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Introducción

En el marco del sistema educacional que se apli-
ca en la mayoría de los países, la educación 
está llamada a desarrollar diferentes proyectos 

de investigación orientados a satisfacer necesidades 
sociales y a resolver problemáticas e insuficiencias 
de alcance nacional e internacional.

Una de las vías que tienen los países para con-
tribuir al sistema de enseñanza es a través de tesis de 
pregrado y posgrado, entre las que se encuentran las 
de maestría, doctorado y de estudios posdoctorales.

Precisamente, estos últimos niveles no sólo per-
miten profundizar en temas especializados y apor- 
tar a la persona que realiza el estudio, una mayor 
formación académica y científica, sino que también 
contribuyen a dar solución a problemáticas relacio-
nadas con la formación de estudiantes y deportistas, 
con la capacitación y preparación de docentes, en-
trenadores, preparadores físicos, directores técnicos, 
desarrollo de talentos, con el perfeccionamiento de 
planes y programas, con estrategias pedagógicas 
para llevar a cabo un buen proceso de enseñanza 
en cualquier nivel, así como con la preparación de-
portiva de todos los que practican deporte de ma-
nera sistemática y seria.

El campo temático donde se pretende insertar 
el programa posdoctoral de la Universidad del Fut-
bol y Ciencias del Deporte —como el pilar acadé-

mico del Grupo Pachuca— es la línea de investiga-
ción “Estudios sobre la Universidad”, toda vez que 
su pretensión es colaborar en la construcción de un 
modelo que integre el deporte de alto rendimien-
to con el seguimiento de estudios en los diferentes 
niveles educativos de nuestro país (primaria, secun-
daria, bachillerato, licenciaturas y posgrados), y con-
tribuir a la formación integral de los jóvenes talentos 
respetando sus derechos humanos.

En dichos estudios, el deporte tiene una gran 
importancia por su amplia dimensión social, expre-
sada no sólo por su práctica como medio de recrea-
ción y de preservación de la salud y calidad de vida 
de todo aquel que lo realiza, sino también por su 
carácter competitivo, porque participan personas y 
grupos de diferentes lugares, creencias religiosas, cos- 
tumbres y tradiciones (unesco, 1978).

Precisamente el Grupo Pachuca, en atención a 
lo anteriormente planteado y por su trayectoria como 
empresa de éxito, reconocida y denominada de esta 
manera por el Instituto Panamericano de Alta Direc-
ción de Empresas (iPade, 2009) y por la Universidad 
de Harvard, como modelo auténtico de negocio, 
con una política y filosofía que sustentan todos los 
logros alcanzados tomando el futbol como centro 
de sus objetivos y acciones estratégicas, apoyán-
dose en sus pilares (académico, deportivo, social, 
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comercial y cultural), ha logrado resultados que le 
han permitido acercarse a satisfacer las necesidades 
de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), 
la Confederación Centroamericana y del Caribe de 
Futbol (Concacaf), la Comisión Nacional del Depor-
te y Cultura Física (Conade), la Secretaría de Educa-
ción Pública (seP) y la Federación Internacional de 
Futbol Asociación (fifa), en aspectos relacionados 
con la profesionalización del deporte, el desarrollo 
de talentos, la capacitación y acreditación de todo 
el personal técnico relacionado con el futbol y otras 
modalidades deportivas, gracias a que el grupo cuen- 
ta con un modelo educativo académico-deportivo 
desarrollado por la Universidad del Futbol y Cien-
cias del Deporte que así lo permite.

El Grupo Pachuca, asimismo, ha reconocido la 
importancia de los procesos evaluativos, ya que está 

consciente de que revelan si en realidad se cumple 
o no con los supuestos y principios que el grupo 
declara en su modelo, si se apegan a la política tra-
zada de acuerdo con el contexto actual en que ésta 
tiene que ser aplicada, lo que conduce a la reflexión 
sobre su mejoramiento.

Desde su puesta en práctica hasta la actuali-
dad, el modelo ha sido sometido a dos evaluaciones: 
una sobre calidad, en la que se obtuvo una certi-
ficación de la International Organization for Stan-
dardization (ISO-9002), que permitió realizar accio-
nes de mejora, y otra sobre evaluación curricular.

En esta investigación, realizar una autoevalua-
ción del modelo educativo académico-deportivo 
del Grupo Pachuca, implementado por la Universi-
dad del Futbol y Ciencias del Deporte, se entiende 
como un elemento clave para el proceso de eva-
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luación del pilar académico de la institución, que 
durante casi 15 años se ha venido desarrollando. 

En la fundamentación del modelo se han re-
copilado las referencias y los argumentos teóricos, 
metodológicos y prácticos que sustentan los com-
ponentes del mismo, los cuales concuerdan en su 
mayoría con los criterios de la fifa. Para respaldar 
los contenidos, se partió de una concepción gene-
ral (la evaluación en educación), una particular (el 
deporte en toda su dimensión) y una singular (el 
modelo educativo académico-deportivo del Grupo 
Pachuca) con el objetivo orientado a la formación 
integral de los estudiantes-deportistas.

Entre las dimensiones para la medición del im-
pacto del modelo, se cuenta con la revisión de los 
logros institucionales, no sólo en cuanto a los resul-
tados deportivos, sino también a los aspectos vincu-
lados con la formación integral de los estudiantes-
deportistas y a lo que ellos hacen con los buenos 
resultados de sus aprendizajes (valores, actitudes, 
afectos, capacidad de resolver problemas) y los re-
lacionados con la matrícula, académica y deportiva 
(retención y abandono escolar), así como el clima 
escolar, que mide vínculos como la solidaridad, el 
respeto, la colaboración y sentido de pertenencia 
como los valores que en todas sus actividades desa-
rrolla la universidad.

Asimismo, la figura del líder y el estilo de li-
derazgo de quienes conducen la institución son 
aspectos claves en la autoevaluación educativa-
deportiva, ya que actúan en función de la misión, 
visión y objetivos institucionales de cada área y de 
la forma en cómo estos las comparten. Por eso se 
hace hincapié en los modos y procesos de toma de 
decisiones de los líderes.

Grupo Pachuca fomenta una colaboración pro- 
funda entre sus líderes en la que no haya estadios 
de desarrollo lineales sino simultáneos y holísticos. 
En desafíos tan complejos como los que ocurren en 
el futbol, el reto es desarrollar una cooperación en-
tre colaboradores de forma integrada. Los líderes se 
han comprometido con las innovaciones, por lo que 

han creado una cultura de innovación, y la innova-
ción es una actividad de grupo.

De experiencias de éxitos anteriores, en nues-
tra institución hemos aprendido que nada es tan 
cegador como una estrategia o un enfoque que ha 
funcionado. El éxito puede ser contraproducente si 
insistimos en hacer “más de lo mismo”. Es decir, se 
puede caer en el error de no imaginar un mundo 
diferente porque se ha caído en el hábito de ver el 
mundo con la mentalidad de lo que ya ha funciona-
do. Aprendimos que siempre hay que experimentar 
lo nuevo, hacer las cosas de manera distinta en vez 
de repetir lo mismo de siempre.

Hoy sabemos que los grandes líderes son 
aquellos que responden a sus propias necesidades 
y a las necesidades de los demás desde niveles más 
altos del espíritu, con visión, creatividad y un sen-
tido de unidad con las personas a quienes lideran. 
Grupo Pachuca tiene la certeza de que un visio-
nario exitoso hace que su propia visión, la visión 
institucional, se manifieste en el mundo. Ésta es la 
parte esencial de la visión del futuro del grupo: que 
provenga del alma.

Martínez (2009) ha señalado: 

Dios me ha dado la fortuna de contar con el per-

sonal que está a mi lado. Un equipo de futbol no 

es sólo la cuestión deportiva; teníamos que trascen-

der académica y socialmente. Tenemos a más de 

200 000 niños en las escuelas y centros de forma-

ción de la institución. Que estés en lo que te gusta; 

confiar en la gente, saber que la afición es la verda-

dera dueña del futbol; pensar en el crecimiento de 

tu gente; darle apoyos y oportunidades. Amar a tu 

país… En mi caso, son las cosas que le dan sentido 

a mi existencia.

Este modelo educativo académico-deportivo, hasta 
donde hemos consultado, es único en México, y no 
existe ninguno que se asemeje a sus características 
y peculiaridades, entre las que destaca la prepara-
ción de niños, adolescentes y jóvenes, no sólo para 
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que sean grandes futbolistas, sino también para pre-
pararlos para la vida.

Como resultado de la problemática interna-
cional identificada por la fifa, sobre la transferencia 
de menores de edad en el ámbito nacional e inter-
nacional, donde ha habido abusos por parte de los 
clubes formadores y agentes, y complicidad de pa-
dres de familia, se han puesto en riesgo los derechos 
de los talentos futbolísticos menores de edad. Por 
tal motivo, en el reglamento del Estatuto de Trans-
ferencia Internacional de Jugadores (2014), la fifa 
estableció que permitiría la movilidad internacional 
de jugadores sólo cuando éstos alcancen la edad 
de 18 años. Lo anterior ha sido consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones mínimas de los 
clubes en el mundo, que no cuentan con un mode-
lo formativo que garantice al jugador una formación 
escolar y deportiva integral, que corresponda a los 
mejores estándares nacionales y asegure su asisten-
cia en términos de las condiciones óptimas de aloja-
miento y cuidado. 

