción necesarios para obtener

determinados niveles de logro. Bandura (1997 citado en Garrido & Bohórquez, 2011:20)

manifestó que la Eficacia Colectiva tendría implicaciones relevantes para los equipos

deportivos, en especial aquellos que necesitan interacción e interdependencia pará la

continuidad del éxito, ya que afectaria:



A la persistencia y

Al rendimiento obtenido.

8.9.1 Los aspectos psicosociales del deporte

De acuerdo a la historia, las civilizaciones en la antigüedad llevaban a cabo la celebración

de sus acontecimientos, como la siembra y la cosecha, con lo que construían una

solernnidad de reverencia a la naturaleza mediante (Sanabri a, 1984:14):

Las danzas

Los festines

Las orgías dionisíacas,

El teatro y

Las competencias deportivas.

Se puede ver como en los sepulcros antiguos de Egipto se ha plasmado el testimonio del

amor hacia los deportes, puesto que tienen grabados al tiro con arco, la lucha, la esgrima

y la natación (Sanabria, 1984:14).

Grecia fue el país que más dignificó y enalteció el deporte, porque los helenos le

construyeron un verdadero culto; sin embargo, a pesar de ello en Olimpia se llevó a cabo

el acontecimiento que lo etemizaría. Según, la historia en el año 776 A.C.. en homenaje a

Zeus se realizó la primera olimpiada. en cuya ocasión se suspendia todo tipo de actividad,

inclusive las guerras terminaban, se le llamaba la Tregua Sagrada. Para un joven griego

su mayor aspiración era triunfar en una competencia olimpica. por lo que al concluir el

evento el joven que salia victorioso recibía una corona de laureles ¡ la palma mientras

a

a
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escuchaba que se anunciaba el nombre de su padre y de su Patria, a través de un heraldo.

Posteriormente, el campeón era sostenido por el Estado y recibía remuneraciones durante

toda su vida sin pagar impuestos. En las presentaciones teatrales se le daba un lugar de

honor y además recibía voluminosas rentas del municipio al que pertenecía (Sanabria,

1984:l 5).

Así como lo refiere Sanabria:

Toda la legislación griega está impregnada de deporte. Platón en sus Leyes y en la
República; Aristóteles en su Política, reglamentaban las normas para los ejercicios fisicos,
dado que destinan a la formación integral del hombre. Es innegable el hecho de que en
C.ecia, el deporte tenía un sent¡do pragmático, tal vez discutible; se destinaba a la
preparación para la guerra; todos los ejercicios como la carrera, el salto largo, el lanzamiento
del disco y la jabalina, la lucha, el pugilato, el pancracio eran utilfsimos para las batallas.
Pero en Grecia iba a producirse otra unión: el de la Palestra con el gimnasio; la primera local
municipal, el segundo estatal.

Con el tiempo la palesna fue absorbida por el gimnasio, fundiéndose con é1. Ocurrieron
cosas interesantes: se produjeron encuentros de atletas con grupos de curiosos; mientras
observaban a los atletas conversaban y discutian de política o de filosofla. En consecuencia
los atletas se tomaron conversadores, diletantes y los gimnasios como local de tertulias y
divagaciones, ya prenunciaban los futuros caFés. En este perfodo los atletas debian ser de
buena cuna, la calificación del competidor en los Juegos Olímpicos era étnica, social, moral
y técnica.

Platón fue el gran atleta. Fue el símbolo y la expresión de ese milagro del equilibrio griego
el deporte y la filosofia. El gimnasio fue la cuna y la cátedra de Ia filosoffa helénica
( 1984: l5)

El deporte, como fenómeno social, cuanta con motivaciones individuales; sin embargo,

únicamente el juego es una realización personal y un hecho social. Por lo tanto, Sanabria,

expresa que:

a) Toda actividad deportiva, puesto que sigue normas, implica una aceptación de pautas
sociales, la afirmación del concepto de grupo.

b) Toda actividad deportiva, trae el concepto de equipo, de gnrpo para el cual existe la
posibilidad de determinar una socialización.

c) Toda actividad deponr'va delermina el paso de una energía psíquica que pernranece en
el nivel narcisista.

Toda actividad agonística trae consigo una evaluación de la percepción de riesgo. una
percepción de una situación peligrosa en un sentido social y no personal. (1984:16)

d)
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8.9.2 Los aspectos patológicos del deporte

Un individuo que es deportista, tiene emotividad y es sensible, 1o cual conlleva la

necesidad agonística de descargar factores de tensión, enfrentándose al camino de la

gloria y al camino de los obstáculos. Es por ello, que el impulso psicológico para el

deporte se deriva de la necesidad de tener una actitud agresiva y de viür un entomo

agonístico para remedir un sentimiento de privación (Sanabria, 1984:16).

Sanabria (198a:16) refiere que la psicología se divide en dos categorias: la específica y la

no especifica.

8.9.3 La psicopatología específica del deporte

Este tipo de psicopatología está divida en cuatro principios, los cuales están agrupados en

dos especies: el miedo al fracaso y el miedo al éxito o nikefobia, y comprenden cuatro

síndromes, según Sanabria (1 984:16):

8.9.3.1 Síndromes de miedo al fracaso

En el síndrome de miedo al fracaso comprenden los sínd¡omes preagonístico y del

campeón, los cuales se describen a continuación (Sanabria, 1984:16):

a) Síndrome preagonístico: Se refiere a la perturbación psíquica del tipo de la

reacción psicógena ansiosa. En este caso el individuo siente la fuerza, el afán

de combatir una semana antes, con una intensidad, la cual va

incrementándose de forma paulatina hasta alcanzar su máximo en el día del

debate, sin embargo. ésta se desvanece muchas veces de manera repentina

cuando la competencia se inicia.
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b) Síndrome del campeón: Es el desvío patológico del carácter, manifestación

psíquica que es progresivamente envolvente, la cual se determina en forma

psicogenéticamente comprensible y lógica, debido a los elementos de la

personalidad y en consecuencia de las circunstancias ambientales. El

deportista tiene una acentuada disposición paru la agresividad, la

autovaloración, sin la que no podría explorar su natural disposición fisica y

uniendo una a la otra, hacerse campeón.

Con la ayuda de las circunstancias ambientales, esas tendencias se

desar¡ollan y pueden asumir un papel de primera importancia en la vida

psíquic4 lo que influye cada vez más la idealización y el comportamiento del

deportista. De esta manera, el deportista asume actitudes de superioridad,

audacia, sobrevalorización de sí mismo, megalomanía, fanatismo.

8.9.3.2 Síndromes de miedo al éxito o nikefobia

Según lo manifiesta Sanabria (1984:17), dentro de los síndromes de miedo al éxito

o nikefobia, se encuentran los siguientes:

a) Depresión del éxito: se refiere a una depresión paradójica, que a veces sigue

a la obtención de un éxito. Sucede en las situaciones cuando el atleta

conquista un título m¿ís o menos inesperado e importante, ya que

experimenta una inexplicable caída de forma y de humor que provoca que

experimente una extraña sensación que hace que abandonen la escena

deportiva y ello también evita que ocupen miis la situación excepcional y de

superioridad que se corespondería. Asimismo, se crea un sentimiento de

inseguridad que le hace temer inconscientemente la responsabilidad que está

ligada a la obtención del éxito.

b) Inhibición para el éxito: la base de este tipo de perturbación radica en

sentimientos latentes de culpa que demandan, por mecanismo psicodinámico.

291



un proceso de auto punción catártica. Esto se ¡efiere a una compleja situación

psíquica en la cual el éxito está considerado no sólo como un premio que no

se merece, sino además como los símbolos de llevar a cabo actos que

corrompen los deseos de los jóvenes, por la inconsciencia, el miedo y la

frustración para llegar a alcanzar ser el Súper Yo.

8.10 LOS DEPORTES EN GUATEMALA: las tendencias en la
condición física y rendimiento humano

Devis & Peiro (1992 citados en Zaragoza, Serrano & Generelo, 2004:206) indican que el

término condición fisica es la traducción en español del concepto inglés Physical Fitness,

lo cual se refiere a la capacidad o potencial fisico de un individuo y establece un estado

del organismo que se forma a través del entrenamiento, debido a la constancia de los

ejercicios que se han programado.

Toda habilidad, para desarrollarse con éxito, necesita un soporte fis¡co constituido por las

denominadas cualidades motrices. Ese soporte fisico, será Ia base para construir sobre ella,

cualquier tipo de habilidad o destreza, pero además construirá, uno de los pilares para la

mejora de la actiüdad cotidiana y la salud. El trabajo y desarrollo intencionado, de esas

cualidades motrices, se define como acondicionamiento fisico, Se define como

acondicionamiento fisico, que dará como resultado un determinado niYel de condición fisica,
que dependerá a su vez, de la "entrenabilidadal" (influencia que puede ejercerse sobre las

cualidades motrices mediante estímulos exteriores) del sujeto. (2004:206)

La condición fisica se considera como el rendimiento que se lleva a cabo con una

orientación, tanto utilitaria como deportiva, y de acuerdo a ello Anshel, Freedson, Hamill,

Hayrvood, Horvat & Plwman (1991 citados en Zaragoza, et al.), plantean las definiciones

siguientes:

Capacidad de un individuo para efectuar ejercicio a una intensidad y duración
específica, la cüal puede ser aerób¡ca. anaeróbica o muscular.
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Zarugoza, et al. manifiestan que:

Estado, producto de la actividad fisica, de los mecanismos responsables de et'ectuar

trabajo en el cuerpo lruntano. expresados en función de la magnitud a la cual éstos

han alcanzado su potencial de adaptación específica. (2004:206)



Bajo la visión de que el objetivo de la condición fisica se enfoca en el bienestar propio

del individuo, en la búsqueda del beneficio propio, Rodriguez (1995 citado en Zaragoza,

et al. ). rellere la definición siguiente:

Estado dinámico de energía y vitalidad que permite a las personas llevar a cabo las tareas
diarias habituales, disfrutar del tiempo de ocio activo, afrontar las emergencias imprevistas
sin una fatiga excesiva, a la vez que a¡rda a evitar las enfermedades hipocinéticas, y a
desarrollar el máximo de la capacidad intelectual, experimentando plenamente Ia alegría de
vivir. (2004:206)

Tabla24

Componentes de la condición fisica

Fuente: Pate, 1983 citado en Zaragoza, et al.,2004:207

Respecto a la relación con el ¡endimiento que tienen los factores de la actividad física,

cuya dependencia es primordialmente de aspectos genéticos, los elementos de la

condición fisica que se refiere a la salud son influenciados por las prácticas físicas.

aunándose con un riesgo inferior de desarrollar, de manera premalura, enfermedades que

resultan del sedentarismo (Bouchard, 1994 citado en Zaragoza, et a1.,2004:207).

Condición Física Condición Física
rel¡cion¡da con ia
habilidad atlética

Condición Física
relacionada con la salud

Agilidad

Equilibrio

Coordinación

Velocidad

Potencia

Tiempo de reacción

Resistencia
cardiorrespiratoria

Resistencia muscular

Fuerza muscular

Composición corporal

Flexibilidad
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Sobre la valoración de la condición frsica, Zaragoza, et al. expresan que es:

En la medida que se relacionada con los hábitos de vida, los niveles de actividad fisica. de

una población en concreto, lo cual permitirá obtener información relacionada al estado de

salud, la calidad de vida de esa población. Estos son datos, que si se estiman importantes

para atender programas de actividad fisica y salud, a nivel individual. y resultan

imprescindibles para orientar programas generales de promociÓn de la salud, siendo por Io
tanto la valoración de la condición fisica compleja, ya que para ello se utiliza diferentes

pruebas que muchas veces implican en distinto grado, diferentes capacidades (2004:207)

.bb
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CAPITULO 9

9.1 LA FORMACIÓN DEPORTIVA EN GUATEMALA: IA

globalización y su impacto ante los nuevos escenarios en la sociedad

El tema económico es un eje de la organización en la sociedad que se lleva a cabo en la

base de los progr€sos tecnológicos y la influencia del mercado, ya que el desarrollo de

cada uno de los países estri en la función de la medida de la población (Garcia,2010:82)-

En este ambiente los países no avanzados se limitan con los intereses funcionales y

económicos paru la globalización, al ser la mayoría de esos países, como lo refiere

Castells (1990 citado en García 2010:83) "demasiado pobres para constituir mercados y

demasiado atrasados para valer como fuerza de trabajo en un sistema productivo basado

en la información y donde las materias primas van a disminuir rápidamente su valor

relativo".

Asimismo, los países cuyo avance es menor tienen poca posibilidad de obtener una

dinámica propia que sea de interés para el resto del mundo. En el caso de las élites

económicas y políticas de los países avanzados, el que una gran parte del globo viva en

atraso, les genera preocupación dentro de la medida en que ese atraso puede reveÍírseles

hacia ellos, ya que la pobreza cultural aqueja a los países no avanzados. sino también a

29s
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los avanzados, en donde las tecnológicas nuevas de información y comunicación se han

identificado como "inmensas redes de simulacros" (García,2010:83).

El valor del conocimiento toma diversas combinaciones, lo cual depende del lugar en que

se ubique, puesto que es indiscutible que se resalta en el valor económico del

conocimiento, porque la lucha por el poder se encuenüa cada vez más asociada a la lucha

por la distribución del conocimiento y la posibilidad de acceder a é1. La distancia entre

los países avanzados y los menos avanzados es de orden informativo y de conocimiento.

Por lo tanto, el concepto de "mercado de conocimiento" obtiene importancia para definir

los intercambios educativos a nivel intemacional, ya que se hace mención al "me¡cado

intemacional de conocimientos" y "mercado educativo intemacional", para indicar la

venta de patentes y de investigación, además de la contratación de personal calificado

para indusaias de alta competitividad, buscando en el "mercado educativo intemacional"

el perfil profesional que tiene mayores competencias para el puesto que se demanda

(García,2010:84).

SegriLn García la dinámica de la globalización es especialmente económica y el vínculo

del conocimiento entre "regiones avanzadas" y "regiones menos o no avanzadas", están

tendiendo a parecerse a los procesos de transnacionalización conocidos en el modelo

tecno-económico. Paralelo a la generalidad e impulso que tienen y continuariín teniendo

el mercado de conocimiento y educativo, existen otras altemativas, cuyo principal desafio

es imaginar y crear nuevas maneras de modernidad, en los cuales el desarrollo tiene en

cuenta las necesidades principales del hombre, así como los límites del planeta,

planteamiento que ha tomado otros nombres, tales como (2010:85):

"desarrollo sustentable",

"desarrollo con rostro humano".

a

a ''desarrol lo cultural".
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"desarrollo desde la base''.

"desarrollo endógeno". (este último pensándose no como "independencia, sino

como interdependencia con autonomía.

Con una globalización que privilegia el valor económico de la educación y las dinrimicas

lucrativas de mercado del conocimiento, aprirecen posiciones filosóficas más beneficiosas

con las preocupaciones de los escenarios altemativos. El concepto de "educación global"

tiene connotaciones muy diferentes al "mercado educativo intemacional" o "mercado

común del conocimiento". Es por ello que la "educación global" enfatiza la noción de

interdependencia y la necesidad de plantear aspectos contemporáneos dentro de un

aspecto global (García, 2010:87).

De acuerdo a Ga¡cía las propuestas deben ser construidas sobre un trabajo continuo y

aliado del pueblo, a través del aprendizaje de trabajar en forma conjunta, inlerpretando

sus necesidades y promoüendo su manera de ver el mundo. Adicionalmente, se concibe

la re-valorización como el establecimiento de nuevas maneras de alianzas entre el Estado

y la sociedad civil, privilegiando la participación social, la descentralización de

decisiones y la afirmación de la cultura ciudadana (2010:89).

García refiere que:

El énfasis que consiste en el rechazo a la noción e implicaciones del desarrollo como

racionalidad y como modelo, ha logrado poco nivel de elaboración en relación a las

propuestas. Ello puede ser debido a una mayor dificultad en cuanto al logro de propu€stas

efectivamente alte[iativas, sustitutivas de lo que aparece cuestionado. Sin embargo, resulta

importante señalar álgunos aspectos que son considerados relevantes para lograr éxito en la
formulación y en la posible cristalización de propuestas auspiciadas bajo los supuestos de

esta posición.

Revalorización de la subjetividad social y de la dimensión cualitativa de la vida
socí¡I. Se considera que la identificación de las necesidades de la mayoria de la
población no debe dejarse exclusivamente en manos de los "expertos" conto ha sido

el caso hasta el presente; sino que se hace necesario que sean los propios grupos de

base los que se responsabilicen en encontrar caminos cónsonos con su cultura y

aspiraciones. Las propuestas, deben ser construidas sobre la base de un trabajo
continuo y aliado del pueblo, aprendiendo a trabajar con éste. inlerpretando sus

necesidades, y promoviendo su manera de ver el mundo.
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Revalorización de los actores sociales, de la sociedad c¡vil y de las organizaciones
no gübernamentales, como un, manera de abrir espacios d¡f€rentes a Ia acción
homogctreizante del Estado. Se valorizan las lógicas políticas centradas en las
prácticas culturales de los actores, privilegiando los sectores informales, los grupos de
base y las organizaciones comunita¡ias.

Revalorizoción de una nueva forms de producción de la verdad que tome en
cuenta elementos que han sstado subyugados por la racionalidad cientír¡ca.
(2010:90)

La producción de conocimiento está ligado a la cultura s a los grupos de base, es por eso

la importancia que adquieren las metodologías de investigación y acción participativa, así

como los profundos cambios en el o¡den que prevalecen del conocimiento, indicando

Weiler (1991 citado en García) que entre las principales formas en que se pude

manifestar el orden del conocimiento son:

En lo epistemológico: des¡ntegración de la ciencia unificada y pérdida de consenso en
la naturaleza de la racionalidad cientlfica.

En lo organizativo: tendencia a conocim¡entos m¡ás ¡nfegrados, con posibilidades de
incluir aspectos que habían estado marginados del conocimiento, como: lo estét¡co y
lo ético.

En lo valorativo: nuevas formas de conocimientos no necesariamente legitimados por
lo considerado "científico.

Cuesüonamiento de nociones claves, como: la objetividad, la cefieza,la predicción y
la cuantificación.

Debilitamiento del conocimiento abstracto y fortalecimiento del conocimiento
contextualizado.

Aumento de ¡mportancia del conocimiento ordinario o "popular" como fuentes de
sabiduría acerca de la realidad social y el entendimiento humano. (2010:90)

Lo global pasa por Io local y cuando se menciona la intemalización es en sentido de

relacionad y aproximar a los actores y actividades identificados con los propios procesos

y desafios (Carcía. 201 0:90).
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Revalorización de la democrac¡a como expans¡ón de la conciencia reflexiva en
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9.1.1 Gestión humana en la organización deportiva globalizada

Las federaciones depofivas se conforman con un número de ligas deportivas o

asociaciones departamentales, para impulsar, patrocinar y organizar la práctica de una

disciplina deportiva y sus modalidades dentro del entomo nacional y promueven

programas de interés público y social, atendiendo las federaciones el deporte aficionado y

el profesional, además tienen a su c¿rgo el manejo técnico y administrativo de su

respectivo deporte, en el ámbito nacional y la representación del mismo (Zapata,

2010:11).

Es evidente que los problemas de gestión redundan en el bajo desarrollo del sector, desde

el nivel municipal hasta el nacional, bajo la globalización que se ha instalado en la

mayoría de los ámbitos, como: los negocios, las relaciones y las organizaciones. El

desarrollo tecnológico busca de manera perrnanente la calidad y productividad de

permanecer vigentes y competitivos, generando un cambio constante que lleva a las

entidades a reconocer que la diferencia y ventaja competitiva que tienen está en las

personas que laboran en las mismas, quienes son al final las que producen y fortalecen su

futuro e innovación (Zapata, 2010:12).

Cuando se hace referencia a las personas de una institución se menciona uno de los

puntos más críticos en la mayoría de las organizaciones deportivas, las cuales

fundamentalmente han basado su gestión en la económica, dejando al margen la gestión

de su talento humano como un eje del desarrollo organización, cuya estructura

administrativa, se basa en la Ley inherente, e indica Zapata (2010 13) que está apoyada

érr: está apoyada en:

Un Comité Ejecutivo, en general es altruista y voluntarioso, sin tiempo para

administrar o hacerse cargo de la gerencia.

a
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Unos comités técnico y disciplinario, entre otros, que en muy pocos entes

deportivos operan adecuadamente.

a Un cuerpo técnico. Y

Un grupo de deportistas con deseos de triunfar, pero sin las condiciones requeridas

para lograrlo.

De acuerdo a lo anterior y entendiéndose la forma como las personas se comportan,

deciden, actuan, trabajan, ejecutan, mejoran sus actividades, atienden a sus clientes y

asumen la organización, la estructura administrativa varía en dependencia con las

políticas y directrices de la Dirección, con respecto al manejo de su talento humano. No

obstante, las instituciones mencionan la "administración de personas" o "administración

del talento humano", con una perspectiva que tiende a personalizar y ver a los

trabajadores como seres humanos con habilidades y capacidades intelectuales (Zapat4

2010:13).

Sin embargo, se piensa en "administración con las personas, el llevar a la organización a

la par con los colaboradores y socios intemos que más entienden de ésta y de su futuro,

sigrrificando que se ve a las personas más que recursos organizacionales, como

deportistas activos que provocan decisiones, emprenden acciones y crean la innovación

en la empresa. Por lo tanto, una entidad tiene éxito cuando crece o se sostiene y para

mantener la competitividad, así como garalalizar la eficiencia y eficacia en el manejo de

los recursos materiales, financieros y tecnológicos, se requiere intensificar los

conocimientos, las habilidades y destrezas (Zapata, 20 1 0 : I 3).

Las personas representan la diferencia competitiva que mantiene y promueve el éxito en

una organización, constituyendo la competencia básica en un mundo globalizado

inestable, que está cambiando y que es competitivo en extremo, por lo que en lugar de

invertir directamente en los productos y servicios, las organizaciones lo hacen en las

personas que conocen y saben hacerlo, además de desarrollarlos, producirlos y
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mejorarlos. Sin embargo, una mala dirección es el elemento que determina su resultado a

futuro, lo cual no está establecido por la suerte, el clima económico, la competencia, el

mercado u otras razones (Zapafa,2Ol0: l4).

Es por ello que se necesita que dentro de la reingeniería que se realice en una institución

se adopte la estrategia de la gestión humana, como el uso deliberado de las personas para

tener y mantener una ventaja autosostenida en su contexto, entendiéndose que eso

depende de las personas que realizan el trabajo operativo y funcional, siendo

indispensable que se vea que unos y otros buscan alcatuar el éxito personal, dificultando

plantear una separación entre el comportamiento de las personas y el de las entidades

(Zapata,201 0: 1 6).

Tomando en consideración lo expresado por Zapat4la gestión del talento humano, como

uno de los aspectos fundamentales de la gestión modema de las personas, se basa en

estimar que los trabajadores son:

l) Seres humános: están dotados de personalidad propia profundamente diferentes entre

sí, tiene historias distintas y poseen conocimientos, habilidades, destrezas y
capacidades, indispensables para la gestión adecuada de los recursos organizacionales.

2) Activadores inteligentes de los recursos de la organización: elementos que

impulsan la organización, capaces de dotarla de inteligencia, talento y aprendizajes

indispensables en su constante renovación y competitividad en un mundo de cambios
y desafios.

3) Soc¡os de la organización: capaces de conducir a la excelencia y al éxito. Como
socios, las personas inyierten en Ia organización su esfuerzo, su dedicación, su

responsabilidad, su compromiso y se ariesgan. Todo ello con la esperanza de recibi¡
ganancias de estas inversiones, por medio de los salarios, incentivos finaacieros,
crecimiento personal y recooocimiento social, entre otros. (2010:16)

Tal como lo cuestiona Zapata " ¿qué pasa con la organización deportiva que no avanza,

que a duras penas se sostiene, en la que el éxito es una eventualidad?", siendo la gestión

humana y la del conocimiento, la base del desarrollo, por lo que en los entes del deporte

se reconocen los aspectos siguientes:

Identidad: con una misión actualizada y una visión lutura internalizada. basadas en

valores corporativos conlpanidos.
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Estructura: con un liderazgo apropiado dentro de una estructura sinérgica.

Mot¡vación: con una compensación justa, un reconocimiento positivo ftecuente y
una retroalimentac¡ón correctiva apropiada y a tiempo.

Procesos: con participación en las acciones y metas estratégicas, desarrollo de
competencias relevantes y procesos de seguimiento y educación.

Interacción: con comunicación dialógica, trabajo en equipo y participación alineada.

Entorno: con responsabilidad social corporativa y aprendizaje organizacional.
(2010: l7)

Como lo indica Zapata (2010:18), la organización deportiva debe de trascender de un

modelo de desarrollo fundamentado en estructuras y procesos administrativos y de

gestión, que básicamente están en la búsqueda de obtener recursos del Estado, a un

mundo globalizado cuya exigencia es la de reconocer el contexto general, con el

propósito de actuar en el particular, porque para ser competitivas como organizaciones

deben de obedecer a los nuevos requerimientos de una extraordinaria capacidad de

adaptación, estar abiertas al cambio, comprometidas con continuar aprendiendo, abiertas

a los nuevos ietos y oportunidades y ser competentes para responder a las necesidades

sociales.

Los requerimientos también deben ser obedecidos por las personas que conforman la

organización y que debe ser considerado por el proceso de gestión del talento humano,

desde el momento de su incorporación hasta el monitoreo y la evaluación de quienes se

relacionan. Para lo clual, Zapata (2010:18) requiere que se tomen en cuenta los

componentes del proceso inherente.

9.1.1.1 Admisión de personas

Zapata (2010:18) refiere que para la admisión de personas se debe de contemplar lo

siguiente:
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a) Reclutamiento: es el proceso de formar un conjunto de candidatos para un

determinado cargo, para lo cual se busca atraer a las personas que estén más

calificadas.

b) Selección de personal: funciona como un filtro que permite únicamente el

ingreso a la organización de las personas que presenten las características

deseadas para el puesto.

9.1 .1 .2 Aplicación de las personas

Para llevar a cabo la aplicación de las personas se necesita contemplar los factores

siguientes (Zapala, 20 1 0: 1 9) :

a) Orientación de las personas: este es el primer paso para emplear a las

personas, de una manera adecuada, en las diversas actividades de la

organización, porque se trata de posicionarlas en sus labores y también de

clarificarles su papel y los objetivos.

b) Diseño de cargos: el cargo es la descripción que se elabora de todas las

actividades que desempeña una persona que ocupa cierta posición formal en

el organigrama organizacional.

c) Evaluación del desempeño humano: es una apreciación sistemática del

desempeño que lleva a cabo cada una de las personas, esto es en función de

las actividades que cumple, las metas y los resultados que además debe de

alcanzar, asi como de su potencial desarrollo.

Este proceso es de utilizar para considerar o estimar el valor, la excelencia y

las cualidades de una persona. así como su contribución al desarrollo de la

organrzaclon.
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9.1.1.3 Compensación de las personas

Respeclo al elemento de compensación de las personas, Zapata (2010:2O\,

considera que es necesario considerar lo que a continuación se indica:

a) Remuneración (porque nadie trabaja gratis): cada uno de los ernpleados

tienen como interés el invertir en el trabajo, la dedicación y esfuerzo

personal, los conocimientos y habilidades, si sabe que va a recibir una

retribución adecuada.

b) Programas de incentivos: es la totalidad de beneficios que la organización

pone a disposición de las personrs que trabajan en la misma, estableciendo

además los mecanismos y los procedimientos para su distribución.

c) Benefrcios y servicios: éstas son formas indirectas de la compensación total

que recibe la persona.

9. 1.1.4 Desarrollo de personas

Zapata (2010:21), refiere que para el desarrollo de las personas debe existir:

a) Entrenamiento: es el medio, por el cual se desarrollan las competencias en

las personas para que de esta manera puedan contribuir a los objetivos

organizacionales, con la finalidad de ser cada vez más valiosas, productivas,

creativa e innovadoras.
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b) Desarrollo de personas y organizaciones: éste el conjunto de experiencias

organizadas de aprendizajes, que se proporcionan por la organización en el

lapso de un periodo específico, con el objeto de ofrecer la oportunidad de



mejorar el desempeño o crecimiento humano, lo cual incluye entrenamiento,

educación y desarrollo.

9.1.1.5 Mantenimiento de las condiciones laborales de las personas

para mantener las condiciones laborales de las personas es necesario que exista

(Zapatd,2010:-22):

a) Relaciones con los empleados: estas se desarrollan cuando 1as personas

ingresan a una empresa, y tienen una considerable dosis de adaptación e

integración al contexto de la organización, de acuerdo a su estructura

organizacional y cultural, las personalidades y el tipo de trabajo en el que se

desempeñen. Todo ello enmarcado directamente en los estilos de cada

administración.

b) Higiene, seguridad y caüdad de vida: la higiene laboral esüá muy

relacionada con las condiciones ambientales del trabajo, las cuales deben

garantizar la salud ffsica y mental, así como las condiciones de bienestar de

cada persona.

9.1 . L6 Monitores de personas

Con el objeto de que se dé un adecuado monitoreo de las personas que laboran en

una entidad, Zapata (2010.23) considera que es indispensable considerar lo

siguiente:

a) Banco de datos y sistemas de información de recursos humanos: las

organizaciones funcionan de acuerdo a planes específicos que van orientados

con el propósito de alcanzar los objetivos, de cumplir la misión y de lograr la

visión de la misma
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b) Evaluación de la función de la gestión de talento humano: es el estudio

del sistema de recursos humanos de la organización, a través del cual se tiene

una completa apreciación de sus programas y prácticas, ya que el trabajador

debe demostrar cuál es la contribución que está brindando a la organización.

9.1.2 Retos globales en la constitución y gestión de escenarios deportivos

Gallardo indica que la gestión deportiva tiene la posibilidad de seguir igual o bien de

buscar un cambio. sin embargo, el cambio debe de producirse bajo el conocimiento de la

realidad en cada uno de los contexto, ya que no se puede hacer referencia a una única

gestión, pero sí de una "buena gestión deportiva" y para ello el cambio se debe de dar,

tomando en cuenta una combinación de diferentes acciones, siendo algunas de éstas, las

siguientes:

l) El conocimiento del valor del suelo p{rblico en instalaciones deportivas de cada
municipioJugar, ya que éste dará la posibilidad del cambio, tanro del tipo de gest¡ón
en las organizaciones deportivas como de las necesidades de nuevas instalaciones
deportivas.

2) La formación de los recursos humanos de las organizaciones es el primer paso para
entender cuáles son las acciones para alcanzar la eficacia absoluta. El liderazgo junto
con el entrenamiento del talento, deben intervenir en Ia gestión pública.

3) El trabajo en equipo dentro de la perspectiva de la gestión a¡ruda a conseguir el gran
cambio que se necesita. (2010:25)

En la calidad de la gestión pública el usuario pasa a ser un cliente y en este caso el cliente

del servicio deportivo ha modificado su comportamiento de forma paralela al movimiento

deportivo. En los primeros años, las persoruis que practicaban actividad fisica y deporte

quedaban satisfechas con el simple hecho de disponer de un espacio donde llevarlo a

cabo, las cuales eran con condiciones que pueden considerarse básicas y, en ciertos casos,

eran inaceptables. No obstante para que este tipo de prácticas sean satisfactorias se exigen

parámetros determinados de calidad como (Gallardo, 2010:26\:
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Variedad de instalaciones.

Profesionalidad de los recursos humanos.

a Comodidad en las instalaciones'

Dentro de los cambios en el comportamiento del "consumo deportivo" se ha supuesto que

las organizaciones deportivas, que estén a cargo de prestar servicios, se deban adaptar y

adecuar a las necesidades y a la evolución, dando las respuestas oportunas para satisfacer

las dernandas del sector, implementando un sistema de calidad, lo cual es parte de la

decisión de la alta direcciones, quienes son los que deciden el futuro de la organización

deportiva (Gallardo, 201 0:26).

Las organizaciones deben ser capaces de manejar eficazmente y con eficiencia las

situaciones de incertidumbre, lo cual les conlleva a disfrutar de una posición privilegiada,

dando como resultado un deporte de calidad, a través de los aspectos básicos siguientes

(Gallmdo, 2010:27):

Comprender las necesidades y demandas de los clientes.

Saber qué necesitan los trabajadores de su entidad.

Conocer hacia dónde avanza el sector, O,

Prever cón¡o actuará la competencia. Etcétera

a

a

301

Limpieza.

Seguridad. Y,



Al conocer tales situaciones hará que la búsqueda de un equilibrio razonable sea más fácil

para ajustar la oferta a la demanda. Asimismo, el posicionar a la organización depofiva a

fin de que alcance una ventaja competitiva sustentable, requiere de una diferenciación y

para que las cosas se realicen de fonna diferente es necesario integrar nuevas estrategias a

la gestión, ya que una estrategia genérica no permitirá diferenciarse del resto, debiendo

para ello ser innovadora, creativa y justificada en una profunda reflexión. Además los

trabajadores son los que deben hacer una transformación de la organización hacia una

mejora continua, por ser el principal activo con el que se cuenta. Los servicios de muchas

organización son similares y son los empleados los que establecen las diferencias

(Gallardo, 2010:28).

De lo que refiere Gallardo (2010:28), el lograr que exista credibilidad y que estén

implicados en desarrollar nuevas formas de gestión para mejor exige que haya

motivación, comunicación y trabajar en un clima de confianza, lo cual hace que sea

necesario que exista un compromiso real de la dirección, capaz de implicar a todos los

estamentos de la entidad deportiva para que se perciban dichas formas de gestión como

necesa¡ias y útiles, siendo esto un desafio básico para la gestión del sector privado del

deporte, la adaptación al concepto de bienestar de los usuarios, lo que obliga a renovar la

oferta y ampliar las actividades en un sector en el que las motivaciones para realizar la

práctica deportiva cambian constantemente. Por lo tanto, las tendencias en la gestión se

rigen por el comportamiento de los clientes, debiéndose adaptar cada organización a

ellos.

La búsqueda de calidad y los modelos de gestión aplicables al deporte, en las

organizaciones deportivas, representa una de las tendencias más ¡elevantes para distinguir

éstas del éxito de aquellas organizaciones que permariecen en la media. Es por ello, que la

calidad se incrementa de acuerdo a un objetivo estratégico que ofrece un valor agregado y

distingue a unas organizaciones de otras, por lo que las que quieran ser competitivas

deben de aplicar la calidad en su gestión, existiendo cada vez más instalaciones

deportivas, no teniéndose en cuenta uno de los problemas corno su manlenimiento. ya que

antes de construir una instalación hay que crear Lln mecanismo de reconocimiento de
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nuevas necesidades, un aumento de indices de práctica deportiva, la planificación y su

gestión (Gallardo, 2010:29).

Figura 23

Gestión de la calidad aplicada al deporte

Gestión de la calidad basa en

Requiere disponer de indicadores y herramientas que lo faciliten

Fuente: Gallardo, 2010;29

Gallardo manifiesta que para la aplicación de la calidad en las instalaciones deportivas:

Anticipación a las
Necesidades de todos

los grupos de interés

Asimismo, Gallardo indica que:

lnnovación en la gestión
con un compromiso de
mejorar

Avanzar hacia la
excelencia optimizando
los recursos disponibles

Es importante conocer la situación de cada instalación deportiva y el valor de la inversión

qu" ré d"b" hacer en cada ubicación, para la realización y gestión de nuevas instalaciones,

utilizando distintos mecanismos de gestión que permitan aumentar los índices de la práctica

de actividades fi sico-deportivas. (20 10:3 l)

Es mucho dinero que se invierte en la construcción de las instalaciones deportivas, por ello

en vez e pensÍir en la continua creación, se debe pensar el la remodelación de algunas de las

que ya existen, pero contemplando la actuac¡ón. bajo párámetros de rentabilidad, y que sea

un ile"ho que ayude en la tarea de la gestión de su mantenimiento Tanto las

administ¡aciones como las empresas del sector deben seleccionar a los mejores profesionales

en este campo para rentabilizar al máximo, tanto económica como socialmente, los

productos y servicios del deporte relacionados con la instalación deportiva'

Dentro de la instalación deportiva se tienen los espac¡os deportivos y los equipamientos,

siendo los aspeclos más ¡mportantes e! cambio en las tipologías de espacios deponivos y Ia

seguridad y calidad en los equipamientos, ya que el cambio de las actividades físicas

conlleva al dcl diseño del espacio deportivo. (2010:32)
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El concepto global de instalación deportiva debe de ser el de un producto final que

cumpla con todas las garantías de éxito, seguridad, utilización, comodidad y rentabilidad.

entre otros. Aparte de los aspectos que se relacionan con la conslrucción. están los

aspectos de la finalización de la obra y su posible uso por los usuarios, siendo dos las

claves del equipamiento deportivo: uno, la inminente obligatoriedad de la seguridad en

las instalaciones deportivas, enfatizando en los equipamientos de esas instalaciones,

como las porterías, las canastas, el mantenimiento; y, dos, la gran revolución en la

incorporación del césped artificial a las instalaciones, que afecta en forma directa a la
gestión de la mism4 como es el caso de los campos de futbol y los campos de golf, por

mencionar algunos (Gallardo, 2010:33).

Tal como lo expresa Gallardo, un sistema de calidad en una instalación deportiva se debe

de apoyar en cinco instrumentos básicos, los cuales son:

l) Elaboración de un manual de calidad de la instalación deportiva: El manual de
calidad, está conformado tomando en cuenta los documentos base, en donde se
indican los principios y la filosofia de la instalación depotiva con respecto a la
calidad.

2) Elaboración de las cartas de s€rvicios. Con la publicación de las cartas de servicios,
se procura la implementación de un programa de calidad en cada una de las
instalacionss deportivas existentes, con lo cual se asumen una serie de
responsabilidades para lograr la máxima calidad en la utilización de las ¡nstalaciones.

3) Realización de estudios de valoración de la calid¡d del servicio. A través de la
utilización de encuestas de satisfacción del cliente intemo y externo, se harfan los
estudios de valoración de la calidad del servicio, puesto que los resultados sirven para
su mejoramiento.

4) Definición de un sistema de atencién de los reclamos y sugerencias de los
cli€trt§, Es importante tomar en cu€nta las quejas, sugerencias y opiniones sobre la
instalación deportiva.

Creación y utilización de una página Web. Lo cual apofará un acceso más sencillo
para obtener información y se puede efectuar desde cualquier sitio y en cualquier
momento. (2010:.33-34)

El desarrollo deportivo a nivel escolar y la calidad de vida están mermando de manera

preocupante. ya que el tiempo que los niños dedican a la realización de actividades fisicas

deportivas. Ia cantidad de horas de educación física y la ocasional actividad deportiva

extraescolar no parecen ser suficientes. por lo que la práctica deportiva se impone conro

s)
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una necesidad desde los primeros años, en virtud que ejerce influencias positivas, tanto en

la formación de la personalidad como en el desarrollo de las cualidades fisicas, teniendo

el deporte escolar una misión educativa flundamental. que hace prevalecer a toda costa las

buenas costumbres y el buen comportamiento. Adicionalmente, los responsables de las

organizaciones deportivas locales y regionales, deben de acertar con la mayor precisión

posible respecto a la oferta deportiva y a los hábitos establecidos en la población,

evaluando la dernanda potencial, la real y la insatisfecha (GoruÁ1e2,2010:71)'

9. I .2.1 Precisión en la calidad de la educación fisica

Bajo la perspectiva de la Educación Física, González refiere que:

Se podria concebir la calidad como la entrega de un servicio efectivo con la mayor

eficiencia, donde el nivel de compromiso por parte de Ia institución que brinda el servicio y

los usuarios, es el suficiente como para que se obtengan resultados positivos y las

expectativas de los usuarios quedan satisfechas. Para esto, los establecimientos educativos

deLen enriquecer la enseñanz¿ con actividades no sólo formativas sino recreativas y

deportivas di libre elección,, permitiendo así que los alumnos escojan entre un gran número

de altemativas, considerando de esta manera sus intereses específicos. (2010:74)

GonzÁlez manifiesta que es importante que las personas profesionales del área conozcan

los planes y programas propuestos, los reproduzcan y adapten a la realidad educativa para

obtener el mejoramiento de la actividad fisica y el deporte, no sólo fuera del

establecimiento sino dentro de é1, definiéndose tres ca¡ales principales de acción para

obtener una transformación de la realidad, los cuales son:

El apoyo s Ia implementación curricular, lo que busca fomentar la actividad flsica,

comá parte importante de.la vida, a Ia vez que entregar elementos para su práctica

continua respoDsable-

El desarrollo de la actividad deportiva escolar sistemática y continua que implica

concebir el deporte como una actiYidad esencial para el desarrollo integral del niño y

del ioven, tendiendo a fomentar üna práctica deportiva permanente y organizada que

cree en los estudiantes, hábitos de vida saludablcs.