Sin embargo, la fifa ha reconocido los esfuer-
zos de la presidencia francesa de la Unión Europea 
a favor del concepto “doble formación, futbol y 
educación” en los centros de formación, cuyo ob-
jetivo ha sido preparar mejor y a largo plazo a los 
jóvenes deportistas de cara a su vida profesional, 
por lo que ha establecido excepciones en el regla-
mento de transferencias en caso de que algún club 
formador logre cumplir con las mínimas obligacio-
nes y garantizar el desarrollo integral de los meno-
res deportistas. 

Como sabemos, para garantizar el futuro mun-
dial de futbol es necesario contar con una base am-
plia de futbolistas con motivación y las aptitudes 
necesarias para llegar a ser profesionales. En este 
sentido, contando con la proyección y potencialidad 
del Grupo Pachuca, que desarrolla el futbol en toda 
su dimensión, y que en sus acciones en las diferen-
tes unidades de negocio considera entre sus prio-
ridades sociales contribuir al desarrollo de talentos 
deportivos y defender los derechos humanos de los 

niños, adolescentes y jóvenes, se pretende garan- 
tizar los derechos mencionados con el aprovecha-
miento de todas las potencialidades que tiene el 
modelo educativo académico-deportivo del Grupo 
Pachuca desarrollado por la Universidad del Futbol 
y Ciencias de Deporte.

A fin de calcular la indemnización de los cos-
tos de formación y educación, las confederaciones 
de la fifa (afc, caf, Concacaf, Conmebol, ofc, uefa) 
clasifican sus clubes en un máximo de cuatro cate-
gorías, de acuerdo con las inversiones financieras 
que realizan en función de la formación de juga-
dores. México, como miembro de la Concacaf, ha 
sido clasificado en la categoría II (clubes de nivel 
profesional por debajo de los requisitos que plantea 
el nivel I, que es el máximo nivel, caracterizado por 
contar con clubes con un centro de gran calidad), 
mientras que clubes de países como Argentina y 
Brasil, miembros de la Conmebol, pertenecen a la 
categoría I, aun sin hacer grandes inversiones en los 
centros de formación de gran calidad.

Por lo planteado, el Grupo Pachuca, con sus 
unidades de negocio, puede dar respuesta a las exi-
gencias establecidas por la fifa ya que cuenta con 
todas las condiciones para dar cumplimiento a los 
estatutos correspondientes. En este sentido, el mo-
delo educativo académico-deportivo asegura la do-
ble formación “futbol y educación” exigida por di-
cha institución, además de ser el fundamento de la 
formación integral del estudiante-deportista. Por lo 
tanto, aspiramos a que el Grupo Pachuca se ubique 
en el máximo nivel de esta clasificación.

Por otra parte, las condiciones concretadas en 
los resultados de la investigación científica relacio-
nada con la autoevaluación del modelo educativo 
académico-deportivo desarrollado por la Universi-
dad del Futbol y Ciencias del Deporte, han permi-
tido mejorarlo en su concepción, en su contenido y 
en sus referencias. 

El estudio ha hecho posible introducir en el 
modelo diversos aspectos de mejora, entre los que 
se incluyen: una estrategia de implementación para 
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ser replicado en cualquier país —independiente-
mente del desarrollo alcanzado en su cultura física 
y deporte—; la creación de un programa de forma-
ción deportiva para aquellos niños que no tienen 
suficientes condiciones para obtener grandes logros 
en el futbol; la elaboración de un glosario de térmi-
nos que posibilite la comprensión de toda la estruc-
tura y concepción del modelo educativo académi-
co-deportivo con sus tres componentes (académico, 
deportivo, organizacional y de servicio), integrados 

en un programa de recreación y aprovechamiento 
adecuado del tiempo libre.

Este libro está estructurado en seis capítulos. 
En el primero se abordan los inicios y la cronología 
del Grupo Pachuca, lo que contextualiza el informe 
que se presenta en los siguientes cuatro capítulos. 
Finalmente, los resultados y conclusiones se trans-
forman en una concepción de mejora del modelo 
educativo académico-deportivo, y se ofrece en el 
último capítulo.
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1.1 Cronología del Club PaChuCa e 
iniCios del gruPo emPresarial PaChuCa

El Club de Futbol Pachuca fue fundado el 28 
de noviembre de 1901. Es un club con sede 
en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. 

Actualmente participa en la primera división de este 
país, a la cual ascendió definitivamente en 1998 tras 
varios ascensos y descensos.

El Club de Futbol Pachuca es una unidad de 
negocio del Grupo Empresarial Pachuca que abarca 
el pilar deportivo de éste, uno de los grupos em-
presariales más importantes de México. Este grupo 
es dueño, junto con el Grupo Carso (América Mó-
vil), de los equipos de futbol profesionales Pachuca, 
León y Mineros de Zacatecas, así como de negocios 
a varios niveles, la Universidad del Futbol y Cien-
cias del Deporte y el Hospital Universitario (Centro 
de Excelencia Médica en Altura, cema). Su presiden-
te general es Jesús Martínez Patiño.

El proyecto se fundó en 1993, cuando Jesús 
Martínez Patiño compró al gobierno del estado de 
Hidalgo el equipo de futbol de primera división de 
ascenso, los Tuzos del Pachuca. Este grupo empre-
sarial se ha convertido hoy en todo un consorcio 
que genera empleos para más de tres mil personas 
y que, a la vez, ha impulsado el crecimiento econó-

mico de las ciudades de Pachuca, Hidalgo; León, 
Guanajuato; Tlaxcala, Tlaxcala y Zacatecas, Zaca-
tecas.

Capítulo 1
Caracterización del Grupo Empresarial Pachuca
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En 1997, la actual directiva decidió definir un 
proyecto de trabajo diferente al de los demás clu-
bes de futbol en México, que reflejara un cambio 
en la forma de ver y vivir el futbol, buscando ser 
autosustentable, de largo alcance, con bases sólidas 
y rompiendo estructuras. Así se dio forma y vida a 
la Promotora del Club Pachuca como un modelo 
de negocio. Como expresa Marines (2012): “Es aquí, 
justo en este sitio que tiene entrañas de plata, donde 
día a día se escribe la historia, donde se forja el le-
gado que quedará para la posteridad, es aquí el sitio 
que ha sido señalado como el punto de partida… el 
sitio donde todo comienza”.

Pachuca ha ganado en cinco ocasiones la liga 
mexicana y cuatro veces la Concacaf Liga de Cam-
peones. En 2006 conquistó la Copa Sudamericana, 
lo que lo convirtió en el único equipo del mundo en 
ganar un torneo oficial avalado por la fifa fuera de 
su confederación. Es el equipo con más escuelas de 
futbol en México (400) y el primer club mexicano 
en haber participado tres veces en la Copa Mundial 
de Clubes de la fifa.

1.2 los Pilares del gruPo emPresarial  
PaChuCa

El Grupo Empresarial Pachuca se apoya en una 
estructura de pilares (deportivo, académico, co-
mercial, cultural y social) que se relacionan mutua-
mente formando una entidad integral, más allá de 
lo deportivo. Dichos pilares surgieron conforme el 
grupo fue creciendo.

El pilar deportivo fue el primero que fundó 
esta institución con el profesor Andrés Fassi Jürgens 
como vicepresidente deportivo. Este pilar incluye, 
además del club de futbol de primera división, a 
todos los equipos de divisiones inferiores que, con 
la participación de los pilares social y académico, 
han surgido del modelo Pachuca. El pilar acadé-
mico inicia con la creación de la Universidad del 
Futbol y Ciencias del Deporte, fundada por la doc-

tora Gabriela Murguía de Martínez, presidenta del 
gobierno universitario. En la universidad se desa- 
rrolló un modelo educativo académico-deportivo 
único en el país que ha contribuido a la formación in-
tegral de los jóvenes talentos estudiantes-deportistas.

Dentro de la estructura deportiva del Grupo 
Empresarial Pachuca se encuentran dos equipos ubi- 
cados en la máxima categoría competitiva del país, 
Fuerza Deportiva Club León y la Promotora del Club 
Pachuca, un equipo en la liga de ascenso (Mineros 
de Zacatecas), además de categorías de ascenso y 
premier de la segunda división profesional. En este 
mismo sentido, se cuenta con las categorías Sub 20, 
Sub 19, Sub 17, Sub 15 y Sub 13 con excelentes re-
sultados tanto competitivos como en el desarrollo 
humano de todos los jugadores que han ido evolu-
cionando conforme pasan los años.

La Fundación Unidos por Pachuca (fundación 
del Grupo Empresarial Pachuca) representa el pilar 
más importante (el pilar social). Es una institución 
de asistencia social sin fines de lucro, fundada en  
el año 2006, cuyo ámbito de acción abarca todo el 
país. Su misión es beneficiar a la sociedad a través de  
la práctica deportiva, la promoción de la salud, la 
educación, la cultura y la integración social, para 
contribuir al desarrollo integral del ser humano y de 
la sociedad en general. Sus programas se orientan a 
dar atención a personas que, por sus características 
socioeconómicas o por problemas de incapacidad, 
estén impedidos para satisfacer sus requerimien-
tos básicos de subsistencia y desarrollo, así como 
a elevar la calidad de vida de la comunidad a tra- 
vés de la educación y la promoción de la cultura y 
el deporte. 

Los programas que se han desarrollado a lo lar-
go de su creación están orientados al desarrollo de 
las áreas: a) sociodeportiva, b) socioasistencial, c) 
educativa, formativa y cultural, d) de intercambios 
interinstitucionales.

A través de estas áreas se han creado escuelas  
deportivas de integración social (seP e indígenas); cen-
tros de formación de talentos deportivos, escuelas 
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filiales de futbol; Centro Modelo de Internamientos 
para la Reincorporación Social y Familiar del Ado-
lescente (Cemira); la Tuzocarrera; apoyo a funda- 
ciones, asociaciones civiles; programas federales 
y estatales; programa de voluntariados (estudiantil, 
jugadores y esposas de jugadores); visitas a hospi-
tales; Programa Día de Reyes; desarrollo y firmas de 
convenios de colaboración con fundaciones, aso-
ciaciones civiles e instituciones públicas y privadas 
de carácter nacional e internacional; promoción de 
valores a través de campañas deportivas; promo-
ción de cursos de capacitación para entrenadores 
deportivos y orientadores educativos; programas 
de fomento de cultura, arte y deporte, entre otros.

Por su parte, el pilar comercial surge a partir de 
la fundación de unidades de negocio satélites, entre 
las que tiene:

•	 Tuzomanía, tienda oficial del equipo de Tu-
zos de Pachuca.

•	 Tuzos TV online, canal de televisión por 
internet.

•	 Tuzoccer magazine, revista mensual con 
distribución en todo México y la región sur 
de Estados Unidos.

•	 Tuzoccer Internacional, programa de televi- 
sión que transmite la cadena Fox Sportsla-
tinoamérica. Conducido por Jabel Marines 
Limón y que trata los temas más actuales 
de todo el Grupo Empresarial Pachuca y 
sus pilares

•	 Tuzoccer México, programa de televisión 
que se transmite en la televisora local del 
estado de Hidalgo, Canal 3 Pachuca. Es una 
versión dirigida al público local, con temas 
más específicos del quehacer del Grupo 
Empresarial Pachuca.

•	 Tuzo Plaza, centro comercial. 
•	 La Guarida del León, tienda oficial.
•	 Restaurantes el Lugar del bife y el Puerto  

del bife
•	 Inmobiliarias.
•	 Centro de Excelencia Médica de Altura 

(cema)
•	 domino’s Pachuca.
•	 Domino’s Pizza Monza.
•	 Domino’s Alimentos a Tiempo.
•	 Mundo Futbol y Salón de la Fama.
•	 Tuzoofari.

El Grupo Empresarial Pachuca califica como gru-
po empresarial de éxito, considerado como la me- 
jor organización de México en materia de futbol, 
criterio corroborado por los estudios de caso rea-
lizados por el Instituto Panamericano de Alta Di-
rección de Empresa (iPade) y por la Universidad de 
Harvard.

La experiencia acumulada y las aportaciones 
pueden considerarse como un referente de obliga-
toria consulta para todos aquellos interesados en:

•	 Conocer cómo se puede considerar al de-
porte en toda su dimensión.

•	 Caracterizar un modelo de negocio. 
•	 Identificar la importancia del papel del líder 

y su liderazgo dentro de la organización y 
en función de que cada vez sean más am-

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuzoman%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuzos_TV_Online
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuzoccer_magazine&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuzoccer_Internacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/FOX_Sports
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuzoccer_M%C3%A9xico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_3_Pachuca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuzo_Plaza&action=edit&redlink=1
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biciosos los objetivos y metas que se plan- 
tea la misma. 

•	 Reconocer cómo se puede hacer crecer un 
pequeño proyecto hasta hacerlo cada vez 
más grande.

•	 Contribuir al bienestar de todos los involu-
crados con el futbol y en términos genera-
les de toda la sociedad.

Por ello, con la presentación de este estudio preten-
demos: fundamentar y valorar los cimientos y efec-
tos de la acción del Grupo Empresarial Pachuca en 
todas aquellas personas, comunidades, organismos 
e instituciones que reconocen el futbol como de-
porte universal, así como la ética y profesionalidad 
de sus líderes y las aportaciones que hace al futbol 
y a todos los que lo practican, gracias al modelo 
educativo académico-deportivo que desarrolla.

Filosofía institucional

Visión. Ser una organización de vanguardia, com-
petitiva y única en su tipo.

Misión. Promover el desarrollo académico, de-
portivo, comercial y cultural.

Valores. Pasión, institucionalidad, identidad, 
honestidad, respeto, responsabilidad.

El Grupo Empresarial Pachuca orienta sus polí-
ticas institucionales a: 

•	 La calidad y competitividad en el desarrollo 
de los servicios que prestan las diferentes 
unidades de negocio, tanto externa como 
internamente.

•	 Que los líderes sean impulsores y gestores 
de capacidades y competencias por me- 
dio de la filosofía institucional y de su lide-
razgo.

•	 La institucionalidad, innovación constante 
y desarrollo tecnológico en las diferentes 
unidades de negocio.

•	 El mejoramiento constante del modelo del 
Grupo Empresarial Pachuca.

1.3 objetivo general  
del gruPo emPresarial PaChuCa

Promover el desarrollo deportivo desde diferentes 
aristas (social, deportiva, educativa, formativa, cul- 
tural, comercial, recreativa), con equipos competiti-
vos conformados por buenos y ejemplares jugado-
res que, a su vez formen parte de planteles insti-
tucionales que ofrezcan un excelente espectáculo 
deportivo y que fomenten la profesionalización del 
deporte y, en la afición, la salud, la pasión y el senti-
do de pertenencia, para mejorar su calidad de vida.

Este objetivo se puede concretar de la siguiente 
manera:

Construir y ofrecer oportunidades de forma-
ción y de vida a todos los que de una u otra forma 
tengan que ver con la organización; orientarlos ha-
cia un compromiso consigo mismos y con los de-
más, que se manifieste en la participación activa en 
el trabajo, en su cultura, en general, y en particular, 
en su cultura física, donde el futbol, como parte de 
su componente más dinámico influye de manera 
singular.

Para lograr este objetivo, entre otras cosas, es 
importante:

•	 No perder de vista la figura del empresario 
—el presidente—, no sólo porque es el ele-
mento conciliador de intereses entre las dife- 
rentes unidades de negocio, sino por su pa-
pel de líder y su liderazgo.

•	 Definir cómo alcanzar dicho objetivo, con-
siderando los factores que emplea y que es-
tán relacionados con su actividad producti-
va, ya sea académica, comercial, científica, 
deportiva o propiamente de servicio, para 
lo cual es menester adecuar los medios dis-
ponibles al resultado deseado
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•	 Fomentar la relación entre todos los partici-
pantes y su colaboración mutua.

Todos estos elementos son importantes tanto para 
los trabajadores como para la directiva del Grupo o 
empresas en general, sin embargo, es necesario po-
ner énfasis en la colaboración entre todos los parti-
cipantes, porque implica aprendizaje, desarrollo y 
trabajo en equipo, lo que hace posible la educación 
en valores sociales e individuales.

De acuerdo con el criterio de Ferreiro (2006) y 
acercando sus planteamientos a la fundamentación 
del Grupo Empresarial Pachuca, se puede sugerir 
que el empleo del método de aprendizaje colabo-
rativo permite:

•	 Crear un ambiente de trabajo, aprendizaje, 
apoyo y ayuda entre todos los que partici-
pan en los principales procesos de las dife-
rentes unidades de negocio.

•	 Estimular grandes y positivas expectativas 
en cada uno de los colaboradores y en los 
de equipos de trabajo.

•	 Propiciar la participación comprometida y 
consciente de todos los involucrados con el 
Grupo Empresarial Pachuca en busca del 
logro de los objetivos.

•	 Considerar y vivir la interdependencia y la 
cooperación como un modo cualitativa-
mente superior de vida y de trabajo dentro 
del Grupo Empresarial Pachuca.

•	 Experimentar sentimientos de pertenencia, 
aceptación y apoyo hacia la organización, 
lo que posibilita que cada vez seamos más 
profesionales.

•	 Aceptar la mediación como una forma de 
relación que ayuda y favorece el crecimien- 
to personal de los trabajadores y el finan-
ciero de la empresa.

•	 Desarrollar diferentes estrategias que posi-
biliten el trabajo en equipo.

•	 Adquirir conocimientos, habilidades y com-

petencias laborales que permitan ascender 
dentro de las correspondientes unidades de 
negocio.

•	 Desarrollar habilidades sociales que permi-
tan convivir, trabajar y aprender de todos 
los que colaboren en el Grupo Empresarial 
Pachuca. 

Van de Velde (2010) expresa que “la cooperación 
‘genuina’ constituye un proceso pedagógico, fun-
damentado por tendencias y caracterizado por el 
arte de escuchar, la voluntad de compartir, la deci- 
sión de compromiso y la visión de integración”.