El apoyo a la elaboración de conocimientos utilizables en Educación Física y en el

deporte escolar, lo que requiere de la pan¡cipación y creación de estudios y

evaluaciones tendientes a informar al sistema escolar y la comunidad de lo realizado

y deseado por el establecimiento en dichos ámbitos. para tomar decisiones y crear una

búsqueda en conjunto. (2010.'7 4-'7 5)
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El deporte es entendido por la comunidad mundial como una fuente de salud, una vía de

escape para liberar tensiones, una forma de relacionarse, de romper con la monotonía y

como medio para educarse y superar los obstáculos de la vida cotidiana, por lo que el

deporte escolar permite que el tiempo se ocupe en actividades sociales positivas (Ortz,

2005 citado en González, 201 0 :7 5).

Herrador & Latorre (2003 citados en González) refieren que:

el depone escolar es el punto de panida de la creación de hábitos de actividad flsica y otros
de vida saludable asociados, considerando el valor educativo, socializ¡dor y de formación
integral del deporte: Es por esto que no debe orienta¡se al producto sino al proceso, ni ser
selectivo o triunfalista sino más b¡en participat¡vo y formativo. (2010:75)

9.1.2.2 lmpulso de la motivación para la iniciación en el deporte

La motivación, entre otras cosas, va de la mano de del desarrollo y la etapa en que está la

persona. Regularmente las razones por las cuales un principiante opta por la práctica

deportiva es porque se ve influenciado por elementos extemos como: las motivaciones

personales; y, elementos extemos, en este caso, las influencias sociales, familia, medios

de comunicación, etcétera (González, 2010:7 5).

Por 1o tanto, la inclinación hacia la práctica del deporte nace de la motivación al

movimiento, deriviándose las principales motivaciones de (Gomález,20l0:7 5):

La liberación de energía y la necesidad de movimiento.

La afirmación de uno mismo

La compensación.

a

a
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El afán de victoria

a El amor al riesgo

González indica que los aspectos motivacionales deben de estar orientados hacia el nivel

específico que se desea trabajar, describiendo varios niveles que se encuentran dentro de

la amplia esfera de participación deportiva, como:

Deporte recreacional o como ocupación del tiempo libre.

Deporte base, asociado al deporte escolar.

Depole aficionado o deporte para todos, con organización competitiva.

Deporte de alta competición, que busca rendimiento deportivo, pero que no es un

deporte profesionalizado.

Deporte profesional o élite deportiva. (2010:76)

El establecimiento de intereses deportivos resulta importante para el incremento de la

práctica deportiva, que debe dirigirse a los alumnos y destinarse al logro de información

útil para la recreación de ramas deportivas del ctub deportivo escolar, aportando a la

preparación de su estructura organizativa y para la identificación de los intereses

deportivos de los alumnos (Gotuiúez, 2010:1 6).

9.1 .2.3 Instauración de la calidad en la infraestructura

Instalación deportiva se denomina al campo específico dentro del lugar en donde se

practica una disciplina deportiva en particular, como por ejemplo: la canda de fútbol, una

piscina, el gimnasio, entre otros, es la totalidad del terreno, incluyendo las instalaciones

donde se practican los deportes. además de las áreas verdes. de transito. de juego y

edificaciones. A fin de determinar su calidad es necesario considerar criterios o

condiciones que debe cumplir una infraestntclura específica para que se le contemple de
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calidad, de acuerdo a aquellas características que representan lo que se estima ideal

(González.20l0:77).

Ctonzález indica que es importante que con el propósito de elaborar correctamente los

criterios de evaluación de la calidad en la infraestructura, se deben cumplir los requisitos

siguientes:

Ser explícito, debe dejar muy claro y sin lugar a dudas a qué se refiere, qué se
pretende. Debe estar expresado con claridad y objetiüdad.

Ser aceptado por los diferentes interesados, siempre es deseable que todos los
implicados acepten el criterio y se comprometan a alcanzarlo.

Estar elaborado en forma participativa, la mejor forma de lograr que sea aceptado es
que en su elaboración panicipe el mayor número de personas posible.

Ser comprensible, todos deben entender sin lugar a dudas lo mismo.

Ser comprensible, todos deben entender lo mismo.

Ser fi¡cilmente cuantifi cable.

Debe ser flexible, capaz de adaptarse a cambios dificilmente previsibles.

Ser aceptado por el cliente, quien es el que juzganá lo acertado de los criterios de
calídad. (201077 -78)

9.1.2.4 Bases para el desarrollo del deporte escolar, a través de la creación
de un club deportivo

Según lo que manifiesta Goruález, e[ diagnóstico es un procedimiento que se debe

realizar previamente a las líneas de acción que se llevan a cabo en cualquier tipo de

institución. El contexto en el que se desenvuelve el deporte escolar está integrado por

cierta cantidad de entidades, como las deportivas, educacionales, públicas, privadas,

entre otras. Estas actúan de forma complementada en el desarrollo del deporte. Un

programa deportivo debiera estar diseñado atendiendo los pasos siguientes:

r)

2\ La prosramación de las actividades.
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3) La acción deportiva conducida de manera racional y con una determ¡nada

intencionalidad.

4) La evaluación de lo realizado o de lo que se está realizando. (2010:78-79)

González lambién indica que:

El análisis diagnóstico deportivo debe ser el punto de partida para el desarrollo de un

progrÍrma de áctuación, después de llegar a las conclusiones sobre las necesidades'

p.obl"rnua e intereses que el si§tema deportivo pfesenta, s€ deben establecer acciones con

objetivos precisos, cuantificados y temporalizados, coherentes con la demanda social'

Es necesario conocer los recursos propios con los que se pueden alcanzar los objetivos que

se diseñen. otro factor de importancia a considerar son las polit¡cas imperantes en la

comunidad en la que se desarrollaní el programa, ya que éstas influirán en la elaboración de

objefivo y prioriáción de necesidades. Los objetivos deben basarse en la información

recogida in-la etapa de diagnóstico y en las exPectativas futuras del programa Una vez

establecidos los objetivos corresponde at gestor del plan deportivo, asignar las tareas o

acciones a realizar, nombra. a los responsables y establecer plazos Para la consecución de lo

recién expuesto siguiendo los pasos de ejecución razonables, permitiendo así alcanzar los

objetivos propuestos.

Es preciso, establecer ta opiniÓn de directivos, profesores' padres, alumnos; contemplar

todós los actores de cada establecimiento, mediante la aplicación de instrumentos como las

encuestas, or¡entados a determinar el nivel de aceptaciÓn o rechazo, por parte de los dist¡ntos

agentes participantes en la comunidad educativa del establecimiento. frente a la creación de

un club deportivo. (2010:79)

9.1.2.5 Construcción de una estructura y gestión deportiva en el desarrollo

de eventos de gran magnitud

Es indispensable que toda entidad u organización cuenta con una estructura o manera de

organización acorde a sus necesidades, a través de las cuales se ordenes las actividades,

procesos y el funcionamiento de ésta, debiéndose conocer previamente que requiele la

organización (G onzález, 201 0:80).

Es por ello, que para elegir una estructura idónea es indispensable entender que cada

organización es distinta y que puede adoptar la estructura que más se adapte a sus

prioridades y necesidades, por 10 que deberá acoplarse y responder a la planeación de la

entidad (Conzález, 201 0:80).
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También debe de mostrar la situación de la entidad, a través de (González.2Ol 0:80):

. sr.l tamaño.

tipo de sistema de producción,

grado de complejidad de su entorno, etcétera.t,

También, González expresa que:

La estructura de una organización puede ser definida como la suma total de las formas en
que su trabajo es dividido entre diferentes tareas y luego es lograda su coordinación entre
estas funciones:

Y, además González rcfiere:

El diseño a implementar debe ser eminentemente descentralizado, ya que propone una
división de departamentos muy especializada, dejando gran libefad de acción a sus
integrantes, pero bajo una estricta supervisión y evaluación del trabajo realizado, con base en
los objetivos y planteados por la organización para cada uno de ellos y según el plan
operativo que cada uno definió para concretar los objeiivos. Una estructura que posea bajos
niveles. (2010:80)

Se debe tener presente que las organizaciones son grupos humanos deliberadamente
constituidos en tomo a tareas comunes y en función de la obtención de objetivos especfficos.
Para poder alcanzar los objelivos propuestos resulta necesaria la constitución de un esquema
o modelo, que permita la interrelación e interacción de sus elementos. A través del diseño de
la estructura de Ia organización se busca el logro de un adecuado grado óe eficacia y
eficiencia de la organización, es decir, una estructura es eficaz si faculta el logr.o de loi
objetivos y es eficiente si permite esa consecución con el mínimo de costo o evitando
consecuencias imprevistas por la organización. (2010:81)

Según Gonzrilez, la estructura organizacional deportiva presenta dos aspectos

importantes, los cuales al sumarse constituyen la estructura de la organización, siendo

éstos:

/ organigramas

3t6

El lbrmal: se identifica con los ele¡rre¡rtos visibles, susceptibles de ser representados,
modelados con el uso de diversas ti.cnicas colno:



manuales,

procedimientos,

documentación de sislemas, etcétera.

El informal: se refiere a lo que no se ve. lo no escrito, lo que no está representado en

los modelos fbrmales, como: las relaciones de poder, los intereses grupales, las

alianzas interpersonales; las imágenes, el lenguaje, los símbolos, la historia, las

ceremonias, ios mitos, y todos los tributos conectados con la cultura de la
organización. (2010:81)

9.1.2.6 Orden deportivo a nivel escolar, calidad de gestión deportiva

Existe la necesidad de que en toda organización, empresa, entidad, pública o privad4

exista un marco legal que regule el mantenimiento de la calidad de gestión deportiva en el

tiempo, por lo que se requiere que el objetivo de los entes que rigen el deporte a nivel

nacional desarrollen y fomenten aún máS [a práctica deportiva para que con ello

contribuyan al bienestar integal de la población, por medio de la ejecución y divulgación

de pianes, progr¿rmas e instrumentos deportivos, dispuestos an ley, regulando el deporte

escolar (Gonzále z, 201 0 :82).

La importancia de fijar un ordenamiento deportivo a nivel escolar, es constituir un margo

general de atribución que proporcione autonomía a las entidades encargadas de organizar,

velar y gestionar el deporte escolar, cuya función está orientada a regularlo, determinar y

establecer los componentes principales y las condiciones educativas que se deben de

cumplir a través de las actividades deportivas que van dirigidas al secto¡ escolar

(Goruáte2,2010:82).

9.1.2.7 ldertificación de las bases pata la estructura del club deportivo

escolar

Toda organización es un grupo humano que deliberadamente está conformado en tomo a

las lareas comunes y en lunción al logro de los objetivos especificos. los cuales para ser

alcanzados es necesario la creación de esquema o modelo que pemrita la interrelación e

interacción de sus elementos. Por medio del esquema de la organización se busca el logro
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de un adecuado grado de eficacia, que facilite alcanzar los objetivos, y eficiencia, que

permita su consecución con el costo mínimo o que evite imprevistos para la organización

(González, 20 I 0 : 82-83).

De acuerdo a lo que refiere González, pua la consecución de un modelo de estructura

deportiva, se deben de considerar los elementos siguientes:

Departamenta¡iz{ción: ésta se refiere a la especificación de las tareas a realizar en
cada área de trabajo y agrupamiento de las tareas similares y/o relacionadas en
departamentos, los que a su vez serán agrupados en unidades mayores que los
contengan, de acuerdo a su especialización, similitud o vinculación de procesos y
funciones.

Mecanismos de coordinación: apuntan a fijar los mecanismos de coordinación de
las personas entre si y entre los departamentos de la organización. Existen tres
mecanismos de coordinación:

La adaptación mutua o comunicación informal, llevándose a cabo a través del
conocimiento de lo que cada uno debe hacer dentro de una lógica de
decisiones programada.

La supervisión directa, mecanismo que surge como consecuencia directa de la
autoridad que establecerá y controlar qué, quién, cómo, cuándo y dónde debe
hacerse algo.

La fomalización o normalización, que consiste en estandarizar actividades o
atributos respecto a un proceso, producto o resultado, y se plasma en
instrumentos como manuales, circuitos administ¡ativos, etcétera.

Determinación del sistema de autoridad: a través de éste se consolidarán los
niveles jerárquicos, los procesos de toma de decisiones, la asignación de atribuciones
y el alcance de las responsabilidades. (2010:83)

González (2010:84) manifiesta que en r¡na organización es importante su coordinación,

porque tiene como finalidad que los distintos departamentos funcionen en unidad, cuyo

resultado es la necesidad que las organizaciones integren diferentes funciones y se

concilien con la necesidad de la especialización. También contribuyen con la

coordinación, la autoridad y la coherencia entre depafamento, que a su vez se puede

lograr a partir de:

318



los comités,

sistemas de planifi cación.

manuales de organización,

procedimientos,

comunicaciones laterales,

. reunlones,

las funciones de asesoramiento, Y

unidades de proyectos especiales.

con el propósito de optimizar el proceso de desarrollo de las actividades fisicas

deportivas, Gorv:ález (2010:sa), indica que es preciso determinar previamente algunos

elernentos que permiten aproximarse a la estructura eficiente.

9.1 .2.7.1 Manual de functones

Toda estructura para el deporte debe de contar con un manual de funciones, el cual es un

complernento escrito del organigrama de la entidad. Este debe estar elaborado con el

descriptor de cada cargo, su objetivo o finalidad, su descripción, misiones y función, el

detalle de las tareas por las cuales responde, autoridad o quiénes dependen de él y de

quién depende. información que debe ser generada y recibida. Es importante que todas las

personas que participen de una organización conozcan saber qué se espera de ellas en el

desempeño de sus tareas (González.20l 0:84).

7-
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9.1.2.1 .2 Organigrama

La institución debe de contar con un organigrama, que es el modelo gráfico que

representa la forma como se han agrupado las tareas, actividades o funciones de una

organización. El organigrama expone las áreas o departamentos de la institución y brinda

una visión global de la organización, estableciendo los pariiLrnetros a respetar al momento

de elaborar su diseño. Es indispensable tener sianpre presente que estos modelos deben

cumplir con el objetivo de facilitar la comunicación entre las personas y el medio

circundante (Goruález, 2007 citado en Gonzá1ez,2010:85). La propuesta se orienta a

utiliza¡ la forma divisional como estructura brísica para la constitución de clubes

deportivos escolares.

9.1 .2.7 .3 Implementación de gestión deportiva

El éxito para el desarrollo de un gran evento da inicio por la implementación de una

buena gestión deportiva, pero además a la par se deben de establecer los indicadores de

calidad. Existen aspectos que hay que considerar debido a que adquieren singular

importancia en la generación de una cultura deportiva escolar que promueva cada vez

más el enriquecimiento de la Educación Física como base del deporte competitivo y

dentro de los cuales González destaca:

Inform¡ción y conocim¡ento curricular por parte de los profesores: lo cual exige
que los responsables del ejercicio y práctica de la Educación Ffsica, conozcan,
dominen, adapten e incorporen verdaderamente, los cambios y visiones propuestas por
los ministerios responsables de la educación y el deporte.

Aclualización: los responsables de brindar y ejercer la Educación Física tienen como
gran obligación estar al día, sobre todo en lo concerniente a contenidos y metodologia.

Comunicación: esto incorpora dos puntos
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Si un modelo de Educación Fisica resulta ejemplar, eficiente, conveniente y

efectivo, será un modelo a seguir por otros establecimientos e instituciones, ya

sea de manera directa o indi¡ecta.

/ La comunicación que surja a partir de una interrelación profesor-alumno en

cuanto a consultas, dudas, intereses e infbrmación, será determinante en la

motivación, y aumentará la part¡cipación deportiva de los alumnos.

Servicio y participación: si ta calidad de lo entregado (mejor sewicio y eficiencia)"

.s ,econoiiá4 poa la comunidad, habrá mayor interés, apoyo y convicciÓn en nutrir

este buen funcionamiento.

Soci¡bilidad: muchas actividades deportivas requieren de diversas maneras de

interacción entre personas, originándose de esta manera, amistades y vínculos'

(2010:86)

9.1.3 Espacio público, deporte y recreación

En la ciudad los escenarios públicos y su calidad ambiental son parte de los derechos de

los ciudadanos, y estiín relacionados con la calidad de vida, ya que la folma urbana es una

expresión socio-cultural, económica y política especifica. Si bien los espacios públicos

se representan en una forma material, como: aceras, calle, canchas, pa¡ques, plazas y

senderos, son escenarios de encuentro colectivo y representación social, así como espacio

de las interrelaciones, las representaciones y la entidad. En las ocupaciones de los

espacios públicos, de la manera como se logran constituir en elementos de importancia en

lo individual y lo colectivo, en espacios vivenciales y de relaciones, de asimilación

múltiple como: el esparcimiento, recreo, deportes, desplazamiento y vida comunitaria,

influyen los fbctores socio-culturales. intrapersonales y físico-ambientales (Cardona,

2010:92).
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El deporte ofrece beneficios al desarrollo integral y a la salud de las personas que lo

practican. Puede ser que el progreso y fomento del deporte no sea el más apropiado, sin

embargo, el desanollo de diagnósticos adecuados, que estén orientados hacia la

población, especialmente en la etapa escolar, facilitará la participación de los interesados,

relacionando el querer hacer con la realidad que demanda el medio, 1o cual es un aspecto

positivo para tomar en consideración (González, 2010:86).



Al pensar en un espacio público para las actividades recreo-deportivas, es necesario ir
más allá del tema de los escenarios deportivos y su función, ya que los escenarios

deportivos no sólo se refiere al lugar en el cual se práctica deportes específicos. sino que

también son escenarios de recreación, encuentro social e intercambio colectivo (Cardona"

2010:93).

Asimismo, el desarrollo del deporte y la recreación ocr¡rren en todo espectro posible de

espacios públicos urbanos, naturales y construidos, tales como: las calles, las aceras, los

senderos, los cerros, las montañas, los parques y las plaz"s, entre otros. Las dinámicas

urbanas que se asocian al desarrollo tecnológico y funcionamiento de las ciudades, como

el predominio de vías vehiculares de alta velocidad, intervienen de manera directa en los

estilos de vida de la población, en especial con la movilidad o el desplazamiento, hecho

que motiva la utilización de medios de transporte, como los vehículos automotores y

desmotivan otras formas de movilización como: caminar, trotar o andar en bicicleta

(Cardona, 2010:94).

En los espacios públicos, fiecuentemente se encuentran problemas que afectan de manera

indirecta las actividades recreo-deportivas, los cuales no pueden ser barreras para la

práctica deportiva y recreativa, sino que además la hacen más diffcil o riesgosa, como

ocurre con las dificultades en las ace¡as y vías que obligan al peatón o deportistas a

transitar trotar o llevar a cabo sus actividades en las vias, lo que hace que se incrementen

los accidentes (Cardonq 2010:94)).

Los problanas que afectan indirectamente las actividades recreodeportivas, según lo

menciona Cardona, estiln relacionados con:

Insuficiencia: muy poco espacio prlblico por habitante.

Mala dotación: los pocos espacios públicos existentes, por lo general, carecen de
bancos, ornamentación, iluminación, botes para basura y baños públ¡co. etcétera.

lnvasión: principalmente en espacios cono las aceras y parques se presenta invasión
de comercio formal o informal, basura. escombros. parqueo de vehículos y
publicidad.
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Inseguridad: se manifiesta por la falta de señalización e iluminación de los espacios

y poi el alto flujo vehicular. También por la presencia de maleantes, drogadictos y

ausencia de la fuerza de seguridad pública.

Accesibilidad: tanto por ausencia de rampas o lbrmas de ingreso para las personas

con limitaciones fisicas como porque se han privatizado y/o porque para acceder es

necesario pagar algún dinero.

Contaminación: es frecuente encontrar basuras o malos olores por heces humanas,

gases de vehículos, una desordenada manera de disponer la publicidad, ruidos

vehiculares y bocinas en establecimientos públicos.

Deterioro y mal uso: el deterioro está asociado, en general, al mal uso que hace la

población ó a la falta de mantenimiento de la entidad o instancia encargada de su

cuidado.

Poca diversid¡d: la mayoría de los espacios públicos, en especial los deportivos, no

tienen variedad de ofertas para las prácticas deportivas y recreativas. (2010:94-95)'

Cardona (2010:96-97) manifiesta que el espacio público es identificado por la población

como un espacio con limitaciones, desde la inseguridad y la accesibilidad hasta la

invasión, el deterioro, mal estado y la escasa dotación. Estos espacios es dificil que se

conviertan en lugares importantes de vivencia cotidiana, que pfopicien estilos de vida

orientados hacia un mejor y mayor disfrute de los momentos de ocio, recreación e

intercambio colectivo, por lo que existen dos tipos de espacios:

Espacios más heterogéneos: son aquellos que facilitan su inserción cultural,

ofreciendo más altemativas, están mejor acondicionados y se constituyen en el

principal referente colectivo por el carácter múltiple y convergente que poseen.

a

como:

Actividades de intercambio colectivo: encontr¿use con otros, conversas y

jugar.

De adquisición de bienes y servicios: vender, comprar y adquirir servicios.

ttt

Espacios llenos: son los espacios que son apropiados, que integran a los diferentes

grupos poblacionales, por edad, género o rol social, además posibilitan el desarrollo

de diferentes tipos de actividades recreo-deportivas e inteiacciones sociales tales



De bienestar individual: trotar, montar bicicleta, caminar escuchar música,

tomar bebidas, consumir comestibles, observar a otros, pasear a la mascota e

ir a misa, entre otros.

Los motivos de porque se hace uso de los escenarios deportivos, varían conforme la edad,

por lo que de esta manera predomina que la población másjoven los utiliza para practicar

algún deporte y los adultos para acompañar a sus hijos, ver jugar a otros. Sin embargo

cuando no cuentan con buenas condiciones de accesibilidad y seguridad se evita su uso,

Además si bien el espacio urbano reúne personas diversas no siempre es pensado,

planificado o diseñado, tomando en cuenta esa diversidad. Se debe de potenciar la

legitimidad de la multiculturalidad, la convivencia de distintas lógicas culturales en un

mismo entomo, la diferencia, la vivencia y construcción de mitos colectivos, no la

localización y generación de la exclusión y la segregación (Cardona, 2010,:98).

Las actividades deportivas poseen una gran capacidad de convocatoria y en Guatemala,

dado los elementos de identidad nacional y referentes colectivos, se han convertido en

verdaderos elementos de identidad y representación cultural. Los procesos de

planificación deportiva tendrían como un reto el dar la verdadera dimensión al campo,

potenciando sus múltiples beneficios en el aporte al desarrollo, a través del mejoramiento

de la calidad de vida de los diferentes grupos de la población, en los diferentes sectores y

espacios que desde allí se potencian, como el fomento de estilos de vida saludables, la

promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, la optimización del espacio

público, la seguridad, el empoderamiento comunitario, el uso creativo del tiempo libre, la

convivencia, la paz, la sensibilización y la educación (Cardona, 2010:100-201).

Cardona indica que para fofalecer la planificación participativa se requiere trabajar en

dos aspectos brásicos, los cuales son:

El sentido político de la participación: el significado. los niveles, la apertura, los
intereses y las motivac¡ones que le dan a la participación los dil'erentes actores
públicos.
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Además, Cardona refiere que para fomentar el desarrollo de los procesos de planeación

participativa, por parte de las administraciones públicas, con el propósito de que se logre

canalizar los intereses de las comunidades de manera efectiva, incidiendo en su

fortalecimiento como sociedad civil y generando legitimidad institucional, es necesario

tomar en cuenta:

Las condic¡ones existentes para asegürar el proceso de la participación:
relacionadas con la educación, Ios recursos. las convocatorias. los espacios fisicos, la

dispos¡ción de escucha y recepción de ideas y la claridad. entre otros. (2010:102)

Una mayor apertura de los espacios de consuha y diálogo.

La incorporación de la población en la realización de diagnÓsticos

La formulación de pollticas.

La definición de programas.

La realización de procesos de concertación.

La ejecución y fiscalizaciÓn de proyectos. Y,

La asignación presupuestal- (2010:102)

9.2 Modelos de aprendizaje en las diferentes disciplinas del deporte

sánchez (1986 citado en Prieto, 2O1l].2), refiere el concepto de iniciación deportiva como

que "no considera a un individuo iniciado hasta que no es capaz de tener una operatividad

básic4 sobre el conjunto global de la actividad deportiva, en la situación real de unjuego

o competición".

En el caso de Hemández (1994 citado en Prieto):

Es el proceso de enseñanzá-aprendizaje, seguido por el individuo para la adquisición del

conocimiento y la capacidad de ejecución práctica de un deporte, desde que toma contacto

con él hasta que es capaz de practicarlo con adecuación a su técnica. su táclica y su

reglamento. (201 l:2)
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La definición de Blázquez (1995 citado en Prieto,20ll:2) indica que es,,el periodo en

que el niño empieza a aprender de forma específica la práctica de uno o varios deportes".

Además señala que el proceso "se orienta más a unos aprendizajes genéricos que al logro

de una práctica eficaz en relación al deporte de cornpetición".

También Contreras (1998 citado en Prieto, 201 l:2) estima que: "Los valores y actitudes,

no han de ser los propios de la competición los que deben ser objetos de transmisión, sino

aquellos otros que caracterizan al deporte en sus aspectos lúdicos y de entrenamiento del

tiempo libre".

9.2.1 Edad para iniciar la práctica deportiva

La edad comprendida entre los siete y ocho años, es la adecuada para iniciarse en el

deporte, la cual se denomina "edad del aprendizaje" (Prieto, 201 l:2).

Por lo tanto, el proceso para la iniciación en la práctica del deporte sería el siguiente:

9.2.1.1 Edad comprendida entre los 8 y 10 años

Con base a lo que Prieto (201 1 :2) manifiesta, la edad comprendida entre los 8 y l0 años

es considerada apta para preparar a los niños a través de los juegos genéricos y pre-

deportivos, para lo cual se hace alusión a:
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Desde el punto de vista evolutivo y del desarrollo motor, podrían introducirse las

actividades deportivas aproximadamente a los l0 años, según Gallahue (1982 citado en

Pieto, 2011:2). Asimismo, Le Boulch (1991 citado en prieto, 2011:2) destaca que el

deporte educativo puede impartirse a los ocho o nueve años, como un medio de

educación psicomotriz, porque en esta edad es cuando se está en la etapa de socialización

cooperativa.



Habilidades y destrezas.

Espacio-tiempo.

Ritmo-medio.

Instrumentos.

Equipos.

Reglas.

El niño en estas edades dispone de una conciencia social, ya que es capaz de

integrarse en un gn¡po y además puede cooperar para que el interés personal se

someta al grupo, lo cual es importante para llevar a cabo los juegos de equipo.

Asimismo, perfeccionará el manejo de instrumentos en todas sus posibilidades'

comprenderá y aceptará las reglas (Prieto, 2011:2).

9.2.1.2 De los l0 a los 12 años

En las edades de los l0 a los 12 años se ha de preparar al niño, específicamente a

través de pre-deporte, deportes adaptados, atendiendo a los aspectos siguientes

(Prieto, 201 I :3):

Prepmación técnica.

Preparación táctica.

a

a

Preparación fisica.

327

a



Como hace mención Prieto (2011:3), en esta etapa, el niño que ha realizado una

preparación genérica de los distintos deportes empezará a identificarse con el

deporte que más se ajuste a sus deseos y cualidades, por lo que debe completar su

formación en la iniciación del deporte, los dos primeros años la realizará a través

de los juegos genéricos y específicos, realizando de manera global el conocimiento

de habilidades y destrezas generales a la Eran mayoría de deportes (pases, tiros,

lanzamientos, etcétera), así como al conocimiento de sus reglas elementales; en dos

años siguientes profundizará sobre los conocimientos adquiridos y haciendo

hincapié en aspectos técnicos y tácticos específicos de deportes en concreto, es el

momento de iniciarse en la competencia deportiva.

9.2.2 El juego en la iniciación de la práctica deportiva

En la iniciación de la práctica deportiv4 el juego se puede emplear como medio para

<iisfrutar y relacionarse con otras personr¡s. Esta relación que se desarrolla por medio de

los juegos va en progreso por el respeto que tiene a las normas, la aceptación,

independientemente del ca¡ácter personal o social del individuo y el reconocimiento del

hecho de ganar o perder, así como la oposición, que es un elemento propio del juego

(Prieto, 201 1:3).

Los juegos son la forma organizada de la actividad motriz, reglamentada o espontiínea y

tienen una evolución que se lleva a cabo desde las formas más espontáneas, de su primer

ciclo, hasta formas más reguladas y especializadas, donde tienen el concepto

específicamente cultural del deporte y pasan a ser deportes jugados. Es por ello, que Díaz

(1997 cilado en Prieto), hace la propuesta de los tipos dejuegos siguientes:

Juegos de cooperación y cooperación/oposición. La función de estos juegos es el
aprendizaje de estrategias de cooperación y cooperación oposición/defensa y ataque
que son la base de Ia mayoría de los juegos de equipo.

Juegos de destreza y de adaptación. La función principal es la de que adquieran.
perfeccionen o apliquen detenninadas destrezas o habilidades en situaciones de juego.
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Juegos de iniciación a habi¡idades en situac¡ones de juego. Entrarían los juegos

adaptados para iniciación en habilidades deport¡vas y en deportes concretos Es una

forma de didáctica de la iniciación deponiva donde el deporte se transforma' mediante

adaptaciones de su reglamento, en juegos más sencillos que progresivamente se van

acercando más a la situación habilual de juego. (201 I :4)

De acuerdo con Prieto (2011:4),las actividades de enseñanza ampliarán los conocimiento

del niño/a en la variedad más amplia de los deportes, para que pueda seleccionar, no en

relación al nivel social de cada uno de ellos, sino con base a sus aptitudes e intereses.

9.3 Estructuras de aprendizaje en las diferentes disciplinas del deporte

Respecto a las estructuras de aprendizaje en las diferentes disciplinas deportivas,

Go¡zález, Santos, Pieron, Alvariñas & Fem¿fu:dez (1996 citados en Alvariñas, González

& Santos) indican:

La escuela ha de proporcionar un medio rico en relaciones personales, promoviendo

intercambio entre los compañeros de ambos sexos a través del juego, del diálogo y de la

comunicación, del trabajo cooperatiYo y en común. En el grupo de sus iguales, bajo la

dirección y con el apoyo del profesor, los niños aprenderán a confiontar sus puntos de vista, a

aceptar sus diferencias, a a¡rudarse mutuamente y a ser solidarios, a trabajar en proyectos

comunes, a darse sus propias normas y a cumplir los compromisos colectivamente adoptados'

Todo ello es básico para la convivencia democrática y contribuye a desarrollar tanto el

sentido de [a tolerancia como el sentido crítico". (2000:909)

Es importante fortalecer las escuelas en el tema de la participación y de la colaboración,

lo cual no significa que las estructuras cooperativas de aprendizaje sean un femedio

contra las insuficiencias. (Santos, 1990, 1999 citado en Alvariñas, et a1.,2000:910).

Es imprescindible incorporar aquellas estructur¿§ que configuran e1 proceso de

enseñanza-aprendizaje y que perfilan las metas a obtener; el formato de evaluación, la

realización y secuenciación de actividades, etcétera. Es por ello que se distinguen tres

estn¡cturas de meta que, de acuerdo a Alvariñas. et al. (2000:910) coinciden con las tres

estructuras de trabajo.
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9.3.1 La estructura competitiva

La estructura competitiva es aquella en la que los alumnos trabajan opuestamente

entre ellos, de modo que la probabilidad de alcanzar la meta se reduce en función

de la presencia de otros competidores. Tiene la luz de la atribución situada en la

capacidad, y esto se hace patente en la escuela, en las agrupaciones po¡

habilidades, por la utilización de criterios comparativos en las calificaciones, la

explicación del progreso del alumno y el elogio (Alvariñas et a1.,2000:910).

Esta estructura de meta fomenta una dimensión extema en la motivación de logro,

lo cual conlleva al estudiante a realizar atribuciones de aptitud alta contra la aptitud

baja en relación con el éxito o fracaso que se haya percibido. Esta alta habilidad

auto-atribuida después de ganar es consistente con la perspectiva de auto-estima

(Alvariñas et al., 2000:910).

9.3.2 La estructura cooperativa

La estructura cooperativa se refiere a una situación en la que la probabilidad de que

un alumno reciba una recompensa se afianza por la presencia, en el sentido de que

conseguirá su meta sólo si los demás miembros del grupo obtienen la suya. Coloca

el luz de la atribución en el esfuerzo y en la cooperación (responsabilidad moral).

Por lo tanto, se presenta en la escuela favoreciendo las conductas pro-sociales, de

a1'uda mutua, de aceptación o de solidaridad. Además presenta una posible crítica

que hace referencia a la situación de competitividad intergrupal, en base a tres

argumentos los cuales son (Bossert, 1989 citado en Alvariñas, et a1.,2000:911):

La competencia intergrupal" implica percepción de f¡acaso para los alumnos

de los otros grupos.

La competencia intergrupal y las recompensas que acompañan la

productividad del grupo enfátizan el valor extrínseco del aprendizaje y del
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aprendizaje y de la cooperación, que limita la conducta cooperativa entre los

miembros de distintos grupos y por consiguiente, menoscaba las ventajas de

la interacción cooperativa y de la solidaridad grupal-

Las recompensas de grupo contingentes no son la única condición que puede

motivar cooperación entre los alumnos, y en este caso, las estructuras de

tarea que suponen interdependencia producen normalmente mayores niveles

de logro y de relaciones positivas tanto a nivel intergrupal como intragrupal'

9.3.3 la estructura individualista

La estructura individualista se caracfenza porque de acuerdo a la mencionada

probabilidad de alcaruar la meta no disminuye ni aumenta por el hecho de que otros

aspiren también a su realización. Sitúa la luz de la atribución en el esfuerzo, y se presenta

en la escuela bajo el signo de la independencia de metas entre los sujetos, en que los

logtos personales no correlacionan de manera positiva o negativamente con los logros

ajenos; por lo tanto, el trabajo escolar suele ser individual (Alvariñas et al., 2000:912).

Figura 24

Relaciones entre estructura de trabajo y atribución causal

Fuente: Adaplado de Arnes y Amex. i984. citado en Alvariñas et al . 2000:91I

Foco de la
atribución

Estrucfura

CooperativaIndividualCompetitiva

Relativo a la
capacidad y al

esfuerzo

Relativo al

esf-uerzo
Relativo a la
capacidad

3i l



9.4 Métodos de enseñanza en las diferentes disciplinas del deporte

Prieto (2011:4-5) refiere que para que el deporte se pueda enseñar de una forma que

permita obtener garantías de participación y que además se logre obtener aprendizajes

importantes en la escuela, es indispensable que se lleve a cabo con diversas

modificaciones, ya que la enseñanza admite maneras frecuentes de adaptación y relación

del alumno con el ambiente de las habilidades competitivas. En la iniciación de la

pnáctica deportiva se deben de trazar enfoques en los cuales el alumno no sea autónomo a

las propiedades del medio, instrumentos, compañeros, adversarios, etcétera.

El entrenador es la persona tiene a cargo el mediar en el aprendizaje, lo que quiere decir

que es quien debe ser el encargado de facilitar dicho aprendizaje, para lo cual es

necesario que tome decisiones en relación a la forma en que conviene controlar una serie

de elementos que se disponen en e[ proceso (Alarcón, Cárdenas, Miranda & Ureña,

2009:103).

Beltrán, García-Alcaniz, Moraleda, Calleja & Santiuste (1992 citados en Alarcón, et al.)

definen la toma de decisiones que debe llevar el profesor como:

La selección de una determinada estrategia educativa una vez se han evaluado y comparado
las consecuencias de las distintas estrategias altemativas posibles y se han tomado en cuenta
los sujetos o destinata¡ios a los que se dirige los objetivos educativos y las tareas
correspondientes. (2009: 103)

En el área del entrenamiento, el entrenador se alimenta principalmente de aquellos

conocimientos que ha adquirido durante los cursos de su formación, los cuales orgqr]rzan

cada una de las federaciones de las diferentes disciplinas deportivas, así como de sus

publicaciones técnicas (Alarcón, et al., 2009: I 04).

Cuando se diseñan los componentes del proceso de intervención, el entrenador puede

guiarse por diversos trayectos. que dependerán del modelo de enseñanza que seleccione,

el cual a la vez, lo hará de las necesidades de aprendizaje que demanden los jugadores,

tanto individual como grupal. además del contenido que se imparta; no obstante, en la
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mayoría de las situaciones la elección se lleva a cabo de forma inconsciente y se genera

por copia del modelo que prevalece históricamente (Alarcón. et al'. 2009:104)'

Porlan & Flor (1983 citados en Alarcón. et al.) señalan

Cualqu¡er práctica que un individuo realiza en su vida, responde siempre a una teoria' Ahora

bien, aunque toda práctica conlleva una teoría, no s¡gnifica que siempre que hacemos algo lo

haga.o, ionscienies de cuál es el encuadre teórico que respalda lo que hacemos' (2009:104)

Conreras (1998 citado en Prieto) además indica que desde el punto de vista pedagógico

es conveniente conocer la evolución de los modelos de iniciación deportiva y sus

objetivos. (2011:6-8)

9.4.1 El modelo técnico o tradicional

Ha prevalecido por más tiempo, de acuerdo con el cual la enseñanza de las habilidades

específicas en los juegos deportivos se ha dirigido directamente a la enseñanza de

técnicas deportivas estereotipadas que generan modelos de una eficacia comprobada

(Thorpe & Bunker, 1982 citados en Alarcón, et al., 2009:104)'

En este tipo de modelo el alumno debe de aprender un grupo de habilidades o técnicas

básicas primordiales para practicar deporte, lo cual se puede llegar a generar porque es

más fácil evaluar la realización de la habilidad que otros elementos del juego' como la

toma de decisiones (Tumer & Martinek, 1995 citados en Alarcón, et al., 2009:104)'

También denominado: analítico, pasivo, directivo o mecanicista, utiliza como referencia

teórica la anatomía y biomecá.nica. Descompone la totalidad de la práctica deportiva en

multitud de destrezas o técnicas que seriín instruidas a los alumnos según un supuesto

principio de complejidad creciente (Contreras, '1998 citado en Prieto, 201 I :6)'
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contreras (1998 citado en Prieto) indica que la enseñanza tradicional del deporte es

criticada por lo siguiente:

Su carácter analitico... pérdida de contacto con el contexto global y real.

El directivismo. . . .pé¡dida de iniciativa por parte del alumno.

El desencanto...no es tan divertido como el alumno creía.

Retrasar la culminación del aprendizaje. . . no se juega hasta que no se dominan los
gestos técnicos.

Producir aburrimiento...prefi ere jugar a...

Focalizar el aprendizaje en la consecución del éxito ante los demás...sólo se reconoce
los resultados demostrados. (201 l:6-8)

9.4.2 Los modelos altemativos

Focaliza la atención en el progreso realizado por el alumno y el esfuerzo puesto en juego.

El alumno se centra en la tarea, en el dominio y en el progreso. El modelo alternativo, ya

sea con la simplificación deportiva o con otras ideas similares supone una tendencia por

cambia¡ la enseñanza del deporte hacia el predominio táctico (contreras, 199g citado en

Prieto, 201 I :6).

Los inte¡eses del alumno reclaman su iniciativa, imaginación y reflexión en la

adquisición de unos conocimientos adaptados, por lo que es posible la enseñanza del

deporte en conexión con el mundo del alumno y según contreras (199g citado en prieto)

a través de:

Potenciando lo hidico...vamos ajugar a...

Favoreciendo el contacto con la realidad global...¿quién es capaz de...?

Despenando la imaginación.. . ¿quién lo harla de otra manera?

Centrándose en el progreso y dominio de las habilidades... ¿cómo puedo lograr
aprender esto?

Perdiendo preocupación por Ia estricta corrección técnica...la próxinra vez lo harás
mejor.

334



Desarrollando afición por el d€porte...qué bien Io hemos pasado.

l-a acción del maestro. además ha de ser educativa y deberá actuar a la vez sobre:

/ El alumno: los ejercicios propuestos supondrán problemas con relación a la

madurez del niño, de manera que le permita progresar.

/ EI medio: modificarlo para enriquecerlo y favorecer la adaptación del alumno

a situaciones variadas,

/ Las regl¡s: la modificación de una regla puede llevar a una toma de conciencia

más di-recta sobre el espacio social, permitiendo al niño situarse mejor en el

grupo.

y' El entorno socisl: teniendo en presente la estabilidad o movilidad de los

diferentes roles que pueden intervenir en la práctica. (201 l:6-8)

Los modelos altemativos surgen para dar solución a los problemas que se ocasionan por

los modelos tradicionales. Según Martínez (2001 citado en Alarcón, et al'' 2009:105),

este modelo busca poner énfasis en el componente táctico, por 1o que se recomienda los

juegos y sus formas, los juegos simplificados y modificados o situaciones de

entrenamiento que los fepresenten. Por lo tanto este modelo es el que justifican muchos

como el ideal para la enseñanza general, particulannente pala el deporte colectivo.

En el ámbito educativo se cuenta con dos vertientes que pretenden dar la explicación del

proceso de la enseñanza-aprendizaje que se le brinda al alumno o jugador, siendo la

didáctica y las teorías del curriculum. Según la definición de Coll (1987 citado en

Alarcón, et al., 2009:107) currículum es: "el proyecto que preside las actividades

educativas escolares, precisa sus intenciones y proporciona guias de acción adecuadas y

útiles para los profesores que tienen la responsabilidad directa de su ejecución"'

No obstante, Beauchamp (1998 citado en Alarcón, et a1.,2009:107) define la teoría del

currículo como: "el marco normativo y regulado que proporciona la fundamentación

racional sobre las decisiones a tomar en el aula".

Al diseñarse una teoría del currículo. se necesita primero que se elabore un modelo que

proporcione las reglas y las normas. con el propósito de que se reflexione en relación a
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las actividades y a las interacciones, para que de esta manera se establezcan los criterios

de intervención (Román & Diez, 1990 citados en Alarcón, et a1..2009:107).

Tabla 25

Contraste entre el modelo técnico y los modelos alternativos

MODELO TECNICO MODELOS
ALTERNATTVOS

CONCEPCI.Ñ
ALUMNO

DEL Sujeto pasivo, inexperto y con
necesidad de tutela

Sujeto activo, con
conocimientos y experiencias
preüas, y con capacidad de
reflexionar para poder
organizar su motricidad de
manera autónoma

CONTENIDO
REFERENCTA

DE Una sola modalidad deportiva Una modalidad deportiva o
varias que compartan una
semejante naturaleza
estructural y lógica interna

ORCANIZACION DE LOS
CONTENIDOS

Descomposición del contenido
y aprendizaje sucesivo de los
elementos por acumulación de
progresos parciales, mediante
progresiones de ejercicios.
Dominio de elementos
técnicos de ataque, defensa,
elementos tácticos de ataque,
defensa.

Se considera el contenido
como un conjunto estructurado
e interrelacionado y se
plantean progresiones
situacionales tomando como
referencia la naturaleza
estructural y la lóg¡ca intema
del deporte correspondiente.

METODOS
ENSEÑANZA

DE Tradicionales, mediante el
empleo de estilos de
enseñanza de carácter
instructivo-

Activos, mediante
resoluciones de problemas y
descubrimiento guiado.

OBJETIVO
APR-ENDIZAJE

DE Coordi¡ar y dominar la
gestualidad de cada deporte,
siendo la referencia el modelo
eficaz a ímita¡.
Comprender la naturaleza de
la práctica deportiva que
realiza y los prittcipios tácticos
lm licados en el

Adquirir una capacidad de
juego autónoma y reflexiva en
cada uno de los roles que se
asume, buscando la
adecuación de los medios
empleados con los objetivos
que se pretenden conseguir en
cada situación.

TIPO DE SITUACIONES
ENSEÑANZA

Descontextualizadas respecto
a la presencia conjunta de los
elementos estructurales de la
estructura intema del deporte
que se enseña. Poca similitud
estructural con la situac ión
real de juego.

Contextualizadas, con
presencia conjunta de los
elementos estructurales que
caracterizan la modalidad
deportiva de referencia.
Mucha similitud estructural
con la situación real de

Fuente: Jiménez- 20 l0:4

336



g.4.2.1 El modelo vertical de enseñanza que se centra en el juego

La enseñanza se planifica considerando como una acotación un deporte específico,

partiendo det indicio que cada deporte es distinto y demanda una enseñanza específica y

desigual. Devis & S¿i,nchez (1996 citados en Jiménez) consideran que:

se empieza la enseñanz¿ con una progresiÓn de juegos reales, simplificados o reducidos, a

partir áe los cuales el jugador aprende a desenvolverse en un ambiente similar al deporte

estándar. Es así como seiprendán los aspectos técnicos y tácticos del deporte que se haya

elegido. (2010:5)

Con este modelo :le enseñanza del deporte no se establece la técnica como un elemento

central y acude a la utilización del juego simple como un recurso metodológico para el

aprendizaje de las bases técnicas y tácticas del deporte específico, además de la

tipificación de ciertos principios de juego que están relacionados con la táctica que

encausen Ia actuación motriz de los jugadores, reconocimiento al sujeto que aprende una

capacidad reflexiva para poder organizan su acción de juego, en autonomía, de acuerdo a

la situación de enseñanza que se le presente (Jiménez, 2010:5).

9.4.2.2 Elmodelo horizontal y estructural de enseñanza que se centra en el

Juego

Se inicia con la globalización del principio de los deportes que tengan una naturaleza

estructural y funcional compartida, paficipando de un mismo método intemo. Devis &

sánchez (1996 citados en Jiménez, 2010:6) señalan dos versiones proporcionan

desigualdades que permiten que se recomiende su análisis individualmenle como modelo

estructural y como modelo comprensivo.

La estructura que se hace del comportamiento estratégico del jugador, es de acuerdo al

papel estratégico que asuman los participantes, con la finalidad de que a partir de Ia

exclusión de los papeles estratégicos que se pueden obtener en un juego específico, los

participantes puedan planificar su motricidad de forma relevante y sobre todo tolerante'
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Este modelo desarrolla el proceso de la enseñanza y del aprendizaje, con leves

discrepancias en las fases siguientes (Jiménez, 2010:7):

a) Fase de relación;

b) Fase de desanollo o comprensión de los elementos o fundamentos técnico-tácticos

individuales;

c) Fase de desarrollo o comprensión de los elementos básicos de la táctica colectiva;

d) Fase de desarrollo de los sistemas dejuego.

9 .4.2.3 El modelo horizontal comprensivo de enseñanza centrada en el
juego

Es un modelo que comparte idea de la iniciación a varios juegos deportivos, enfatizando

Devis & Peiró (1992 citados en Jiménez):

Un ¡nterés explícito por la enseñanza de la táctica al facilitar la comprensión contextual y
táctica de los distintos tipos de juegos deportivos en los paficipantes, recurriendo al uso de
juegos modificados y a las intervenciones del profesional en forma de pregunta dirigidas a
los jugadores y jugadoras...". (2010:8)

De acuerdo a lo que refiere Jiménez (2010:8), este modelo comprensivo basa su

propuesta de enseñanza en las fases siguientes:

De iniciación integrada y horizontal realizada mediante juegos deportivos

modificados;

De transición donde se emplean juegos modificados. situaciones de juego y

minideportes; y,
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La introducción a los deportes estándar, donde se trata especificamente el deporte

elegido.

Este modelo, de acuerdo a Devis y Peiró (1992 citados en Jiménez.20l0:9), se organiza

en tres fases, las cuales son:

1) Juegos deportivos modificados;

2) Transición;

3) Introducción a los deportes estándar'

La primera fase del modelo horizontal comprensivo está basado en el uso de los juegos

modificados, los cuales se fundamentan en la utilización de situaciones de enseñanza

(uegos, que se encuentran en la disyuntiva del juego libre y el juego deportivo estándar o

deporte, cuyo diseño está realizado con el objetivo de ejemplificar la esencia de uno o de

todo un grupo de juegos deportivos estándar, para 1o cual supone "la abstracción

simplificada de la naturaleza problemática y contextual de un juego deportivo que

exagera los principios tacticos y/o reduce las exigencias o demandas técnicas de los

grandes juegos deportivos," de acuerdo a Thorpe, Bunker & Almond (1986 citados en

Devis Devis, 1996 citado en Jiménez, 2010:10).

A fin de promover un aprendizaje comprensivo y reflexivo, a través del desarrollo de las

siruaciones de enseñanza, Thorpe, Bunker & Almond, 1986 citados en Devis Devis, 1996

citado en Jiménez), indican que se estructuran los pasos siguientes:

a)

b)

c)

d)

e)

Descripción y reglas deljuego.

Aspectos susceptibles de modifi cación.

Intenciones u obietivos tácticos.

Posibles reflexiones de los profesores/as.

Preguntas a los alumnos sob¡e el desanollo del juego
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Jiménez refiere que el modelo horizontal comprensivo ha contribuido con aspectos que

han generado cambios importantes en los procesos de enseñanza del depofe, como:

4)

Los juegos rnodificados como modelo de situación de enseñanza;

La concepción del proceso de enseñanza como un proceso de investigación-acción;

La investigación colaborativa y los encuentros de grupos de docentes, para compartir
ideas, problemas y buscar soluciones;

La propuesta de una clasificación innovadora de losjuegos deportivos;

5) El fomentar en el alumnado una mayor responsabilidad en el proceso de aprendizaje,
desarrollando la conciencia de dicho proceso y promoviendo su autonomía.
(2010: l0)

con el propósito de que se lleve a cabo un desarrollo deportivo, a través de este modelo

de enseñanza, Devis y Peiró (1992 citados en Jiménez,20l0:B), hacen la propuesta de un

grupo de principios de procedimiento, con carácter flexible, que van dirigidos a brindar

las condiciones que faciliten la comprensión.

9.4.2.3.1 Principios para la elaboración de los juegos modificados

Los principios para la elaboración de los juegos modificados parten de una clasificación

de los juegos deportivos que forma grupo de cuatro grandes categorías, en función de

compartir una misma problemática estratégica, para lo cual se identifican una serie de

modificaciones relacionadas con el material, como: grande, pequeño, pesado, ligero,

elístico, de espuma, etcétera; el equipamiento, por ejemplo: las palas, los bates y las

raquetas de distintos tamaños, así como los conos, los aros, las pelotas, entre otros; el iirea

de juej¡o, en el caso de los campos alargados y estrechos, anchos y cortos, separados,

juntos, tamaños y alturas diferentes de zonas de tanteo, por citar algunos; ¡ las reglas,

que se relacionan con el número de jugadores/as, comunicación entre compañeros/as,

puntuación, desarrollo del juego, etcétera (Devis y Peiró, 1992 cirados en Jiménez,

2010:8).

r)

2)

3)
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g.4.2.3.2 Principios tácticos de las principales formas de juegos deportivos

De acuerdo a Devis y Peiró (1992 citados en Jiménez, 2010:8), los principios tácticos de

las principales formas de juegos deportivos se identifican algunos principios tácticos

generales para cada una de las categorías de los juegos deportivos'

9.4.2.3.3 Principios para la progresión de los juegos modificados

Respecto a los principios para la progresión de los juegos modificados, Devis y Peiró

(1992 citados en Jiménez, 2010:8), manifiestan que tomando como referencia la

complejidad uáctica, es aconsejable orientar la progresión en el sentido siguiente:

de bate,

de cancha dividida y muro, Y

de invasión.

Asimismo, es necesario señala¡ la necesidad de tener en cuenta la complejidad táctica de

cada juego, para lo cual es indispensable identificar y/o diseñar una serie de juegos

modificados que son clave dentro de cada tipo de juego deportivo.

9.4.2.3.4 Principios paralamejora de los juegos modificados

Los principios para la mejora de los juegos modificados sugieren que se encauce este tipo

de mejora, por medio de los procesos colaborativos entre el profesor y los procedimientos

de observación y reflexión de la propia puesta en práctica de los juegos (Devis y Peiró

( 1992 citados en Jiménez,20l0:9).

a
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9.4.2.3.5 Principios para el desarrollo de la comprensión táctica

Los principios para el desarrollo de la comprensión táctica se articula a través de Ia
promoción del aprendizajc del alumnado mediante el proceso inductivo, donde el

profesor debe de organizar su mediación fundamentalmente con las preguntas y los

comentarios que van dirigidos a propiciar la comprensión táctica. Es necesario que se

Iimite el número de juegos modificados en cada sesión, puesto que Ia exploración del

potencial táctico de cada juego requiere de su propio tiempo (Devis y peiró (1992 citados

en Jiménez, 2010:9).

9.4.2.3.6 Principios relacionados con la evaluación del alumnaoo

Devis y Peiró (1992 citados en Jimenez, 2010:9), expresan que los principios que se

relacionan con la evaluación del alumnado se refieren al reclamo de una coherencia entre

la naturaleza de este enfoque de enseñanza de los juegos deportivos, donde el alumnado

es el que tiene un protagonismo activo y las formas de evaluación que se ernplean.

9.4.2.4 El modelo parala enseñanza integrada de la técnica y su táctica

El modelo para la enseñanza integrada de la técnica y su táctica no contempla, en un

principio, un enfoque horizontal, sin embargo compafe con el modelo horizontal

comprensivo de enseñanza que se centra en el juego, por lo tanto el considerar los

principios tácticos para llevar a cabo la relación del desarrollo del contenido se dispone

de una comprensión conceptual a priori a la adquisición de los procedimientos de la

técnica deportiva con los impedimentos que surgen de los pocos elementos tácticos

(Devis y Peiró ( 1992 citados en Jimenez, 2010:1 I ).

9.4.2.5 El modelo constructivista para la iniciación deportiva

Contreras, De la Torre & Yelázquez (2001 citados en .liménez, 2010:l l) puntualizan el

nlodelo constructivista. con el objetivo de plantear de manera didáctica la iniciación
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depofiva para que destaque sobre las limitaciones de los planteamientos técnicos y que

esté vinculado con los principios psicopedagógicos del currículo de Educación Física.

forjándose el aprendizaje como un procedimiento activo en el cual el alumno se va

desarrollando, con la intervención del profesor, sus conocimientos y sus diseños de

acción, a partir del significado y el sentido que otorga a los contenidos del aprendizaje.

En este modelo se provoca, por medio de la reflexión en la práctica y sobre ella, que los

alumnos aprendan a fijar relaciones importantes entre los elernentos que son el objeto del

aprendizaje y sus conocimientos a priori.

Asimismo, contreras, De la Torre &Y elázquez (2001 citados en Jiménez) expresan que

La determinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje no se reduce a la utilizaciÓn

exclusiva de juegos modificados, sino que incluye también la utilizaciÓn de todo tipo de

juegos y de actinidades deportivas que contengan elementos característicos de las prácticas

deportivas estandarizadas que se pretende enseñar. (2010:t 1)

Jiménez manifiesta que en el modelo constructivista se da importancia al elemento de la

transferenci4 estimando las perspectivas de trasladar los conocimientos tácticos

obtenidos hacia otras situaciones de aprendizaje que ofrezcan demandas y contextos

similares, para lo cual se deben de seguir seis fases para el desarrollo de las sesiones, que

conllevan una secuencia de intervención didáctica:

a) Reflexión inicial (preguntas dirigidas a situar al alumnado en el objetivo de la sesión)'

b) Breve descripción de la situaciÓn de enseñanza.

Práctica cor,tinuada.

Vuelta a la práctica o variante

Refl exión fi nal. (2010: l3)

d)

c)

e)

0

Pausa y reflexión central (después de un breve periodo de práctica se plantean

preguntas al alum¡ado acerca del grado de validez de sus respuestas, de cara a

reforzar su aplicación en el juego si son correctas o de retomar la búsqueda de otras

altemativas si son inadecuadas).
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9.4.3 El modelo de Thorpe y Bunquer

Presentan el deporte para que los alumnos comiencen por comprender determinadas

acciones que van a emplearse en la práctica deportiva, de manera que el alumnado

comprenda qué tiene que hacer, para intentar aprender cómo hacerlo (Contreras, 1998

citado en Prieto, 201 l:6-8).

Es el modelo de enseñanza, en el area de las ciencias, que actúa como un esquema

mediador entre la realidad y el pensamiento, una estructura alrededor de la que se

organiza el conocimiento, provisional y aproximado a la realidad. Es un recurso para

desarrollar lo técnico y el fundamento científico de la enseñanza, cuya intención es evitar

que sea "una forma empirica y particular", lejos de cualquier formalización (Martínez

Santos, 1989 citado en Alarcón et al., 2009, p. 109).

Figura 25

Vertientes que explican los modelos de enseñanza-aprendizaje

Teoría

T. Curriculum

Didáctica

Fuente: Alarcón el al.. 2009:109

-1 
¿{ +

Práctica

9.4.4 El modelo didáctico

Modelos



Sicilia & Delgado (2002 citados en Alarcón et a1..2009:111) expresan que la forma de

enseñanza es la concreción de la intervención didáctica del profesor, lo cual se define en

los niveles siguientes:

o Interacción de tipo técnico. Técnica de enseñanza.

o Interacción de tipo organización-control de la actividad

o Interacción de tipo socio-afectivo.

Delgado (1991 citado en Alarcón et a1.,2009:112) considera que las formas de enseñanza

que involucran cognitivamente al alumno tienen una aplicación significante para la

enseñanza y el aprendizaje de la táctica en los deportes. Pila (1988 citado en Alarcón et

al., 2009:ll2) refiere que el principio de los métodos que se utilizan en la Educación

Física surgen de las enseñanzas básicas de los filósofos griegos: la deducción y la

inducción (mayéutica de Sócrates), partiendo los primeros de la concepción de que el

profesor tiene una información (conocimientos y experiencias) que se deben de impartir a

los alumnos, por ejemplo: la enseñanza conocido por los entrenadores que se han

formado en el campo federativo; en cambio, los métodos inductivos focalizan su proceso

en el alumno, quien se encaminari! con el apoyo del profesor, hacia los conocimientos a

los cuales se le dirijan.

Tabla 26

Estilos de enseñanza

Estilos que fomenten la individualizac lon

Por grupos-niveles

Por gnrpos: intereses

Enseñanza modular
Programas individuales
Enseñanza ada

Fuente: Tomado de Delgado. 199 I c¡lado en Alarcón et a

Estilos de enseñanza

Estilos tradicionales
¡ Mando Directo
f. Mando di¡ecto Modificado
. Asignación de tareas

Estilos que posibiliten la socialización
o Juego de Roles
¡ Sinulación social

Traba o Gru al

Estilos que posibilitan la participación
. Enseñanza recíproca
. Crupos reducidos
o Micro enseñanza

Estilos que favorecen la creatividad
. Sinéct¡ca

Estilos que implican cognoscitivamente
¡ DescubrimientoGuiado

Rcsolución de robleIlas
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Femández & Elórtegui (1996 citados en Alarcón et a1.,2009:110) precisan un grupo de

aspectos asociados al pensamiento docente y a la práctica educativa, los cuales se

diferencian de acuerdo a lo que perjudiquen de lorma directa.

9.4.4. I Según la teoría docente

Femández & Elórtegui (1996 citados en Alarcón et al., 2009:110) manifiestan que según

la teoría docente los aspectos asociados al pensamiento docente y a la práctica educativa,

que pe¡'udican de forma directa son:

Las concepciones sob¡e el conocimiento del contenido.

Las concepciones sociológicas, que se refieren a la ideología política y social, la

estructura de poder en el aula, la visión de la educación o la visión de la profesión

docente.

Las concepciones psicológicas, relacionadas con la concepción de la psicología de

los alumnos, el papel de la motivación, el posicionamiento ante las diferentes

teorías de Ia psicología del aprendizaje.

a

a

9.4.4.2 Práctica docente

De acuerdo a la práctica docente, los aspectos asociados al pensamiento docente y a la

práctica educativa, que perjudican de forma directa son (Femríndez & Elórtegui (1996

citados en Alarcón et al., 2009:l l0):

Las concepciones metodológicas se relacionan al uso de recursos, de

documentación, de mecanismos de comunicación con los alumnos, la organización

del trabajo en el aula y en su entomo, el tipo y estructura de las actividades y los

problemas con que se trabaja.
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Las concepciones sobre la planificación de la enseñanza se refieren a los objetivos,

los contenidos, los procedimientos, las secuenciación. el currículum'

Las concepciones sobre la formación y perf'eccionamiento son el asesoramiento, la

investigación educativa y la formación inicial.

Las concepciones sobre la evaluación.

9.5 LA DICOTOMÍA, TNTERDISCIPLINARIEDAD Y
DESNUTRICIÓN EN GUATEMALA: hacia la búsqueda de un

equilibrio en la sociedad

En el mundo nacen, cada año, aproximadamente 24 millones de niños con bajo peso, en

especial en los países que están en desarrollo. De la misma manera que esos niños,

también sus madres padecen de una insuficiencia alimenticia y nutricional, porque ellas

trabajan dernasiado y adicionalmente pueden padecer de una menudencia en la talla, a

consecuencia que, durante su infancia, no se les proporcionó una nutrición adecuada y

suficiente. Es por ello, que sus hijos estrin sujetos a coÍen más peligro de muerte que los

niños con un peso mayor, por lo que los niños que sobreviven con un peso bajo,

probablernente tienden a padecer problemas de aprendizaje y sufrir desnutrición.

GINICEF, 1994 citado en Alberti, A., Bergel, M, Parente, F. & Rolfo, F,2007:2)'

Alberti et al. (2007:2) refieren que todo niño que se encuentra desnutrido es el resultado

de un decremento de todo su mecanismo de defensa en contla de las infecciones, la

pérdida de fuerzas y el adelgazamiento. La imposibilidad que tienen para poderse

defender conlleva a que las enfermedades de tipo infecciosas y respiratorias sean muy

graves y en muchas ocasiones hasta mortales.
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Las representaciones sociales son aquellas estructuras que son fundadas por los grupos

sociales fundan y que su funcionamiento les permite comprender y explicar la realidad de

lo que se está viviendo. cada grupo social se encarga de construir sus propias

representaciones, con las que se manifestará y percibirá la verdad de una manera más

especifica, pero también pueden existir inconvenientes con las representaciones sociales,

porque son diferentes dentro de cada una de las sociedades, aún incluso entre un paciente

y el profesional de la salud (Alberti et a1.,2007:3).

Según Alberti et al., consideran que:

La pertenencia a determinados niveles socioeconómicos (así como también a determinados
grupos étnicos) establece los límites y las condiciones dentro de las cuales el proceso
salud,/enfermedad/atención adquiere características diferenciales, tanto en térm¡nos de
morbimortalidad como de los saberes referidos a la misma. Se considera que los procesos
de salud/enfermedad no sólo son emergent€s de las condiciones de vida -y en este sentido
la desnutrición es paradigmática- sino también, objeto de construcción de los conjuntos
sociales. Todo conjunto social necesita producir y reproducir representaciones y prácticas
respecto de los padecimientos, dolores, angustias, malesta¡es, ent¡e otros, que Io afectan.
(2007:4)

crespo & Femá¡dez (2005 citado en Alberti et a1.,2007:4) indican que la problemática

debe esta¡ relacionada con diversas perspectivas, debiendo ser su abordaje de una manera

integral, sin separarla de acuerdo a la clasificación de las ciencias o de la división de las

disciplinas académicas, sino interrelacionarl4 debido a que la salud se ve afectada por el

cambio y las crisis sociales. si las intervenciones no consideran a la persona como un ser

complejo, ni cuestionan qué es lo que origina la salud para promocionarla, entonces sus

resultados seriín siempre incompletos y la prevención y la práctica clínica no podnin ser

efectivos.

El trabajo social nace como resultado de un componente que la misma sociedad instituye

para hacer frente a la situación social, lo cual ha producido un profesional que se ve en la

necesidad de realizar una adaptación activa a las formas de enfrentar el contexto social,

desde el estado y las organizaciones sociales una de las funciones principales del

trabajador/a social es diseñar alianzas estratégicas internas y extemas que intervengan a

Iegitimar un accionar comprometido con la ciudadania, teniendo como responsabilidad la
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intervención en el tema de la desnutrición, desde varios lugares posibles (Alberti et al.,

2007:4).

El primer paso que hay que seguir es el formar parte del grupo de los especialistas que

tienen bajo su cargo los subsidios para los proyectos sobre temas de: salud, bienestar

social y desarrollo, puesto que su trabajo es el de mostrar a los médicos, los abogados, los

psicólogos y otros profesionales que las políticas se aplican a las personas reales, que

tienen una dificultad de carencias o impedimentos para llevar adelante su cotidianidad y

que es inevitable la necesidad de estar en su lugar o adherirse a su modo de üda, estando

en el día a día (Alberti et al., 2007:5).

La falta de alimentación es una cuestión de vida o muerte y los niños desnutridos tienen

un futuro incierto, ya que su problema es complejo, necesitando de: vitaminas, hierro,

calcio y otros nutrientes básicos. Además si el niño no se encuentra bien nutrido no se

debe solo a la falta de peso para su edad, sino que involucra miles de problemas más,

como que ese niño no recuperará su capacidad potencial intelectual, no poseefá las

defensas necesarias para las infecciones del medio en que vive, ya que además de no

tener acceso al agua potable y a un real desagüe de los desechos, su aire, indudablemente,

está contaminado con gases tóxicos (Alberti et al., 2007:5).

El trabajador social debe de generar un espacio publico representativo que le dé lugar a la

reflexión, conside¡ando que tiene un papel irremplazable, como profesional del tema

social, y es en ese sentido por donde debe de preponderar su voz por sobre los demás

especialistas.

Iamamoto (2003 citada en Alberti et al.) expresó:

La cuest¡ón social no es pensada aquí corno desigualdad social entre pobres y ricos, y menos

aun como "situación social del problema", tal como fue históricamente pensada por el

servicio social- reducida a las dificultades del individuo. Lo que aqui se busca es descifrar,

en primer Iugar- la génesis de las desigualdades sociales. en un conterto donde la

acumulación capitalista no rima con equidad (2007:6)

349



Una nutrición inapropiada durante la infancia tiene trascendencias sobre el crecimiento,

el desarrollo y la salud en general de los niños. La alimentación repetitiva es una de las

caracteristicas en las familias de menores recursos por lo que, si algún de los nutrientes es

deficitario, la monotonía será etema y ello provocará que se agrave la deficiencia (Alberti

et a1.,2007:7).

Por lo tanto, la desnutrición crónica que se manifiesta como el retraso de la talla en

concordancia a la edad del niño es la forma que prevalece, produciendo efectos relevantes

per se y por la deficiencia de micronutrientes que la acompaña. Es un crónico que puede

prolongarse hasta los dos o tres años de vida. Todas las agresiones nutricionales e

infecciosas que el niño pueda sufrir en estos primeros años de su vida, se manifestar¡ín

con un retraso en el c¡ecimiento (Alberti et a1.,2007:8).

La palabra desnutrición indica la pérdida anormal de peso del organismo humano, desde

la ligera hasta la grave, sin importar lo avanzado del mal, ya que de igual manera se le

denomina desnutrido a un infante que ha perdido el 15%, 60%o o más porcentaje de su

peso, de acuerdo a los datos del peso que le correspondería tenef a una edad específica.

La desnutrición es ocasionada, en un 90%o por la sub-alimentación de la persona, ya sea

por la deficiencia en la calidad o en la cantidad de alimentos que consume; y el 10%

restante es por debido a infecciones enterales o p¿renteÉles, en los defectos congénitos

de los niños, en el nacimiento prematuro y en los débiles congénitos (Gómez, 20O3:576-

s77).

De acuerdo a lo indica Gómez (2003:57 7), la sub-alimentación es determinada por varios

factores, los cuales son:

Alimentaciones pobres, miserables o faltas de higiene,
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a Faltas de técnica en la alimentación del niño.

Según lo refiere Gómez:

La sub-alimentación es una especie de disminución profunda de la facultad de reaccionar,

defensiva y de aprovechamientá que normalmente tiene el organismo del niño, que afecta la

fisiología norma'l del sistema digestivo y que repercute hondamente en todos los procesos de

anabolismo. (2OO3 :57'7 )

El motivo primofdial de la desnutrición es la sub-alimentación, lo cual tiene varios

orígenes, principalmente la pobreza, la ignorancia y el hambre' Cuando el niño es

alimentado por pecho, aun cuando su madre vive en situación precaria de higiene y

abandono, avanza de manera satisfactoria hasta los seis o siete meses de su üda; sin

embargo, después de este tiempo principia el conflicto paulatinamente del estancamiento

o pérdida de peso que hace que el niño llegue a la desnutrición (Gómez, 2003:577)'

Gómez (2003:577) manifiesta que aunque el pequeño siga creciendo e incrementando

años de vida, la madre entra en una fase negativa de la lactancia y día a día está en la

menor capacidad de satisfacer, solo con pecho, las necesidades alimenticias del niño:

además la ignorancia no le permite conocer qué más le puede dar o bien la pobreza le

imposibilita obtener 1o que considera que su hijo puede comer, sin embargo el niño medio

se mantiene con el resto de leche matema de una madre que no está bien alimentada.

La prevención de la desnutrición es un trabajo conjunto de los médicos, las enfermeras,

las trabajadoras sociales, instituciones públicas y privadas, en general, de todo elemento

social que tenga contacto con la madre y el niño del país (Gómez, 2003' p' 578)'

9.6.1 Clasificación o grados de desnutrición

Gómez (2003:578) expresa que la desnutrición se clasifica en

primer grado,
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a segundo grado y

tercer grado.

9.6.1.1 Desnutrición de primer grado

La desnutrición de primer grado es cuando el niño se yuelve crónicamente llorón y

descontento, lo cual contrata con la felicidad, el buen humor y el buen sueño que antes

seguramente tenía; este paso es insensible y como es frecuente no es notado por las

madres, a menos que sean persona¡¡ observadoras; tampoco aprecian cuando el niño

adelgaza, sin embargo si tienen acceso a una báscula y comparan su peso con los que

manejaba anteriormente, se nota que el peso se ha esta¡cado en las últimas cuatro o seis

semanas (Gómez, 2003 :578).

Como lo indica Gómez (2003:578), duante este periodo de la desnutrición, no se observa

diarrea, sino una ligera constipación, tampoco existen vómitos u otros accidentes a través

de vías digestivas que pueda llamar la atención. Las infecciones suelen respetan al niño

que todavía conserva su capacidad de reacción y defensiva casi íntegra, como

generalmente acontece al dar inicio el mal, por lo que el dato principal que se llega a

observar, sólo si se busca, es el estacionamiento en el peso o un ligero descenso de él que

persiste a través de las semanas, ya que el niño avanza en edad y el peso se va quedando a

la detrás, el que puede ir disminuyendo penosfimente, o simplemente quedarse estancado

Gómez (2003:578).

9.6.1.2 Desnutrición de segundo grado

La desnutrición de segundo grado se refiere a la insensible pérdida de peso. la cual se

acentúa y va pasando del l0% o 1506, a pérdidas mayores; la fontanela se hunde. se van

hundiendo también los ojos y los tejidos del cuerpo se hacen flojos, se va perdiendo

además su carnosidad y su elasticidad; el niño duerme con los ojos entreabiertos. es fácil
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que adquiera cataffos, resffiados y otitis, además se acentúa su irritabilidad; de una

manera fácil hay trastomos diarreicos y a veces se percibe, desde esta etapa de la

desnutrición. discretas manifestaciones de carencia al factor B, asi como edemas por

hipoproteinemia (Gómez, 2003 :57 9)

En caso que las medidas dietéticas y terapéuticas a que se acuda no son lo

suficientemente cuidadosas y efectivas, el paciente puede tlegar a caer en una exquisita

intolerancia a toda clase de alimentos y a toda cantidad que se le dé; esta intolerancia

obliga a que se realicen cambios frecuentes en la diet4 y efectuar nuevos intentos de

acomodación digestiva por pane del organismo, en los cuales se pierde tiempo, porque se

va aumentando la destrucción de sus reservas, y por ende el desplome de la curva de

peso, que cada vez se aleja más del paralelismo normal con la curva de la edad (Gómez,

2003:578).

9.6.1.3 Desnutrición de tercer grado

La desnutrición de tercer grado está ca¡acletizada por la exageración de todos los

síntomas de la desnutrición de primer y segundo grado, y el niño llega a ella porque no

hubo un especialista que orientara sobre la restitución orgánica, debido a que la miseria y

la ignorancia llevaron a cabo su papel homicida, o a causa de que a pesar de las medidas

que füeron tomadas, ya la célula y su mecanismo metabólico habían entrado en una fase

negativa o de desequilibrio anabólico que no permiten que se aproveche ni las cantidades

nríninras para sostener la pobre actividad del paciente (Gómez, 2003:579).
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El final de la etapa, que es la segunda en la desnutrición, se considera bastante alarmante,

puesto que obliga a los padres a recurrir al médico si no lo habian hecho con anterio¡idad-

Si el médico es impresionado por el accidente enteral agudo, o por la faringitis o la otitits,

éste sin llevar a cabo una minuciosa búsqueda en la dietá del pequeño paciente, con la

finalidad de estimar su calidad y su rendimiento energético, pasa por alto este elernento

vital de orientación, y procede a prescribir "para la infección", momento en el que el niño

habrá dado un paso más en la pendiente fatal de la desnutrición (Gómez, 2003:578).



De acuerdo a lo que expresa Gómez (2003:579),los ojos del niño se hunden, su cara se

hace pequeña y adquiere el aspecto de "cara de viejo"; se destacan visiblemente todos los

huesos de la cara y la bola grasosa de Bichat hace su grotesca aparición como úhinla

reserva grasosa de este sector del organismo. Además, los músculos de los miembros

cuelgan como pesadas cortinas forrados de piel seca y am.rgada; los huesos de los

miembros superiores, del dorso y del tórax se observan forrados de una piel escamosa,

amrgada, sin vitalidad y sin lamedor elasticidad. Asimismo, los ojos de la criatura quedan

vivos, brillantes y siguen con una gran avidez, los movimientos que a su alrededor se

desarrollan, es como que están buscando ansiosamente el alimento que le podría servir de

salvación.

Muchos niños desnutridos pueden llegar a esta etapa sin tener edemas por carencia

proteica o manifestaciones de carencias vitamínicas, pero en cambio a ot¡os se les ve

hinchadas sus piemas, del dorso de las manos y de los prirpados y sobre estos edemas hay

manifestaciones peligrosas hipercrónicas, acrónicas y discrónicas, que dan el conocido,

mosaico de colores. sobre el estado angustioso de autoconsunción, se observan como

síntomas predominantes, en este caso la intolerancia absoluta a la alimentación, que

toman a veces vorazmente; los vómitos fáciles, los accidentes digestivos de aspecto

agudo o semi-agudo y las infecciones focales que estallan con periodicidad desesperante

y virulencia cada yez mayoÍ (Gómez, 2003:579).

Gómez (2003:579) refiere que el cuerpo del paciente se encuentra en completa bancarrota

orgrínica; las células solamente tienen la capacidad para transformar en alimentos de

consumo' los aminoácidos que extraen de las escasas reseruas proteicas que van

quedando en los músculos; no hay alimento por sencillo, puro y apropiado que se busque,

que pueda ser aprovechado y a veces ni siquiera tolerado. Esta es la etapa de los balances

negativos en todos los sistemas del organismo que en estado normal se encadenan, se

equilibran y se complementan para Ia asimilación.
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El catabolismo incrementa su curva desproporcionadamente, y su función de arrastre y

desecho va adquiriendo proporciones catastróficas y destructoras, que se llevan todo lo

poco utilizable que va quedando en el desastre, de moléculas proteicas, de reservas

glucogénicas o de reservas grasosas. Las sales minerales y el agua también tienen abiertas

sus compueÍas y no es extraño que un cuadro de anhidremia aguda se implante con el

más ligero accidente diarreico. La conclusión de tipo de cuadros de desnutrición,

generalmente se acelera por los accidentes digestivos agudos o por infecciones enterales

o parenterales, que dan la más diversa sintomatología final (Gómez, 2003:579)'

9.6.2 Cuidados para la prevención de la desnutrición

De acuerdo a lo que expresa Gómez (2003:579), es importante tomar en considerados dos

situaciones relevantes para la prevención de la nutrición, como lo son: el factor familiar y

el factor médico.

9.6.2.1 F actor familiar

Por lógica, a través de combatir la míse¡a se evitaría, indudablemente, un gran porcentaje

de la desnutrición, sin embargo se debe de luchar de una manera intensa con el factor de

la ignorancia familiar; para lo que el médico se debe de convertir en un educador de sus

clientes y en propagador de los conocimientos de cuidados más elementales para que los

padres puedan aprender a diferenciar a un niño sano de un niño enfermo y asistan,

oportunamente, a un centro de salud o a un hospital (Gómez, 2003:579).

como lo indica Gómez (2003:579), se debe de enseñar a los padres de familia a apreciar

el valor que tiene el pesar cada semana a los niños menores de dos años; a reconocer el

peligro de no ganar en peso por varias semanas o a perderlo, a temer cuando aparecen los

vómitos y la diarrea.
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9.6.2.2 Facfor médico

Es primordial que el médico conozca el valor energético de los alimentos y cómo se

integra una fórmula correcta de alimentación, asi como conocer las necesidades calóricas

de un organismo, a fin de dicta¡ medidas dietéticas que prevengan la desnutrición.

cuando el médico sabe darle a la curva de peso el valor inmenso que tiene durante el

primer año de vida del niño, se puede prevenir la desnutrición de los niños confiados a su

cuidado o bien se puede combatir de manera oportuna (Gómez, 2003:5g0).

También el médico debe ser paciente para obtener la adaptación digestiva a nuevas

fórmulas y por supuesto aconsejar paciencia a la madre en lugar de entrar en el tortuoso

camino de cambia¡ una y otra vez la leche, con el pretexto que "no le cae bien" al niño o

porque otro médico aún no las ha utilizado. con la verificación del rendimiento

energético de una alimentación, su digestibilidad, su pureza y su técnica de preparación,

se llega a cometer un effor si antes de cambiarlo no se espera un término razonable de

adaptación digestiva Gómez (2003:580).

Gómez (2003:580) indica que a través de combatir a tiempo las infecciones y de

equilibrar los defectos congénitos se puede lograr la prevención de algunos estados de

desnutrición. Aunque durante las infecciones es lógico que se llegue a disminuir la

capacidad para digerir los alimentos, por lo que no se debe de pecar por dietas muy

pobres, en virtud de que éstas se conducen al organismo a un peligroso estado de

desnutrición.

cuando la infección es extensa, se logra llevar a la desnutrición y a la desnutrición

prolongada, y es por ello, que por su parte, se expone al organismo a la invasión, con

facilidad, de infecciones. El conocimiento del prolesional de la medicina, en relación a

este peligroso círculo. será un alerta para poder prevenir la desnutrición (Gómez.

2003:580).
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9.7 La desnutrición crónica en Guatemala

Según lo expresado por Jean Ziegler, quien es el relator sobre el derecho a la
alimentación de las Naciones Unidas, (UNICEF,2007:5) "Todo niño o niña que muere

hoy de hambre, muere asesinado"; su manifestación fue hecha tomando en consideración

de qu€ todos los ciudadanos tienen el derecho a una alimentación adecuada y condiciones

de salud, ya que "el Estado y sus instituciones tienen la obligación de respetar, proteger y

satisfacer los derechos a través de medidas legislativas o de otro tipo de acuerdo a su

naturaleza".