1.4 PotenCiales  
del gruPo emPresarial PaChuCa

La concepción de este grupo empresarial tiene 
como centro, en los diferentes pilares en que se sus-
tenta, al deporte en el sentido estrecho y amplio de 
esta categoría, fundamentalmente al futbol, lo que 
le ha permitido caracterizarse y distinguirse por lo 
siguiente:

1. Potencial de ofertar servicios desde el punto de 
vista del desarrollo social y atención a la co-
munidad. El espacio que ocupa el Grupo Em-
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presarial Pachuca con sus primeros equipos, su 
universidad y toda la infraestructura que pone a 
disposición de los jóvenes talentos, a partir de 
los conceptos del modelo educativo en que se 
forman, es considerado por todos como la ciu-
dad del conocimiento del “modelo Tuzo”.

2. Potencial cultural. El Salón de la Fama y el cen-
tro interactivo Mundo Futbol —ambos avalados 
por la fifa—, conforman un espacio en el que 
se reconoce a futbolistas, entrenadores y direc-
tivos que han dejado huella en el futbol nacio-
nal e internacional. Este recinto ocupa tres pisos 
donde, con el apoyo de una línea de tiempo, se 
exhibe la historia del futbol nacional e interna-
cional a través de fotografías, vídeos y materiales 

multimedia interactivos, lo que permite dar fe de 
las hazañas de todos sus investidos. Juan Villoro 
alude al Salón de la Fama como “una casa de 
la memoria, en la que habita el patrimonio del 
aficionado”.

3. Potencial comercial. Se desarrolla en las redes 
sociales un posicionamiento de primera índo-
le, que ha sido premiado internacionalmente 
por sus múltiples proyectos de marketing y pre-
sencia televisiva (tv abierta, tv on line y tv de 
paga); aunado a esto, las diferentes unidades de 
negocio, como los restaurantes, tiendas de ropa 
e instalaciones dedicadas a la actividad física, 
también han sido producto de un desarrollo 
competitivo dentro de la ciudad.
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4. Potencial en servicios médicos deportivos. Cuyo 
objetivo principal se centra en establecer un cen-
tro de diagnóstico y terapéutico para deportistas 
y público en general a partir de la evaluación 
integral en salud, con diagnósticos oportunos y 
tratamientos enfocados a los principales pade-
cimientos que pueden afectar a los usuarios del 
Hospital Universitario y Laboratorios del cema 
(Centro de Excelencia Médica en Altura).

5. Potencial de desarrollo de talentos deportivos 
de alto nivel en el deporte. Con base en la me-
todología de entrenamiento desarrollada y esta-
blecida por el componente deportivo del mo- 
delo educativo académico-deportivo se poten-
cia el desarrollo de talentos y se desarrollan ha- 
bilidades físicas, técnico-tácticas y psicológicas,  
en todas sus categorías, que permiten una mejor 
adaptación de los jóvenes que aspiran al alto 
rendimiento deportivo.

6. Potencial académico deportivo. Con su visión 
sobre la profesionalización del deporte, sin duda, 
el Grupo Empresarial Pachuca, a través de la 
Universidad de Futbol y Ciencias del Deporte 
se ha destacado por ser una institución que va 
un paso adelante, al contar con un modelo edu-
cativo académico-deportivo único en el país. 
Ofrece programas académicos en educación 
básica, media superior y superior, además de 
maestrías y doctorados. Tanto profesores como 

alumnos tienen excelentes participaciones en 
congresos nacionales e internacionales. El Cen- 
tro de Excelencia Médica en Altura (cema) ava-
lado por la fifa (Hospital Universitario), ha es-
tablecido espacios físicos para la práctica de 
los alumnos, tales como los laboratorios de me-
dicina del deporte, terapia física y rehabilitación, 
cardiología, medicina interna, nutrición, oftalmo- 
logía, odontología, podología, preparación físi-
ca, cirugía y terapia intensiva.

Gracias a esto el Grupo Empresarial Pachuca se hace 
cada vez más grande con el crecimiento profesio- 
nal y humano de sus socios, líderes y unidades de 
negocio hasta llegar al mayor número de emplea-
dos; esto solo es posible a través de la concreción 
de ideas e iniciativas en proyectos que se desarro-
llan en las diferentes unidades de negocio.

Una de las cualidades del Grupo Empresarial 
Pachuca es la autocrítica y la evaluación de sus uni-
dades de negocio. En este sentido, es necesario va- 
lorar los esfuerzos, procesos, procedimientos y es-
trategias del modelo educativo académico-depor-
tivo desarrollado por la Universidad del Futbol y 
Ciencias del Deporte (correspondiente al pilar aca-
démico). En los siguientes apartados se presenta el 
informe de una investigación institucional con el fin 
de evaluar la actualidad del modelo y concretar los 
elementos de mejora para el mismo.
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La formación y educación integral de los es-
tudiantes-deportistas que están en los dife-
rentes niveles de rendimiento deportivo de 

la Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte 
(ufcd) forman parte de los procesos diarios, conti-
nuos, permanentes y participativos que desarrolla 
la institución educativa, como el pilar académico 
y científico del Grupo Pachuca. Se busca desarro-
llar armónica y coherentemente todas y cada una 
de las dimensiones del ser humano (ética, espiritual, 
cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal, 
deportiva y sociopolítica), a fin de que éste logre su 
realización plena en la sociedad.

Precisamente, el modelo educativo académi-
co-deportivo del Grupo Pachuca parte del deporte 
como medio para desarrollar la labor formativa, es 
este su objetivo. La fundamentación del modelo se 
traduce en un producto en el que se recopilan las 
referencias y los argumentos teóricos, metodológi-
cos y prácticos que sustentan los componentes del 
modelo.

Para llevar a cabo esta investigación teórica, 
como parte de los estudios posdoctorales que desa-
rrolla la universidad, de acuerdo con el objetivo del 
modelo y las características de sus componentes 
(académico, deportivo y organizacional y de servi-
cios) y sus dimensiones, se aplicaron métodos teó-

ricos, entre los que se puede mencionar el análisis 
histórico-lógico, el lógico-teórico, de material biblio- 
gráfico, análisis y síntesis, inductivo-deductivo, abs-
tracción, generalización y el de sistematización.

El aporte científico del estudio está relacionado 
con las referencias teóricas, metodológicas y prácti-
cas necesarias y suficientes que emanaron del proce- 
so de autoevaluación del modelo educativo acadé-
mico deportivo del Grupo Pachuca.

2.1 los modelos eduCativos  
y su evaluaCión

2.1.1. Modelos educativos

Según Wikipedia, la enciclopedia libre, el término 
“educación” proviene del latín educere, ‘sacar, ex-
traer’ o educare ‘formar, instruir’, y destaca tres ma-
neras en que puede definirse:

•	 Proceso multidireccional mediante el cual se 
transmiten conocimientos, valores, costumbres 
y formas de actuar. La educación no sólo se 
produce a través de la palabra, está presente  
en todas nuestras acciones, sentimientos y ac-
titudes.

Capítulo 2
Fundamentación del modelo educativo  
académico-deportivo del Grupo Pachuca desarrollado  
por la Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte
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•	 Proceso de vinculación y concienciación cul- 
tural, moral y conductual. Así, a través de la 
educación, las nuevas generaciones asimilan y 
aprenden los conocimientos, normas de conduc- 
ta, modos de ser y formas de ver el mundo de 
generaciones anteriores, creando además otros 
nuevos.

La misma fuente expresa al respecto que los mode-
los educativos requieren de mucha claridad sobre la 
concepción pedagógica que regirá en el nivel corres- 
pondiente, y destaca que ésta, desde el punto de vis- 
ta general, se resume en tres enfoques: 

•	 La educación considerada como la preparación 
para el mundo de las necesidades, sobre todo eco- 
nómicas.

Desde esta perspectiva, se capacita al sujeto para 
que se desempeñe adecuadamente en la sociedad 
en que vive. Éste puede identificarse como un enfo-
que tecnocrático, ya que tecnifica o profesionaliza 
al individuo.

•	 La educación vista como reproducción de cono-
cimientos o saberes que la sociedad considera 
importantes; aquí se hace énfasis en lo intelectual.

En ese enfoque interesa que el sujeto aprenda más y 
mejor lo que se le enseña.

•	 La educación entendida como la formación de 
un sujeto.

Al respecto, EcuRed (Enciclopedia Cubana en la Red) 
opina que la postura educacional que propone la 
formación del individuo se enriquece con pensa-
mientos como el de Edgar Farree, citado en la obra 
de Reynaldo Suárez Díaz, que define la educación 
como “un proceso cultural que busca la inclusión y 
el desarrollo de todas las virtudes del hombre y su 
sociedad”.

Precisamente este enfoque fue el que permi-
tió elaborar la concepción del modelo educativo 
académico-deportivo del Grupo Pachuca y que de-
sarrolla la Universidad del Futbol y Ciencias del De-
porte, lo que se ve reflejado en su objetivo, orien-
tado a la formación del sujeto desde un punto de 
vista integral.

Dicha concepción abarcó el conjunto de ideas, 
principios, criterios y acciones que asume la Uni-
versidad como institución educativa para contribuir, 
por medio de la práctica del deporte, en particular 
del futbol, a la formación y desarrollo integral del 
individuo, pues reconoce que la educación en valo-
res tiene gran relevancia.

•	 Proceso de socialización formal de los indivi-
duos de una sociedad

La educación escolarizada se concreta en los mode-
los educativos, lo que justifica que cada institución 
cuente con el modelo correspondiente.