En Guatemala, que es r¡n país sumamente rico por sus recursos naturales, la desnutrición

crónica infantil es considerada como un problema sumamente grave, porque ésta afecta a

w 49Yo d,e los niños y niñas de las regiones más pobres del país, debido a que se tiene la

creencia histórica de que los hombres son hechos de maiz, el cual es un alimento básico

de la nutrición. Sin embargo, no el maíz no es 10 suficiente para nutrir a un niño.

(UNICEF,2007:5).

Manuel Manrique, en su calidad de representante del Fondo de Naciones Unidas para la

Infancia en Guatemala (.fNICEF, 2007:5), adviefe a havés de lo que expreso en su

momento, que: "el impacto de la desnutrición crónica sobre el desar¡ollo infantil

representa para la niñez una carga de por vida" algo semejante a una condena de cadena

perpetua".

La desnutrición crónica infantil, sin duda, es invisible debido a que es un círculo vicioso

que persiste de madres a hijos, ya que el poco consumo de alimentos de la mad¡e va a

redundar en el bajo peso del niño al momento de su nacimiento, siendo este problerna

manifiesto al momento que el cuadro es extremadamente agudo o severo y se convierte

en grave, llegando a los centros de salud niños y niñas al borde de la muerte, quienes son

acompañados por sus madres (IINICEF, 2007:5).
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El Fondo de las Naciones Unidas por la Niñez GTNICEF, 2007:7) reftere que en el

oriente, el departamefito de chiquimula es la zona que está más afectada debido a la falta

de los alimentos, sin embargo, también sobreviven familias en los departamentos de

Quiché, Huehuetenango y San Marcos.

Esto representa en Guatemala un reto para todos aquellos actores que se encuentran

involucrados en el desar¡ollo del país, como los organismos intemacionales, los

gobiemos tanto local como central, las organizaciones no gubernamentales (ONG's) la

sociedad civil y los medios de comunicación UNICEF, 2007:7).

Al momento de llevar a cabo acciones integrales y se logra contar con la participación

continua del Gobiemo, así como la colaboración de otfas instituciones, la lucha que se

realiza contra la desnutrición crónica infantil se puede materializar y de esta manera

poner un fin con las "muertes" silenciosas, para lo cual se necesita que exista un

incremento en el presupuesto que se destina al area social y se aumente la cobertura de

los programas en aquellas ríreas que son más sensibles a esta situación (LINICEF,

2007:7).

El Fondo de las Naciones Unidas por la Niñez (JNICEF) indica que:

La adopción del compromiso estatal se remonta a la firna de los Acuerdos de Paz, cuando los

guatemaltecos asumieron una amplia agenda de desarrollo polltico, econÓmico y social para

fortalecer y respetar los derechos humanos. Con este y otros compromisos posteriores, como

los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el país trabaja en una misma dirección para

consolidar la paz y el desarrollo. Para atender esta y otras necesidades, UNICEF ha

contribuido con acciones y estrategias. El Estado u otras entidades nacionales e

intemacionales focalizan sus esfuerzos para luchar contra esta lacra que devora miles de

vidas, sobre todo las de la población indígen4 que en Cuatemala es mayoritaria. El Programa

Nacional de Reducción de la Desnutrición Crónica y el de Seguridad Alimentaria y
Nutricional y Creciendo bien trabajan en esia dirección y se han unido a la estrategia

"América Latina y Caribe sin hambre 2025". El Sistema de las Naciones Unidas (F'AO,

UNICEF, OMS y PMA) ha implementado una estrategia a nivel mundial con la colaboración

del Banco Mundial y el Banco ioteramericano de Desarrollo para disminuir la desnutición
crónica. (2007:7)
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Figura 27

Ilepartamentos que repr§€[tan mayor porcentaje de

desnutrición crónic¡ en niños en ed¡d escol¡r

Fuente: según censo nacioml de ralla 20Ol, LINICEF, 2007:10.

Agrega el Fondo de las Naciones Unidas por la Niñez (UNICEF, 2007:11) que "dos de

cada tres guatemaltecos son demasiado pobres para alimentarse adecuadamente, mientras

que una d€ cad¿ tres fa¡nilias no puede costearse la mitad de la canasta minima de

alimsltos". I"as implicasirc de rm pmo e incorrecta alimcnEción son o<cesivamente

gtaves, especialmente en los niños menores de cinco años, ya que ello no les permite

desarrollarse integmlmente, adenr¡ás limita sus capacidades de aprendizaje y aumenta el

riesgo de mr¡erte, poqr¡e están más e¡qprstos al contagio de cualquier enfermedad

Existen muchos pacientes que son visitados en la región oriental de Guatemala que tienen

afecciones respiratorias, por la falta de defensas, vitaminas y alimentos.

.e
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según los datos que maneja el lbndo de las Naciones unidas por la Niñez (LINICEF,

2007:11), en Guatemala, más de un millón de personas sufre de desnutrición crónica,

sumándose a ello la desnutrición de las madres: más de un 25Vo de ellas han padecido de

desnutrición crónica (estatura menof de 1.45 centímetros) y un 22.1o/o de las gestantes

padecen de anemia. La desnutrición crónica es mayor en el area rural, con un 55'57o,

principalmente en el No¡-Occidente, con 68,3%o, en el Norte, con un 61.00lo, y es superior

en las niñas/os indígenas, con un 69.5%. Por parte de las municipalidades de la región, se

han tomado medidas de prevención y desanollo sostenible, principalmente en aquellas

aldeas que son más vulnerables, se supervisan los grados de desnutrición por medio del

indicador de peso y talla, y principalmente se capacita a las madres en los temas

relacionados con la nutrición e higiene.

9.7.1 El concepto de Seguridad Alimentaria Nutricional

De acue¡do a 1o quc indica el Ministerio de salud y Asistencia social de Guatemala

(LJNICEF) hay Seguridad Alimentaria y Nutricional, cuando todas las personas del país

disfrutan, de manera oportuna y definitiva, de acceso fisico, económico y social a los

alimentos que requiere, en la calidad y calidad idónea para su consumo y uso biológico,

confirmríndoles un estado de bienestar general que intervenga al beneficio de su

desarrollo. Con la definición expresada se considera la vinculación de cuatro pilares

afines con la cadena agroalimentaria y nutricional, los cuales al coincidir de forma

positiva, resulta en tener una vida con seguridad alimentaria, siendo los siguientes:

l) Disponibilidad de alimentos: se refiere a la cantidad y variedad de alimentos con

que cuenta un país, región, comunidad o individuo.

2) Accesibilidad a los slim€ntos: la posibilidad que tienen los individuos o familias

para adquirir los alimentos, ya sea por medio de su capacidad para producirlos y/o

comprarlos o mediante transferencias o donaciones,

Consumo de los alimentos: Ia capacidad de la población para decidir adecuadamente

sob¡e la forma de seleccionar, almacenar, preparar, distribuir y consunir los

alimentos a nivel individual. fámiliar. comunitario. El consu¡no de Ios alinlentos está

intimamente relacionado con tas costLlmbres. creencias, conocimientos. prácticas de

alimentación y el nivel educativo de la población.
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4) Utilización o aprovechamiento óptimo de los alimentos: una persona depende de la
condición de salud de su propio organismo para aprovechar al máximo todas las
sustancias nutritivas que contienen los alimentos. (2007:15)

Figura 28

Manifestaciones de la Seguridad Alimentaria Nutricional

Baja
productividad

Fuente: Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá INCAp/OpS, LNICEF,2001 16

9.7.2 Política de la Seguridad Alimentaria y Nutricional

Con base ala Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, emitida

el 6 de abril del 2005 (Ley del Sistema Nacional de SAN, 2005.21), mediante el Decreto

número 32-2005 del Congreso de la República de Guatemala, como política de la

Seguridad Alimentaria y Nutricional, se consideraron:

La salud,

El agua potable y saneantienlo ambiental y

MANIFESTACIONES DE LA
INSEGURIDAD ALIMENTARIA

NUTRICIONAL

Morbilidad
aguda y
c¡ónica

Morbilidad
Dificultad

en el
aprendizaje

Retardo del
crecimiento
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9.7.2.1 Salud

Una de las políticas que se consideró para la Seguridad Alimentaria y Nutricional es la

salud, y ésta contempla los siguientes aspectos (Ley del Sistema Nacional de SAN,

2005:.21):

El acceso universal y a los servicios b¡ásicos de salud con calidad, a través de la

extensión de la cobertura del Sistema Integrado de Aten:ión en Salud (SIAS), con

la prioridad en las áreas rurales, de mayor índice de pobreza y mayor cantidad de

población indígena.

Suministro de los servicios de saneamientos ambientales, las inmunizaciones, la

atención matemo-infantil, con énfasis en la educación de la mujer' la educación en

salud, el control del niño sano y los programas que estlin dirigidos al niño enfermo.

La nutrición.

Las incorporaciones de las acciones de educación y prevención de la

contaminación ambiental, principalmente del aire, para lograr la disminución de la

incidencia de enfermedades respiratorias agudas.

La prevención del VIH-SIDA, a través de la información y la atención preventiva a

los grupos de riesgo.

Fortalecimiento institucional y de la capacidad de gestión de los recursos del

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, bajo el modelo de centralización

normativa y desconcentración operativa, siendo el Área de Salud la unidad

primordial para el logro de la desconcentración operativa.
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9.7.2.2 Agua potable y saneamiento ambiental

Otro de los aspectos tomados en cuenta para la política de Seguridad Alirnentaria y

Nutricional es el agua potable y saneamiento arnbiental, que se refiere a los elementos

indicados a continuación (Ley del Sistema Nacional de SAN, 2005:22):

La int¡oducción de los sistemas de agua potable y saneamiento básico en los

municipios más pobres y la implementación, con la participación de las

comunidades, del programa de monitoreo permanente en relación a la calidad de

agua

9.7.2.3 Nutrición

Asimismo, como un lineamiento que sirve para ser considerado para la política de

Seguridad Alimentaria y Nutricional, se encuentra la nutrición, con lo.siguiente (Ley del

Sistema Nacional de SAN, 2005:22):

La universalización de la educación primaria, a través de la atención prioritaria de

las niñas 1 de los niños pobres. sin importar su etnia.

La coordinación interinstitucional a nivel nacional, especialmente en la materia de

las normas y la metodología de intervención.

El apoyo técnico y financiero para la gestión de proyectos de agua y del

tratamiento de la basura, por parte de las municipalidades.

La evaluación de las altemativas, con la finalidad de mejorar la administración de

la producción y de la distribución del agua potable.
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La focalización de la Iniciativa de Escuelas Saludables en los centros educativos

del área rural de los municipios considerados los más pobres, para lo cual se deben

de integrar los componentes de r¡onitoreo de peso y talla, el suplemento de

micronutrientes y el fomento de las prácticas de higiene y nutrición. En los

primeros años de la primaria, se debe de llevar a cabo un reforzamiento de los

contenidos de higiene, la nutrición, la lactancia matema y el cuidado infantil, para

promover los conocimientos y las prácticas favorables a la salud y la nutrición

familiar.

El reforzamiento en el paquete básico de salud de los componentes de monitoreo de

peso y talla, y el de educación nutricional, la lactancia materna, la higiene y el

cuidado infantil, siendo la acción que inicia en las Áreas de Salud de mayor

pobreza y población indígena.

El fortalecimiento del Programa Lactancia Materna del Ministerio de salud Pública

y Asistencia Social, por medio de la incorporación de los componentes de

monitoreo de peso y talla y de la promoción nutricional en los programas de

hogares comunitarios, los centros de cuidado diario y las guarderías infantiles.

El monitoreo, la supervisión, la sanción y la aplicación de la Ley en relación a la

Fortificación de Alimentos con Micronutrientes (incorporando la auditoría social).

La integración del Consejo de Nutrición (publico-privado), que es coordinado por

el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El consejo de Nutrición,

contempla el Programa de vigilancia nutricional, el sistema de alerta y la

coordinación de atención de emergencias.

El fortalecimiento del Programa de refacción escolar en los niveles de preprimaria

y prirnaria, con monitoreo del valor nutricional, de acuerdo en la participación de

las madres.
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9.8 Mejoramiento de la nutrición en Guatemala

EI problema nutricional que existe en Guatemala no se refiere a la cantidad de los

alimentos que se consumen por parte de la población que tienen los menores ingresos,

sino a la calidad de la dieta y las prácticas alimenticias de esta, lo cual afecta a la

coexistencia de la baja talla, provocando anemia en la mitad de los niños/as que son

menores de 5 años, asi como el sobrepeso y la obesidad que, de igual manera, afectan a

una misma proporción en mujeres que se encuentran en edad reproductiva (Ramos,

Regina, Hemández & López, 2013 :21).

En consecuencia, la desnutrición crónica infantil se genera durante la ,,ventana de los

primeros 1,000 días", incluye la etapa del emba¡azo hasta los primeros dos años de vida

de un niño, teniendo suma importancia sus efectos negativos en la morbilidad y

mortalidad, la estatwa, la capacidad para trabajar en la edad adulta, el desempeño

intelectual, la etapa escolar y en los ingresos futuros. En Guatemala todavía prevalece la

desnutrición crónica en un porcentaje alto a nivel mundial (Ramos, Regina, Hemríndez &
Lópe2,2013:21).

Posterior a la labor de parto, los niños/as, en especial los que son más pobres, se

encuentran expuestos a las prácticas, las cuales son muy deficientes, de la lactancia y de

una alimentación complementaria. Las infecciones, específicamente, las diarreas, por la

falta de higiene y del consumo de agua contaminada, aminoran el apetito y la absorción

de los nutrientes; factores que combinados, miís una dieta inadecuada e infecciones, dan

como resultado las causas principales de una desnutrición crónica infantil (Ramos et al.,

2013:22).

Los mil días significan una oportunidad única para el futuro de una persona. En esta etapa

de su vida. se puede dar la posibilidad de mejorar la talla de los niños sin que ello

signifique que se les está persuadiendo a que aumenten su peso. De acuerdo a lo indicado

en documento elaborado por el Banco Mundial (2006, citado en Ramos et al.):
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Se sabe que el93oA del peso corporal guarda estrecha relación con las condiciones de vida

tempranas, tales como:

La alimentación,

Hábitos alinenticios, y

. Vida intrauterina (cuidad a ta mujer embarazada, cont¡olar el embarazo.

Por [o anterior se debe de promover la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y 'de

acompañamiento' después, y gararrfiz.ar la calidad de los alimentos complementarios que

empiezan a introducirse de a poco hasta Ios 2 años de vida. Cada persona viene con una

carga genética, con un 'potencial genético', Pero si eso no se acompaña con una

alimentación saludable y por ende un niño no crece a la velocidad que le marca ese

potencial, no sólo estará comprometiendo su talla -un parámetro que muchas veces queda

áeslucido ftente al peso, pero que es tan o más imPortante- sino que además estará creando

un marco propicio para el desarrollo de patologías crónicas. (2013:.25)

Tabla2T

Porcentaje de municipios con prevalencia de desnutrición crónica

arriba de 507o en las áreas de influencia de USAID, Censo de Talla Escolar' 2008

Fuente: bases para el mejoramiento de la situaciÓn de desnutriciÓn crónica en Guatema la, Ramos et al.,

2013:25

Asir¡ismo, en el documento elaborado por parte del Banco Mundial (2006 citado en

Ramos et al.), se hace referencia a [o siguiente:

Número de

Municipios

Número de

Municipios

afectados

Porcentaje de

municipios

afectádos

Totonicapán 8 8 700o/n

Quiché 21 18 86%

Huehuetenango 32 27 84010

Sololá l5 79%

Alta Verapaz l6 12 7s%

San Marcos 29 16 ss%

16 8 s0%

Quetzaltenango 24 l1
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En cuanto a los parámetros, cuando pensamos en el desarrollo de una persona, la talla es uno
sumamente importante, ya que tiene que ver con múltiples factores y no sólo con lo genético,
como se creyó durante mucho tiempo. De hecho. se sabe que sólo el 7% del peso o de la talla
depende de la etnia; mientras que hay certezas sobre el 93oZ restante que guarda estrecha
relación con las condiciones de vida tempranas: alimentación, hábitos y vida intrauterina,,.
(2013:26\

Son procedimientos complicados, el crecimiento y el desarrollo, puesto que la
alimentación y la nutrición son claves, por medio de proveer lo necesario y de hacer uso

idóneo de los nutrientes esenciales. Un aporte ideal de energía, proteínas, ácidos grados

esenciales, vitaminas y minerales es indispensable, no sólo para el crecimiento de los

niños en peso y de la talla, también en el funcionamiento idóneo del sistema inmune, el

desarrollo cognitivo y otras funciones de índole fisiológicas, que le dan seguridad al niño

para alcanzar su máximo potencial de crecimiento y desarrollo. El lapso de tiempo que se

da entre la concepción y los dos primeros años de vida del niño/a, es una etapa de edad

crítica para el avance en el crecimiento, la salud y el desarrollo óptimos (Ramos et al.,

2013:26).

El Gobiemo de Guatemala se encuentra enfocado en la ventana de los primeros mil días,

como una de sus propuestas para el combate contra la desnutrición crónica del pais, para

lo cual se llevan a cabo intervenciones que propicien la certeza que tanto la madre como

el menor dispongan de lo indispensable para optar por una buena nutrición. También las

organizaciones como el Barico lnteramericano de Desarrollo est¿in de acuerdo con esta

misma perspectiva por lo que su apoyo a Guatemala, en la adopción de intervenciones,

primordialmente por medio del sector salud, incluye (Ramos, 2Ol3..27):

El pinzamiento tardío del cordón umbilical;

La promoción de las buenas prácticas de la lactancia matema y de la alimentación

complernentaria;

a

a

Orientación sobre la higiene y preparación de alimentos;
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a Suplementación prenatal de la madre con hieno y ácido fólico y del niño con

a

a

a

vitamina A;

lnmunizaciones;

El uso de zinc y rehidratación oral en tratamientos de dianea; y

La distribución de los alimentos complementarios que estén fortificados o bien

polvos de micronutrientes, para los niños de 6 a 24 meses, con orientación a las

madres.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, es la institución que' por

tradición, se ha dedicado a brindar mayor atención al tema de la disponibilidad de los

alimentos, que incluye la atención a campesinos y agricultores de escasos recr¡rsos, con

altos niveles de pobreza, inseguridad alimentaria y nutricional, así como a la

vulnerabilidad ambiental, por medio de programas principales, como los siguientes

(Ramos et al., 2013:30):

De insumos básicos.

De granos básicos y de post cosecha y

La promoción del desarrollo productivo y comercial de la agricultura, a través del

programa de cooperación técnica y financiera, la agroindustria y la actividad

pesquera, entre otros.

9.9 La equidad en la salud

Aday, Begtey, Lairson & Slater (t993 citados en Torres & Constantino, 2003:360),

manifiestan que la equidad se refiere al derecho que se tiene a la salud, donde la justicia

es el principio ético y, de acuerdo a éste, existen teorías que se encargan de definir la

equidad, y que además se basan en el principio de la justicia y en el derecho que las
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personas tienen al acceso de los servicios de salud. Las teorías, son las que se indican a

continuación:

La teoría del derecho,

La teoría igualitaria,

La teoría basada en necesidades, y

a La teoría utilitaria.

Además la definición de equidad evoca igualmente que los recursos relacionados a la

salud se repartan entre los grupos de la población, para reducir las desigualdades en los

estados de salud, debiendo las metas primordiales para acceder a los servicios de salud

incluir lo siguiente (Aday et al., 1993 citados en Torres & Constantino):

Maximizar la elección del consumidor.

Ofrecer los mismos servicios a todos, independientemente de su condición social y
disponibilidad de pago.

Asegurar estándares mlnimos para todos.

Dar respuesta a las necesidades de salud de la población.

Asegurar la calidad de la atención. (2003:360)

La equidad en los servicios de salud, de acuerdo a lo expresado por Donaldson & Gerald

(1993 citados en Torres & Constantino, 2003:360), puede ser considerada" desde la

perspectiva económica, en dos dimensiones:

l. La equidad horizontal y

2. La equidad vertical
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Algunos indicadores que permiten monitorear la equidad, son (Chen, 1976 citado en

Torres & Constantino):

r) Deterninantes de salud, prevalencia y nivel de pobreza, los niveles educativos de la

población, abastecimiento de agua potable y saneamiento adecuado.

Estado de salud medido a través de las tasas de mortalidad en menores de cuatro

años, mortalidad materna, esp€ranza de vida al nacer, incidencia y prevalencia de

enfermedades infecciosas.

2)

3) Distribución de recursos de atención a la salud: recursos humanos calificados per

cápit4 serv¡cios de atención por niveles, gastos en personal y recursos materiales,

fisicos y otros.

4) Indicadores de utilización de recursos para la salud como cobertura de vacunación' de

atención prenatal, porcentaje de nacimientos atendidos por personal calificado, y

cobelura de mujeres en edad reproductiva con métodos de planificación familiar'
(2003:361-362)

Asimismo, Gakidou, Murray & Frenk (2000 citados en Torres & constantino) plantean

su propuesta para la medición de las desigualdades, tomando en consideración lo

siguiente:

9.9.1 La equidad horizontal

Tomando en cuenta lo mencionado por Donaldson & Gerald (1993 citados en Torres &

Constantino, 2003:360), la equidad horizontal, considera las premisas siguientes:
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. La salud es un componeBte intrínseco del bienestar.

o Las desigualdades deben reflejar todo el especÍo de resultados mortales y no

mortales, por lo que se debe aplicar el concepto de años de Yida sana.

o Las esperanzas individuales de salud son preferibles a los años individuales de vida

sana. (2003:362)

Las desigualdades en la distribución de la esperanza en salud se pueden resumir midiendo

las diferencias individuales respecto a la media de la población.



a

a

9.9.2 La equidad vertical

La equidad vertical considera lo siguiente (Donaldson & Gerald, 1993 citados en

Torres & Constantino, 2003:360):

Un diferente tratamiento para una diferente necesidad, como por ejemplo, un

diferente tratamiento para aquellos pacientes con eventos triviales versus las

condiciones serias de una enfermedad.

Se requiere igual gasto para igual necesidad, como por ejemplo, debe ser igual el

costo de una enfermera por Ia tasa de las camas que se encuentran en todos los

hospitales.

Se requiere de igual utilización para igual necesidad, lo que significa que a igual

tiempo de espera para un t¡atamiento que requieren los pacientes con simila¡es

condiciones.

Igual salud o disminución de inequidades en salud, cuya ruzón se basa en la

estandarizada de la mortalidad entre la salud de las regiones.

El financiamiento progresivo basado en la disponibilidad para pagar, en este

caso son los gastos de bolsillo.

9.10 REFLEXIONES FINALES: futuro de los deportes en la sociedad
guatemalteca ante los escenarios de pobreza

La pobreza a nivel mundial, históricamente, ha sido una realidad que a pesar de la era de

la globalización, no ha sido posible erradicarla. Sin embargo, se considera posible que a

través del deporte se pueda efectuarlo. y debe ser además una herramienta poderosa para

ayudar a disminuirla y lograr su exclusión social en el mundo.
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El deporte con su impulso globatizador, su poderío económico mundial, su capacidad de

arrastre y su seducción de multitudes. así como de su condición de práctica basada en la

igualdad de las oportunidades y su capacidad de integración y cohesión social. lo sitúan

como un pilar fundamental en la lucha contra la pobreza. El deporte también aboga,

contra la pobreza moral, con otras instituciones supranacionales por la construcción de un

código ético universal.

Así como la pobreza ha sido parte de la humanidad, a nivel mundial y por muchos años,

también lo ha sido el deporte, siendo uno de los significados, posiblemente más

conocidos para la pobreza, la falta de pertenencias físicas y bienes materiales, pero

también comprende la falta de bienes culturales, como la educación y el acceso a la

práctica de algún deporte o un tipo de arte, pareciendo que la pobreza prolifera cada yez

más de prisa que nunca.

Pueda ser que los deportes sean alguna distracción que se considera accesible para las

multitudes, porque éste en sí no solo mantiene vivas las espeftinzas y los anhelos de las

personas sino que también, en muchas ocasiones, se da como tregua entfe naciones que

atraviesan por conflictos. Es por ello que las grandes empresas que están aliadas con los

gobiernos en los difefentes países, han puesto Sus esfuerzos en la construcción de villas

olimpicas, estadios y centro deportivos que sean accesibles para todas las personas, no

únicamente para uso de las clases priülegiadas. Además, con la práctica de los deportes,

se generan valores notorios y se fomenta el autodesarrollo y la disciplina en las personas.

un aspecto positivo con la práctica de los deportes es que sirve como catalizador para el

desarrollo económico, ya que las grandes competencias deportivas globales son una

importante fuente de empleo, así como el personal que entrena y maneja los centros

deportivos. Es por ello que a través de la práctica del deporte los individuos más

marginados económica y socialmente, pueden encontrar una especie de salida y de

superación, en muchos casos por medio del comercio informal.
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Lo que sin duda es una de las mayores preocupaciones de los países que aspiran a dar un

salto al desarrollo puede ser el enfrentarse a diversos niveles de pobreza que presentan,

razón por la cual el brindar mayores oportunidades a quienes están siendo vulnerados en

sus derechos permite que se generan sociedades más cohesionadas, justas y con garantias

para todos. No obstante, a pesar de todos los esfuerzos que el Gobiemo, en cada país,

dice que está haciendo, la pobreza a nivel mundial, continúa siendo un tema vigente, por

lo que los desafios y Ia forma en que se requiere ser enfrentados debe necesariamente

tener una perspectiva integral, que se comprenda que la pobreza no depende solamente de

la carencia económica.

El deporte podría ser una poderosa herramienta para contribuir a disminuir las cifras de

pobreza, pero el Estado se debe responsabilizar en incentiva¡ su práctica

independientemente del género, condición física, etnia, ideología o clase social, pues así

contribuye a la movilidad social y que además se reconozca en el deporte una estrategia

para tal fin, donde éste debe ser su principal promotor.

El deporte, desde el juego y la actividad fisica hasta la competencia organizada, es un

maestro esencial de los valores, como: la cooperación y el respeto. Además, mejora la

salud y reduce la probabilidad de adquirir enfermedades. Asimismo, reúne a las personas

y a las comunidades, lo cual da como resultado el evitar divisiones culturales o étnicas. El

deporte es también una fo¡ma eficaz de llegar a.los niños y adolescentes que son

excluidos y discriminados, ofreciéndoles compañía, apoyo y un sentido de pertenencia.

La violencia contra los niños adopta varias formas y hay altos índices de abuso dentro de

la familia, la comunidad, la escuela y las instituciones estatales. Igualmente, otra forma

de abuso es el reclutamiento de niños por adultos para actividades al margen de la ley y

pandillas.

Por lo tanto, el deporte en todas sus formas puede ser una forma poderosa de promover la

paz y el desarrollo e igualmente importante es que posibilita la diversión de niños y

adolescentes. Se debe de utilizar los deportes y la música para transmitir mensajes y
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enseñar resolución de conflictos, tolerancia y paz, ya que se considera que los

adolescentes no puedan ser el problema, sino podrían ser parte de la solución, para lo cual

se deben de crear entornos seguros y protectores, libres de violencia, en el hogar, la

escuela y la comunidad, donde los niños puedan crecer y realizar todo su potencial'

Los programas deportivos también proveen estructura en ambientes desestructurados y

desestabilizados, y canalizan energías por vías altemativas a la agresión o la

autodestrucción. El deporte también puede ayudar a construir las habilidades y los valores

individuales necesarios para evitar conflictos y asegurar la paz'
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CAPITULO 10

INTERPRETACIÓN Y ANALISIS DE
RESULTADOS DESDE EL PUNTO DE VISTA

CUALITATTVO

10.1 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESI]LTADOS
CUALITATIVOS: la observación y la entrevista

En el presente capítulo se lleva a cabo la interpretación y el análisis de los resultados

obtenidos en la observación y la entrevista, desde el punto de vista cualitativo, para lo

cual se procedió a ¡ealizar dicha interpretación y el análisis de los resultados cualitativos

correspondientes, tomando en cuenta las opiniones obtenidas con base a la observación y

la entrevista que se efectuó, para lo cual se consideraron los objetivos del estudio, las

categorías analizadas, la muestra de la entrevista estructurada, la opinión de los

entrevistados.

Asimismo, se incorpora al análisis respectivo las historias de vida y el estudio de casos de

los cuales se tuvo a bien conocer durante el trabajo de campo generado-

l0.l.l Objetivos del estudio

Los objetivos que fueron plantearon para el desarrollo del estudio de investigación, el

cual se denomina "SOCIoLOGÍA oEr DEPORTE EN GUATEMALA: formación

integral de la niñez y la juventud, dentro del deporte federado", son los que se indican a

contlnuac rorl:

Analizar el comportamiento que tienen los deponistas en el desarrollo de su

entrenalnle¡rto
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Evaluar la manera en que los entrenadores desarrollan su planificación hacia el

deportista, para prepararlos competiti vamente.

Clasificar la disponibilidad de elementos a los cuales se tiene acceso, tanto

deportistas como entrenadores.

Analizar el apoyo que los padres brindan a sus hijos.

10.1.2 Categorías analizadas

Las categorías respecto a la SOCIOLOGIA DEL DEPORTE EN GUATEMALA:

formación integral de la niñez y la juventud, dentro del deporte federado, son las

siguientes:

120 deportistas: niños yjóvenes comprendidos entre las edades de l4 a 18 años.

I 6 entrenadores deportivos.

VARIABLES # Prequntas
Formación integral

Programas deportivos

I ¿Se considera que el deportista tiene una formación
integral para desarrollarse como un buan elemento para
el deporte nacional?

¿Llenan las expectativas los programas deportivos
planificados por los dirigentes?

2

Preparación académica 3 ¿Es importante que se dé a los deportistas una
preparación académica?

Calidad de vida 4 ¿Dentro de qué categoría se podría considerar la calidad
de vida de una familia guatemalteca?

Entidades competentes 5 ¿Considera competentes a las entidades que tienen bajo
su responsabilidad el desarrollo del deportista?

Recursos 6 ¿Estima que los recursosr tanto económicos como
materiales, son ejecutados convenientemente para el
beneficio del deporte nacional?
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I0. 1 .3 Muestra de la entrevista semiestructurada

La entrevista semiestructurada con suS respectivas categoríaS. Se presenta Seguidamente:

Tabla 28

Interpretación de las categorías de las preguntas y sus características, relacionadas

con LA SOCIOLOGÍA DEL DEPORTE EN GUATEMALA: formación integral de

la niñez y la juventud, dentro del deporte federado

D

z

CATEGORIAS PR-EGUNTAS CARACTERTSTICAS
Formación integral I ¿Se considera que el

deportistr tiene una
formación integral para

desarrollarse como un
buen elernento para el
deporte nacional?

Consiste en tener viviendq
alimentación vestuario y la
educación necesaria. y acceso a la
salud, así como la facilidad de
participar en actividades
recreativas.

Programas
deportivos

2 ¿Llenan las expectativas
los programas deportivos
planificados por los
dirigentes?

Acceso a la participación de
programas deportivos que la
dirigencia depofiva planifique
pma todos los atletas.

Preparación
académica

3 ¿Es importante que se dé a
los deportistas una
preparación académica?

Acceso a todos los niveles de

educación, desde primaria hasta el
universitario.

Calidad de vida 4 ¿Dentro de qué categoría
se podría considerar la
calidad de vida de una
familia guatemalteca?

Consiste en el nivel social en una
familia se encuentra, bajo, medio
bajo, alto, de acuerdo a sus

capacidades económicas, con base

a los ingesos mensuales.

Entidades
competentes

5 ¿Considera competentes a

las entidades que tienen
bajo su responsabilidad el
desarrollo del deportista?

Las entidades que estiirt

involucradas en el deporte a nivel
nacional, como la DIGEF,
CONADER, CDAG. COG.

Recursos 6 ¿Estima que los recursos,
tanto económicos como
materiales, son ejecutados
convenientemente para el

beneficio del deporte
nacional?

Lo ¡elacionado a la forma
adecuada en que se invierte el
dinero que se recibe, ya sea por
aporte constitucional o ingresos

propios, asi como el uso que se le
da a las instalaciones deportivas
para la practica del deporte.

F uente: elaboración propia. 2014
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10.L4 Opinión de las personas entrevistadas

Las personas entrevistadas: deportistas, entrenadores y padres de farnilia, manifestaron

sus respuestas a [a entrevista realizada, con base a las preguntas definidas, por lo que se

procedió a llevar a cabo el análisis y la interpretación de las mismas con respecto a la

formación integral, los programas deportivos, la preparación académica, la calidad de

vida, las entidades competentes, y los recursos, que están relacionados con "LA

SOCIOLOGÍA DEL DEPORTE EN GUATEMALA: formación integral de la niñez y la

juventud, dentro del deporte federado".

10.1 .4. I Formación integral

Los deportistas y los padres de familia consideran que se cuenta con la oportunidad de

una formación integral, porque reciben vivienda, educación alimentación, con los

uniformes que se les proporcionan les ayudan a contar con un vestuario adicional al que

utilizan usualmente, el acceso a la salud, por contar con una clínica médica en las

instalaciones federadas. Además pueden tener el acceso a un entrenador para su

preparación en competencias deportivas.

Los padres de familia consideran que por lo menos tienen lo básico, ya que existen

familias que por sus limitaciones económicas no pueden cubrir las necesidades b¿i.sicas.

El entrenador agrega que además de las facilidades básicas que se les pueden

proporcionar para tener una formación intgeral, los deportistas deben de enfocarse en su

entrenamiento para lograr superar sus propias metas en la disciplina que practican.

CONCLUSIONES: los deportistas, padres de familia y entrcnadores están de acuerdo en

que se cuenta con una formación integral. Sin embargo, también se puede establecer que

no todos pueden tener ese acceso, cuando existe la falta de transporte en ciertos lugares

para movilizarse hacia el área de entrenamiento, y para sr.¡ preparación, de manera
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competitiva, deben de separarse de sus familias, cuando tienen que realizar fogueos fuera

del área donde viven

REFLEXIONES: con lo anterior, se puede detectar que las personas están conlbrmes

con lo que se les brinda. En el caso de los deportistas, no pueden optar a tener un trabajo

porque eso sigrrifica no dedicar su tiempo a un entrenamiento riguroso, ya que de lo

contrario no podrían optar a ser seleccionados nacionales para ser parte de la delegación

del ciclo olímpico.

LECCIO¡IES APRENDIDAS: Los deportistas ponen todo su empeño pafa entrenar con

dedicación y prepararse para la competencia que tengan por realizar. Ellos lo que piden es

que se les apoye con brindar las facilidades para continuar con su entrenamiento porque

dedican el máximo tiempo a ello y no tienen ot¡o ingreso más que el que se les

proporciona cuando son becados y están clasificados parajuegos del ciclo olímpico En el

caso de los entrenadores, ellos están en la disposición de continuar impartiendo su

experiencia, técnicas y conocimientos para lograr que los deportistas obtengan las

mayores preseas para su logro personal y para el logro del país. Los padres de familia,

están dispuestos a continuar apoyando a sus hijos y esperan que ellos puedan lograr una

formación integral, ya que esperan que ellos puedan tener el acceso a un bienestar

económico, social, cultural. todo ello en un ambiente idóneo.

10.1.4.2 Programas deportivos

En el caso de los programas deportivos los deportistas son de Ia opinión que estos no

llenan sus expectativas, ya que los dirigentes de las diferentes disciplinas deportivas no

dan las mismas oportunidades a todos los atletas, ya que según ellos no todos los

deportistas tienen el mismo nivel de preparación para la competencia y no permiten que

demuestren su capacidad competitiva.

De acuerdo a la respuesta obtenida por los entrenadores manifestaron que se han

analizado de manera periódica los programas deportivos, con el propósito de corregir
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cualquier deficiencia que se pueda detectar, cuya finalidad es evitar emores porque lo que

se pretende es que las expectativas para que con ello se eviten errores, puesto que lo que

se pretende es que las expectativas esperadas llenen su cometido para los depofiistas.

Los padres de familia est¿in al tanto de la programación de las actividades deportivas o

competencias en las que participan sus hijos, ya que est¿ín pendientes de lo que necesitan

para tal efecto, y además de que se les proporcionen los materiales adecuados y están

pendientes de su entrenamiento.

CONCLUSIO¡IE§: Existe la conformidad de que los programas deportivos sean los

adecuados para el fogueo de los atletas, ya que ellos le ponen mucha importancia a su

entrenamiento, considerando que si no lo hacen como debe ser, con disciplina y

constancia, no lograrán formar parte de una delegación deportiva o tener el puntaje

necesario para participar en alguna actividad deportiva, tanto nacional como

internacional.

Los entrenadores están conscientes que se puede mejorar y beneficia¡ al deportista, a

través de su participación en diferentes actividades deportivas e ir continuamente

enriqueciendo la programación de los eventos para que ellos tengan la capacidad de

competir con los de alto nivel.

En el caso de los padres de familia, ellos b¿ásicamente lo que aspiran es que sus hijos

alcancen el mayor triunfo con su participación y representen al país con todo el empeño,

consideran que es ¡elevante que debe ser equitativa su participación.

REFLEXIOI\IES: Pa¡a todo deportista tiene una importancia el hecho de que exista una

programación deportiva adecuada a su edad, peso, estatura y condición fisica en general.

Además es conveniente que se puedan establecer oportunidades para todos con el objeto

que tengan fogueos con otros deportistas con más experiencia. puesto que ello les

ayudará a incrementar su nivel competitivo y mejorar sus técnicas.
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Los entrenadores dan sus conocimientos y los preparan para las competencias, de acuerdo

a la programación que se desarrolla en las entidades deportivas y en el caso de los padres

de familia, aunque están dando seguimiento a los eventos tampoco tienen la potestad de

decidir si su hijo está en la capacidad de participar o no.

LECCIO¡IES APRENDIDAS: En las federaciones y asociaciones deportivas se

elaboran los programas de trabajo, en donde se incluyen que actividades deportivas se

llevariin a cabo a lo largo del año y además es en donde se reciben las invitaciones o

convocatorias para paficipar a nivel internacional, estando sus directivos en la decisión

de selecciona¡, a través de su desempeño, a los deportistas que participarátr en los

mlsmos

10. I .4.3 Preparación académica

Para los deportistas es de suma importancia que cada uno de ellos tanga la oportunidad de

contar con una preparación académica adecuada, ya que es idóneo que puedan optar por

ser profesionales, cursando los diferentes niveles de esfudios.

Los entrenadores consideran que la preparación académica es muy importante, pueslo

que los estudios no sólo le son útiles durante su entrenamiento deportivo' sino para el

¡esto de la vida del individuo que practica deporte'

Los padres de familia opinaron que cuando sus hijos, en calidad de deportistas, cuentan

con una preparación académica adecuada, les permite ser personas responsables y

adquieren conocimientos que a futuro les aludará a deseinpeñarse profesionalmente.

CONCLUSIONES: Todos están de acuerdo en que la preparación académica es de

utilidad para el deportista, que debe de llevarse a la par de su entrenamiento, ya que ello

les ayudará a lorjarse un luturo en el ámbito académico. para superar sus expectativas

personales.
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Adicionalmente, los padres de familia son los más interesados en que sus hijos logres

culminar su preparación académica, porque consideran que ello les será de utilidad en un

futuro y ellos están en la disposición de hacer los mayores sacrificios para que así sea.

REFLEXIONES: A todas las personas se les debe dar la oportunidad de cursas sus

estudios, a todo nivel, en el caso de los deportistas, es importante que no descuiden esta

parte, porque ello les ayudará a ser mejores individuos en la sociedad, por lo tanto es

indispensable que cuiden sus estudios y avancen académicamente para optar hasta el

nivel superior y ser unos profesionales de éxito, no solo a nivel deportivo sino a nivel

académico.

LECCIOIYES APRENDIDAS: Lo que se pudo aprender en esta etapa es que los

deportistas tienen la mentalidad de una superación constante y saben que sólo lo pueden

lograr a través de una preparación adecuada, académica y deportivamente.

Aun con la dificultad que tienen para llevar a cabo ambas actividades, por el tiempo que

le dedican a su entrenamiento, lo cual es primordial, especialmente cuando estiin a

puertas de un evento deportivo, no quieren dejar de perseverar y continuar con sus

estudios.

El apoyo de sus ent¡enadores como de sus padres de familia, a través de la motivación

que les dan para continuar con lo que ellos sueñan alcatzar,les insta a no dejarse vencer

y poner todo su empeño por alcanzar sus propósitos académicos.

10.1.4.4 Calidad de vida

Los deportistas consideraron que tienen acceso a una vivienda propia. una alimentación

adecuada, cuando es necesario atiende al médico. su familia está integrada. y sienten que

ello les da bienestar. Estiman que su categoria es media.
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Los ent¡enadores manifestaron que pueden determinar que la calidad de vida de los

deportistas es la adecuada, ya que se nota en la disposición que tienen al realizar su

práctica deportiva. Y además lo pueden notar por el trato que reciben por parte de su

familia. El nivel medio es el que predomina.

Los padres de familia opinaron que tratan de que la calidad de vida de sus hijos tengan

todos los elementos que necesitan, como una buena educación, la alimentación adecuada,

la disposición de una vivienda, que puedan tener acceso a la salud y se preocupan mucho

porque existe integración en su familia. Las familias se encuentran dentro del nivel

medio.

CONCLUSIONES: De acuerdo a la respuesta obtenida, todos coinciden que los

deportistas tienen una calidad de vida adecuada, por contar con acceso a la educación,

salud, vivienda y alimentación, lo cual les genera bienestar y les permite desarrollarse

deportivamente.

Los padres de familia se encuentran con la preocupación para que a sus hijos no les falte

nada y siempre estrín pendientes en cubrirles, de acuerdo a sus posibilidades, todas las

necesidades, predominando el nivel medio dentro de estas familias.

REF'LEXIOIYES: Aunque todas las respuestas apuntan a una calidad de üda adecuada,

no se debe dejar pasar el hecho de que deben tener los ingresos necesarios para cubrir sus

necesidades. En este sentido no hubo una manifestación al respecto, ya que se deben de

cubrir aspectos por parte de la familia cuando las entidades deportivas no lo hacen. En su

mayoría las familias se e¡lcuentran er+ el nivel medio.

LECCIOMS APRENDIDAS: La unidad dentro de la familia deportiva como dentro de

familia sanguínea es muy fuerte y existe un apoyo incondicional para que el deportista

siempre tenga la mejor calidad de vida.

385



Los deportistas están siempre dispuestos a la lucha y al mejoramiento continuo. Su

calidad de vida debe de ser cada vez mejor, lo cual únicamente lo pueden lograr con base

a empeño y esfuerzo.

10.1.4.5 Entidades competentes

De acuerdo a lo que expresaron los deportistas, las entidades deportivas que tienen bajo

su competencia el deporte federado, deben siernpre de velar por brindarle al deportista

todas las facilidades para su entrenamiento y participación en los campeonatos a nivel

nacional e intemacional, y trabajar en conjunto, para lograr su superación.

Los entrenado¡es consideran que las entidades deben de fortalecerse, y para ello es

importante que los dirigentes conozcan las necesidades de los deportistas, para que se

establezcan beneficios que les permita dedicarse de lleno a sus entrenamientos, puesto

que el resultado final siempre se verá en las competencias.

Los padres de familia consideran que no siempre se tiene el apoyo total de las entidades

competentes, puesto que sus dirigentes no se involucmn totalmente en qué es lo que les

hace falta a los deportistas para superar sus propios resultados, debiendo ser ideal que

siempre un dirigente conozca a fondo la entidad que dirige.

CONCLUSIO¡IES: Todos están en la sintonía que los las entidades deportivas

competentes deben de brindar a los deportistas facilidades para que se desarrollen en el

riLrnbito, y que los dirigentes que están a cargo de las entidades encargadas de guiarlos les

presten el apoyo para ello.
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Además deben de tomar en consideración beneficios que aporten a la mejora del

deportista y no que les reste, ya que se debe de estar claros que no sólo tienen

obligaciones por ser parte del deporte sino también derechos.

REFLEXIONES: Las personas que son electas para dirigir las entidades deportivas

como como el CONADER, la DIGEF, la CDAG y el COG, deben tener la capacidad de

hacerlo de una manera en que primero sea el deportista, ya que ellos son los que logran

las preseas para el país durante las competencias deportivas.

Sin el apoyo de los dirigentes a través de estas entidades el desarrollo y desempeño del

deportista no será el adecuado, viéndose el resultado al momento de participar en las

actividades deportivas o competencias que se pfogramen a nivel nacional e intemacional.

Es importante que se lleven a cabo la contratación de entrenadores especializados en las

diferentes disciplinas depofivas para que brinden al deportista el enhenamiento ideal

para su preparación competitiva.

LECCIONES APRENDIDAS: El fin de las entidades deportivas es el deportista, ya que

es quien hace que la entidad sea reconocida y sobre todo es quien, a través de su esfuerzo

y dedicación a un entrenamiento arduo, logra obtener las preseas para el país.

Cuando se hacen las elecciones de las personas que ocupan los cmgos en las entidades

deportivas se debe de pensar en lo que hará para mejorar los resultados deportivos y no

busca¡ un reconocimiento individual.

10.1 .4.6 Recursos

Los deportistas consideran que el porcentaje que las entidades deportivas tienen

considerado, específicamente para el deporte. no se utiliza adecuadamente. puesto que las

instalaciones no reciben un mantenimiento constante y ello les afecta al momento de

prepararse competitivamente.
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Los entrenadores opinaron que debe de considerarse más presupuesto para el deporte y de

igual manera se debe de mejorar las instalaciones deportivas.

Los padres de familia manifestaron que sus hijos no siempre tienen las facilidades para el

uso de las instalaciones deportivas y que además debe de mejoriírseles el apoyo

económico que se les pueda dar.

CONCLU§IONES: Los recursos económicos deben de estar enfocados para cubrir las

necesidades de los deportistas, en las diferentes competencias a nivel nacional, y cuando

asi se requiere a nivel internacional.

La readecuación de las instalaciones deportivas es necesaria y debe de existir una

supervisión de las necesidades que se tienen para ello, porque el atleta debe de hacer su

entrenamiento a diario y por horas prolongadas.

REFLEXIONES: Cuando un ciudadano se postula al cargo de dirigente deportivo debe

realizarlo con la certeza que su fin es elevar al deporte nacional, brindándole todas las

consideraciones y apoyo necesarios al deportista federado, cuyo mayor deseo es alcarlzar

ocupar los primeros lugares en una competencia.

La construcciones de nuevas instalaciones no debiera de ser prioridad, si no se procura

conservar en buen estado las que ya existen, porque si no se les da el mantenimiento

necesario se incrementa su deterioro y afectará al deportista, en el sentido que no tendrá

un lugar adecuado para practicar su entrenamiento.

LECCIO¡IES APRENDIDAS: El tema de los recursos económicos y materiales es muy

complejo, ya que con la cantidad de instalaciones deportivas que cuenta el deporte

fbderado todos los recursos se invertiría en hacerles mejoras. y esto ocasionaría que se

deje sin apoyo económico al deportista.
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Las instalaciones deportivas deben de ser para uso exclusivo del deportista y para

realización de eventos deportivos, ya que con ello se evita que se ocasionen daños a las

MISÍIAS.

Los deportistas también deben de estar conscientes que deben de cuidar de las

instalaciones y de todos los recursos que se les proporcione por parte de las entidades

deportivas.

10.1.5 Observación

Se llevó a cabo la técnica de la observación no participativa, en el campo de

investigación, al comportamiento de los depofistas durante su entrenamiento, al de los

ent¡enadores y a los padres familia, cuando estiin presentes, procediéndose a realizar el

análisis correspondiente.

l0.l .6 Análisis de la observación

Al haber realizado la técnica de la observación durante una semana y por períodos de

treinta minutos, a las personas involucradas como muestra de la investigación se hace

mención de lo siguiente:
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Que los deportistas tienen la responsabilidad de cumplir a cabalidad con sus horarios para

entrenar en las instalaciones deportivas, bajo la administración, en este caso, de la

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Si el entrenamiento es con el objeto
'' 

de que se compite a alto ruvel, palra alcarzar la marca y poder participar en los Juegos

Olímpicos, es el Comité Olímpico Guatemalteco que debiera de facilitarles donde

permanecer o coordinar la alimentación, y tener el acceso a la educación. Además se

pudo observar que si sufren alguna lesión son atendidos por los médicos designados.

Mientras están en proceso de entrenamiento" no tienen el tienpo libre para el

entrelenimiento. ya que su prioridad estar preparados para la competencia. La preparación

que reciben está de acuerdo a los programas deportivos 1"a establecidos. l-os deportistas.



son jóvenes que combinan su preparación académica con el deporte con lo cual ellos

esperan poder elevar su calidad de vida.

Las entidades competentes, prestan sus instalaciones, sin embargo durante el tiempo que

se permaneció en la instalación no se vio la presencia de algún dirigente deportivo de las

entidades competentes, ni federativas ni de CDAG ni del COG. Por lo observado, los

recursos hacia los deportistas no están invertidos de la manera correcta, ya que éstas

pueden ser mejoradas, lo cual indicará que los recursos económicos se han invertido de la

mejor manera.

Los entrenadores, brindan toda la atención a los deportistas y dan la orientación, con base

a sus técnicas, conocimientos, experiencia, y los programas deportivos establecidos. Los

entrenadores tienen su propio lugar de estadía, y tienen los contratos respectivos con las

entidades deportivas. Asimismo, reciben su paga por los servicios que prestan como

entrenadores.

Fueron pocos los padres de familia que llegan a ver el entrenamiento de sus hijos,

posiblemente por el hecho de que se realiza en horarios hábiles, y la mayoría de ellos

tienen que cumplir con su trabajo. Más que todo se vio el apoyo de las madres, que son

amas de casa. En ellas se pudo ver la satisfacción cuando su hijo obtenía buenos

resultados con el entren¿rmiento; sin embargo, se veia su sentimiento de molestia o

frustración, cuando se daban cuenta la actuación de su hijo no era como se había previsto.

Por lo que se pudo observar, también consideran que las entidades competentes pueden

mejorar su dirigencia, comentando que los recursos económicos se deben de invertir en

mejo¡ar las instalaciones.

10.2 Historia de vida

Las historias de vida que se ejemplifican a continuación. muestran la manera en que un

depofista se inicia en el ámbito depofivo y el esfuerzo que hacen diariamente para
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mantenefse preparados para las competencias, [o cual les lleva a la obtención de las

máximas preseas.

10.2. I Sofia Cranda, una de las lnejores bolichistas en Guatemala

Sofia Granda inició su carrera desde los 12 años, cuando su mamá la llevó al boliche. A

Sofia en ese entonces no le gustó esa disciplina, pero al pasar del tiempo le encontró el

gusto por su práctica y lo convirtió como un reto personal, ya que, es un deporte en donde

no interfiere nadie en lo que se tiene que hacer y el resultado solo depende de las

decisiones del jugador.

Cuando tenía catorce años ya comenzó a entrenarse de lleno en el boliche para poder

jugarlo a un nivel competitivo. No se vio afectada con sus estudios, pues era una joven

que iba de su casa al colegio y del colegio a su casa, no era de andar en actividades extra

aula con sus compañeras de estudios y su preferencia era estar en el boliche.

Ella nunca pensó en ser una de las mejores bolichistas en Guatemala, sin embargo el

hecho de practicar un deporte lo que se desea es llegar y ganar siempre, y cuando no se

puede lograr ese objetivo, lo importante es aprender de ello'

Para Sofia el boliche ha sido su vida, su pasión y le gusta competir, lo cual le ha dejado

muchas experiencias, sobre todo el hecho de saber que cuando uno se propone hacer

ciertas cosas lo puede lograr. El boliche le ha dado paciencia y ha aprendido a ser

constante y responsable con las cosas, le ha dado fortaleza mental para sobreponerse a

situaciones adve¡sas que siempre pasan en la vida.

Su mriximo logro ha sido el haber obtenido la medalla de oro en los Juegos Mundiales de

Akita, Japón en el año de 2001. En el Cambowl mayor en panamá obtttvo el oro en el

Tomeo de Maestros y en triples obtuvo bronces en quintas y en el todo evento.
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Sofia fue seleccionada para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Yeracruz 2014,

compitió en el Festival Olímpico en Puebla México y así continúa su caminar por el

deporte, entrenándose cada día más para dar siempre lo mejor y aspirar a obtener los

máximos galardones deportivos.

10.2.2 Ana Gabriela I|v4artínezGonzález, joven atleta del raquetbol

Gabriela Martínez, desde su primer campeonato intemacional que disputo en el año 2008,

le comentó a su entrenador, Juan José Salvatierra, que ella quería ser campeona mundial

y así lo ha logrado, con base a su capacidad.

Gabriela es una amante del deporte porque con solo un año de vida se inició en la

natación y practicó dicha disciplina por más de seis años en las Academias Élite y

Exerzone, en e12007 y 2008. Además integró el equipo de futbol femenino de su colegio

con el que logró el tercer y segundo lugar, respectivamente, en el tomeo Interescolar.

Adicionalmente práctico el tenis en el 2006 y 2007 y ello que llevó a descubrir la

disciplina que ahora le tiene ¡obado el corazón, el raquetbol.

Su llegada al raquetbol, se dio porque en el club donde ella jugaba tenis, las ca¡chas de

raquetbol están a la par y el ruido del deporte le llamó la atención y se acercó a ver cómo

era que se practicaba dicha disciplina y fue entonces cuando su actuai entrenador le

ofreció una clase de pruebajunto con su hermana y fue para que ya no separara más de su

mqueta.

Para Cabriela su lanrilia es sll mayor inspiración y su apoyo es total e incondicional y es

por ellos que tan.rbién se esfuerza diariamente y con sus resultados recompensa todo el
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constancia, talento y el deseo de colocar el nombre de Guatemala en lo alto, con su

conquista de cinco campeonatos mundiales juveniles en el raquetbol.



sacrificio que ellos realizan para que ella pueda alcanzar sus metas. Ella también

responde a la confianza de sus padres destacando en el deporte y en su vida estudiantil.

Ana Gabriela Martínez González lue la atleta más joven de la delegación que participó en

los Juegos Centroamericanos, San José, costa Rica, en el año 2013, donde consiguió la

medalla de o¡o en las modalidades: individual y dobles y la plata por equipos.

10.2.3 Erick Bernabé Barrondo García, medallista olímpico

Erick Bemabé Barrondo García nació el 14 de junio del año l99l en la Aldea chiyuc en

el municipio de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz en Guatemala, es

hijo de Bemardo Barrondo, un agricultor de la región, y de Dora García, cocinera de un

albergue de estudiantes del departamento de Alta Verapaz..

Cuando Erick cursaba el primer año de la canera de perito contador, dejó sus estudios y

decidió viajar a la ciudad capital de Guatemala, buscando trabajo, sin embargo su llegada

le permitió encontrar el deporte del que ahora es una figura. Su primer entrenador fue

Rigoberto Medina, de nacionalidad cubana.

Erick Barrondo ha sido el único atleta guatemalteco en obtener una medalla olímpica, lo

cual logró el 4 de agosto del año 2012, cuando ganó la medalla de plata en los Juegos

Olímpicos de Londres.

En su honor, el paso a desnivel Centra Norte en la ciudad de Guatemala, lleva el nombre

de "Paso a desnivel Erick Barrondo" y el Parque de la Democracia cambio de nombre al

de "Parque Erick Barrondo".

Erick Barrondo es un lider de una nueva generación de marchistas en Guatemala que

rescataron una disciplina que parecía perdida en el pais. Ganó medalla de oro en los

Juegos Panamericanos en Guadalajara 2001 en marzo 20 kms. y la medalla de plata en

los Juegos Olímpicos de Londres 201i. en la misma categoria. Y en noviembre del 2014,



en su participación en los XXI Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014,

después de haber sido descalificado en los 20 kms. marcha obtuvo la medalla de oro en

los 50 kms.

Erick se siente comprometido con Guatemala y se considera un atleta que tiene

conciencia de lo que tiene que hacer como ciudadano y del apoyo que se les brinda, por

eso tiene que devolver esa aluda con buenas actuaciones.

10.3 Estudio de casos

A continuación se plantean algunos estudios de casos, que tienen relación con el deporte

federado.

10.3.1 Un deporte fuera de drogas o sustancias prohibidas

Muchos guatemaltecos desconocen el significado del dopaje y los daños que éste puede

llegar a ocasionar a una persona, tanto fisica como mentalmente, puesto que no es un

problema que se da únicamente en países desarrollados, sino es una situación a nivel

mundial.

En la era mitológica los guerreros hacían uso de su resistencia contra el cansancio,

mezclando las terapias, la magia y 1a brujería, para llevar a cabo las batallas entre los

pueblos, cazar animales o en los inicios del deporte. El significado de dopaje es la

administración de fármacos o sustancias estimulantes que potencian de manera artificial

el rendimiento del organismo.

Existe la Agencia Mundial Antidopaje -AMA-, la cual es una organización independiente

que promueve, coordina y monitorea [a lucha cont¡a el dopaje en el deporte a nivel

mundial y en Guatemala la Confederación Deportiva Autónoma de Guatcmala cuenta con

la Unidad de Prevención y Control Antidopaje, cuyo objetivo es promover las conductas
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éticas en el deporte que se basan en el juego limpio y libre de drogas. Asimismo, apoya a

los deportistas y resalta la prevención y la educación para impulsar un deporte libre de

drogas, e insta el desempeño deportivo eficiente de los atletas de las federaciones y

asociaciones deportivas nacionales. También infonna a los deportistas y a las personas

que les rodean sobre los medicamentos y métodos prohibidos y en qué consisten los

controles de dopaje, además de fomentar los derechos y responsabilidades de los

deportistas al respecto, porque los deportistas jóvenes que sueñan con tener éxito tienen

el derecho de saber que no necesitan tomar fármacos o sustancias estimulantes para

competir.

Para que un deporte sea limpio, según el Centro Canadiense de Ética en el Deporte

considera que existen dos formas de lograrlo:

Intentar que los atletas, entrenado¡es y espectadores entiendan el deporte como

juego limpio, promuevan la ética depofiva y valoren la existencia del deporte por

el mismo.

Intentar que se tenga un sistema deportivo justo, limpio, abierto, y respetuoso con

las personas, a través del cual se fomentará un sistema deportivo que sea creíble,

respetable y digrro.

10.3.2 Cómo lograr una buena c¿urera

La frecuencia con que se realizan carreras o caminatas en Guatemala, es miás fiecuente y

sus causas son diversas, que motivan a un extenso amplio sector de la sociedad á

inscribirse y participar en ellas. Sin embargo, para ello se deben de tomar en cuenta

aspectos como el ent¡enamiento previo, una buena alimentación antes y durante la

actividad, usar la vestimenta adecuada y conto algo adicional, apoyarse en la tecnología

2
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Cuando se ha propuesto participar en una carera o caminata, se debe primero tomar en

consideración el realizar un entrenamiento progresivo al número de kilómetros que tiene

la competencia, con un aumento semanal del 15% al25oA de la distancia.

Se debe de consumir alimentos que den energia y nutran, cuyas necesidades en el deporte

se dan de acuerdo al esfuerzo fisico que se realiza, ello no quiere decir que se haga un

desayuno abundante en cantidad para la obtención de energía extra, sino todo lo contrario

es el hecho de consumir los alimentos necesarios, y evitar el ayuno, para que no se

requiera más energía de lo normal. Con el alimento adecuado previo inicio de la carrera,

se preüene que exista una fatiga prematura en ésta, los niveles de azúcar en la sangre se

mantienen constantes y de esta manera se calman los malos momentos que se pueden

atravesar durarite la misma, siendo recomendable ingerir un mriximo de 150 calorías, si se

va correr en los siguientes 15 a 30 minutos y 300 calorias si se tiene una hora o más para

la digestión. Durante la carrera se puede ingerir un alimento que proporcione

carbohidratos de absorción rápid4 como barritas de cereales, acompañadas con líquidos o

bebidas deportivas. Además el consr¡rno de plátanos o naranjas son recomendables.

El uso de zapatos adecuados para correr es importante, debiéndose ser elegidos de

acuerdo al peso y pasos para evitar las lesiones, pudiendo estos ser un número más del

que se usa, para que exista amortiguación y estabilidad. Adicionalmente, la ropa debe ser

adecuada al clima" debiendo ser ligera y cómoda.

Un corredor competitivo toma en consideración los consejos y sobretodo. el hecho de

serlo da la oportunidad de disfrutar los paisajes, calles y avenidas de Guatemala.
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La tecnología es una aliada si se quiere conffolar el rendimiento, por lo que se puede

llevar un pulsómetro, para que ayuda a controlar el ritmo cardíaco y permita saber cuál es

el límite y el paso de carrera que se está efectuando. Se pueden descargar aplicaciones

para corredores que están disponibles en el mercado, con el propósito de conocer

kilómetro a kilómetro cuál es el ritmo y así poder realizar ajustes en la estrategia con lo

practicado en los entrenamientos.



10.3.3 Un ejemplo de gestión deportiva, a nivel intemacional

IJn ejemplo de gestión deportiva a nivel intemacional ha sido e[ bádminton guatemalteco.

debido a los logros obtenidos y el desarrollo sostenible que ha demostrado esta disciplina,

lo cual fue reconocido por Ia Federación Mundial de ese deporte (BWF) en la Asamblea

Mundial de Federaciones Intemacionales, como ejemplo positivo de gestión deportiva.

En Guatemala se cuenta, con la Federación Nacional de Bádminton, que es una de las

mejores organizaciones a nivel mundial que busca la educación integral en el atleta, y ha

dernostrado que pretende logros deportivos y personas altamente preparadas para la vida.

Es importante reconocer que el equipo de trabajo de la Federación a nivel administrativo

y técnico es muy bueno, ya que se ha buscado la profesionalización de cada uno de ellos

en su área, lo cual ha al,rdado a que la gestión administrativa esté al día y la pafe técnica

mejore.

Para los dirigentes de la Federación Nacional de Bádminton, su prioridad es el atleta y

por ello buscan su beneficio, desde e[ apoyo económico hasta la adquisición de

implementos, por 1o que se busca es potencializar el talento por medio de sus atletas

federados, los cuales están constituidos en las 19 Asociaciones Departamentales que

conforman la Federación, y ello ha logrado un relevo generacional que sin duda se han

visto los triunfos para el país. El único país que tiene una carrera universitaria en una

disciplina deportiva es Guatemala, y eso ha convertido al bádminton en el centro de

capacitación a nivel continental, por 1o que todos los entrenadores de América que

demandan obtener r¡n posgrado o un técnico universitario deben de llevarlo a cabo en

Guatemala.

La Federación Mundial de Bádminton, desde hace más de cuatro años, ha buscado un

plan estratégico para el mejoramiento de la disciplina del bádminton a nivel mundial,

teniendo como pilares primordiales la masificación y la buena gestión administrativa.
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10.4 Resumen del anátisis cualitativo

Tabla29

Contrastes de Ia entrevista y la observación, de acuerdo a las variables de LA SOCIOLOGÍA DEL DEPORTE EN

GUATEMALA: form¿ción integral de la niñez y ta juventud, dentro del deporte federado.
YA ITI,\ BL

ll
t.,r oesgnr',\ctóli LA EN'TREVISTA CONTRASTE

l'ormac¡ón
intcgr¡l

Se debe facilitar Ia alimentación,
cducación, vivienda y cubrir las
necesidades de sálud

El apoyo rie otorga cuando eítrenan para competencias
deportivas, se les brinda alimenta(ión, vivienda, uniformes,
estudios. Los padres de familia estiman que se deben de beca¡
a todos los deportistas

No se observó que se contemplara totalmente las facilidades de
viv¡enda, alimentación, educación y cobertura úc otrils ¡eccsidadcs Lt

los deportistas, pero las perso¡as entrev¡sladas opinaron quc si
recibian cse

Ptogramas
d€p(,rl¡vos

El entrenamienlo se hace de
acugrdo a la programación
deportiva esiablec¡da

Los programas deponivos se deben de desarroltar con
ecuanimidad para todos los deportistas en cada una de sus

linas.

Se observó que con base a Ia programación anual dcfinida se realiza cl
entrenamiento. En la entrevista opinaron que debe existir uDa
pa¡ticipación ecuánime, porque no todos tienen la r¡lisr¡¡i¡ oponunid¿d.

Prcp¿r¡ció
n

acádén¡ica

Combinan sus estudios con sus
entrenamientos.

Además de dedica¡ su tiempo al entrenam¡e¡to deben de
darle continuidad a sus estudios..

Se observó que los estudios est¡in combinados coll cl clttrenaDticnto \
la opinión en la entrcvisla es que deben de conlinurr c{nl sus rsludir,..

C¡l¡drd dc
v¡dá

El esfuerzo diario en el
entrenamiento, no les deja tiempo
libre pár¿ el entreteniñiento.

t-a mayorfa de familias están en el nivel medio. pero
ocasionalmente no siempre pueden cubrir todas sus
necesidades, por darle prior¡dad al entrenamierto de sus
hUos.

Se estableció que dedican el rnayor ticmpo para entrenar, sin darse
tiempo libre. La mayoria de las fañilias se considemn en
económicamente en el f¡ivel medio, lo cual coincide con las respuestas
obtenidas en la ent¡eüsta.

Ent¡dadcs
Compctent

Los dirigentes de las entidades
depoñivas, no siguen el
entrenamiento de los deportislas

Los dirigentes deb€n velar por cumplir la Ley del Deporte y
facilita¡ el uso a las instalac¡ones deportivas y tener empatía
con los deportistas.

Durantc el tiempo que se lle),ó a cabo el proceso dc observacirin no
llegó niñgún dirigente deportivo al entrenamiento y los entrevistados
consideran que ellos delen tener más contacto con los deponistas.

Recursos No hay inversión adecuada de los
recursos,; las instalaciones
necesilan mejoras y los
deportistas no cuentan con el
aporo cconómico nccesario

Se debe de procuñr un mejor uso de los recursos, lanto
económicos como materiales. Es importante que s€
mantengan las instalaciones deportivas en buenas
condiciones.

Se observó que las instalaciones necesitan mejoras ! no se cue[tan
con implañentos para los deportislas, lo cual indica que no se hace un
buen uso de los recursos. Y las opiniones en la entrevista coinciden,
yá que considemr que las instalaciones deben de 0star en óptimás
condiciones y hacer u¡ mejor uso de los recursos ccot¡tir¡icos

Fuente: elaboración propia, 2015
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A fin de realiz.ar el resumen del análisis cualitativo del presente trabajo de investigación, se procedió a elaborar el conrraste de los

resultados obtenidos por medio de la observación y de la opinión de las personas entrevistadas.



CAPITULO 11

ANÁLISIS DE RBSULTADOS DESDE EL
PUNTO DE VISTA UNIVARIADO

11.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS CUANTITATIYOS: IA ENCUESTA

Con el objeto de analizar cuantitativamente los resultados obtenidos para desarrollar la

presente investigación con respecto al tema "LA SOCIOLOCIA DEL DEPORTE EN

GUATEMALA: formación integral de la ¡iñez y la juventud' dentro del deporte

federado", se ¡ealizó el análisis desde la perspectiva de las tablas de frecuencia, para lo

cual se establecieron los objetivos del estudio, las variables analizadas, la muestra de la

investigación y la opinión de la población. Asimismo se procedió al analisis de [a

estadística descriptiva y al aná'lisis desde la perspectiva de la matriz de correlaciones, con

base a los objetivos de estudios, las variables analizadas y el análisis de los coeficientes

de la matriz de correlación. Además se indican las variables y correlaciones a tomar en

cuenta en el tema que fespecta al presente trabajo de investigación, a través de las tablas

de frecuencia y las correlaciones, con sus resultados parciales. Para concluir se desarrolla

el resumen del análisis univariado.

I 1.1.1 Análisis desde la perspectiva de las tablas de frecuencia

En el presente trabajo de investigación se procedió a tabular, así como al análisis de los

resultados que sirvieron como base para elaborar las tablas de frecuencia de cada una de

las preguntas utilizadas para la encuesta, de acuerdo a la población distribuida,

procediéndose con la interpretación en forma descriptiva de las dif,erentes tablas

relacionadas a las 6 variables definidas y sus coÍespondientes indicadores que explesan

el grado de infon¡ación y/o conocimiento que tienen sobre LA SOCIOLOGÍA DEL
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DEPORTE EN GUATEMALA: lormación integral de la niñez y la juventud, dentro del

deporte federado.

I l.l .2 Objetivos del estudio

Los objetivos del estudio es determinar el nivel de conocimiento que tienen los

deportistas, entrenadores y padres de familia, de la ciudad de Guatemala sobre la

formación integral, siendo los objetivos, los siguientes:

Recoger la opinión de la población encuestada en relación a la formación integral,

programas deportivos, preparación académica, calidad de vida, entidades

competentes y recursos, que se refieren a LA SOCIOLOGÍA DEL DEPORTE EN

GUATEMALA: formación integral de la niñez y la juventud, dentro del deporte

federado.

Analizar el grado del conocimiento que la población tiene con respecto a la

formación integral de la niñez y lajuventud, dentro del deporte federado.

I L l.3 Variables analizadas

La encuesta elaborada para recoger la información está conformada por 69 preguntas, las

cuales se dividen en 7 grupos, según se indica a continuación:

Un primer grupo de 4 preguntas cualitativas, cuya finalidad es identificar y

distribuir la población bajo estudio (núrmeros del I al 4).

Clasificar y agrupar a la población encuestada en la ciudad de Guatemala,

departamento de Guatemala.
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Posteriormente, seis grupos de preguntas cuantitativas, las cuales tienen una

puntuación de uno a cinco para determinar el grado de las seis variables que fueron

definidas y los diferentes indicadores de cada una de éstas.

Tabla 30

Distribución de las variables e indicadores,

así como su localización en las preguntas de la encuesta

Fuente; elaboración propia, 2014

11.1.4 Muestra de la investigación

La muestra de la investigación está conformada por las diferentes personas que de una u

otra manera se encuentran involucradas en el deporte federado, ya sea porque son quienes

practican un deporte, dan el entrenamiento respectivo, o bien son parte de la familia de

los deportistas.

Tabla 31

Distribución de la población encuestada en la ciudad de Guatemala

VARIABLES CANTIDAD DE
INDICADORES

LOCALIZACIÓN
DE LAS

PRf,,GUNTAS
Datos Generales 4
Formación Integral 14 5 a la 18

Programas Deportivos 13 19 ala3l
Preparación Académica 10 32 ala 41

Calidad de vida 13 42 ala 54
Entidades Competentes 9 55ala63
Recursos 6 64 ala 69

DESCRIPTOR PERSONAS
ENCUESTADAS

PORCENTAJE

Deportistas 120 60.0
Entrenadores l6 8.0
Padres de familia 64 32.0
TOTAL 200 100.0

Fuente: elaboración propia. 2013
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El total de personas bajo estudio fue de 200, guienes est¿i,n distribuidas de la manera

siguiente: 120 (60.0) deportistas, 16 (8,0%o) entrenadores y la canüdad de 64 (32.0%)

@res de ñmilia.

Gnilica 1

Distribución de le población encuestada, en l¡ ciudad de Guetemala

Gráñca I Dlstrlbuctón de l¡ población encuesteda en

la cludad de Guatemala

¡ Deportistas

I Entrenadores

r Padres de Fam.

Fuente: elaboraci«t propia. 20 14.

Las personas que fueron encuestadas se dividieron de la siguiente manera: el 63.0% (146)

fueron del género masculino y rm 27o/o (54) del género femenino, de las cuales el l2-5"/o

(25) corresponde a niiros comprendidos ertre las edad6 de 14 y 15 años, el 47.5olo (95)

se errcr¡effian las cdades de 16 a l8 años yel ¿l(P/o (80) son m¿yores de 18 años, encuyo

porcentaje se encuentran inclüdos los entrenadores y los padres de familia de los

deportistas. El 6O.U/o (120) que corresponde a los deportistas tienen un nivel medio de

escolaridat los effienadores, el 8-0o/o (16l todm tienen esUdios universítarios a nivel de

licenciatura y de los paües de familia el 22.0o/o (U) cur§8ron carreras universitarios, el

10% (20) culminaron el nivel diversificado

402

I

I

64



Edad 14 - 15 años 16 a l8 años Total

Personas encuestadas 25 95 80 200

Porcentaje 12.5 47.5 40.0 100.0

Tabla 32

Distribución de los porcentajes, por edades, de la población encuestada

Fuente: elaboración propia. con base a los datos obten idos en Ia encuesta realizada en la ciudad de

Guatemala.2014

I I .l .5 Opinión de la población estudiada

La opinión de la población estudiada se obtuvo al obtener respuesta a las 6 variables que

fueron desarrolladas para efectos de la presente investigación, con respecto a un total de

65 indicadores que sirvieron para elaborar las preguntas utilizadas en la encuesta. La

información que fue analizada representa la opinión de 200 personas a quienes se les

realizó la encuesta.

I 1.1.5.1 Formación integral

Con el objetivo de conocer la opinión que proporcionó la población encuestada en

relación a la variable formación integral, así como de acuerdo a los descriptores que se

definieron para dicha variable, siendo los siguientes: la educación, la religión, las

relaciones sociales, el aspecto fisico, el deporte y las actividades políticas, se

desarrollaron los indicadores de la misma, a fin de llevar a cabo el vaciado de los

resultadoi obtenidos, para definir el porcentaje correspondiente'

Al respecto, se tomaron en consideración los parámetros de medición que fueron

establecidos para el efecto. Además se hace mención del promedio de los indicadores

para la definición de la variable lormación integral y el resumen de la misma, lo cual se

muestra a continuación.
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Tabla 33

Opinión de la población encuestada de la variable formación integral con respecto a

LA SOCIOLOGÍa nEL DEPORTE EN GUATEMALA: formación inregral de la

niñez y la juventud, dentro del deporte federado

Fuente: elaboración propia según información obtenida en la encuesta realizada en la ciudad de Guatemala
2014.

VARIABLE FORIITACION INTECRAL
INDICADORES Muy en

desacuerdo
E¡r

desacuerdo
Posición
neutra¡

De acuerdo Muy de
acuerdo

Indic¡dor # I
Es necesaria la educación
académica

2 (t.0%) 2 (1.0o/.) 4 (2.0%) t2 (6.00/0) 180 (90.0%)

Indicsdor # 2
Deben ser impartidos los
ejemplos de moral y ética
en el hogar

2 (t.0o/.) 2 (t.0%) 2 (l.o%') 6 (3.0%) r 88 (94.0%)

Irdicador # 3
Se deben mostmr actitudes
respetuosas hacia los demás 4 (2.0%) 2 O.0%) 2 (.0%) I (4.0%) 184 (92.00/.)

Indic¡dor # 4
Deben c¡earse hábitos de
respon sabilidad

4 (2.o%) 6 (3.0%) 2 (t.0o/"\ 4 (2.0o/o) t84 {92.0%)

Indicsdor # 5
Es importante profesar una
religión

2 (t.0%) 0 (0.0%) 8 (4.0%) r0 (5.0%) 180 (e0.0%)

Indic¡dor # 6
Asiste habitualmente a la
islesia

r0 (5.0%) r0 (5.0%) 130 (65.0%) 20 (10.0%) 30 (15.0%)

hdicsdor # 7
Convive con otras De¡sonas 20 (r0.0%) 30 (r5.0%) t6 (ri.o%) 66 (33.00/") 68 (34.0%)

Indic¡dor # 8
Participa en actividades
sociales

42 (21.0%) 38 (1e.0%) 20 (10.0%) 34 (t7.0%) 66 (33.0%)

Indicador # 9
Está conforme
aspecto ñsico

con 5u t2 (6.0%) ró (8.0%) l8 (9.0%) 24 (12.0%) 130 (65.0%)

l¡dicador # l0
Está activo en un deporte 2 (t.0%) 2 (1.0%) ó (3.0%) s8 (29.0%) t32 (66.00/r)

Itrdic¡dor # ll
Tiene acceso a
información deportiva

la 20 (r0.0%) 24 (t2.0%) 30 ( r5.0%) 48 (24.0o/o) 78 (39.0%)

Indic¡dor # l2
Participa en eventos
organizzdos por las
entidades de?onivas

r0 (s.0%) 6 (3.0%\ t2 (6.00/0) 38 ( r9.0%) 134 (67.0o/ó)

Indicador # 13
Participa en algún panido
polltico

142 (1t.0%) 22 (1t.0%\ t2 (6.0%) 22 (t t.0%\ 2 (1.0%)

Indicedor # l4
Optaria por algún cargo
político

t44 ('12.0%) l6 (8.0%) t4 (7 .0%\ r0 (5.0%) l6 (8.0%)

Pro¡nedio dc los indicadores
para la delinición de la

variable
)9.70 (t4.9%) t2.6016.2%) 19.70 (() 9" i,) 75.70112.9%\ r r2.30 (56. r )

Rcsumen dc i¡xlicadores dc
la variable 12.30lzt.t%) t9.70 (9.9%,) r38 (ó9.0%)
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En relación a las personas bajo estudio del 100% (65 indicadores), respecto a la variable

formación integral, 138 personas encuestadas, lo cual represenla el 69.00/o están muy de

acuerdo y de acuerdo; el 42.30 significa el 2l.lvo muy en desacuerdo y en desacuerdo y

el 1g.70 que da un 9.9%, la posición lue neutral relacionado a los indicadores que se

plantearon.

En tal sentido la opinión proporcionada, de mayor aceptación, a la encuesta refleja el

resultado de los indicadores, de la manera siguiente: los ejemplos de moral y ética deben

ser impartidos en el hogar, están muy de acuerdo 188 personas w 94.0oA y de acuerdo 6

personas, el 3.0%, lo cual da un total de 194 personas, el 97 .0oA; se deben de mostrar

actitudes respetuosas hacia los demás, 184 que representa el 92.0Vo respondieron estar

muy de acuerdo y 8, rtn 4.0oA que están de acuerdo, lo cual da un total de 192 personal, el

96%o; se deben crear hábitos de responsabilidad, 184 personas, el 92.0%' están muy de

acuerdo y 4 personas, el 2.0%o de acuerdo, para un total de 188 personas, un 94'0%; es

necesaria la educación académica, 180 personas manifestaron que estrin muy de acuerdo,

lo que significa un 90.0% y 12 dieron que est¿fui de acuerdo, el 6.0%, un total de 192

personas, para un 96.0%; impofante profesar una religión, 180 personas, un 90%, estiín

muy de acuerdo y 10 personas el 5.0% están de acuerdo, un total de 190 personas, el

95.0%; sobre la participación en los eventos organizados por las entidades deportivas,

134 personas indicaron estar muy de acuerdo, que significa el 67.00/o y 38 personas

dijeron que estaban de acuerdo, el l9.A%, para un total de 172 personas, el 86'0%; se

encuentran activos dentro de un deporte t32 personas. el 66.0Yo, dijeron estar muy de

acuerdo, 58 personas, el 29.0%, de acuerdo, un total de 190, el 95%; 130 personas, el

65.0%, están muy de acuerdo, con respecto a estar conformes con su aspecto fisico, y 24

personas, el l2%o estin de acuerdo, 1o cual da un total de 154 personas, el77.oYo; lienen

acceso a la información deportiva 78 personas, el 39.0Yo, respondieron estar muy de

acuerdo y 48 personas, el 24.0Yo, están de acuerdo, un total de 126 personas, el 63 '0oA;

participan en actividades sociales 66, el33.\Yo están muy de acuerdo y 34, el 17.0%o están

de acuerdo, total de 100, el 50.0%; y en relación a si conviven con otras personas 68, el

34.0% respondieron estar muy de acuerdo y 66, e|33.0%o, indicaron estar de acuerdo. un

total de 134 (67.O%).
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En relación a la asistencia habitual a la iglesia 130 personas, que representa el 65.0%, su

posición fue de manera neutral. Asimismo, respecto a si se optaría a un cargo político,

142 personas, el7l.0%o, están muy en desacuerdo y 22 personas, el ll.0oA en desacuerdo,

lo cual hace un total de 164 personas, el 82.0%o y sobre si participarían en algún partido

político 144 personas, el 72.0'Yo, manifestaron estar muy en desacuerdo y l6 personas, el

8.0%, indicaron estar en desacuerdo.