Blanco (2000), desde el punto de vista socio-
lógico, plantea que la educación es un proceso de 
comunicación e intercambio personal que llamare-
mos interacción personal, y un proceso de comuni-
cación e intercambio masivo que denominaremos 
interacción social.

Considerando los criterios en que coinciden 
Wikipedia y EcuRed, un modelo educativo consis- 
te en una recopilación o síntesis de distintas teorías y  
enfoques pedagógicos que orientan a los docentes 
en la elaboración de los programas de estudios y en 
la sistematización del proceso de enseñanza y apren- 
dizaje. 

Según Pérez (2009), un modelo educativo es el 
conjunto de normas y concepciones filosóficas, axio- 
lógicas, teóricas y metodológicas que interactúan, 
racionalizan y organizan la educabilidad del indi-
viduo y dan identidad y dirección a la práctica edu-
cativa. 

Estos planteamientos se ven reflejados, de una 
u otra forma, en los modelos educativos de diversas 
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instituciones de educación superior, como el Siste-
ma Nacional de Educación Superior Tecnológica 
con su Modelo Educativo para el Siglo xxi (2004); 
la Universidad Autónoma de Chihuahua con el 
Modelo Educativo de la uach. Elementos para su 
construcción (2003); la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo con su Modelo Educativo uaeh 
(2009), y la Escuela Nacional de Entrenadores De-
portivos con el Modelo Educativo ened (2005) (véa-
se el anexo 1).

En el análisis de dichos modelos se constata 
que todos mantienen una estructura similar, además 
de paralelismos en ciertos elementos que los com-
ponen (Pérez, 2009). Las dimensiones que confor-
man estos modelos son:

a) Filosófica (teleológica, epistemológica y de prin-
cipios valorales). 

b) Política (orientación práctica de acuerdo con el 
orden contextual y el momento histórico en que 
operan).

c) Pedagógica (o teórico-disciplinar, en el sentido 
de orden explicativo interno).

d) Metodológica (organización de sus componen-
tes, el proceso educativo, su operación, los ac-
tores y la evaluación/realimentación del modelo 
en todas sus dimensiones).

a) Dimensión filosófica. En la mayoría de los esta-
dos-nación, los modelos educativos tienen fuerte 
raigambre en las constituciones políticas, de donde 
emergen consideraciones en torno a principios filo-
sóficos. En nuestro país, dichos principios se enmar-
can en nuestra Carta Magna, particularmente en el 
artículo 3º. Además, en esta dimensión se declara 
la visión antropológica del sujeto que se pretende 
formar, dirigir o guiar, y se encuentra en ocasiones 
implícito dentro del sistema. Desde el punto de vis-
ta axiológico, se determinan también los valores en 
los que ha de fundamentarse la acción educativa; 
finalmente, se advierte la idea epistemológica que 
se ha de sostener en el modelo, de manera que se 

da marco a los límites del conocimiento, del saber y 
de la ciencia, así como a la manera de producirlos.

b) Dimensión pedagógica. La función de dicho 
componente consiste en hacer viable el proceso 
operativo. Se trata de la guía para interpretar la rea-
lidad y orientar las decisiones y acciones a los fines 
del proceso educativo. No alude a una noción ge-
neral y universal del proceso, sino a las represen-
taciones de ese proceso en términos de sus finali-
dades. Esta dimensión se concreta en la pregunta 
sobre lo que significa educar; desde aquí se concibe 
la educación ubicada en “espacios continuos de 
convivencia”, de lo cual se sigue la interpretación 
de la educación “en términos de relaciones”, a la 
vez que se ordena el perfeccionamiento y amplia-
ción de las interacciones como producto de las re-
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laciones del sujeto con el mundo, con los demás y 
consigo mismo.

c) Dimensión política. Es una fusión de los otros dos 
componentes, el filosófico y el teórico, ya que infor-
ma sobre la totalidad de los procesos del contexto 
inmediato e internacional para determinar, en con-
secuencia, las estrategias mediante las cuales la filo-
sofía y la teoría intervienen en la realidad educativa.

d) Dimensión metodológica. Se refiere a la opera-
ción del modelo en la escuela y en la sociedad. En 
este apartado adquiere importancia capital la bús-
queda de lo relevante y lo pertinente en la deter-
minación de los contenidos educativos. Los perfiles 
de desempeño, configurados en torno a las necesi- 
dades básicas de aprendizaje, conllevan en sí mis-
mos la selección de contenidos.

Los modelos analizados, a pesar de sus particu- 
laridades, comparten en general las siguientes carac- 
terísticas:

•	 Sin excepción, los modelos educativos mencio-
nan como marco político-legal su adscripción a 
los principios educativos nacionales incluidos en 
el artículo 3º constitucional y la Ley General de 
Educación, establecen nexos con el Plan Nacio-
nal de Desarrollo (2006-2012), así como con los 

planes sectoriales y estatales. De manera parti-
cular, el modelo de la ened y de la uaeh afirman 
su compromiso con la Ley General de Cultura 
Física y Deporte.

•	 Comparten los principios que la unesco (2000) 
ha establecido con base en los pilares de la edu-
cación, a saber: aprender a aprender, aprender 
a hacer/emprender, aprender a ser y aprender a 
convivir.

•	 La idea filosófica se enmarca (desde los mode-
los revisados) en un horizonte humanista que 
entiende al sujeto de manera integrada con su 
entorno intelectual, físico, social, contextual y 
ecológico.

•	 De los principios axiológicos que se observan, 
los valores que se establecen y sobresalen son: 
respeto a la integridad de la persona, libertad 
de pensamiento, formación integral, identidad 
nacional, respeto a la diversidad, colaboración, 
creatividad e innovación.

•	 Los cuatro modelos comparten la perspectiva pe- 
dagógica centrada en el alumno o bien en el 
aprendizaje. Eso implica dispositivos, como la 
creación de ambientes de aprendizaje, que lleven 
metodológicamente a desarrollar dicho principio.

•	 Para obtener el conocimiento se supone una 
perspectiva constructivista basada en el aprendi-
zaje significativo, con desarrollo holístico y dia-
lógico, que rompe con los supuestos del apren-
dizaje tradicional, memorístico o repetitivo.

•	 En consecuencia, los actores en el modelo se 
enuncian como sujetos con habilidades, destre-
zas y conocimientos que les permitan la toma de 
decisiones, la creatividad, la profesionalización 
de su actividad disciplinar, la actualización per-
manente y la participación de su carga académi-
ca, mientras se enfocan en problemáticas de su 
contexto.

•	 Los docentes desarrollan las tres funciones sus-
tantivas en los modelos analizados. Se organi-
zan en docente investigador y tutores con traba-
jo colegiado de manera inter y multidisciplinar.
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En el aspecto metodológico, los modelos enuncian 
diversos procesos y procedimientos que suponen 
diferencias. Por ejemplo, el de la uach privilegia el 
análisis curricular y lo que implica en el trabajo de 
operación y rediseño. En este sentido, el modelo se 
encuentra en continuo monitoreo tendiente al redi-
seño, tanto de la práctica docente como de los con-
tenidos curriculares. Por su parte, la uaeh establece, 
por separado, una metodología para la planeación 
de clases y otra para el diseño curricular. 

El tipo de modelo educativo varía según la con-
cepción con que se elabora —las tendencias edu- 
cativas—, así como por los aspectos definidos por 
diferentes ciencias: pedagógicas, psicológicas, so- 
ciales, políticas, entre otras. En el cuadro 2.1 se men- 
cionan ejemplos de modelos y sus principales ca-
racterísticas.

Independientemente de los aspectos expresa-
dos, lo que se debe considerar en la elaboración del 
modelo educativo para una escuela o institución es 

que se tenga claridad en la concepción total, con 
particular énfasis en el resultado que fundamental-
mente se va a alcanzar desde el punto de vista ins-
tructivo, educativo y de desarrollo de los sujetos.

2.1.2 La evaluación educativa

En la actualidad hay un gran debate sobre la eva-
luación, sobre todo cuando se trata del diseño y de- 
sarrollo del currículo de un modelo educativo, o de 
la organización y funcionamiento de centros o ins-
tituciones educativas. En el debate se manifiestan 
muchas posiciones controvertidas y polémicas de-
bido a las implicaciones que puede tener el resulta-
do, producto del proceso llevado a cabo.

Para Ralph Tyler (1950) la evaluación es el pro-
ceso mediante el cual se determina en qué medida 
se han logrado los objetivos, lo que supone un jui-
cio de valor sobre la información recogida, luego 

Cuadro 2.1

Características generales de diversos modelos educativos

Modelos educativos Características generales

Modelo tradicional A través de un programa en el que destaca el profesor, 
el método, alumno y la información.

Ralph Tyler
Aporta el concepto de objetivo (se concretan en el nú-
cleo de cualquier programa de estudio y considera los 
aspectos que destacan en el anterior).

Roberto Mayer Se predicen los objetivos, ya sean generales, particulares, 
operacionales, etcétera.

Hilda Taba
Cultura y las necesidades del sujeto.

Popham-Baker Sistematización de la enseñanza.