La mayoría de las personas que fueron encuestadas opinaron que la educación es

fundamental para que exista superación en todos los árnbitos de la vida. Además,

consideran que es muy impofante que los valores y los principios se generen desde el

hogar, para que exista respeto y responsabilidad en las decisiones que se tomen po¡ parte

de los niños y jóvenes, y para que de esta forma, cuando sean adultos, sean un ejemplo

para la sociedad. Adicionalmente, ello motiva a que exista una convivencia sana con las

demás personas. De igual, el aspecto fisico, aunque para algunos no es tan importante, si

lo consideraron un tema de autoestima que debe existir en las personas. Sobretodo el

amor y la pasión con la que realizan su entrenamiento físico y deportivo, les permite

desarrollarse y superar sus propias metas, para alcanzar las más altas preseas en las

competencias nacionales e intemacional, en las cuales participen.

Se conocieron las opiniones proporcionadas por parte de la población encuestada en

relación a la variable programas deportivos, ello de acuerdo a los descriptores que fueron

definidos para la misma, siendo los siguientes: juegos de p€lot4 maratones, caminatas,

actividades al aire libre y entrenamiento fisico.

Asimismo se elaboraron los indicadores respectivos de cada uno de los descriptores

referidos, para posteriormente proceder a llevar a cabo el vaciado de la información

según los parámetros de medición. refle.jando los datos que a continuación se indican:
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Tabla 34

Opinión de la población encuestada de la variable programas deportivos con

respecto a LA SOCIOLOGÍA DE,L DEPORTE EN GUATEMALA: formación

integral de la niñez y la juventud, dentro del deporte federado

Fuente: elaboración propia según información obtenida en la encuesta rea

BLE PROGRAMAS DEPORTTVOSVARIA
Muy de
acuerdo

De acuerdoPosición
neutral

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

I]\TDICADORES

24 tz.0%
Indicador # 1

Practica fútbol

32 (t6.0%)28 (14.0%\132 (66.0%)4 (2.0%)4 (2.0"/.)de
Indicador # 2
Integra equipo
baloncesto

4 2.0%28 14.0%8 4.0%Jue tenls
Indicador # 3

140 70.0%

l6 8.0%8 4.0%4 2.0%
Indicador # 4
Practica voieibol

128 64.0%t2 6.0%20 t0.0%

156 78.0%12.0%4 2.0% t2 6.0%C te en carreras
Indicador # 6

136 68.0%24 t2.0v.t2 6.0%t2 6.0%
Indicador # 7
Camina a diario

37 (t6.0%)132 (66.0%\8 (4.0%)20 (10.0%)8 (4.0%)

Indic¡dor # t
Caminar es beneficioso
para el sistema
cardiovascular

l6 (8.0%)156 (78.0%)r6 (8.0%) 8 (4.0%)4 (2.0%)
Indicador # 9
Debe motivarse a niños
y jóvenes practicar
caminata

32 (16.0%)28 (14.0%)48 (24.0o/o)40 (20.0%)52 (26.0%)
ues

Indicador # 10
Le gusta visitar los

152 (76.0%)16 (8.0%)4 (2.0%)t2 (6.0%) l6 (8.0%)

20 (10.0%)l6 (8.0%)44 (22.0%) 36 (18.0%)84 (42.0%)en
Indicador # 12
Realiza ejercicio
casa

l6 8.0%92 46.0%24 12.0%s10

Itrdicador # 13
Asiste al

69.85
(34.9%)

51.38
(25.7o/ü

41.54
(20.8%)

16.31
(8. l %)

20.92
( r 0.s%)

Promedio
indicadores
distribución
variable

de
para

de

los
la
la

t2t .23 (60.6%\
4t.54

(20.8%)37 .23 (t8.6%\
de
lade

Resulneu
indicadores
variab le

20 t.l
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tz9 (60.0%\32 (16.0\%20 (10.0%)4 (2.0%)

20 (0.0%)

32 (t6.0%)t40 (70.0%\

28 (14.0%\t2 (6.0%\
Indicador # 5
Corre diariamente

4(2.0%\

16 (8.0%)

Indicador # 11
Visita lugares
ecológicos

48 (24.0%)20 (10.0%)



En relación a las personas bajo estudio del 100% (65 indicadores), respecto a la variable

programas deportivos, 121.23 (60.6%) están muy de acuerdo y de acuerdo; 37.23 (18.6%\

están muy en desacuerdo y en desacuerdo y el 41.54 (20.8%), respondió con una posición

neutral.

La opinión de las personas encuestadas, donde se mostró mayor aceptación, da como

resultado el siguiente: deben motivarse a los niños y jóvenes practicar caminata, 156

(78.0%), están de acuerdo, mientras que 16 (8.0%), muy de acuerdo , total 172 (86.0%);

compiten en carreras, 156 (78.0%), están muy de acuerdo y 24 (12.0%), de acuerdo, total

180 (90.0%); estiíri muy de acuerdo 152 (76.0%) en realizar visitas a lugares ecológicos y

1ó (8.0%) de acuerdo, total 168 (84.0%); est¿ln de acuerdo 140 (70.0%) en practicar

voleibol y muy de acuerdo 32 (16.0%), total 172 (86.0%); caminan a diario,136 (68.00/o),

est¿ín muy de acuerdo y 2a Q2.0%) de acuerdo, total 160 (80.0%); caminar es

beneficioso para el sistema cardiovascular, 132 (66.0%) estiín muy de acuerdo y 32

(16.0%) de acuerdo, total 164 (82.0%); y corre diariamente, 128 (64.0%), estrin muy de

acuerdo, 28 (14.O%) est¿in de acuerdo, total 156 (78.0%); 120 (60.0%).

Se obtuvieron posiciones neutrales sobre: juega tenis 140 (70.0%), integra un equipo de

baloncesto 132 (66.0%) y asiste al gimnasio 92 (46.0%). Además sobre si realiza

ejercicio en casa 84 (42.0%), están muy en desacuerdo y 44 (22.0%) en desacuerdo, total

128 (64.0%) y le gusta visitar los parques 52 (26.0%) estián muy en desacuerdo y 40

(20.0%) en desacuerdo, total92 (46.0%).

Las personas encuestadas opinaron que es importante que los programas deportivos se

desarrollen con la finalidad de permitirles ejercitarse en lugares que no estén

cofiaminados. También es importante considerar el entrenamiento técnico adecuado para

mantener una condición ffsica ideal para las competencias que se presenten, adecuándose

a horarios flexibles. Dentro de los programas deportivos deben de considerarse a todos

los deportistas, con base a su esluerzo y dedicación.
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I 1.1.5.3 Preparación académica

La opinión sobre [a variable preparación académica se obtuvo en base a los indicadores

definidos para los descriptores: Estudios primarios y nivel medio, carreras técnicas,

estudios superiores y estudios de postgrado, para lo cual se muestran los resultados, según

los parámeüos de medición definidos, reflejando los datos que se detallan a continuación:

Tabla 35

Opinión de la población encuestada de la variable preparación académica con

respecto a LA SOCIOLoGÍA DEL DEPORTE EN GUATEMALA: formación

integral de la niñez y la juventud, dentro del deporte federado

Iruente: elaboración propia según información obtenida en la encuesta realizada en Ia ciudad de Cuatemala

2014.

v¡.nt¡¡lr pnrs,rn,rt rt)x,rr;.rnÉulcr
INDICADORES Muy cn

des¡cuerdo
EI¡ des¡cuerdo Posición

neuttal
D€ rcucrdo Muy de

,cuerdo
Indic¡dor # I
Hubo facilidad pam los estudios
pri¡Dar¡os y básicos

4 (2.0o/.1 38 (19.0%) 2 (t.0%l 132 (66.lo/o',) ?4 (12.0%\

I¡dic¡dor # 2
Culminó los estudios a n¡vel
medio

8 (4.0%) 34 (t',7 .0o/rl 112.0"/ol 128 (64.00/o) 26 lt3.0o/o)

Itrdic¡dor#3
La canera técnica pemite
desamollar habilidades

t2 (6.0%t 30 (r5.0%) 613.0%, 124 (62.oo/.',) 28 (14.0o/o'

Irdic¡dor # 4
La cafera lécnica genera

independencia económica
r6 (8.0%) l0 (5.0%) r l8 (59.0%) 26 ( r l.0olo) 30 (rs.0%)

Indic¡dor # 5-l-icne opción de cursar una
cancm universitaria

20 ( r0.0%) t2 (6.0o/r'l I t4 \57.0%) 32|t6.0%\ 22 (t | .0o/o\

¡ndic¡dor # 6
Culminaria
universitaria

l8 (9.0%) t4 (7 .0o/o) I r0 (55.0%) 34lt7.0o/o\ 24 (12.0%\

lDdic.dor # 7
Se mejom ¡abor¿lmente con una
canera universita¡ia

28 (t4.O%\ !ó (8.0%) 8 (4.0%) I t2 (56.00/o) 36 ( 18.0%)

Indic¡dor # t
Con una cafrem
podria optarse a
propio

untversfana
un negocio t4 (7 .0o/o\ l8 (9.0olo) 98 (19.0%) 32116.0%) 38 (r9.0%)

l¡rdic¡dor # 9
Lc qusta a esludiarun postgrado l0 (5.0%) 20 ()O.O%) 94147.0%) 40 f20.0%\ 36 (18.0%'

Irdicsdor # 10
Consider¿ que el postgmdo
per¡nile actualizár conocimimfos 2 (t.0%') 6 (3.o%',, B0 (65.0%) 22 ( t .00/o\ 40 (20.0ólo)

Pro¡nedio de los indicadores pai¿
la dctinición de la variable 13.2016.6%\ t9.80 (9.99;) 68 40 (14.2%) 68.20 (34. t%) l0 40 ( r 5.2./")

Rcsumcn de indicadores de la
v 

'lablc
l3 ( r6.5%)

ó8 40 (14.2%)
91i.6 (49.3%)
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En referencia a la variable preparación académica, de acuerdo a la opinión brindada por

parte de las personas bajo estudio del 100% (65 indicadores), 98.6 personas encuestadas,

que representa el 49.3% están muy de acuerdo y de acuerdo, 33, que significa el 16.506

están muy en desacuerdo y en desacuerdo y 68.40, que equivale a un 34.2V:¡,,

manifestaron una posición neutral.

Los resultados de la opinión obtenida, con mayor aceptación, por parte de las personas

encuestadas reflejan la información siguiente: sobre la facilidad para los estudios

primarios y básicos, 132 (66.0%) est¿in en acuerdo y 2a (2.0%) est¿in muy en acuerdo,

siendo un total de 156 (78%.0); en relación a la culminación de los estudios a nivel medio

128 (64.0%) estiín de acuerdo,26 (13.0%) están muy en acuerdo, total de 154 (77.0o/o);

respecto si la carrera técnica permite desarrollar habilidades 124 (62.0% están de

acuerdo, 28 (14.0%) estifur muy de acuerdo, para un total de 152 (76.0%); y, si se mejora

laboralmente con una carrera universitaria, ll2 (56.0%) están de acuerdo, 36 (18.0%)

estiin muy de acuerdo, lo cual da un total de 148 (74.0%).

se obtuvieron posiciones neutrales en relación a los indicadores siguientes: considera que

el postgrado permite actualizar conocimientos, 130, que es el 65.0%o; la carrera técnica

genera independencia económica, I l8 que significa el 59.0%o; tiene opción de cursar una

carrera universitaria, 110 es un 55.0%, con una car¡era universitaria podría optarse a un

negocio propio, 98, que significa el 49.0o/o y le gustaría estudia¡ un postgrado, 94,

eqúiv alente al 47 .0o/o.

De acuerdo a la opinión de las personas encuestadas se puede establecer que en el caso de

los niños y jóvenes tienen la esperanza de iniciar y culminar sus estudios primarios hasta

nivel diversificado, y además proseguir con estudios superiores; sin embargo consideran

que no tendrán posiblemente la flexibilidad de horario para ello, teniendo que elegir entre

su carrera deportiva y su carrera profesional. También los padres de familia están

conscienles que ello les daría a sus hijos mayores opciones por mejorar su estabilidad

económica y adquirir mayores conocimientos para establecer un negocio propio.
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I 1.1.5.4 Calidad de vida

Sobre la variable calidad de vida se procedió a realizar el vaciado de las opiniones dadas

por las personas encuestadas, de acuerdo a los parárnetros de medición establecidos,

tomando en consideración los descriptores siguientes: alimentación, vivienda, acceso a la

salud, bienestar, integración familiar, cuyo resultado es el que se indica a continuación:

Tabla 36

opinión de la población encuestada de la variable calidad de vid¿ con respecto a LA

SOCIOLOGÍA DEL DEPORTE EN GUATEMALA: formación integral

de la niñez y la juventud, dentro del deporte federado

Fuente: elaboración propia según informaciÓn obten ida en la encuesta realizada en la ciudad de Guatemala

VARIABLE Df, I'IDA
Muy de
¡cuardo

Posi(ión
ncutrál

En dcsr.uerdoMuy en
desacu€rdo

INDICADORES

180 (90.0"/o)8 (4.0%)6 (3.0%)2 0.o'/.1 412.0%t
Itrdic¡dor # I
Es su alimen¡ación balanceada

156(78.O%)t2 t6.Oo/ol t4 (1.O%\t0 (5.0%)8 (4.0%l
Itrdi..dor # 2
Tie¡e acceso a 3 liempos de

comida

20 (t0.0%\132 (66.0o/"\t8 (9.0%)l ó (E.0%) t4 (7.0%\
Irdlc.dor # 3
Time horario para los alimerifos

26 (t3.O%\r08 (54.0%)24 i2.0%)20 (to.oo/.)22lt t .0%l
Iodic¡dor f 4
Habita casa pmpia

84 t42.O%\ 32 (16.0%)30 ( ls.0%)28 i4.0%)26 (13.0%')
Itrdic¡dor # 5
Tiere su Dropio dormitorio

38 (19.0%)60 (30.0%)34 (t 7 .06/0l 3ó (r8.0olo)32 (16.0%\
Irdicrdor # 6
Dispone la casa de servicios
nece§anos

40 120.0%)t 16 (58.0%)4 (2.0o/d) 2 (t.0%)38 (19.07o)
Irdic¡dor f 7
Dispone de servicios de salud

10 (5.0%)1',72186.0%)8 (4.0%)6 (3.0%)4 (2.Oo/"1

las de

Irdic.dor # t
Los niños y jóvenes oo¡oceñ

148 Í',74.0o/o)r6 (8.0%)t4 (7.0%\l0 (5.0%) t2 (6.0o/o)

Indic¡dor # 9
se dan los cuidados necesarios de
salud para los niños yjóvenes

124162.0%'22 (t L0%)20 (10.0%)l8 (e.0%)l6 (8.07o)
Irdlc¡dor # 10
Vive en ur¡ hogar integmdo

24 (r2.0%\ t00 (50.0%)26 t13.0%\28 (t4.0%)22 (t t .oo/o)
Indicrdor # ll
Muestm sus sentimientos

76 (38.0"/ol30 ( 15.0%)34 (t1 .0./.) l2 ( 16.0%)28 (14.0%)
Itrdic¡dor # 12
Convive con su padre y ñadre

52 (26.00/0\36 ( 18.0%)3E (19.0%)j4 (t'7 .0o/o\ 40 (20.0%\
Itrdicedor # 13
Recibe buenos eiemplos

?7.08 (38.54%)63 .23 13 L62o/úl20.46110.236/0\t9.18 (9.69%)19.85 Í9.92/¡l
Promed¡o de los indicadores paÉ
la dcfinición de la v¿riable

20.46 tt0.23ó,/o\
6vrt40..lt (70.119.21(19.61%)

Resumen de ind¡cadores de Ia

var¡able

20t4

4l

De acuerdo



Tomando en consideración la opinión obtenida por parte de las personas encuestadas, en

relación a la variable calidad de vida, bajo estudio del loo% (65 indicadores), 140.31

(70.160/0) están muy de acuerdo y de acuerdo, 39.23 (19.61%) están muy en desacuerdo y

en desacuerdo y respondieron con una posición neutral 20.46 (10.23%).

La mayor aceptación en la opinión de las personas encuestadas, dio el resultado siguiente:

es su alimentación balanceada, 180 (90.0%) estiin muy de acuerdo, g (4.0%), est¿lú de

acuerdo, para un total de 188 (9a.0%); se tiene acceso a 3 tiempos de comida, 156

(78.0%) estrín muy de acuerdo, 14 (7.0%) estiín de acuerdo, total 170 (85.0%); los niños y
jóvenes conocen reglas de higiene 172 (86.0%) est¿ín muy de acuerdo, 10 (5.0%), estrin

de acuerdo, un total de 182 (91.0%); se dan los cuidados necesarios de salud para los

niños y jóvenes 148 (74.0%), est¿in muy de acuerdo, 18 (8.0%) de acuerdo, total 164

(82.0%); Tiene horario para los alimentos 132 (66.0%) opinó estar de acuerdo y 20

(10.0%) dijo estar muy de acuerdo, total 152 (76.0%); vive en un hogar integrado, 124

(62.0%), estiin muy de acuerdo, 22 (11.0%) están de acuerdo, total 146 (73.0%); dispone

de servicios de salud, I 16 (58.0%) indicó estar de acuerdo, 40 (20.0%) dijo estar de

acuerdo, pa¡a un total de 156 (78.0%); la casa que habitan es propia, 108 (54.0%) estrfur

de acuerdo, 26 (13.0%) estií muy de acuerdo, total 134 (67%); con respecto a si muestran

sus sentimientos, 100 (50.0%) respondió estar muy de acuerdo, 24 (12.0%) está de

acuerdo, lo cual da un total de 124 (62.0%); tiene su propio dormitorio, 84 (42.0%o) está

de acuerdo y 32 (16.0%) está muy de acuerdo, da un total de 116 (58.0%); sobre si

convive con su padre y madre 76 (38.0%) está muy de acuerdo y 30 (15.0%) está de

acuerdo, total 106 (53.0%); en relación a si dispone la casa de los servicios necesarios, 60

(30.0%) est¿i¡ de acuerdo y 38 (19.0%) est¡án muy de acuerdo, total 98 (49.0%); y en

¡elación a si recibe buenos ejemplos 52 personas (26.0%) están muy de acuerdo y 36

(18.0%) est¿ín de acuerdo, ello da un total de 88 (44.0%).

De acuerdo a las opiniones que su obtuvieron en la encuesta, las personas. en su mayoría

viven en casa propia y en condiciones adecuadas, pero hay familias con limitaciones, las

cuales ocasionalmente suelen cubrirse. Es importante reconocer la integración de las

lamilias, puesto que son pocas en las que sólo están la mamá con los hijos.
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I 1.1.5.5 Entidades competentes

Respecto a la variable entidades competentes se conoció la opinión de la población

encuestada, con base a los descriptores: promoción deportiva. apoyo deportivo y

captación de talentos deportivos. Para efectos del vaciado de los datos se considermon los

parámetros de medición establecidos. Asimismo se promedió los indicadores para la

definición de la variable entidades competentes y el resumen de la misma, que se muestra

a continuación:

Tabla 37

Opinión de la población encuestada de la variable entidades competenfes con

respecro a LA SoCIoLoGÍA DEL DEPORTE EN GUATEMALA: formación

integral de la niñez y la juventud, dentro del deporte federado

Fuente: elaboración propia seeún inlormación obten¡da en la encuesta rea

VARIABLE
Muy dcPosición

treutr¡l
Dc scuerdoMuy e¡

d€s{cüerdo
INDICADOR.ES

62 (31.0%)40 (20,0%)38 (r9.0%)a6 (3.0o/o\34lt7.O./.\
Ildk¡dor # I
Se incentiva a los niños y jóvenes á

la Dráctcá deportiva

76 (38.0%)40 (20.0%)32 (16.0%)30 (r5.0%) 22 lt t .0./rl
Itrdic.dor # 2
Exist€ facilidad en el
iníalaciones deponivas

30 (1s.0%)100 (50.0%)261)3.00/o') 24 (12.0%)20 (r0.0%)

Indicrdor # 3
Es el entrenarnierlio constanl€ paril

intesmr una delegación deportiva

l6(8.0%)20 (10.0%) r24 (62.0%)t8 (9.0%)22 (t t.0%\
Irdic¡dor# 4
Hay fac¡lidad para

enireñárnimto adeuado

l0 (r0.0% 148 (74.0%)4lz.oo/ot6 13.0%l2 (t.o%l
lüdlc.do¡ # 5
Exis¡c reconocimienlo hacia los
d€Dotistás desacado6

t48 (14.0o/¡\20 (r0.0%)t4 {1 .0o/.) 8 (4.0o/o)l0 (5.0%)
Indlcrdor # 6
S€ ofr€ce la orientacaó¡ lécnica

64 f32.0%) 30 () 5.0%)40 (20.0%)a et.0o/o')24 02.no/r\

I'dlcdor#7
Exis¡e búsqueda de talentos en los

departamentos de la Repúb¡ica

60 (30.0%)'70 (35.0%\tó (8.07.)20 (r0.0%) 34 (t7 .lo/ot
lndtc¡dor # E

Se v¡s¡tan escuelas y colegios pam

caDtar hlentos deportivos

26 (13.0%)48 (24.0%l 84142.0%)30 (r5.0%)t2 (6.0%)

hdtc¡dor H 9
Se crea interés en la iniciación
deporiva deport€s de
€xhibición

66.22 (]3.1l9á)ó,1.67 (3l.3lo/o)
2s.56 (12.18%)

t9.t3 (9.67"/o) 24.22 (t2.1 l./ol
Promedio de los ¡ndicadores para la
definición de la \.ar¡able

l]0.89 (65.{{eo)
25.56 02.78%)

4l.ii {21.78%)
Resumen de indicadores de Ia

20t4

+lJ

lizada en Ia ciudad de Cuatemala
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con respecto a las opiniones de las personas encuestadas, sobre la variable entidades

competentes, cuyo estudio fue bajo el 1009/o (65 indicadores), se resume lo siguiente:

130.89 (65.44%) están muy de acuerdo y de acuerdo. 43.55 (21 .78%) estiín muy en

desacuerdo y en desacuerdo y 25.56 (12.78%) fueron posiciones neutrales.

Los resultados obtenidos, lomando en consideración la mayor aceptación, de acuerdo a

las opiniones proporcionadas por las personas encuestadas, se indican seguidamente:

existen reconocimientos hacia los deportistas destacados, l4B (7 4.0%) estrin muy de

acuerdo, 20 (10.0%) est¿ln de acuerdo, lo cual da un total de 168 (84.0%); se ofrece la

orientación técnica correspondiente, 148 (74.0%) estrín muy de acuerdo, 20 (10.0%) estrín

de acuerdo, total de 168 (84.0%); hay facilidad para un entrenamiento adecuado, 124

(62.0%) están de acuerdo y 16 (8.0%), están muy de acuerdo, ello da un total de 140

(70.0%); es el entrenamiento constante para integrar una delegación deportiva, 100

(5O.0%) opinaron estar de acuerdo, 30 (t5.0%) est¿ín muy de acuerdo, total 130 (65.0%);

se crea interés en la iniciación deportiva con los deportes de exhibición, 84 (42.0%o) están

de acuerdo y 26 (13.0%) est:án muy de acuerdo, total ll0 (55.0o/o); existe facilidad en el

uso de instalaciones deportivas, T6 (38.0%) están muy de acuerdo, 40 (20.0%) est¿ín de

acuerdo, lo cual da un total de 116 (58.0%); se visitan escuelas y colegios para captar

talentos deportivos, T0 (35.0%) están de acuerdo y 60 (30.0%) están muy de acuerdo,

total 130 (65.0%); existe búsqueda de talentos en los departamentos de la República, 64

(32.0yo) indicaron esta¡ de acuerdo y 30 (15.0%) estiin muy de acuerdo, ello da un total

de 94 (47.0%); y se incentiva a los niños y jóvenes a la práctica deportiva, 62 (31.0%)

estián muy de acuerdo y 40 (20.0%) estrín de acuerdo, total 102 (51.0%).

Según los resultados, las personas opinaron que si reciben reconocimientos los

deportistas cuando destacan a lo largo de un año en las competencias que participan, lo

cual se realiza en la celebración del Dia del Deportista Guatemalteco, cada 07 de

diciembre. Consideran que los entrenamientos, aunque se llevan a cabo con constancia,

en muchas ocasiones no son cubiertos los honorarios por parte de las entidades

competentes, y es a los deportistas a quienes les toca absorber el pago para tener esta

preparación técnica. También se puede determinar" segirn las opiniones. que deben de
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realizarse más eventos para exhibir los deportes y asi crear interés en los niños y jóvenes

a practicar un deporte, y sobre soto asistir a las escuelas y colegios, además del interior de

la República, por ser allí donde puede iniciarse el semillero deportivo.

I I .1.5.6 Recursos

La población encuestada dio a conocer su opinión a la variable recursos, siendo sus

descriptores: asignación de presupuesto, construcción de instalaciones deportivas y

adquisición de equipo deportivo. De acuerdo a ello se realizó el vaciado de datos de

acuerdo a los pariímetros de medición establecidos. Además se hace mención de los

indicadores para la definición de la variable formación integral y el resumen de la misma,

lo cual está reflejado seguidamente:

Tabla 38

Opinión de la población encuestada de la variable recur§o§ con respecto a LA

SSCISLOGÍA DEL DEP9RTE EN GUATEMALA: formación integral de la niñez

y la juventud, dentro del deporte federado

Fuente: elaboración propia según información obtenida en la encuesta rea

VARLA.BLf,
Muy dc
gcuerdo

Posición
neutrel

De rcuerdoEn dcsrcuc¡doMuy etr

des¡cuerdo
INDICADORES

68 (34.0'2") 24lt2.f\yo\84 (42.0V¡\l6 (8.0%) I (4.0%)

Itrdic¡dor # I
La asignació¡ presupuestaria se

enlrega de confonnidad a la Ley

40 \20 .0o/o')16 123 .0o/ó')58 (29.0%)20 (10.0%) 36(r8.0%)
Iodic¡dor # 2
Existe inlplenlentao¡ón de

progamas depolivos

8 (4.07o)20 (10.0%)24 (t2.0%ll l6 (58.0%) 32 (t6.0o/o\
IÍd¡c¡dor # 3
Se consfuyen instalaciones par¿

la pnictica deportiva

26 Í13 .0'/o'J40 (2O.Oo/o\ 38 (19.0%)28 (14.0%)68 (34.0%)

lrdi.¡dor # 4
Existen nomas de compctencia Y

medidrs oficial€s. a nivel
inteñacional

34117.0./o)58 (29.0%) 8 (4.0%t40 (20.0%\60 (30.0%)
Ird¡c.dor # 5
lás instalaciones se mantieíen e¡)

óDtimas condiciones

20 (r0.0%)32(t6.0%\ 32 \16.0o/.)80 (40.0%)36 (r8.0%)

It|dic¡dor # 6
Se adquiere equipo depofivo
para la pdctica de los diferenles
deporcs

15.33 ( | 7.660l") I5.13 ( n.67%)49.33 (21.67vr)

s2.70 (26.11%)
3 7 .33 (18 .61%\Pllnncdio de los i¡ldic¡dor!:s pam

l¡ dcliIic¡ón dc la variable

60.66 (10 3:t9í )

49.33 t24.67'/.)
90 (45.0%)

Rcsuurcu dc indicodores de la

vari¡ble

201,1
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Las opiniones obtenidas por pafe de las personas encuestadas, en relación a la variable

recursos, estudio basado con el 100% (65 indicadores), se indica lo siguiente: 60.66

(30.33%) están muy de acuerdo y de acuerdo, 90 (45.0%) están muy en desacuerdo y en

desacuerdo y 49.33 (24.61%) se nranifestaron con una posición neutral.

La mayor aceptación de las opiniones proporcionadas por las personas encuestadas, se

obtuvo en: la asignación presupuestaria se entrega de conformidad a la Ley,6g (34.O%)

estiin de acuerdo , 24 (12.0%) estrín muy de acuerdo, total de 92 (46.0%).

Tuvieron una posición neutral 58 personas, que representa el 29.0oA, particularmente en

el caso de: existe implementación de programas deportivos.

También reflejan que no existe aceptación, las respuestas a lo siguiente: se construyen

instalaciones para la práctica deportiva, 116 (58.0%) están muy en desacuerdo, 32

(16.00/o) est¿in en desacuerdo, ello da un total de 148 (7 4.0%); se adquiere equipo

deportivo para la práctica de los diferentes deportes, 80 (40.0%) est¿in en desacue¡do, 36

(18.0%) están muy en desacuerdo, total 116 (58.0%); existen normas de competencia y

medidas oficiales, a nivel intemacional, 68 (34.0%) respondieron que están muy en

desacuerdo y 28 (14.0%) est¿ín en desacuerdo, lo cual da un total de 96 (48.0%); y las

instalaciones se mantienen en óptimas condiciones, 60 (30.0%) están muy en desacuerdo,

40 (20.0%) est¿in en desacuerdo, rotal 100 (50.0%).

De las opiniones obtenidas se establece que las asignaciones presupuestarias si son

otorgadas de acuerdo a lo que establece la Ley. No obstante, la inversión de los recursos

recibidos no se ve reflejada en nuevas instalaciones deportivas, en los lugares en donde

hace falta para el entrenamiento de los deportistas, además las ya existentes, a su criterio,

no cuentan con las condiciones ideales, puesto que no ¡eciben la atención debida, en

relación a remodelación o remozamiento de las mismas. La implementación deportiva es

importante que se les proporcione y que además se adquiera nueva. puesto que la que se

tiene actualmente ya ha realizado su funciórr.
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11.2 ANÁLISIS DE LA ESTADÍSTTCA DESCRIPTTVA

Següdamente se realiza el análisis de la estadística descriptiva, para lo cual se tomaron

en conside¡ación los 65 indicadores que corresponden a las 6 variables definidas para el

tema de investigación LA socIoLoGÍA DEL DEPORTE EN GUATEMALA:

formación integral de la niñez y la juventud, dentro del deporte federado, y que

conesponde a cada uno de los parámetros de medición que se establecieron para la

recogida de los datos.

Tabla 39

Estadística descriptiva sobre el parámetro de medición muy en desacuerdo,

respecto a las variables de LA SOCIOLOGÍA DEL DEPoRTE EN GUATEMALA:

formación integral de la niñez y la juventud, dentro del deporte federado

Muy en desacuerdo

Media

Error típico

Mediana

Moda

Desviación estándar

Varianza de la muestra

Curtosis

Coeficiente de asimeüía

Rango

Mínimo

M¿lximo

Suma

Cuenta

Nivel de confianza (95.0%\

24.338462

3.6269741

18

20

29.2416

855.07115

8.3455225

2.7750067

t42

2

144

1582

65

7.2457136
Fuente: elaboración ptopia, 2015.
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La opinión de las personas encuestadas con relación al panírnetro de medición muy en

desacuerdo refleja la siguiente información: la media es de 24.338, el error tipico es de

3.62697,1a mediana es de 18, la mod¿ es de 20, la desviación esüíndar es de 29.24,1a

varianza de h muestra es de 855.07, la curtmis es de 8.3455, el coeficiente de asimet¡ía

* & 2.775, el rango es de 142, el minimo es de 2, el m¿íximo es de 144, el total de la

suma es de 1582, Ia cuenta (los irdicadore.s) es de 65, con un nivel de confianza del 95%,

que da un resultado de 7-2457. Dentro de €ste ar¡álisis de la estadística descripiva de las

variables los resultados obtenidos son todos positivos.

Gráfic¡ 2

Anilisis de l¡ €strdfutir: destriptiva útr resp€c{o

al parámetro de medición "muy en desacuerdo'.

Gráfic¡ 2 Anáüsis dela estadístiu descripfim con

respecto al parámetro de medición "muy en

des¡cuerdo"
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Fuenle: elaboración propi4 2015
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Tabla 40

Estadística descriptiva sobre el parámetro de medición en desacuerdo, respecto a las

VATiAbIES dE LA SOCIOLOGÍA DEL DEPORTE EN GUATEMALA:

formación integral de la niñez y la juventud, dentro del deporte federado

En desocuerdo

Media

Error típico

Mediana

Moda

Desviación estanda¡

Varianza de la muestra

Curtosis

Coeficiente de asimetría

Rango

Mínimo

M¿íximo

Suma

Cuenta

Nivel de conñanza (95.0%)

20.276923

1.8412354

l8

6

14.844515

220.35962

2.4227971

1.1055215

80

0

80

1318

65

3.6782906
Fuente: elaboración propia, 2015.

La opinión obtenida por parte de las personas encuestadas, relacionada con el pariírnetro

de medición en desacuerdo, se analiza de la manera siguiente: la media es de 20.2769 ' el

error típico es de 1.84, la mediana es de 18, la moda es de 6, la desviación estándar es de

14.84,1a v¿triatua de la muestra es de 220.3596,Ia curtosis es de 2.422797, el coeficiente

de asimetría es de 1.1055, el rango es de 80, el mínimo es 0, el máximo es de 80, la suma

es de 1318, la cuenta (los indicadores) es de 65, el nivel de confianza 95%, refleja un

total de 3.ó7829. Los resultados del análisis estadístico descriptivo de las variables son

positivos.
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Gráfica 3

Análbb de la estadÍ¡tk¡ descriptiva cor rcpecto

el perimetro de mediciii¡ 'a de¡¡cuerdo'

Gráñca 3 ArráIisls de la estadística descrlptlwa con
respecto al parárnetro de rnedlclón "en desacuerdo',
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Fr¡ente: elabdacidr propia, 2015.

Trbh 4l

Est¡dírtics descriptiva sobre el parámetro de medición posición neutralo repecto I
l¡s v¡rirble¡ der,A s()crclI)cil onl. »nnonrs EN GUATEMATA:

formrciin btegnl de h niñez y h jwentud, dentro dd deporte federado

Posición neutral
Media
Error tipico
Mediena

Moda
Desviación está,ndar

Varianza de la muestr¿

Curtosis
Coefi ciente de asimetría

Rango

Mínimo
Máximo
S¡¡na
Cuenta

Nivel de mnfianza (95.0o/o'l

35.692308

4.7693393
20
t2

38.451643

1478.5288

1.083240/
1.4%3203

r38
2

140

2320
ó5

9.5278506
Fuenrc: elabo¡-acio¡r propr4 2015
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El resultado obtenido de las opiniones recabadas de las personas encuestadas respecto al

panimetro de medición posición neutral, refleja lo siguiente: la media es de 35.69, el error

tipico es &,4.76g,1a mediana es de 20, la moda es de 12, la desviación estándar es de

38.45, ta varianza de l¡ mr¡estra es & 1478-5288,1a curtosis es de 1.083, el coeñciente de

asimetría es de 1.486, el rango es de 138, el minimo es de 2, el miiximo es de 140, el total

de la surna es de 2320, para la cuenta (los indicadores) de 65, con un nivel de confianza

&l gsyo,que da oomo resuttado 9.52785- Lo§ datos reflejados en el aniüisis estadístico

descriptivo de las variables son positrvos.

Gnifs4
A¡ilisfu de h esúdirtice descriptive on respecto

al parámetro de medición *posición neutral'

Gráfica 4 Análisis del¡ eshdística descriptiva con

respecto al parámetro de medición "posición neutral"
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Fuente: daboración pmpia 2015
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Tabla 42

Estadística descriptiva sobre el parámetro de medición de acuerdo, respecto a las

vaTiables de LA SoCIoLoGÍA DEL DEPoRTE EN GUATEMALA:
formación integral de la niñez y la juventud, dentro del deporte federado

De acuerdo

Media

Error típico

Mediana

Moda

Desviación estríndar

Varianza de la muestra

Curtosis

Coefi ciente de asimetría

Rango

Mínimo

Máximo

Suma

Cuenta

51.538462

5.4237315

32

24

43.727522

1912.0962

0.149s213

1.1463491

168

4

1:72

3350

65

10.835149Nivel de confranza (es.0%)
Fuente: elaboración propia, 2015.

Según las opiniones que las personas encuestadas dieron a los indicadores de las variables

definidas y con base al parrírneho de medición de acuerdo, se refleja el análisis estadístico

descriptivo siguiente: media de 51.5384, enor típico de 5.4237, mediana de 32, moda de

24, la desviación esüindar es de 43.7275, la varianza de la muestra es de 1912.096,

curtosis de 0.1495, el coeficiente de asimetría 1.146, el rango es de 16g, el mínimo de 4,

máximo de 172, el total de la suma es de 3350, para la cuenta (indicadores) de 65, con un

nivel de confianza del 95Yo, que da 10.835. Los datos obtenidos en el aruilisis de la

estadística descriptiva son positivos.
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Gnflfic¡ 5

Anólisis de ta est¡dística descriptive on respec'to el paróme;tro de medición

*de ¡cnerdo".

Gráflca 5 -{nátlsls de la est¡dís¡lca descrlp¡Iva con
respecto al parámetro de medlclón "de acuerdo"
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Tabla 43

Estadística d€scriptiva sobre el parámetro de medición muy de acuerdo' rspecto a

l¡s verLbl,e3 dc r,A §Ocrorr(rcÍl »ei. onpontn EN GUATEMAT,A:

fornrciiin ¡ltesr¡I dc h aiñez y b iuvcnlud, dentro dd deporb feder¡do

Muy de ucaerdo
67.938r',62
7.1174l'.76

38
30

57.382455
3292.7462
4.687t28
o.9026768

186
2

r88
4416

65
14.21%76
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Media
Error típico
Medima
Moda
Desviación esüindar
Varianza de Ia muestra
Curtosis
Coeficirede rimetria
Rango
Mínimo
Máximo
Suma
C¡rm
Nivel de confianza (95.V/o)

Fr.¡ente: elaboraciór¡ p{opta. 201 5.



Con base a la información obtenida de las opiniones proporcionadas por las personas

encuestadas, que se rclacionsl al panáünetro de medición muy de acuerdo, se procede con

el aruilisis de la estadíSica descripiva de la ma¡rera que se indica a contin.¡ción: media

& el -93E, error típioo & 7 -ll7 , modi¡m de 38, moda de 30, l¿ desviacirí,n est¡indar es

57.38,|a vananza de la muestra es 3292.7, c-urtosis de -0.ó87, el coeficiente de asimetria

0 .9026768, el rango es de I 8ó, el minimo dc 2, máximo de I 8& el total de la suma es de

4416, pra la c¡Hta (indicadffes) de 65, con un nivel de cmñanza &l 957o, que da

14.218676. En el análisis estadísüco descriptivo de las variables, el dato obtenido en el

caso de la curtosis es negativo y el del coeficisnte de asimeüia se muestra bajo, sin

embargo el resto de los datos son positivos.

Gnífica 6

Análisis de la estadírtica descriptiva con rcspocúo al parámetro de medición

'muy de ecuerdo".

Gráflca 6 Anállsls dela estadístlca descrlptlva con

respecto al parámetro de medlción "muy de acuedo"
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1T3 ANÁLISTS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA MATRIZ DE

CORRELACIONES

con el propósito de analizar el compofamiento de la coüelación o asociación de las

conelaciones parciales, se procedió a tomar en consideración los coeficientes válidos

para el presente trabajo de investigación, que mostraron un resultado de > 51, 1o cual se

refleja a continuación:

1 I .3. I Formación integral

se estableció que el comportamiento de la variable formación integral, cuenta con un

grado de asociación entre los indicadores asiste habitualmente a la iglesia (IGL) y es

necesaria la educación académica (EDAC) con un coeficiente de correlación de 0.79 y

tiene acceso a la información deportiva (AIDE) con es necesaria la educación académica

(EDAC) con un coeficiente de 0.83.

El indicador deben cfearse hábitos de responsabilidad (IIARES) está asociado con deben

ser impartidos los ejemplos de moral y ética en el hogar (MORET) con un coeficiente de

0.51. Los indicadores participa en algún partido político (PAPP) y optaría por algún cargo

político (CARP) están asociados con se deben mostrar actitudes respetuosas hacia los

demás (ACRES) con un coeficiente de 0.58. En el caso del indicador está conforme con

su aspecto fisico (ASFI), está asociado con es importante profesar una religión (PRRE)

con un coeficiente de 0.75, y asimismo está activo en un deporte (ACDE), con un

coeficiente de 0.83 y con participa en eventos organizados por las entidades deportivas

(EVDE), con un coeficiente de 0.65.