Académico-deportivo  
del Grupo Pachuca

Único en México. La concepción educativa que lo 
rige es el enfoque de la educación como la formación 
integral de un sujeto. Tiene tres componentes, acadé-
mico, deportivo y organizacional y de servicio. Su obje- 
tivo está orientado a la formación de los estudiantes a 
través y por medio del deporte.
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de contrastarla con las metas en lo referente a las 
conductas que el alumno debe exhibir para probar 
su adquisición. Tyler también afirmaba que se de-
bían establecer objetivos concretos para comparar 
los propósitos (lo que se pretende conseguir) y lo 
que realmente se logra (resultados).

Sobre la evaluación, el Diccionario de la Real 
Academia Española consigna: es la acción de esti-
mar, apreciar, calcular o señalar el valor de algo, y 
Wikipedia, por su parte, señala que es la determina-
ción sistemática del mérito, el valor y el significado 
de algo o alguien en función de ciertos criterios res-
pecto a un conjunto de normas. 

La evaluación es uno de los términos más uti-
lizados por los profesionales de la educación y su 
empleo se ha asociado históricamente a exáme-
nes y calificaciones para valorar los resultados del 
aprendizaje; sin embargo, hay varios enfoques para 
realizarla, y los objetivos cambian en cada caso, de 
modo que se puede evaluar el currículo, el desem-
peño de los profesores o de una institución o el mo-
delo educativo en general, entre otros.

La evaluación en educación surge con el fin de 
mejorar los procesos, ya que a partir de ella se obtie- 
ne información fundamental para la toma de deci-
siones y responder, así, a las necesidades y priorida-
des de una institución con base en criterios teóricos 
que la sustenten. Por eso se debe tener presente que 
siempre se evalúa para decidir y actuar en conse-
cuencia.

La necesidad de evaluar se justifica desde que 
se implantan estrategias, programas o proyectos y 
se desea conocer su efectividad y factibilidad, para 
introducir mejoras o consolidarlos. Siempre debe 
verse como un elemento importante de la estructu-
ra de un proyecto.

Desde el punto de vista conceptual, el Joint 
Committee on Standards for Educational Evaluation 
señala que “la evaluación es el enjuiciamiento siste-
mático de la validez o mérito de un objeto” (Stuffle-
beam y Shinkfield, 1995, en Mora, 2004). Mora, por 
su parte, ha profundizado en los diferentes plantea-

mientos hechos por Stufflebeam en diferentes obras, 
lo que hemos considerado en nuestro análisis. 

Pérez (en Méndez y Monescillo, 2002:183) ve la 
evaluación como un “proceso sistemático, diseñado 
intencional y técnicamente, de recogida de informa-
ción rigurosa, valiosa, válida y fiable, orientado a va-
lorar la calidad y logros de un programa como base 
para la posterior toma de decisiones de mejora”.

Arturo de la Orden entiende que “la evaluación 
podría considerarse como el proceso sistemático de 
recogida, análisis e interpretación de información 
relevante y fiable para describir cualquier faceta de 
la educación y formular un juicio de valor sobre su 
adecuación a un criterio o patrón como base para 
la toma de decisiones respecto a dicha faceta” (en 
Méndez y Monescillo, 2002:183-184). 

Con base en lo anterior, y coincidiendo con 
los criterios aportados por los autores menciona-
dos, reconocemos la evaluación como un proceso 
continuo que brinda información necesaria y rele-
vante sobre una situación específica, o acerca del 
desarrollo de un procedimiento, para determinar su 
efectividad y el cumplimiento de objetivos y, depen-
diendo de los resultados, tomar las decisiones opor-
tunas para replantear la situación.

Sobre el tema, Valenzuela y Ramírez (2009) re-
señan fuentes bibliográficas muy útiles para evaluar 
una institución educativa que incluyen los diversos 
aspectos que se deben tener en cuenta para obte-
ner la mayor información posible. Entre los traba-
jos citados están los de Domínguez (2000) sobre 
la evaluación educativa en general y la evaluación 
institucional. Retoman el tema de la evaluación ins-
titucional, Ruiz (1998), que se dedica a los centros 
educativos españoles, y Loría (2002), que propone 
un modelo evaluativo basado en índices que per-
miten generar rankings entre universidades públicas 
mexicanas (citados en Valenzuela y Ramírez, 2009).

Independientemente del enfoque, la evalua-
ción siempre recurre a la crítica sistemática para 
mejorar las acciones de programas y proyectos. 
Por otra parte, se debe basar en la comprobación 
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de los actos que se realizan y en la relación que 
guardan con la misión, visión y principios de la ins-
titución, para que muestren los aspectos valiosos 
que sustentarán la toma futura de decisiones para 
su perfeccionamiento. La participación conjunta de 
los implicados en los múltiples procesos es lo que 
garantiza una evaluación institucional integral (Jara-
millo, 2004).

Las investigaciones sobre evaluación en edu-
cación han generado varios modelos teóricos que 
parten de principios particulares y utilizan metodo-
logías características. Los modelos han servido de 
referencia para evaluar instituciones educativas; las 
diferencias radican en las particularidades de cada 
institución (Méndez y Monescillo, 2002). En este 
sentido, Stufflebeam y Shinkfield agruparon los di-
ferentes modelos de evaluación en categorías que 
identificaron como “la pseudoevaluación, la cuasie-
valuación, la evaluación verdadera y la evaluación 
holística” (citados en Mora, 2004:9).

Los modelos de pseudoevaluación se caracte-
rizan por estar orientados políticamente; su esencia 
es la evaluación encubierta y pretenden mantener 
o incrementar una esfera de influencia; otros tienen 
como intención ayudar al cliente a crear una imagen 
positiva del objeto evaluado y se apoyan, fundamen-
talmente, en las relaciones públicas (Mora, 2004).

Los que se basan en la cuasievaluación tratan 
de responder a asuntos de interés para las institu-
ciones, por ejemplo: evaluación de programas, de 
sistemas administrativos, estudios basados en objeti-
vos o en la experimentación (Mora, 2004).

Según la autora, los estudios basados en ob-
jetivos los establecen las personas interesadas en 
realizar la evaluación. Lo criticable de este método 
es que los resultados pueden llegar demasiado tar-
de para ser utilizados en el perfeccionamiento de 
los servicios, y también que “esta información es, 
a menudo, de muy poco alcance como para cons-
tituir una base sólida a la hora de enjuiciar el valor 
de un servicio” (Stufflebeam y Shinkfield, en Mora, 
2004:9-10).

Respecto a los estudios basados en la expe-
rimentación, Mora apunta que este modelo se ha 
clasificado entre los tipos de cuasievaluación, ya 
que incluye metodologías que permiten “el juicio de 
valores” (Stufflebeam y Shinkfield, en Mora 2004). 
Destacan la exposición de problemas, la hipótesis y 
el estudio de las cuestiones. Generalmente, los pro-
blemas son planteados por los investigadores o los 
dirigentes y no por los participantes en el proceso. 
Su principal fin es determinar o demostrar vínculos 
causales entre ciertas variables. 

 Entre los pioneros en el uso de la experimenta-
ción para evaluar programas están Suchman, 1967, 
Cronbach y Snow 1969 (Stufflebeam y Shinkfield, 
1995). La ventaja de este tipo de evaluación con-
siste en que aporta “métodos sólidos para la deter-
minación de las relaciones causales, relativamente 
inequívocas, entre el programa y los resultados”. No 
obstante, con frecuencia se señalan algunos proble-
mas vinculados al método. Por ejemplo, se indica 
que proporciona información más restringida de 
la necesaria para evaluar programas en el ámbito 
educativo y que la “información final no resulta útil 
como guía para el proceso de desarrollo” (Stuffle-
beam y Shinkfield, 1995). Este modelo tiene todavía 
gran influencia en la concepción de la evaluación 
entre los educadores y es una de las principales 
causas de la resistencia al cambio (Mora, 2004:11).

En la “evaluación verdadera” los objetivos se ba-
san en el enjuiciamiento o perfeccionamiento de los 
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valores o méritos de un objeto de estudio. Se distin- 
guen varios tipos, y uno de los más relevantes es el 
estudio para la toma de decisiones, que parte de la 
necesidad de proporcionar conocimientos que las 
justifiquen. Se fundamenta en diferentes técnicas, 
como inspecciones, valoración de necesidades, estu- 
dios de caso, series de recomendaciones, observacio- 
nes estructuradas y planificaciones cuasiexperimen-
tales y experimentales (Mora, 2004:12). Este modelo 
se caracteriza por desarrollar evaluaciones sistemá-
ticas para mejorar de manera continua los servicios 
y satisfacer a los clientes. Una de sus limitaciones 
radica en que el evaluador no decide directamente, 
sino que depende de otros, lo que trae como con-
secuencia que se distorsionen los resultados y no 
se adopten las medidas correctas o que éstas ca-
rezcan de profundidad. Para contrarrestar esta situa-
ción, debe realizarse la evaluación de la evaluación 
(Stufflebeam y Shinkfield en Mora, 2004).

Los estudios centrados en el cliente están dirigi- 
dos a quienes brindan servicios susceptibles a críti-
cas, de ahí la relevancia de su valoración y perfec-
cionamiento posterior. Las principales dificultades 

se generan ante la inconformidad de los que reci-
ben el servicio: la comunidad, alumnos de un cen-
tro educativo, consumidores, etcétera. El propósito 
de este tipo de evaluación es proporcionar un ser-
vicio de calidad, por lo que el evaluador debe ser 
un experto conocedor de las necesidades del des-
tinatario. Además, deberá informar detalladamente 
lo observado y el grado de satisfacción al recibir el 
servicio. La principal desventaja de este modelo es 
la falta de credibilidad externa y la posibilidad de 
manipulación por elementos que ejerzan gran con-
trol sobre la evaluación. Los métodos más usados 
son el estudio de casos, informes contrapuestos y la 
evaluación respondiente (Stufflebeam y Shinkfield 
en Mora, 2004).

Por otra parte, Owens y Wolf (1972, en Mora, 
2004) presentan un método contrapuesto con el que 
investigan los aspectos a favor y en contra de una 
estrategia, programa o modelo educativo, a fin de 
esclarecer sus principales deficiencias. La intención 
final es proporcionar evidencias sólidas a quienes 
toman decisiones. En este sentido, la autora sugie-
re que este modelo: “Se desarrolla como respues-
ta a lo inadecuado de la evaluación basada en test 
psicológicos para proporcionar información para la 
toma de decisiones. En el contexto legal, los proce-
dimientos de contraposición juzgan, mediante una 
audiencia administrativa, los méritos de un caso en 
el que están implicadas dos partes opuestas”. Estos 
procedimientos se pueden aplicar a la toma de de-
cisiones en educación.

Entre los usos de este modelo de evaluación se 
señalan los siguientes:

•	 Explorar valores de un currículo nuevo o de 
uno ya existente.

•	 Seleccionar nuevos libros de texto.
•	 Estimar la congruencia entre una innova-

ción educativa y el sistema en uso.
•	 Revelar las interpretaciones hechas por 

distintos representantes sobre los mismos 
datos.
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•	 Informar el procedimiento evaluativo, prin-
cipalmente a las autoridades educativas y a 
las personas involucradas, como docentes, 
estudiantes y encargadas de la administra-
ción.

•	 Resolver disputas acerca de los contratos 
de trabajo.

•	 Tomar decisiones para poner en práctica 
estrategias de mejoramiento (Stufflebeam y 
Shinkfield, en Mora, 2004:13-14).

Como parte de la evolución de los sistemas de eva-
luación, hay una vertiente orientada al perfecciona-
miento que emerge de las críticas de Stufflebeam 
a los modelos propuestos por Tyler, ya que se limi- 
taban a conocer los resultados hasta el final del pro-
ceso de evaluación, cuando era demasiado tarde 
para considerar mejoras. Para Stufflebeam los mo-
delos deben concebir la evaluación desde sus prin-
cipios teóricos y centrarse en la valoración total del 
estado del objeto de estudio, carencia notable en 
la evaluación de Tyler. En este sentido, sugiere un 
proceso de evaluación que proporcione la informa-
ción deseada en diferentes momentos y posibilite, 
a partir de la aplicación continua y sistemática, la 
identificación de  deficiencias en áreas específicas, 
con la correspondiente oportunidad de intervenir 
para mejorar los procesos. Las fases de este modelo 
son: contexto, entrada, proceso y producto, cono-
cido como ciPP (context, input, process, product) 
(Stufflebeam y Shinkfield, en Mora 2004).

La fase de evaluación del contexto centra sus 
objetivos en la valoración del estado del objeto de 
estudio; además, permite verificar si las metas traza-
das son congruentes con las necesidades y priorida-
des del objeto evaluado, ya sea una institución, un 
programa, etc. Los resultados deben proporcionar 
elementos para realizar los cambios pertinentes, y 
también definen la metodología que se empleará, 
los instrumentos adecuados para la valoración del 
objeto y los tipos de análisis. Por lo general, se basan 
en la aplicación de herramientas del método cientí-

fico (entrevistas, encuestas, revisión de documentos, 
medición, entre otros) que permiten generar hipó-
tesis que favorecen la implementación de los cam-
bios y el perfeccionamiento del objeto estudiado.

En la fase de entrada, o input de la evaluación, 
los objetivos se centran en el diseño de la solución 
científica para llevar a cabo los cambios. El plan-
teamiento de las propuestas de mejora depende en 
gran medida de la revisión del conocimiento actual 
en lo referente a la satisfacción de necesidades en 
contextos similares. Se basa en el estudio de la bi-
bliografía y en el análisis de posibles soluciones que 
hayan tenido resultados en la práctica. Es pertinente 
mencionar que toda propuesta debe ser consulta-
da con expertos sobre el tema para que contribu-
yan con su experiencia a estructurar soluciones  
que realmente satisfagan las necesidades imperan-
tes. Esta información debe ser analizada y ordenada 
para identificar los recursos obligatorios para el per-
feccionamiento del objeto estudiado.

En la fase de evaluación del proceso se debe 
comprobar permanentemente si se realiza lo pla- 
nificado. En este sentido, las personas involucradas 
en la operación del proyecto o plan de mejora se  
convierten en el eje central, ya que son las encar- 
gadas de revisar que se cumpla con lo previsto a par- 
tir de la recolección constante de información en 
su ejecución.

La evaluación continua de la implementa- 
ción se basa en técnicas como la observación, la 
elaboración de informes y análisis del cumplimien-
to de las diferentes fases. Para satisfacer este obje-
tivo, es necesario que los participantes entiendan 
el enfoque, así como su alcance en el perfeccio-
namiento.

Por último, hay que mencionar que la fase de 
evaluación del producto se sustenta en la valora-
ción, interpretación y análisis de los resultados ob-
tenidos, en la satisfacción de las necesidades detec-
tadas con la implementación del proyecto o plan 
de mejoras, así como en los efectos deseados y no 
deseados.



30

Para cumplir con esta etapa, es necesario com-
probar las hipótesis planteadas, y para lograrlo se 
emplean entrevistas a profundidad, entre otros re-
cursos. Lo importante es contrastar a partir de la 
triangulación de los resultados.

Con este análisis, se concluye que, indepen-
dientemente del modelo que se utilice durante la 
valoración de un objeto determinado, se deben te-
ner en cuenta los criterios que implica la evaluación 
de procesos. En primer lugar, debe haber una estre-
cha cooperación entre los que intervendrán como 
evaluadores y los que serán evaluados, para garan-
tizar la confiabilidad de la información que permi-
te identificar las necesidades, por eso se necesita 
evaluar el proceso íntegro, global, y no sólo de los 
objetivos, sino también del contexto, proceso, resul-
tado y producto, hasta llegar al impacto. 

Otro aspecto destacable es que los evaluado-
res inmersos en el proceso deberán encargarse y ser 
los responsables de obtener la información requeri-
da para desplegar la evaluación y, sobre todo, de-
ben tener conocimientos profundos sobre el objeto 
que pretenden describir. También reviste importan-
cia que se analicen las evaluaciones realizadas para 
detectar posibles deficiencias en la aplicación de 
los métodos.

Como parte de la evaluación educativa se debe 
plantear, asimismo, la autoevaluación correspon-
diente, pues es el método que permite que uno mis-
mo valore su propia capacidad, así como la calidad 
del trabajo realizado, en particular cuando se lleva 
a cabo en el campo pedagógico. La práctica de la 
autoevaluación se concibe en la Universidad Eafit 
(Escuela de Administración, Finanzas y Tecnología), 
“como el balance y revisión de sus actividades de 
investigación, enseñanza y proyección social, den-
tro del marco estratégico y operativo definido por la 
visión y la misión institucionales, y mediante la con-
frontación con el estado actual del entorno social y 
el impacto logrado en él” (Jaramillo, 2004).

Este autor también destaca, respecto a la au-
toevaluación, que constituye un proceso continuo, 

integral y participativo, en el que se contrastan las 
acciones desarrolladas en el contexto en que la uni-
versidad realiza su trabajo y la concordancia con su 
misión y principios y valores institucionales, lo cual 
permite tomar decisiones en función de las proble-
máticas detectadas y las necesarias mejoras.

La autoevaluación, como parte de la evalua-
ción, debe contemplar todos los aspectos que se 
plantean. Su realización lleva implícitas las siguien-
tes etapas:

 1. Preparar el proceso y las condiciones. 
 2. Revisar internamente y analizar la información.
 3. Redactar el informe y elaborar el plan de me- 

jora.

Al tratarse de una institución educativa, la autoe-
valuación de su modelo debe entenderse como el 
proceso en que se constata y valora el esfuerzo y 
el potencial pedagógico que se aplica para cumplir 
los objetivos. Si la autoevaluación se hace con fines 
investigativos, debe reunir, además, los requisitos de 
la investigación pedagógica, desde el diseño hasta 
la valoración de los resultados.

Por último, es importante reiterar que la evalua-
ción debe ser constructiva y de interés, tanto para 
los evaluadores como para los evaluados, pues no se 
trata de un proceso de naturaleza descendente para 
controlar y exigir al evaluado, sino de un proceso de 
reflexión que exige a todos comprometerse con el 
conocimiento y la mejora (Santos, 2001).

La Universidad del Futbol es una institución 
que aprende y no sólo que enseña, por eso abre las 
puertas a la autoevaluación y a la evaluación para 
recibir información rigurosa sobre cómo se lleva 
a cabo el trabajo, para así comprometerse con un 
cambio consecuente con las nuevas políticas y obje-
tivos planteados por el Grupo Empresarial Pachuca.