El indicador tiene acceso a la información deportiva (AIDE) está asociado con asiste

habitualmente a la iglesia (lGL) con un coeficiente de 0.68. El indicador participa en

actividades sociales (ACSO) está asociado con convive con otras personas (CONV), con

un coeficiente de 0.73. También el indicador está activo en un deporte (ACDE) está

asociado con está conlorme con su aspecto fisico (ASFI), con un coeficiente de 0.76 y
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asimismo lo está paficipa en eventos organizados por las entidades deportivas (EVDE),

con un coeficiente de 0.81 .

El indicador participa en eventos organizados por las entidades deportivas (EVDE) está

asociado con está activo en un deporte (ACDE), con un coeficiente de 0.69. y, por último

el indicador optaría por algún cargo político (CARP) está asociado con parricipa en algún

partido político (PAPP), con un coeficiente de 0.99.

EDAC MORE'T' ACRES IIARES PRRE IGT, CONV ASII ACDE AIDE EVDE CARP

EDAC 0.42 -0.05 -0.07 -0.34 0.79 -0-t8 -0.42 -0.2ó -0.33 0.9.1 -0.2t -0.22 4_22

MORET 042 0.1l 0.51 -o.05 0.r8 -0.0t -0.24 -o.32 -0.3ó 0.0ó -0.40 -0.002 0.0.1

ACRIjS -0 05 0. tl 0.08 -0.06 {. t9 0.«)02 0.20 -o_t7 -0.2t -0.20 ,0.20 0.58 0.58

HARES -0_07 05r 0.08 0_41 -0.1t -0.35 -0.10 0.08 0.30 -0.t5 o.t2 -0.02 -0.002

PRRE -0..]4 -0.05 -0.06 017 -t)_44 002 0.08 0.75 0.83 0.08 0.ó5 -0.26 0.20

ICL 0_79 0. t8 -0.19 {.ll -0.44 -o_14 -0_26 4.22 0.40 oó8 -0 20 -0.33 -0_32

coNv ,0. t8 -0.01 -0.0002 -0.35 0.02 -0. t4 0.71 0.41 0.02 0.02 o23 -0.08 -0.08

ACSO -0.42 -o_24 o_20 -0.30 0.08 -0.1ó 0.73 0.,14 -0.03 0.10 0.16 0.32 0.34

ASFI -0.26 o.32 -0.17 0.08 o.75 -0.22 0.41 0_44 o.76 0.13 0.8 r -0.21 -0. t2

ACDE -0.31 -0.36 -0.21 0.30 0.83 -0.10 0.02 ,0.01 o_16 -0.00r 0.69 -o_22 0.17

AIDE 0.83 0.0ó ,0.20 -0.t5 ,0.08 0.68 -0.02 ,0.30 0. tl ,0.00t 0.tl -0.43 -0.4

EVDE -0.2r 0.40 -0.20 o.\2 0.65 -0.20 0.23 0.t ó 0 8l 0.ó9 0.ll -0.37 -0.27

0tl -0 002 0.58 -0.02 -0.26 -0.-tl 0.0E 0.12 0lt 0tl -t)..t-1 ,0.17

0..t1 -0.0.1 0.58 -0.002 -0 20 -o 32 0.08 0.1.1 ,0. t_l {) ti -0.10 0.17 0.99

Fuente: elaboración propia según información obtenida en la encuesta realizada en la ciudad de Guatemala
201 5.
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Matriz de correlaciones de la variable formación integral, en relación a

LA SOCIOLOGÍ,I OT , DEPORTE EN GUATEMALA:

formacién integral de la niñez y la juventud, dentro del deporte federado



Del total de la cantidad de catorce (14) indicadores definidos para la variable formación

integral, se estableció que hay un total de catorce (14) coeficientes que están asociados

entre sí, debido a que se encuentran dentro de los parámetros de los coetlcientes cero

punto cincuenta y uno (0.51) a cero punto noventa y uno (0.99), lo cual está dentro del

rango establecido de mayor o igual cero punto cincuenta y uno (> 0.51)'

11.3.2 Programas deportivos

El comportamiento de los indicadores de la variable progr¿rmas deportivos muestran un

grado de asociación entre el indicador integra equipo de baloncesto (EBAL) con practica

fritbol (PFUT) con un coeficiente de correlación de cero punto ochenta y tres (0'83) y

también lo está visita lugares ecológicos (VECO) con un coeficiente de cero punto

cincuenta y ocho (0.58).

El indicador visita lugares ecológicos (VECO) está asociado con integra equipo de

baloncesto (EBAL) con un coeficiente de cero punto cincuenta y seis (0.56). El indicador

asiste al gimnasio (AGIM) está asociado con juega tenis (JTEN) con un coeficiente de

cero punto sesenta y siete (0.67). El indicador debe motivarse a niños y jóvenes a

practicar caminata (NIJA) está asociado con practica voleibol (PVOL) con un coeficiente

de cero punto sesenta y uno (0.61).

Los indicadores camina a diario (CADI) con un coeficiente de cero punto noventa y cinco

(0.95) y compite en crureras (COMCA) con un coeficiente de cero punto ochenta y cinco

(0.85), estan asociados con visita lugares ecológicos (VECO). Asimismo, el indicador

visita lugares ecológicos (VECO) está asociado con camina a dia¡io (CADI) con un

coeficiente de cero punto ochenta (0.80) y el indicador realiza ejercicio en casa (ECAS)

está asociado con le gusta visitar los parques (VPAR) con un coeficiente de cero punto

sesenta y dos (0.62).
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Tabla 45

Mafriz de correl¡ciones de la variable programas deportivos, en relación a

LA SOCIOLOGÍA DEL DEPORTE EN GUATEMALA:

formación integral de la niñez y la juventud, dentro del deporte federado

Indicadores PFUT EBAL JTEN PVOL COD¡ COMCA CADI CBSCA N¡JA VECO ECAS AGIM

PFUT 0.83 o.24 o_37 -o.24 0.48 0.2s 0.06 0.01 ,o.26 0.58 -0.08 0.01

EBAL 0.83 0.1s -0.03 -o.22 o.37 0.18 0.18 0.25 -0.18 0.56 -o.33 0.18

JTEN 0.24 0.15 -0.31 0.35 0.04 -0.11 0.14 -0.12 -o.t2 ,0.03 -o.24 o.67

PVOL -0.37 -0.03 -0.31 -0.29 -0.18 -0.11 0.25 0.61 -o.2s -o.2L -0.49 ,0.03

CODI 4.24 -o.22 -0.35 -o.29 0.19 0.2s -o.21 -o.32 0.50 0.07 o.44 -o.24

COMCA 0.48 o.37 -0.04 -0.18 0.19 o.95 0.16 ,0.03 0.29 0.8s -o.36 0.03

CADI 0.25 0.18 -0.11 -0.11 0.25 0.95 0.12 -0.04 -o.24 0.80 -0.34 0.07

CBSCA 0.06 0.18 0.14 0.25 -o.21 o.16 o.12 0.46 -0.31 0.14 -0.s3 0.04

NUA 0.01 0.25 4.L2 0.61 -o.32 ,0.03 -o.04 0.46 -0.26 0.25 0.56 -o.29

VPAR -o.26 -0.18 -0.12 -0.25 0.50 -0.29 -0.24 -0.31 -o.26 -0.31 o.62 -0.07

VECO 0.s8 o.56 -0.03 o.?1 0.07 o.85 0.80 0.14 o.25 -0.31 -0.39 ,o.004

ECAS -0.08 -0.33 -o.24 ,0.49 o.44 ,0.36 -0.34 ,0.53 -0.56 o.62 o.39 -0.34

AGIM 0.01 0.18 0.67 -0.03 -o.24 0.03 0.07 0.04 -o.29 0.07 -0.004 o.34
Fuente: elaboración propia según información obtenida en la encuesta realizada en la ciudad de Guatemala
2015.

Del total de 13 indicadores definidos para la variable programas deportivos, se estableció

que hay 9 coeficientes que est¿iri asociados entre sí, por encontrarse dentro de los

parámetros de los coeficientes 0.56 a 0.95, lo cual es > 0.51.

1 1.3.3 Preparación académica

En la matriz de correlaciones de los indicadores se determina el comportamiento de la

variable preparación académica, para lo cual se cuenta con la asociación del indicador la

carrera técnica permite desarrollar habilidades (CTIND) y hubo facilidad para los

estudios primarios y básicos (FPRIB) y con un coeficiente de correlación de 0.53.

Los indicadores tiene opción de cursar una carrera universitaria (CUNI) con un

coeficiente de 0.74 y culminaría su carrera universitaria (CCUNI) con un coeficiente de

0.73, están asociados con la carrera técnica pemtite desarrollar habilidades (CTIND).
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Los indicadores culminaría su carrera universitaria (CCUND con un coeficiente de 0.89,

una carrera universitaria podría optarse a un negocio propio (CUNE) con un coeficiente

de 0.54, le gustaria estudiar un postgrado (EPOST) con un coeficiente de 0.71 y considera

que el postgrado permite actualizar conocimientos (PoSAC) con un coeficiente de o.72,

están asociados con tiene opción de cursar una canera universitaria (CUNI)'

Los indicadores le gustaría estudiar un postgrado (EPOST) con un coeficiente de 0.59 y

considera que el postgrado permite actualizar conocimientos (POSAC) con un coeficiente

de 0.56, están asociados con culminaría su carrera universitaria (ccuNl). De igual

manera los indicadores le gustaria estudiar un postglado (EPOST) con un indicador de

0.59 y considera que el postgrado permite actualizar conocimientos (PoSAC) con un

coeficiente de 0.66, lo est¿i¡ con una carrera universitaria podría optarse a un negocio

propio (CIINE).

El indicador considera que el postgfado permite actualizm conocimientos (POSAC) está

asociado con le gustaría estudiar un postgrado (EPOST) con un coeficiente de 0.96'

Tabla 46

Matriz de correlaciones de ta variable preparación académica, en relación a

LA SOCIOLOGÍI OSL DEPORTE EN GUATEMALA:

formación integral de la niñez y la juventud, dentro del deporte federado

Fuente: elaboración propia según infottnación obtenida en Ia encuesta rea

lndicadores CNVME CRTE CTIND CUNI CCI.JNI MLAV EPOST POSAC

FPRIB 0.02 -0.06 0.53 -0.01 0.16 0.22 -0.43 0.04 -0.05

CNVME 0.02 -0.51 o.32 0.36 0.45 -0.34 0.01 0.39 0.31

CRTE -0.06 -0.51 -0.54 -0.31. -0.48 0.36 o.32 -0.04 -o.o2

CTIND 0.53 o.3z -0.54 0.7 4 Q.73 -o.27 o.1z 0.40 0.37

Ct,INI -0.01 0.36 -0.31 0.74 -0.23 0.54 o.7 L 0.72

CCUNI 0.16 0.45 -0.48 0.73 0.89 -0.01 0.13 0.59 0.56

o.22 -0.34 0.36 -0.27 -0.23 -0.01 -0.36 -0.09 -0.24

CLTNE -0.43 0.0L 0.32 o.72 0.54 0.13 -0.36 0.59 0.66

EPOST 0.04 0.3 9 -0.04 0.40 o.71, 0.59 -0.09 0.59

-0.05 0.31 -0.02 0.37 0.56 -o.24 0.66

2015
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FPRIB CI.]NE

0.89

MLAV

0.9 6

POSAC 0.72 0.96



En la variable preparación académica de los 10 indicadores que fueron definidos, existe

un total de 12 coeficientes que están asociados entre sí, por encontrarse estos > 0.51,

dentro de los parámetros de los coeficientes 0.53 a 0.96.

11.3.4 Calidad de vida

De acuerdo al comportamiento que tuvieron los indicadores establecidos para la variable

calidad de vida, se pudo determinar el grado de asociación con que cuentan. El indicador

tiene acceso a 3 tiempos de comida (ATCO) está asociado con es su alimentación

balanceada (ABAL) con un coeficiente de correlación de 0.60. Asimismo el indicador

tiene hora¡io para los alimentos (HOAL) está asociado con tiene acceso a 3 tiempos de

comida (ATCO) con un coeficiente de 0.97.

Los indicadores dispone de servicios de salud (SERS) con un coeficiente de 0.66 y los

niños y jóvenes conocen reglas de higiene (REHI) con un coeficiente de 0.60, est¿á.n

asociados con dispone la casa de servicios necesarios (CASS). Adem¡ás el indicador los

niños y jóvenes conocen reglas de higiene (REHI) está asociado con dispone de servicios

de salud (SERS) con un coeficiente de 0.89.

El indicador se dan los cuidados necesarios de salud para los niños y jóvenes (CNSNJ)

está asociado con vive en un hogar integrado (HOIN) con un coeficiente de 0.64, con

muestra sus sentimientos (MSEN), convive con madre y padre (COMP) con un

coeficiente de 070, y con recibe buenos ejanplos (RBEJ) con un coeficiente de 0.65.

tos indicadores üve en un hogar integrado (HOIN) está asociado con muestra sus

sentimientos (MSEN), con un coeficiente de 0.79, convive con madre y padre (COMP),

con un coeficiente de 0.78 y con recibe buenos ejanplos (RBEJ), con un coeficiente de

0.72, están asociados con se dan los cuidados necesarios de salud para los niños y

jóvenes (CNSNJ).
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Los indicadores, convive con madre y padre (COMP) con un coeficiente de 1.99 y recibe

buenos ejernplos (RBEJ) con un coeficiente de 0.96, están asociados con muestra sus

sentimientos (MSEN).

En el caso del indicador recibe buenos ejemplos (RBEJ) está asociado con convive con

madre y padre (COMP) con un coeficiente de 0.97.

lndicadores ABAL ATCO HOAL HCAP DPRO CASS SERS REHI CNSNJ HOIN MSEN COMP RBEJ

ABAL o.60 0.46 0.10 0.02 0.43 o-22 0.15 o.24 o.22 0.09 o.12 0.11

ATCO 0.60 o.97 0.28 0.15 0.20 0.39 0.18 0.36 0.46 0.15 o.17 0.05

HOAL 0.46 o.97 ,0.33 0.10 0.26 o.47 o.2t 0.36 0.41 0.16 o.77 0.03

HCAP 0.10 -0.28 0.33 -o.42 0.04 0.16 o.23 o.11 -o.21 -o.o2 ,o.o2 0.04

DPRO 0.02 0.16 0.10 -o-42 o.25 0.15 o.27 -o.r2 0.36 0.16 0.14 o.09

CASS 0.43 o.20 0.26 0.04 -0.25 0.66 0.60 0.16 -0.15 -0.07 -0.06 o.06

SERS o-22 0.39 o.47 0.16 0.15 0.66 0.89 0.14 0.04 0.02 ,0.04 -0.14

REHI o.15 0.18 0.23 o.21 0.60 0.89 -0.07 -0.06 -o.t2 0.12 -0.15

CNSNJ o.24 0.36 0.36 0.11 -0.12 o.16 0.14 ,0.07 o.64 0.70 0.70 0.65

HOIN o.22 o.46 o.4L -0.21 0.16 -0.15 0.04 -0.06 o.64 0.79 0.78 o.12

MSEN 0.09 0.15 ,0.02 0.16 ,0.07 -o.o2 o.t2 0.70 o.79 1.99 0.96

COMP o-12 o.17 0.17 0.02 0.14 -0.06 -o.04 o.12 0.70 o.7a 1.99 o.97

RBEJ 0.11 0.05 0.03 0.04 0.09 0.06 -0.14 ,0.15 0.65 o.72 0.96 o.97

Fuente: elaboración propia según información obtenida en la encuesta realizada en la ciudad de Cuatemala

2015

Definitlos un total de l3 indicadores definidos para la variable calidad de vida se pudo

determinar que existen 15 coeficientes que están asociados entre sí. > 0.51, ya que están

dentro de los parámetros de los coeficientes 0.60 a 1.99.
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Tabla 47

Matriz de correlaciones de la variable calidad de vida, en relacién a

LA SOCIOLOGÍI OEL DEPORTE EN GUATEMALA:

formación integral de la niñez y la juventud, dentro del deporte federado

o.21



I 1.3.5 Entidades competentes

En la variable entidades competentes. se determinó el grado de asociación entre los

indicadores y existe facilidad en el uso de instalaciones deportivas (FUID) y se incentiva

a los niños y jóvenes a la práctica deportiva (NJPDE) con un coeficiente de correlación

de cero punto cincuenta y uno (0.51).

Los indicadores es el entrenamiento constante para integrar una delegación deportiva

(ETCDD), con un coeficiente de cero punto setenta y dos (0.72) y hay facilidad para un

entrenamiento adecuado (FENAD) con un coeficiente de cero punto sesenta y nueve

(0.69), están asociados con existe facilidad en el uso de instalaciones deportivas (FUID).

Asimismo, el indicador hay facilidad para un entrenamiento adecuado (FENAD) está

asociado con es el entrcnamiento constante para integrar una delegación deportiva

(ETCDD) con un indicador de cero punto sesenta y seis (0.66).

El indicador se existe búsqueda de talentos en los departamentos de la República (BTAL)

está asociado con ofrece la orientación técnica correspondiente (ORTE) con un

coeficiente de cero punto ochenta y siete (0.87).

Asimismo los indicadores se visitan escuelas y colegios para captar talentos deportivos

(CTAD) con un coeficiente de cero punto cincuenta y tres (0.53) y se crea interés en la

iniciación deportiva con deportes de exhibición (IIDEP) con un coeficiente de cero punto

sesenta (0.60), están asociados con existe búsqueda de talentos en los departamentos de la

República (BTAL).
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El indicador se crea interés en la iniciación deportiva con deportes de exhibición (IIDEP)

está asociado con se visitan escuelas y colegios para optar talentos deportivos (CTAD)

con un coeñciente de cero punto cincuenta y tres (0.53).



Tabla 48

Matriz de correlaciones de la variable entidades competentes, en relación a

LA SOCIOLOGÍ.t OSL DEPORTE EN GUATEMALA:

formación integral de la niñez y la juventud, dentro del deporte federado

lndicadores N.IPDE FUID ETCDD FENAD REDED ORTE BTAL CTAD IIDEP

NJPDE 0.51 0.22 -16 -0.81 0.12 0.08 -0.51 -o.32

FUID 0.51 0.72 0.69 -0.52 -0.58 -0.28 -0.65 -0.21

ETCDD o.22 0.72 0.66 -0.54 -0.45 -0.L2 -0.17 0.18

FENAD -0.16 0.59 0.66 0.02 -0.83 -0.47 -0.31 0.08

REDED ,0.81 -0.52 -0.54 0.02 -0.15 -0.22 0.40 -0.13

ORTE o.L2 -0,s8 ,0.45 -0.83 -0.15 0.87 0.5 0.37

BTAL 0.08 -0.28 -o.72 -0.47 -0.22 0.47 0.53 0.60

CTAD -0.51 -0.65 -0.17 -0.31 0.40 0.50 0.53 0.53

IIDEP -0.32 -0.21 0.18 0.08 -0.13 0.37 0.60 0.53

Fuente: elaboración propia según información obtenida en la encuesta re alizzda en Ia ciudad de Guatemala.

2015.

con un total de 9 indicadores definidos para la variable entidades competentes, se pudo

determinar que existen 8 coeficientes que se encuentran asociados, tomando en cuenta el

coeficiente de > 0.51, ya que dentro de los parámetros los coeficientes se encuentran

entre 0.51 a 0.87.

I1.3.6 Recursos

En la variable recursos se establece el comportamiento de la misma que cuenta con la

asociación de los indicadores existen normas de competencia y medidas oficiales, a nivel

intemacional (NCOI), y se construyen instalaciones para la práctica deportiva (ITDE) con

un coeficiente de 0.59.
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Tabla 49

Matriz de correlaciones de la variable recursos, en relación a

LA SOCIOLOGi¡ NBI- DEPORTE EN GUATEMALA:

formación integral de la niñez y la juventud, dentro del deporte federado

Indicadores A?REL IPROD ITDE NCOI IOPCO EDEP

APREL 0.13 -0.51 -o.2t 0.05 -0.48

IPROD -0.13 -0.45 -0.40 -0.45

ITDE -0.51 -0.45 0.59 o.42 -0.22

NCOI -0.27 -0.40 0.s9 o.44 o.o4

IOPCO 0.05 -0.45 o.42 0.44 0.10

EDEP -0.48 -0.04 -o.22 0.04 0.10
Fuente: elaboración propia según información obtenida en la encuesta realizada en la ciudad de Guatemala
2015.

En este caso del total de 6 indicadores que se definieron para la variable recursos, sólo

existe un coeficiente que está asociado, por encontrarse en el pariímetro de 0.59, lo cual

es > 0.51 .

tt.4 LAS VARIABLES Y CORRELACIONES A TOMAR EN
CUENTA EN LA SOCIOLOGÍA DEL DEPORTE EN
GUATEMALA: formación integral de Ia niñez y la juventud,
dentro del deporte federado

De acuerdo a los resultados finales obtenidos de las diferentes variables analizadas desde

el punto de vista de las tablas de frecuencias y además desde las perspectivas de las

correlaciones se procede de la manera que a continuación se señala:

Los resultados de las 6 variables que fueron analizadas, se presentan cotrro un

consolidado con respecto a la opinión proporcionada por parte de la población encuestada

en la ciudad de Guatemala, los cuales se muestran de la manera que se indica a

continuación:
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T¡bl¡ 50

Consolidado de las vari¡ble¡ on base a las frecuencias mbre

LA SOCIOIOGÍA DELDIFORTE EN GUATEMAIA:

form¡cfri¡ inúcgnl rle la niñcz y h invc rdn dentro dcl deporte federado

Flgft- dabtracjq! p¡ori¿ segfu lr¿brjo de cu4n realirado en la ciudad de G¡mmata 2015.

Gnífica 7

Conmlidado de l¿s vari¡bles de ecüerdo r lss frecüenciss sobre

I-A §OCIOIT)GÍI »TT. »¡ ONTN EN GUATEMAI,A:

form¡ciiir integrel de ta niñez y h iuverhü dentro dd deporG federedo

Fuente: elaboración pmla segúr trabEjo de campo realizdo en ta ciudad de Guatemala 20l5

29

2@

1l)

1()0

50

o

¡ Acuerdo

r Posición neutral

I D€sacuerdo

r"§i;;"1"'11;§r

VARIABLES DE AN EN LA CIUDAD DE GUATEMALA

AcuerdoPosicún neütralIlesacuerdoVARIABLES
138 (ó9.00/0)19.7 (9.vÁ)4L3(21_t%)Fonnacion inegral

121.23 (60.60/o)41.s4(20.8W37.23 (18.60/o\Programas deportivos

98.6 (49.3o/o\68.4 (34.2o/o')33 (16j%)Preparación académica

l40.3l Qo.t67o)20.46(t0.23Vo)39.23(t9.6twCalidad de üda
130.89 (66.44%)25.56 (12.7§/o)43.5s Qt.7P/o)competentes

60.66 (30.33%)4e.33 (24.67We0 (45.0%)Recursos

114.95 (57.60/o)37.49 (18.7o/o)47.56 (23.7o/o)Resumen de las variables
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En el consolidado que se presenta sobre la opinión que dieron las personas encuestadas,

según las frecuencias mostradas, el resultado refleja que las preferencias se inclina¡on

principalmente para las variables: formación integral, progftimas deportivos, calidad de

vida y entidades competentes, las cuales se encuentran sombreadas en color gris.

El resultado en referencia demuestra que las personas estiin conscientes de la necesidad

de una formación integral para el niño y joven en el deporte federado, ya que ello le
permitirá desarrollarse cada dÍa más, no solo como deportista sino además como

individuo.

Las autoridades competentes deben de poner empeño de facilitar el uso de instalaciones

deportivas y de elaborar progftimas deportivos para que el deportista tenga el fogueo

necesario para superarse constantemente.

Todo ello coadyuvará a una calidad de vida idónea desde la niñez, lo cual será una

convenienci4 para la sociedad y para el país en general, ya que de esta forma se tendrá

más satisfacción en lo que se lleva a cabo y se mostrar¿in persorurs saludables, positivas,

con energía, educadas, responsables, con ética y moral en todo lo que realicen.

También es importante señalar que la preparación académica es un tema que necesita

atención para que los niños y jóvenes tengan los estudios adecuados que les permita

lograr superarse profesionalmente, a través de los conocimientos que adquieran por

medio de su caminar educativo.

otro tema que es de relevanci4 en el rámbito deportivo, es la manera en que las entidades

deportivas hacen uso de los recu¡sos económicos y de los ñsicos, puesto que se debe de

distribuir adecuadamente el apoyo económico hacia los deportistas, para sus fogueos a

nivel nacional e intemacional, y que además las instalaciones deportivas est¿in adecuadas

para que tengan acceso a las mismas.
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I 1.4.2 LAS CORRELACIONES: los resultados parciales

Seguidamente se muestran los resultados parciales obtenidos, que denotan un mayor

grado de asociación (Z 0.51), de acuerdo a los indicadores definidos para cada una de las

variables que fueron utilizadas en la encuesta que se trasladó a la población con relación a

LA SOCIOLOGÍ¡, of,l DEPORTE EN GUATEMALA: formación integral de laniilez

y la juventud, dentro del deporte federado.

Tabla 5l

Correlaciones parciales con mayor grado de asociación e 0.5f) de la población

encuestada de las variables que se relacionan con

LA SOCIOLOGÍ¡, UTT, DEPORTE EN GUATEMALA:

formacién integral de la niñez y la juventud, dentro del deporte federado

Fuente: elaboración propia, se$in trabajo de campo realizado en la ciudad de Guatemala 20l5.

De acuerdo a lo mostrado en la Tabla 51, arriba indicada, se puede observar que del

100% (59) de las variables la formación integral (FI) tiene 14 indicadores que hace un

23.7% del total (59); la variable programas deportivos (PD) tiene 9 indicadores, que da

un 15.3% del total (59); la variable preparación académica (PA) tiene 12 indicado¡es, ello

VARIABLES CLAVE No.
INDICADORES

LOCALIZACIÓN
DE PREGUNTAS

No.
CORRELACIONES 

=0.51

FORMACION
INTEGRAI

FI 14
(21j38%)

5-18 t4
(23.7%)

PROGRAMAS
DEPORTIVOS

t3
(20.0%)

l9-31 9
(15.3o/o)

PREPARACION
ACADÉMICA

PA 10
(15.384%\

32-41 t2
(20.3o/.)

CALIDAD DE
VIDA

cDv 13
(20.ovo)

42-54 15
(2s.4%)

ENTIDADES
COMPETENTES

EC 9
(r3.846%)

55-63 8
(13.60/,)

RECI.,'RSOS REC 6
(9.232%\

64-69 I
(r.7%)

TOTAL
65

(100.0%)
65 59

(100.0%)
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datlrr 20-3Yo del total (59); la variable calidad de üda (CDV) tiene 15 indicadores, un

25.44/o &l total (59); la variable enüdades compeentes (EC) tiore 8 indicadoreq lo cual

da rm 13.6% d€l total (59); y la variable recr¡rsos úene I indicador, que corresponde al

l.7olo del tool (59)-

Gráficr I
Corrdecioncs percides con mr¡or gredo de esocieciiín de los indicedorts según les

variables §obre LA S(rcIOLOGÍA DEL DEPORTE EN GUATEMAIA:
form¡ción integral de la niñez y la juventud, dentro dd deporte federado

16

14

72

\o. CORRI LTCIO\IES >=0.51
10

8

6

4

2

0

I VARIABTES DE ANALISIS

FI PD PA CDV EC REC

Ft¡ente: elaboración propia, segrm trabajo de carnpo realizado t,t la ciudad de Guatemala. 2Ol 5

En h GRÁFICA 8, ta cr¡al ant€cede se muestra que tas variables con correlaciones

>{.51, sm las §gui:ntes: la vriúle calidad de üda cm 15, Io crnl reflcj tw 25.4o/o &l
totet (59); la vuiable furnacion i*egnl con I 4, que representa vt 23 .'Io/o del total (59); y

la variable preparación académica con [2, qrr es un 20"37o del total (59).
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11.5 RESUMEN DEL ANALISIS UNIVARIADO

I 1.5.1 LOS ANÁLISIS POSTERIORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE
LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Según la matriz de correlaciones que indica el total de la población que fue encuestada,

correspondiente al 100.0% (200), así como a los 65 indicadores que fueron definidos y

representan a las 6 va¡iables de análisis, se estableció que existe asociación en la variable

formación integral (FI) el35.29Y. (6), en la variable programÍ§ deportivos el 5.88% (l),

la variable preparación académica con un 41.1870 (7) y la variable calidad de vida

17.65% (3). En el caso de las variables entidades competentes y recursos no existe

ninguna asociación, representando ello un 0.00% (0).

Tabla 52

Correlaciones generales de las variables con mayor grado de asociación Q 0.5f) de

la población encuestada con relación a LA SOCIOLOGÍA DEL DEPORTE EN

GUATEMALA: formación integral de la niñez y la juventud, dentro del deporte

. federado

Fuente: elaboración propia, según trabajo de campo realizado en

VARIABLES VARIABLES ASOCIADAS
No.

CORRELACIONES
(>0.51)

TOTAI POR
VARIABLES

Formación integral (FI)

Programas depofivos (PD) 2
6

(35.29%)
Preparación académica (PA) 1

Calidad de vida (CDV) 1

Entidades competentes (EC) 2

Programas deportivos (PD) Preparación académica (PA) I I
(5.88%)

Preparación académica (PA)
Calidad de vida (CDV)

'7

(4t.18%)
Entidades competentes (EC) 4

Recursos 1

Calidad de vida (CDV) Entidades Competentes (EC) 3

(r7.6s%)

Entidades competentes (EC) 0 0
(0.00%)

Recursos (REC) 0 0
(0.00%)

TOTAL 1'¡ 17
(100.0%)

439

la ciudad de Guatemala. 2015

2

3



Seguidamente, se presenta la griñca de las correlaciones paciales y la correlación

general de cada rma de las variables que se analizaron, mmtrando en Ia misma la no

existencia de coeficientes en la correlación general de las variables entidades compet€ntes

y recursos" de ac{¡erdo a la opinión b,rixhda por }t poblacitóil que se ercuestrí.

Gráf¡ce 9

Corrdrcióa gcaenl y corrrücfunes percirkr dc bs vrrirble¡ con meyor gndo de

asociación Q0.51) de la pobl¡ción encuestada con reü¡ción a

LA SOCIOIOGÍA DEL DERORTE EN GUATEMAIA:

form¡ción integrel de le riñez y h juventud, dertro del deporte federado

FuenG: daborac¡ón pmpia, s€un lr¿bajo de campo realizado e¡l la ciudad de Guae¡nala- 2015,

En el análisis de la variable formación integral de la cor¡elación de los indicadores con

asociación de 20.51 se consideran los indicadores asiste habitualmente a la iglesia (IGL)

con un coeficiente & O-79 y tiene asceso a Ia información deportiva (AIDE) con un

coeficiente de 0-83, con es noosari¿ la educación académica (EDACI deben crearse

hábitos de responsabilidad (HARES) con deben ser impartidos los ejemplos de moral y

ética m el hogar (MORET) con tm ooeficiente de 0.51; participa en actividades sociales

(ACSO) cm @nvive con otras p€rsm6 (ClClfU cm ¡m ooeficiente de 0.73; prticipa

por algun cargo polítim (PAPP) y optaría por algún cargo político (CARP) con rm

coehciente & 0.58, con se deben mos-trar actitudes respetumas hacia tos denr.ás

¡ @RRELACION GENERAL

O C¡RRELACIONES
PARCIALES

25

20

t5

10

5

0

FI RECPD PA CDV EC
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(ACRES); y participa en eventos organizados por las entidades deportivas (EVDE) con

está activo en un deporte (ACDE) con un coeficiente de 0.69.

En el caso de la variable programas deportivos los indicadores con asociación son:

integra equipo de baloncesto (EBAL) con un coeficiente de 0.83 y visita lugares

ecológicos (VECO) con un coeficiente de 0.58, con practica fútbol (PFUT); y visita

lugares ecológicos (VECO) con integra equipo de baloncesto (EBAL) con un coeficiente

de 0.56.

La variable preparación académica de acuerdo a los indicadores respectivos, se

encuentran asociados con culminaría su c¿ürera universitaria (ccuND con la carrera

técnica genera independencia económica (CTfND) con un coeficiente de 073, y

culminaria su carrera universita¡ia (CCUNI) con considera que el postgrado permite

acrttalizar conocimientos (PosAC) con un coeficiente de 0.89; carrera técnica genera

independencia económica (CTIND) con hubo facilidad para los estudios primarios y

hábitos (FPRIB) con un coeficiente de 0.53; culminaría su c¿urera universitaria (CCLINI)

con tiene opción de cursar una carrera universitaria (CIINI) con un coeficiente de 0.89;

considera que el postgrado permite actualizar conocimientos (PosAC) con tiene opción

de cursar una carTera universitaria (CtlNI) con un coeficiente de 012; le gustaría estudiar

un postgrado (EPOST) con culminaría su carrera universitaria (CCI-rNI) y con una carrera

universitaria podría optarse a un negocio propio (C[INE) con un coeficiente de 0.59; y

considera que el postgrado pennite actualizar conocimientos (POSAC) con una c¿urera

universitaria podria optarse a un negocio propio (CUNE) con un coeficiente de 0.66; y

considera que el postgrado permite actu¿lizar conocimientos (POSAC) con le gustaría

estudiar un postgrado (EPOST) con un coeficiente de 0.96.

Los indicadores de la variable calidad de vida estiln asociados de la manera siguiente:

muestra sus sentimientos (MSEN) con vive en un hogar integrado (HOIN) con un

coeficiente de 0.79; dispone de servicios de salud (SERS) con dispone la casa de

servicios necesarios (CASS) con un coeficiente de 0.66; los niños y jóvenes conocen

reglas de higiene (REHI) con dispone de servicios de salud (SERS) con un coeficiente de

441



0.89; recibe buenos ejemplos (RBEJ) con muestra sus sentimientos (MSEN) con un

coeficiente de 0.96; tiene acceso a 3 tiempos de comida (ATCO) con es su alimentación

balanceada (ABAL) con un coeficiente de 0.60; los niños y jóvenes conocen reglas de

higiene (REHI) con dispone la casa de servicios necesarios (CASS) con un coeficiente de

0.60 y recibe buenos ejemplos (RBEJ) con vive en un hogar integrado (HOIN) con un

coeficiente de 0.72.

En el caso de la variable entidades competentes los indicadores que estrín asociados son

existe facilidad en el uso de instalaciones deportivas (FUID) con se incentiva a los niños

y jóvenes a la pníctica deportiva (NJPDE) con un coeficiente de 0.51 ; hay facilidad para

un entrenamiento adecuado (FENAD) con un coeficiente de 0.69 y con es el

entrenamiento constante para integrar una delegación deportiva (ETCDD) con un

coeficiente de 0.72, con existe facilidad en el uso de instalaciones deportivas (FUID); hay

facilidad para un entrenamiento adecuado (FENAD) con es el entrenamiento constante

para integrar una delegación deportiva (ETCDD) con un coeficiente de 0.66; se crea

interés en la iniciación deportiva con deportes de exhibición (IIDEP) con existe búsqueda

de talentos en los departamentos de la República (BTAL) con un coeficiente de 0.60; se

visitan escuelas y colegios para captar talentos deportivos (CTAD) con existe búsqueda

de talentos en los departamentos de la República (BTAL) y se crea interés en la iniciación

depofiva con deportes de exhibición (IIDEP) con se visitan escuelas y colegios para

captar talentos deportivos (CTAD) con un coeficiente de 0.53.

El indicador existen normas de competencia y medidas oficiales, a nivel internacional

§COI) de la variable recursos se encuentra asociado con se construyen instalaciones

para la práctica deportiva (ITDE) con un coeficiente de 0.59.
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CAPITULO 12

PROPUESTA

Con la finalidad de brindar un aporte al tema que se refiere [a presente investigación "LA

SOCIOLOGIA DEL DEPORTE EN GUATEMALA: formación integral de la niñez y la

juventud, denlro del deporte federado", se plantean las propuestas siguientes:

12.1 Mejorar la formación integral

La accesibilidad de comunicación entre los entrenadores y depofistas, permitirá que el

resultado sea eficiente, ejemplar, conveniente y efectivo, lo cual conlleva a que sea un

modelo a seguir para otros niños y jóvenes. Es importante que exista una motivación a la

participación depofiva, por lo tanto es necesario que se establezca un diagnóstico del

estado de salud de los deportistas para evitar cualquier enfermedad, así como tomar en

cuenta que su desarrollo fisico debe ser el más adecuado, siendo conveniente diseñar

estrategias que permitan mejorar las patologías o limitaciones que sean detectadas en

ellos.

Además es prudente que se realice un diagnóstico del estado nutricional del deportista y

se diseñen las estrategias de trabajo que permitan que, a través de ellas, se mejore su

calidad nutricional, y adicionalmente se desa.rrollen actividades educativas que insten a

los deportistas a tener hábitos alimentarios idóneos para su salud'

Con la búsqueda de un mejoramiento en las relaciones intrafamiliares de los deportistas, a

través de acciones educativas, se logra un desarrollo social importante, ya que con ello se

logrará contribuir con la formación de una personalidad definida, logrando su crecimiento
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personal y un desempeño deportivo que responda a las necesidades del deporte que

practlca

12.2 Programas deportivos para todos

Es primordial que se involucre a las autoridades departamentales del pais p¿ua que

incentiven a los niños y jóvenes a que practiquen depoÍe, lo que se logrará a través de la

coordinación de programas deportivos que estén enfocados para todas las edades.

La búsqueda del bienestar de las personas es un proceso que corresponde al desarrollo

económico y ello esta complementado con el desanollo ffsico, requiriendo establecer

orientaciones y normas que brinden adaptación y solidez al accionar, tanto en el ¿ímbito

público como privado, en la materia del desarrollo y la práctica fisico-deportiva. Es en

este sentido que para garuntizar el mayor bienestar social de la población, es necesario

que se les ayude por medio de brindar una información del mercado y mecanismos de

acceso a las actividades que se lleven a cabo, así como a la infraestructura deportiva.

Se debe de tratar de nivelar las posibilidades de toda la población, con el propósito de que

puedan tener acceso a la actividad fisica y el deporte, sin considerar la religión, la

política, la clase social, el género o su ubicación geográfica. Con el hecho de que el

Estado reconozca como derecho a la práctica fisica y deportiva para todos los ciudadanos,

a través de su práctica se obtienen benelicios para la sociedad en conjunto y en lo

individual. No obstante, se deben de garantízar las condiciones mínimas de bienestar para

cada persona. resguardándose la equidad.
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Los programas deportivos se deben de plantear de manera flexible que se permita incluir

otros proyectos que puedan ir surgiendo, lo cual proporciona oportunidades equitativas a

los deportistas, con el fin de que puedan representar a Guatemala en los eventos que se

organicen, no solo a nivel nacional sino intemacionalmente. Asimismo, si se programan

festivales deportivos, se tiende a satisfacer las necesidades de competencia que los

deportistas tienen.



Es indispensable desarrollar conductas, por medio de la práctica del deporte y de la

recreación, para que favorezcan a que las personas sean más humanas y además

fortalecen que sean nrás sociales, lo cual crea una mayor superación de la pobreza, ya que

los valores que se relacionan a la solidaridad, la amistad, la superación de sí mismo, la

generosidad, la lealtad, Ia cooperación, la belleza, la equidad. etcétera, dan consistencia a

que exista un juego limpio y una igualdad o transparencia deportiva. Con estos valores se

logra evitar acciones nocivas para la actividad deportiva, como el dopaje, sobomo' la

malversación de los fondos públicos, la violencia en los estadios, entre otros.

Se debe de motivar la participación de una comunidad organizada y la responsabilidad de

la sociedad en el empuje y desarrollo de la actividad fisica y del deporte, por medio de la

orientación para la formación de clubes y otras organizaciones deportivas, con la

participación de la comunidad.

12.3 Preparaciónacadémica adecuada

Las personas que sean responsables de la práctica deportiva deben de conocer, dominar,

adaptar e incorporar los cambios y visiones que se tenga en las instituciones deportivas,

especialmente dentro de los contenidos que se elaboren para los programas deportivos y

en la metodología que se desarrolle para su preparación académica.

El involucrar a los niños en actividades deportivas desde la edad de los tres años

contribuye a que se desarrollen patrones brásicos en su motricidad, lo cual se puede llevar

a cabo a través del juego, para que ello los motive a que les guste la práctica deportiva, y

conforme vayan creciendo adquieran la experiencia necesaria para decidir sobre la

pnictica de la disciplina deportiva de su predilección.

Es necesario que se afiancen las conductas de los niños y jóvenes. en su calidad de

deportistas, con el objetivo de que tengan la habilidad de adquirir un aprendiza.ie técnico,

puesto que a través de ello se propiciarán las condiciones necesarias para que lleven una
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vida integral dentro de la sociedad, no sólo en el nivel deportivo sino además a nivel

personal.

12.4 Propiciar una calidad de vida idónea

A través de la socialización se logrará que el deportista tenga una mejor calidad de vida,

porque ello les permite tener comunicación con personas de diferentes estratos sociales,

ya que la interacción que se lleva a cabo origina que existan amistades y vínculos dentro

y fuera de las actividades deportivas, tanto nacional como intemacionalmente.

Asimismo, se debe de propiciar que siempre realicen su paticipación con calidad y

entrega, con el fin de lograr reconocimiento en las diferentes comunidades, permitiendo

que exista mayor interés, apoyo y convicción en que se incremente el buen desempeño y

la buena armonía en las actividades que desarrolle.

La calidad de vida de las personas, por ende, debe ser una de las principales

preocupaciones en todo Estado, en tal sentido, es necesario que se establezcan las

medidas y las acciones que creen una igualdad de oportunidades para todos los

ciudadanos, ello con el propósito de que exista la posibilidad de una incorporación

verdadera en la sociedad. Además, se tiene la necesidad de que se garantice para

beneficio de la población, un minimo de bienes públicos deportivos-recreacionales, así

como el acceso masivo a la práctica de las actividades fisicas, lo que incide de manera

fundamental en la calidad de vida de la población.

La búsqueda del bienestar para las personas es un proceso que corresponde al desarrollo

económico y ello está complementado, de igual manera, con el desarrollo fisico, por lo

que se requiere que se establezcan orientaciones y normativas que brinden adaptación y

solidez al accionar, tanto en el ámbito público como privado, en la materia del desarrollo

y la práctica físico-deportiva. Es en este sentido, para garantizar el mayor bienestar

social de una población. se necesita que se proporcione ayuda a los niños y jóvenes, por

medio de brindarles una información de lo que se tiene acceso en el mercado deportivo,
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de los mecanismos de acceso a las actividades que se desarrollen, así como de la

infraestructura deportiva.

12.5 Entidades competentes responsables

Se debe de analizar que la constitución de Escuelas Deportivas sea pafa que los niños y

jóvenes inicien su educación deportiva desde los tres hasta los diecisiete años de edad,

para lo cual es importante considera¡ el desarrollo de jomadas académicas intensas que

puedan estar distribuidas en cuatro horas semanales en dos sesiones de dos horas cada

una, para que se pueda cumplir con la preparación de futuros atletas.

La estructura organizacional debe cumplir con los cambios imperantes que se van dando

en la sociedad, brindando una gestión eficiente y clara, con un diseño de estructura y

flujos de comunicación acordes a cada realidad deportiva. La importancia asociada a la

actividad deportiva, demanda que se implementen sistemas para incrementar la

participación de los niños yjóvenes, para lo cual es necesario tomar como base el sistema

escolar, a efecto de que siempre se tenga una visión hacia el futuro.

Las organizaciones deportivas se deben constituir en un factor motivante, en

consecuencia de la gama de oportunidades que se tienen para la práctica de la actividad

fisica, lo cual permitirá que de esta manera se dé un paso más en el fomento del deporte

nacional y con ello se valore la importancia que provoca la creación de una estructura que

canalice las actividades deportivas.

Ademái es preciso que se establezcan instancias, con la finalidad de que asistan aquellas

personas que se ven afectadas en sus derechos, y se establezcan patrones de calidad de los

bienes y servicios deportivos que presta el Ministerio de Cultura y Deportes, a través de

la Dirección General de Educación Física, y la Dirección Confederación Deportiva

Autónoma de Guatemala, así como el sector privado.
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De una manera similar se debe de llevar a cabo hacia el exterior, con base a una estrategia

gtobal det país para que ingrese a la inclusión en el mundo y sus mercados, siendo

indispensable construir la confianza necesaria y compartir las responsabilidades entre las

personas que están relacionadas a Ia actividad fisica y el deporte, que pernritan un avance

en la población con hábitos deportivos hacia los países con mayor avance, y de una

paficipación idónea y con éxito en las competencias depofivas a nivel intemacional

pero especialmente en el rírnbito regional.

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala debe promover y proteger la

libertad de los individuos para asociarse a una entidad deportiva y reconocer que, tanto de

manera independiente como en forma colectiva, tienen la autonomía necesaria para

afiliarse o no a organismos superiores, que les permita dar cumplimiento a los fines y

objetivos que se han fijado. La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala debe

garantizar y proteger la igualdad de las oportunidades en el acceso a los beneficios

estatales, y potenciar además de reforzar la socialización deportiva de las agrupaciones

informales.

12.6 Uso adecuado de los recursos económicos, materiales y humanos

En consideración que el Estado tiene como deber cautelar los recursos públicos, se hace

necesario que se creen condiciones para que sea transparente la información y se

garantice la igualdad, ante la ley, así como se asegure que la transferencia de los recursos

que se designan al deporte federado, a través de la Confederación Deportiva Autónoma

de Guatemala y el Comité Olímpico Guatemalteco, sean destinados p¿ra garantizar su

buen uso y una distribución equitativa.

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y el Comité Olímpico

Guatemalteco, como parte de una estructura de Estado, deben ser capaces de exponer

consensos en el país para que ayuden a crear metas sociales. con la intención de buscar

que se supere la pobreza, por ser uno de los factores que limita el desarrollo y obstaculiza

el crecimiento personal y humano de la población.
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El anhelo de construir una sociedad en la que se relacione el crecimiento econÓmico con

la equidad social, la libertad política con el respeto a la pluralidad de expresiones, y el

mejoramiento de la calidad de vida, demanda del Estado una pronta y eficiente respuesta.

Este tipo de situación ha hecho que exista Ia necesidad, con urgencia, de redefinir el papel

y la misión del Estado, para su modemización, lo cual busca que se configuren las

instituciones de manera eficiente y transparente pafa la administración de los recursos

públicos, y que se fortalezca la carrera del funcionario, para que sean capaces de dar

respuestas a las necesidades de las personas, dándoles Yoz pata las decisiones que les

atañen y defender así sus derechos como usuarios de los servicios públicos.

El resguardo necesario a la autonomía de las personas y entidades deportivas, le

corresponde al Estado, razón por la que se debe de llevar a cabo o complementar las

situaciones que éstas no puedan realizar por sí, lo cual no significa abastecer o crear, de

manera directa, ciertos bienes o servicios, sino de cuidar que estén disponibles' La

confederación Deportiva Autónoma de Guatemala debe de estimular al sector privado en

la adquisición, construcción y habititación de los lugares deportivos para practicar

actividad fisica o deportiva, jugando un papel importante el funcionamiento de las

organizaciones.

.+5 0

Las autoridades deportivas deben brindar un apoyo incondicional, por medio de una

supervisión constante a las instalaciones deportivas, con el objeto de llevar a cabo una

inversión económica que permita mantenerlas en condiciones óptimas para su uso, y

desarrollar en dichas instalaciones la realización de eventos deportivos nacionales e

intemacionales. La infraestructura deportiva debe tener la calidad adecuada píra que

cada instalación esté a disposición con los recursos materiales necesarios, con la finalidad

de que los niños y jóvenes que se inicien en el deporte, como los deportistas que ya lo han

hecho, puedan ejecutar sus entrenamientos.



Es primordial reconocer los méritos del recurso humano, ya que es lo más valioso para

que el país se desarrolle, por lo tanto se debe enaltecer promover espíritu de un país y

adaptar modelos positivos para que sirvan como una guía a las generaciones futuras.
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CAPITULO 13

CONCLUSIONES

Las conclusiones a las que se llegaron, después de haber realizado la investigación

inherente a LA SOCIoLOGÍA DEL DEPORTE EN GUATEMALA: formación integral

de la niñez y lajuventud, dentro del deporte flederado, con las siguientes:

13.1 Conclusiones getrerales

El deporte por sí sólo no educa sino que es a través de los profesores y los entrenadores

que se desarrolla y son además los padres de familia (madre y padre) los responsables de

ello, por lo que su coordinación es fundamental. Con la trasmisión de valores que se

imparten mediante la práctica deportiva, el desarrollo de los valores personales y sociales

se debe de hacer a través de un planteamiento que considere las características y

circunstancias de los alumnos y deportistas, las de los contextos y las de los agentes que

están implicados en dicho desarrollo, para que de esta forma se generen directrices

precisas que fomenten ese gran potencial que atesora la práctica deportiva.

Como ha sido tradición, a lo largo de los años, el deporte se ha visto dominado por el

género masculino, sin embargo se ha visto un cambio con ia participación de niñas en ei

deporte 1o cua.l desafia los estereotipos y ayuda a combatir actitudes que se encontraban

arraigadas. A través del deporte, las niñas y las adolescentes obtienen la oporhrnidad de

ser líderes y mejorar su confianza y autoestima, lo que les permite paficipar más en la

escuela y en la vida comunitaria.

Asimismo, ha sido tradición el hecho de excluir a la mujer de la práctica deportiva, con la

excusa de que no encajaba en su rol de género. ya que la creencia era de que no reunía las
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condiciones necesarias para practicar un deporte que es realizado por los hombres. Esto

se debe a que desde que sé es niño, se le motiva al infante a ver partidos de flútbol, como

actividad exclusiva de los niños, y la gimnasia como actividad exclusiva para Ias niñas,

cuando se pueden ser eficaces los dos géneros en ambos deportes. En consecuencia de la

modemidad se han visto los cambios que han surgido en donde ambos géneros participan

en las disciplinas deportivas sin enfocarse específicamente a qué género conesponde.

13.2 Conclusiones específicas

El deporte es una actividad que posee una gran capacidad de convocatoria, es una

expresión cultural que además requiere ser analizada y redimensionada mediante

procesos de planeación participativa con trascendencia nacional y local, en donde el

sentido de la participación adquiere real significado como hecho político fundamental

para la construcción del desarrollo. Para un futuro, en la buena gestión de escenarios

deportivos, es importante la capacidad que se tenga para la dotación de los recursos y las

habilidades adecuadas para obtener nuevas ventajas competitivas, con el propósito

perrnanente del crecimiento y la diversificación.

Las organizaciones se ven afectadas por tendencias como globalización, información,

tecnología, conocimiento, calidad, servicios, énfasis en el usuario, productividad y

competitividad, aspectos que influyen en los estilos de administración de las personas,

creación de valor empresarial y obtención de resultados; el papel de la gestión del talento

humano, como c¿rmpo de la administración, es focalizar el destino de la organización,

potenciando a las personas como proveedoras de conocimiento, habilidades, capacidades,

que permiten tomar decisiones ¡acionales e imprimir sigrrificadó rumbo a los objeüvos

generales, en procesos de adaptación, cambio e innovación para maltener la

organización, lo que hace que las personas constituyan su capital intelectual.

La organización deportiva debe considerar un proceso de reingenieria que la lleve a

deten¡inar los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para alcanzar mayor

competitividad y garmtizar la eficacia y eficiencia en el manejo de los recursos
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materiales, financieros y tecnológicos. Sin embargo, Ia gestión administrativa no satisface

las necesidades imperantes en la sociedad, lo que redunda en la poca difusión de eventos

depofivos que permitan incentivar el deporte desde las bases.

Además, la actitud de los estudiantes hacia la Educación Física está cambiando

considerablemente, desde una actividad de modelo del cuerpo, hacia un terreno que la

convie¡te en una actividad integradora de la familia y promotora de estilos de vida

saludable.

Con respecto a la infraestructura e instalaciones deportivas, se hace necesario establecer

las deficiencias para poder implementar una buena calidad de la Educación Física o

práctica depofiva, por lo que se debe destacar que la mayoría de los establecimientos

educativos, no cuentan con instalaciones mínimas para la rcalización de las clases de

Educación Física, lo que dificulta el desarrollo de sus actividades motrices-deportivas.

El espacio público es una expresión social de la ciudad, es insumo y producto de las

relaciones sociales, puede ser un agente fundamental de apropiación e inclusión o ser un

motor de enajenación y exclusión social. La inclusión y el desarrollo local llegan a ser

dos efectos esperados de la manera como se dan los diferentes procesos de planeación: de

los espacios públicos y del deporte, y es la participación social en estos procesos la

principal promotora de la inclusión, la cohesión social y el desarrollo local.

Las aptitudes y los valores aprendidos a través del deporte son especialmente importantes

para las niñas, dado que tienen menos oportunidades que los varones de interacción social

fuera del hogar y más allá de las redes familiares. Los equipos y las competencias

deportivas suelen brindarles un foro para desarrollar su sentido de camaradería y

compartir tiempo y valores con otras niñas. También les permiten actuar en un ambiente

público y mejorar su salud, además de desarrollar sus habilidades atléticas individuales,

que contribuyen a fortalecer su autoestima.
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El grave problema que existe en el deporte Guatemalteco es la falta de una visión integral

que reúna los esfuerzos y optimice recursos, ya que hay duplicidad de esfuerzos en áreas

de iniraestructura y formación de los atletas, y todo surge por la falta de integración entre

las organizaciones rectoras del deporte nacional. A pesar de que en Guatemala existe un

órgano que rige la política deportiva (CONADER), este no puede evitar que tanto la

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala como el Comité Olímpico

Guatemalteco y la Dirección General de Educación Fisica, tengan sus programas

separados, sin coordinación ni visión conjunta.

El deporte genera héroes para admirar y modelos positivos que inspiran a los jóvenes, lo

que hace que los ojos del mundo se concentren en las necesidades de los niños yjóvenes,

no sólo en el propio país sino además en el extranjero, apelando directamente a quienes

tienen poder de hacer cambios, y usan su talento y fama para recaudar fondos y apoyar

activamente a la infancia.
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ANEXO I

ANEXOS

Tabl¡ 53

Interpretación y análisis de resultados de la entrevista sobre

"formación integral"

unta Entr€yistados # uestas ión

Deportistas

Si consideran que Iienen la
oportunidad de desarrollarse
integ¡almente para beneficio
del deporte nacional,
estimando que se les
proporcionan vivienda, la
oportunidad de educación,
alimentación, los uniformes y
el entrenamiento. Además
cuentan con la experiencia de
entrenadores extranjeros que
les sus tas

La formación integral, según
los deportistas si cumple su
cometido -on ellos, ya que
tienen acceso a la educación,
reciben los alimentos a
tiempo, les dan uniformes
cuando van a competencias,
les proporcionan vivienda
cuando participan en
competencias.

Entrenadores 2

Para que una persona llegue a
ser un buen depotista necesita
contar con las facilidades
básicas que le permitan una
formación integral, puesto que
debe de enfocarse en su
entrenamie¡to de la disciplina
que practíca y para la cual ha
sido seleccionada, y
proporcionándoles las becas
deportivas se les da el apoyo

ara ello

Los entrenadores consideran
que los deportistas deben de
enfocarse especfficamente a
su entrenamiento depofivo, y
paaa ello es necesario que
cuenten con todas las
facilidades básicas, lo cual
significa brindarles una
formación integral, que
incluya alimento, salud,
educación, entretenimiento,
etcétera.

¿Se considera
que el

deport¡sta
tiene una
formación

integral párá
desarrollarse
como utr bue[
elemento pará

el deporte
nacional?

Padres de
familia

Consideran que es un
beneficio que sus hijos puedan
ser considerados a optar a una
beca, por parte de las
instancias deportivas, porque
con ello, de alguna manera,
logran una formación integral,
que por situaciones
económicas no les puedan dar
en sus hogares. y además les
aytdan al cubri¡ las
necesidades básicas. que en
algunas fhnrilias les sería
imposible por la situación
econó¡rica.

Lo que esperan los padres de
familia es que sus hijos sean
parte de las becas deportivas,
ya que el dedica¡se todo el
tiempo a su preparación
depoliva para rma
competencia, les limita la
factibilidad de poder obtener
un empleo al graduarse de
niyel medio. Además es
imponante que tengan
revisiones médicas para evitar
dañar su salud.

Fuente: elaboración propia. 2014. De acuerdo a la invest¡gación de campo realizada
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ANEXO II

Tabla 54

Interpretación y análisis de resultados de la entrevista sobre

"programas deportivos"

aboración propia. con base a investigaciólt de campo realizada en la ciudad de Guatemala,20l5

P ta Entrevistado§ # Res uestas Inte retación

Deportistas

Los depofistas consideran
que deben de tener la
misma oportunidad para
participar en las diferentes
competencias que se
programen, porque son de
la idea que si no tienen
fogueos no adquirirán
experiencia y mejorarán
sus técn¡cas. Por eso es
necesario que se haga una
programación deportiva
ecuánime para todos.

Entrenadores 2

Se han analizado
periódicamente los
programas deportivos
que se estructufan
anualmente, con el
objeto de corregir
deficiencias y evitar de
esta manera errores, a
fin de lograr que se
llenen, en su totalidad,
las expectativas
es eradas.

De acuerdo a lo
manifestado por los
entrenadores los programas
deportivos son
desarrollados para todos
los atletas y revisados
constanlemente, de
acuerdo con las
necesidades de los eventos
a los que se asistirán.

¿Llenan las
expectativa§

los
programa§
deportivos

planiñcados
por los

dirigentes?

Padres de
familia

3

Están al tanto de la
programación de las
actividades deportivas o
competencias en las que
participan sus hijos, ya
que les preocupa lo que
necesitan, y aderrás
están pendiertes de que
se les proporcionen los
materiales adecuados

ara su entrenamrenlo

El apoyo que los padres de
familia brindan a sus hijos,
cuando deciden integrarse
al deporte federado, es
incondicional y se
preocupan por conocer las
actividades deponivas
programadas.

Fuente: el
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No siempre llenan las
expectativas los
programas deportivos
que son planificados por
los dirigentes, de cada
una de las drsciplinas
deportivas, por
considerar que, en
ocasiones, no se les da
la oportunidad de
participación a todos los
deportistas, dejando a

un lado a muchos que
podrían demostrar sus
capacidades.



ANEXO III

Tabla 55

Interpretación y análisis de resultados de la entrevista sobre

"preparación académica"

ción propia. con base a investigación de campo realizada en la ciudad de Guatemala, 2015

f,ntrevistados # Rospuestas

Deportistas

Es de suma impofancia

que cada depotista tenga

la oportunidad de contar

con una preparación

académica adecuada, ya

que es idóneo que puedan

optar por ser profesionales.

Aunque saben que el

entrenamiento les lleva a la

obtención de preseas en los

eventos deportivos, también

está¡ conscientes que si no

continúan con sus estudios no

obtendrán una preparación

académica que les beneficiará

en el futuro.

Entrenadores 2

La preparación académica

es muy impofante, puesto

que los estudios no sólo le

son útiles durante su

entrenamiento deportivo,

sino para el resto de la

üda del individuo que

practica depofe.

El entrenamiento es para

mejorar su condición fisica,

pero el estudio es para

mejorar su conocimiento y

estar más abiertos a las

oportunidades que se dan

diariamente, por eso

consideran que es impofante

que no dejen los estudios.

¿Es

importante

que se dé a los

deport¡stas

una

pr€paración

académ¡ca?

Padres de

familia

3

Al contar con una

preparación académica

adecuada, les permite ser

personas responsables y

adquieren conocimientos

para que puedan

desempeñarse

profesionalmente más

adelante.

Lo que aprenden en casa es

valores y modales, lo que

aprenden en un centro de

estudio es a adquirir

conocimientos generales y

específicos, que le sirven para

defende¡se posteriormente en

la sociedad.

Fuente: elabora
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ANEXO YT

Tabla 56

Interpretación y análisis de resultados de la entrevista sobre

"calidad de vida"

ración propia. co¡r base a investigación de campo realizada en Ia ciudad de Cuatemala, 2015

P t^ Entreüstados # Res uestas Inte retacién

Deportistas

Por el acceso que
consideran tener a una
vivienda propia, una
alimentación adecuada,
cuando es necesario
atiende al médico, su
familia está integrada, y
sienten que ello les da
bienestar. Estiman que
su cate oría es media

La calidad de vida de los
deportistas está dentro de
la categoría media,
teniendo lo básico, aunque
puedan existir situaciones
que les impidan en algún
momento cubrir sus
necesidades.

Entrenadores

Según indicaron la
calidad de vida de los
deportistas es la
adecuada, ya que se nota
en la disposición que
tienen al realizar su
práctica deportiva. Y
además Io pueden notar
por el trato que reciben
por parte de su familia.
El nivel medio es el que
predomina.

El entrenador no diferencia
las categorías sociales a la
hora de impartir el
entrenamiento, pero sí le
interesa que el joven tenga
una calidad de vida ideal,
que esté fuerte para
sopofar las horas de
entrenamiento, que tenga
donde dormir p¿¡ra que
descanse, que se divierta
para que se distraiga,
etcétera.

¿Dentro de qué
categoría se

podría
considerar la

calidad de üda
de una familia
guatemalteca?

Padres de
familia

3

Tratan de que la calidad
de vida de sus hijos
tengan todos los
elementos que
necesitan, como una
buena educación, la
alimentación adecuada,
la disposición de una
vivienda, que puedan
tener acceso a la salud y
se preocupan mucho
porque existe
integración en su
familia. Las familias se

encuentran dentro del
nivel medio.

Estando la mayoía de las
familias dentro del nivel
medio, permite que sus
hijos tengan lo necesario
para su alimentación,
vestuario, vivienda,
educación, etcétera. Ellos
siempre esián preocupados
por brindar una mejor
calidad de vida a sus hijos.

l:uente: elabo
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ANEXO V

Tabla 57

Interpretación y análisis de resultados de la entrevista sobre

"entidades competentes"

oración prop¡a, con base a investigación de campo realizada en la ciudad de Guaiern.ata. 201 5

nta Entrevistádos # Res estas Inter retación

Deportistas

Expresaron las entidades
deportivas que tienen bajo
su competencia el deporte
federado, deben siempre
de velar por brindarle al
deportista todas las
facilidades para su
entrenamiento y
participación en los
campeonatos a nivel
nacional e internacional, y
trabajar en conjunto, para

SU SU on.

Quienes dirigen las
entidades deportivas están
para velar que se cumpla la
ky del Deporte y dar
beneficios a los deportistas,
facilitándoles el acceso a
instalaciones y
proporcionándoles las
facilidades para su
entrenamiento.

Entrenadores

Los dirigentes deponivos
deben de conocer a

cabalidad Ia entidad que
dirigen y saber las normas y
reglamentos intemacionales
que competen, porque ello
redundará en beneficio para
el deportista, para que tenga
la mejor paticipación
competitiva en los eventos
que se organicen, no solo a
nivel nacional sino
intemacional.

¿Considera
competentes

a las
entidades
que tieneD

bajo su
responsabilid

ad el
desarrollo

del
deportista?

Padres de
familia

3

Esperan que exista mucha
más empatía por parte de los
dirigentes deportivos para
que las entidades se
fortalezcan y así mejorar
cada día el nivel
competitivo de los
depolistas.

Fuentc: elab
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Consideran que las
entidades deben de
fortalecerse, y para ello es
importante que los
dirigentes conozcan las
necesidades de los
deportistas, para que se
establezcan beneficios que
les permita dedicarse de
lleno a sus entrenamientos,
puesto que el resultado
final siempre se verá en las
competencias,
Respondieron que no
siempre se tiene el apoyo
total de las entidades
competentes, puesto que
sus dirigentes no se
involucran totalmente en
qué es lo que les hace falta
a los deportistas para
superar sus propios
resultados, debiendo ser
ideal que siempre un
dirigente conozca a londo
la entidad que diriee.



ANEXO YI

Tabla 58

Interpretación y análisis de rcsultados de la entrevista sobre ,.recursos"

ón propia. con base a investigación de campo realizada en la ciudad de Guatenala. 2015

Pre nta Entrevistados # Res uestas Inter retación

Deportistas

Son de la opinión que el
porcentaje de presupuesto que
las entidades deportivas tienen
considerado, específicamente
para el deporte, no se utiliza
adecuadamente, puesto que las
instalaciones no reciben un
mantenimiento constante y ello
les afecta al momento de
prepararse competitivamente.

La asignación
presupuestaria que se

contempla para apoyo
de los atletas no es
suficiente. Las
instalaciones
deportivas deben de
mantenerse en óptimas
condiciones, no solo
para los
entrenamientos, sino
para las competencias

ue se llevan a cabo

Entrenadores
2

Su opinión es que se debe de
considemr más presupuesto
para el deporte y de igual
marera se debe de mejorar las
instalaciones deportivas.

Coinciden con los
deportistas, en el
sentido que se debe de
procurar hacer buen
uso de los recursos,
tanto económicos
como materiales,
porque ello redunda en
los logros que los
deportistas tienen al
momento de competir
en eventos, nacionales
y especialmente en los
intemacionales.

¿Estima
que los

recunns,
tanto

económicos
como

materiales,
son

ejecutados
convenient

emente
para el

beneficio
del deporte
nacional?

Padres de
famili¡

3

Manifestaron que sus hijos no
siempre tienen las facilidades
para el uso de las instalaciones
deportivas y que además debe
de mejoriárseles el apoyo
económico que se les pueda
dar.

El esfuerzo que los
deportistas hacen en su
preparación, debe de
ser recompensado a

través de más apoyo
económico y de
facilidades que se les
puedan brindar, así
como mantener las
instalaciones
constantes me oras

en

Fuente; elaboraci
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ANEXOVII

LA ENCUESTA

La opinión de las personas encuestadas, se obtuvo con base a la encuesta siguiente:

ENCTTESTA SOBRE ASPECTOS INHERENTES A LA FORMACIÓN

INTEGRAL EN LOS NIÑOS Y JOVENES QUE PRACTICAN DEPORTE

IDENTIFICACIÓN: La presente encuesta es con el fin de obtener información sobre el
sentir en relación a temas respecto a la formación integral de los niños y jóvenes que
practican deporte dentro del ámbito federado, lo cual no tiene propósitos personales.
OBJETIVO: Obtener opinión de las personas que se encuentran involucradas en el
deporte federado para hacer propuestas para mejora en ei deporte federado.
INSTRUCCIOIIES: Marca¡ con r¡na "X" su respuesta a las interrogantes indicadas
seguidamente:
I. IDENTIFICACTÓN DE LA PERSONA: I. SEXO:

(a) Deportista (b) Entrenador (a) Masculino
(c) Padre (d) Madre (b) Femenino

2. EDAD: 3. ESCOLARIDAD:
(a) De 14- 15 años (a) Primaria (b) Básicos
(b) De 16 a 18 años (c) Diversificado (d) Universitarios
(c) >18 años (e) postgrados

4. ¿Es necesaria la educación académica? 5. ¿Deben scr ¡mpartidos los ejemplos de morat y
( I ) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo ética cn el hog¡r?
(3) Posición neutral (4) De acuerdo 11) 

Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo

(5) Muyde acuerdo (l) Posición neutral (4) De acuerdo

6. ¿se deben mostrar actitudes respetuosas bacia ,. :'J.Y"? 
o" ""Td.t".." háb¡tos de

los demás? responsa bilidad ?
(l) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo (l) Muyen desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Posición neutral (4) De acuerdo (3) Posición neutral (4) De acuerdo
(5) Muyde acuerdo (5) Muy de acuerdo

E. ¿Es importante profesar una religión? 9. ¿Asiste habituálment€ a la iglesia?
( I ) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo ( I ) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Posición neutral (4) De acuerdo (3) Posición neutfal (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo (5) Muy de acuerdo

I l. ¿Convive con otras personas? 12. ¿Participa €n actividades sociales?
( I ) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo ( I ) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Posición neuhal (4) De acuerdo (3) Posición neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo (5) Muy de acuerdo

13. ¿Está conforme cor su aspecto fisico? 14. ¿Está actiyo en un deporte?
(l) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo (l) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Posición neutral (4) De acuerdo 3) Posición neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo (5) Muy de acuerdo

15.¿Tieneaccesoa la información deportiya? I6. ¿Parricipa er cventos organizados por las
(l) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Posic¡ón neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

entid¡des deportivrs?
( l) Muy cn desacuerdo (2) En dcsacuerd
(3) Posición neur[al (4) De acucrdo
(4) Muy de acucldo

\VE
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t7.¿Participa en algún partido político?
(l) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Posición neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

19. ¿Practica fútbol?
(1) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Posición neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

21. ¿Jueg¡ tenis?
(l) Muyen desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Posición neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

23. ¿Corre diariamente?
(l) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Posición neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

25. ¿Camina a diário?
(l) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Posición neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

27. ¿Debe mot¡varse ¡ niños y jóvenes pr¡ct¡c¡r
c¡mil¡¡ta?
(l) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Posición neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

29. ¿Visita lugares ecológicos?
( I ) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Posición neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

31. ¿Asiste al gimnasio?
(l) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Posición neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

33. ¿Culminó los estudios a n¡vel medio?
(l) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Posición neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

35. ¿La c¡rrera técnics geners independetrcir
econémic¡?
(l) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Posición neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

37. ¿Culminaría su carrer¡ universitar¡a?
(l) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Posición neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

39. ¿Con uoa carrer¡ universitaria podrír optarse a un
negocio propio?
(l) Muy en desacucrdo (2) En desacuerdo
(3) Posición neutral (4) De acueÍdo
(5) Muy de acucrdo

41. ¿Considera quc el postgrado permite actual¡zar
conocimicntos?
(l) Muy en desacueldo (2) En desacucrdo
(3) Posición ncutral (4) Dc acucrdo
(5) \4 uy de acuer(k)

18. ¿Optsría por algún cargo polftico?
(l) Muy en desacuerdo (2) En d€sacuerdo

(3) Posición neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

20. ¿lntegra equipo de baloncesto?
(l) Muy eo desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Posición neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

22. ¿Practicá voleibol?
(l) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Posición neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

24. ¿Compite en carreras?
(l) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Posición neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

26. ¿CrmiÍar es benefic¡oso p¡r¡ el rist.ms
c¡rd¡ov¡scülar?
(l) Muy en dosacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Posición neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

28. ¿Le gusta visitar los parques?
(1) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Posición neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

30. ¿Realiza ejercicio en casa?
(l) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Posición neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

32. ¿Hubo facilidrd prrá los estud¡os primários y
básicos?
(l ) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Posición neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

34. ¿L¡ csrrcfa técnica permite dcsarrollar
hsb¡lidsdÉ?
(l) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Posición neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

36. ¿Tiene opcióo de cursar una carrera
ur¡ivers¡t¡ris?
(1) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
13) Posición neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

38. ¿Se mcjor! l¡boralmente con una csrrer¡
urivcrsit!ri¡?
(l) Muyen desacuerdo (2) E¡ desacuerdo
(3) Posición neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

40. ¿Le gustará estudiar un postgrado?
(1) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Posición neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

¿Es su alimentación balanceada?
(l)Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Posición neutral (4) De acuerdo
(-5) Muy de acuerdo
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43. ¿T¡cne acceso a J aiemfros de comid{?
( l) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) l)osición neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

45. ¿llahita case prtpio?
( ¡ ) l\4uy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(J) l'osición neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

47. ,;Dispone la casa de serr'¡c¡os necesarios?
( I) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Posición neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

49. ¿Los niños y jóvenes conocen regl¡s de hig¡ene?
(l) Muy en desacuerdo (2)En desacuerdo
(3) Posición Neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

51. ¿Vive €n un hog.r integr¡do?
(l) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Posición Neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

5J. ¿Convivc con su p¡drc y m¡dre?
(l) Mr¡y en desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Posición Neutral (4) De acr¡erdo
(5) Muy de acuerdo

55. ¿SG inccntiv¡ a los riños y jóvc¡rcs , Ir práctica
d.portiv.?
( I ) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Posición Neutral (4) De acue¡do
(6) Muy de acuerdo

57. ¿Es el entrer¡¡mieÍto colrst{nte par¡ integrar u[¡
dcleg¡ción deportiv¡?
( I ) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Posició¡ Neutral (4) De acuerdo
(4) Muy de acuerdo

59. ¿Existe reconoc¡m¡ento hac¡r los deport¡stas
dest¡crdo§?
(l) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Posición Neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

61. ¿Eriste búsqueds de t¡lentos en los dep¡rlamentos d0 la
Reprtblice?
(l) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Posición Neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

63. ¿Sc crea inaerés er l¡ i¡ic¡¡c¡ór dcpot¡v¡ coo d.portes
de cxh¡bic¡ón?
(l) Muy en desacucrdo (2) En desacuerdo
(3) Posición Neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

65. ¿Existe implemetrtsciótr d€ programas deportivos?
(l) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Posición Neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

67. ¿ExisteD norm¡s de competen.i¡ y medidas oficiales, a
Dival ir¡ternrcioD¡l?
( I) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(l) Posición Neutra¡ (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

ó9. ¿Se adqu¡ere equipo deportivo para la prácticá de los
diferentes deportes?
( l) Muy cn desacuerdo (2) En desacucrdo
(3) Pos¡ción Neutral (,1) De acuerdo
(5) Muy dc acuerdo

,14. ¿'l'icne horario p¡ra los alimerfos?
( I ) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Pos¡ción neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

46. ¿f ienc su plopio dormitorio?
( I ) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo

{l) I}os¡c¡(nt neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

48. ¿Dispone de servicios da salud?
(l) Muy eñ desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Posición neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

50.¿Sc den los cúid¡dos necas¡rios de selud prra los
íiños y jóver¡es?
(l) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Posición Neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

52. ¿Muestrr sus sentimi€r¡tos?
(l) Muyen desacüerdo (2) En desacuerdo
(3) Posición Neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

54. ¿Recibe büenos ej€mplos?
( l) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(l) Posición Neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acue¡do

56. ¿Exisfe f¡cilid¡d er el uso de ¡Nt¡l¡cioncs
d.portiv$?
(l ) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(2) Posición Neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

58. ¿Hay facilidad p¡r¡ u¡ ctrtreDamhtrto
¡dccu¡do?
(l) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Posición Neux"l (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

60. ¿Se ofrece l¿ orieDtación técnica
corre§poDdie¡te?
(l) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Posición Neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

62. ¿Se vis¡t¡r escuel¡s y coleg¡os p¡r¡ c¡ptar
t¡letrto3 dcportivos?
( I ) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Posición Neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

64. ¿L¿ ¡sign¡ciór presupuest¡ris sc e¡trcgr de
.oDforrnid¡d ¡ l¡ Ley?
(l) Muy en desacue¡do (2) En desacuerdo
(3) Posición Neutml (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

66. ¿Sc co¡¡struyen inst¡laciones pars ¡s práctic¡
dcportive?
(l) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(3) Pos¡ción Neutu"¿l (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

68. ¿L¡s inst¿lac¡ores se m¡tt¡enen eí éptim¡s
condiciones?
( ¡) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo
(J) I'osic¡ón Neutral (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo

GRACIAS POR SU
COLABORACIÓN
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ANEXO VIII

NOMENCLATURA
DE LA ENCUESTA SOBRE ASPECTOS INHERENTES

A LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LOS NIÑOS Y JOVENES

QUE PRACTICAN DEPORTE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

t7.

18.

19.

20.

21.

))

23-

24.

IDEP

sEx

EDA

ESC

EDAC

MORET

ACRES

HARES

PRRE

IGL

CONV

ACSO

ASFI

ACDE

AIDE

EVDE

PARP

CARP

PF'UT

EBAL

JTEN

PVOL

CODI

COMCA

Identificación de la persona

Sexo

Edad

Escolaridad.

¿Es necesaria la educación académica?

¿Deben ser impartidos los ejemplos de moral y ética en el hogar?

¿Se deben mostrar actitudes respetuosas hacia los demás?

¿Deben crearse hábitos de responsabilidad?

¿Es importante profesar una religión?

¿Asiste habitualmente a la iglesia?

¿convive con otras personas?

¿Participa en actividades sociales?

¿Está conforme con su aspecto ñsico?

¿Está activo en un deporte?

¿Tiene acceso a la información deportiva?

¿',Participa en eventos organizados por las entidades deportivas

¿Participa en algún partido político?

¿Optaría por algún cargo político?

¿Practica futbol?

¿Integra equipo de baloncesto?

¿Juega tenis?

¿Practica voleibol?

¿Corre diariamente?

¿Compite en car¡eras?
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,(

26.

)1

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

4t.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

¿Camina a diario?

¿,Caminar es beneficioso para el sistema cardiovascular?

¿Debe motivarse a niños y jóvenes practicar caminata?

¿Le gusta visitar los parques?

¿Visita lugares ecológicos?

¿Realiza ejercicio en casa?

¿Asiste al gimnasio?

¿Hubo facilidad para los estudios primarios y básicos?

¿Culminó los estudios a nivel medio?

¿La carrera técnica permite desarrollar habilidades?

¿La carrera técnica genera independencia económica?

¿Tiene opción de cursar r¡na carrera universitaria?

¿Culminaria su carrera universitaria?

¿Se mejora laboralmente con una carrera universitaria?

¿Con una carrera universitaria podría optarse a un negocio

propio?

¿Le gustaría estudiar un postgrado?

¿Considera que el postgrado permite actualizar conocimientos?

¿Es su alimentación balanceada?

¿Tiene acceso a 3 tiempos de comida?

¿Tiene horario para los alimentos?

¿Habita casa propia?

¿Tiene su propio dormitorio?

¿Dispone la casa de servicios necesarios?

¿,Dispone de servicios de salud?

¿Los niños yjóvenes conocen reglas de higiene?

¿Se dan los cuidados necesarios de salud para los niños y

jóvenes?

¿Vive en un hogar integrado?

¿,Muestra sus sentimientos?

¿Convive con sn padre y madre?

EPOST

POSAC

ABAL

ATCO

HOAL

HCAP

DPRO

CASS

SERS

REHI

CNSNJ

HOIN

MSEN

COPM
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CADI

CBSCA

NJCA

VPAR

VECO

ECAS

AGIM

FPRIB

CNVIUE

CRTE

CTI¡TD

CT]NI

CCUNI

MLAU

CUNE



54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

65.

66.

67.

62.

63.

64.

RBEJ

NJPDE

FUII)

ETCDD

FENAD

REDED

ORTE

BTAL

CTAI)

IIDEP

APREL

IPROD

ITDE

NCOI

IOPCO

EDEP

¿,Recibe buenos ejemplos?

¿Se incentiva a los niños y jóvenes a la práctica deportiva?

¿Existe facitidad en el uso de las instalaciones deportivas?

¿Es el entrenamiento constante para integrar una delegación

deportiva?

¿Hay facilidad para un entrenamiento adecuado?

¿Existe reconocimiento hacia los deportistas destacados?

¿Se ofrece la orientación técnica correspondiente?

¿Existe búsqueda de talentos en los departamentos de la

República?

¿Se visitan escuelas y colegios para captar talentos deportivos?

¿Se crea interés en la iniciación deportiva con deportes de

exhibición?

¿La asignación presupuestaria se entrega de conformidad a la

Ley?

¿Existe implementación de programas deportivos?

¿Se construyen instalaciones para la práctica deportiva?

¿,Existen normas de competencia y medidas oficiales, a nivel

internacional?

¿Las instalaciones se mantienen en óptimas condiciones?

¿Se adquiere equipo deportivo para la práctica de los diferentes

deportes'l

68.

69.

505