La autoevaluación del modelo educativo aca-
démico-deportivo que desarrolla la universidad se 
entiende como elemento clave para el proceso de 
evaluación del pilar académico del Grupo Pachuca 
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que durante 20 años se ha llevado a cabo con la 
intención de valorar su desarrollo. En ese periodo, y 
hasta la fecha, se han realizado dos autoevaluacio-
nes y una evaluación de calidad.

¿Por qué evaluar el modelo educativo que de- 
sarrolla la Universidad del Futbol y Ciencias del De-
porte?

 1. Para conocer y monitorear constantemente 
si se está cumpliendo el objetivo del modelo 
académico-deportivo.

 2. Porque siempre y constantemente se busca 
calidad y criterios de mejora en los diferentes 
procesos que se desarrollan en el Grupo Pa-
chuca y la Universidad.

 3. Para garantizar que lo que ocurre se corres-
ponde con las pretensiones e intereses del 
Grupo.

 4. Para saber si lo que se pretende (en términos 
de objetivos claros y bien definidos) es alcan-
zable.

 5. Para constatar si se está alcanzando con cali-
dad lo que con esfuerzo, tiempo y dinero se 
ha proyectado.

 6. Para averiguar cómo mejorar lo que se pre-
tende.

 7. Porque se desea conocer si todo se hace con 
responsabilidad.

 8. Porque a los líderes les interesa no sólo lo 
que se aprende, sino cómo se hacen las co-
sas.

 9. Porque además de conocer el estatus a partir 
del resultado de la evaluación, sirve  como 
diagnóstico de lo que sucede. 

 10. Porque se reconoce la importancia de los 
procesos evaluativos, ya que  revelan cómo 
estamos, cómo funcionamos en realidad.

 11. Porque los resultados de una evaluación o 
autoevaluación siempre conducen a la re-
flexión, lo que aumenta nuestro profesionalis-
mo y nuestro compromiso con la institución 
educativa a que se pertenece.

“Un sistema de evaluación educativa, debidamente 
diseñado y aplicado, es el recurso más eficaz de que 
puede disponer una institución universitaria para 
apreciar en qué medida ofrece unos servicios edu-
cativos de calidad y decidir las acciones de mejora 
que pudieran ser necesarias” (Balbas et al., 1990).

Para realizar una evaluación o autoevaluación 
en el marco educativo no deben perderse de vis-
ta los diferentes indicadores que permiten llevar a 
cabo dichos procesos, en tanto aseguran la confia-
bilidad de los resultados y, a partir de ellos, se pue-
den establecer criterios de mejora.

2.1.3. Indicadores para la evaluación  
en educación

Cuando se evalúa en educación, hay que determinar 
los criterios e indicadores que se emplearán para 
medir el desarrollo del proceso o el desempeño de 
los implicados en él. Los criterios son la represen-
tación de los objetivos o el alcance de un proyecto 
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determinado; los indicadores, en su dimensión, de-
ben evaluar si los criterios planteados se cumplen.

Desde un enfoque conceptual, el “criterio es 
una condición subjetiva que sustenta un juicio de 
valor o requisitos que se deben respetar” cuando se 
quiere solucionar un objetivo. El indicador es la me-
dida objetiva y verificable del resultado de la aplica-
ción de los proyectos. 

Para Picado (1997), “el indicador de evaluación 
facilita la búsqueda de las respuestas a las interro-
gantes y objetivos de la evaluación”. 

Un indicador debe reflejar el estado del objeto 
que se estudia y que se pretende transformar; ade-
más, debe dimensionarse de forma tal que posibili-
te una orientación clara en la planificación de todo 
proceso. Por sus características, los indicadores 
muestran situaciones reales del objeto en su desa-
rrollo como fenómeno y se valoran y analizan con 
un enfoque mixto al combinar criterios cuantitativos 

y cualitativos. No obstante, sólo representan una 
parte de la realidad que deseamos conocer, ya que 
la complejidad del funcionamiento de un fenómeno 
determinado es tan profunda y amplia que resulta 
imposible abarcarla en su totalidad.

En esencia, un indicador permite evaluar los 
cambios experimentados al introducir “variantes” 
con el fin de perfeccionar un proceso; para ello, 
debe cumplir con dos premisas básicas: ser con-
fiable y válido. La confiabilidad es expresión de 
constancia en la medida. Un indicador es declarado 
confiable si, aplicado en condiciones y contextos si-
milares, arroja el mismo resultado. La validez es la 
capacidad de la medida seleccionada para reflejar 
lo que realmente se pretende medir. Algunos auto-
res, entre ellos Picado (1997), plantean tres tipos de 
validez: de criterio, de contenido y de constructo.

La validez de criterio se refiere a la posibili-
dad de predecir el resultado que dará el indicador 
a partir de las relaciones que se establezcan entre 
las variables. La validez de contenido está relacio-
nada con la capacidad de la medida para abarcar 
significados suficientes y que se encuentren inclui-
dos en los conceptos. La validez de un constructo 
alude a la capacidad de una medida para establecer 
relaciones, desde la teoría, con diferentes variables 
(Picado, 1997).

Un indicador debe concordar con lo que se 
desea medir, debe ser comprobable objetivamente 
y brindar las evidencias que demuestren su verosi-
militud. Además, debe ofrecer la mayor cantidad de 
información posible en corto tiempo, con calidad y 
con el menor número de recursos (Hernández, Fer-
nández y Baptista, 2010).

También debe encontrarse una definición co-
rrecta y lo suficientemente amplia para que un in-
dicador cumpla con las cuatro características que 
idealmente debe tener: precisión, utilidad, factibili-
dad para su determinación y propiedad a partir de 
la aplicación de principios éticos para generarlo. 
En este sentido, Valenzuela y Ramírez (2009) re-
comiendan la adecuada capacitación del personal 



33

encargado de la evaluación para que desarrolle las 
competencias requeridas para la creación de indica-
dores que cumplan con estos requisitos.

Por otra parte, es pertinente aclarar que no 
hay directrices formales nacionales ni internaciona-
les que orienten a las instituciones sobre el modelo 
de evaluación que deben aplicar, ni mucho menos 
sobre la cantidad de indicadores que hay que con-
siderar. Las condiciones para desarrollar la evalua-
ción y construir los indicadores varían según las 
particularidades de las instituciones y de su políti-
ca de formación. No obstante, las asociaciones de 
educación superior nacionales e internacionales es-
tablecen estándares para brindar a sus miembros un 
marco de referencia para el proceso de evaluación 
interna (Scheele, 2009).

Un ejemplo de esta política de estándares de 
referencia para la evaluación sistemática y recolec-
ción de información en instituciones de nivel su-
perior es el de la Asociación Europea para el Ase-
guramiento de la Calidad en la Educación Superior 
(European Association for Quality Assurance in Hig-
her Education, enqa). Según Scheele (2009), dicha 
entidad estableció estándares válidos en toda Euro-
pa, independientemente de las particularidades de 
las instituciones, e incluyen siete aspectos de gran 
relevancia:

 1) Políticas y procedimientos para asegurar la 
calidad

  Las instituciones deben tener una política y 
procedimientos para asegurar la calidad de 
sus programas y títulos. Deben comprome-
terse explícitamente a desarrollar una cultura 
interna que reconozca su importancia y ase-
gurarse de que esto ocurra. Para alcanzar este 
punto, se debe elaborar y aplicar una estrate-
gia que la fomente continuamente. La estrate-
gia, la política y los procedimientos tendrán 
un estatus formal y serán accesibles al públi-
co. Deben definir, asimismo, la función de los 
estudiantes y otras partes interesadas.

 2) Aprobación y revisión periódica de progra-
mas y títulos o certificados otorgados

  Las instituciones deben disponer de mecanis-
mos formales para revisar regularmente sus 
programas y los títulos que otorgan.

 3) Evaluación de estudiantes
  Los estudiantes serán evaluados mediante cri-

terios, regulaciones y procedimientos publi-
cados y aplicados consecuentemente.

 4) Aseguramiento de la calidad del profesorado
  Las instituciones se asegurarán de que el per-

sonal que enseña y supervisa a los estudian-
tes disponga de la calificación y capacidades 
necesarias para hacerlo. Los inspectores ex-
ternos podrán tener acceso a las evaluaciones 
del profesorado, y las instituciones tienen obli-
gación de informar acerca de sus resultados.

 5) Recursos educativos y asistencia a los estu-
diantes

  Las instituciones se asegurarán de que las ins-
talaciones, el material educativo y los servi-
cios de asistencia a los estudiantes sean los 
adecuados para los programas de estudio co-
rrespondientes.

  6) Sistemas de información
  Las instituciones se asegurarán de recolec- 

tar, analizar y utilizar la información relevante 
para la gestión efectiva de sus programas de 
estudio.

 7)  Información pública
  Las instituciones deben publicar regularmen-

te información actualizada y objetiva, tanto 
cuantitativa como cualitativa, sobre los pro-
gramas y títulos que ofrecen a sus estudiantes 
(en Scheele, 2009: 13-14). 

Cabe mencionar que hay otros estándares e indica-
dores reconocidos internacionalmente que utilizan 
los organismos de acreditación para evaluar la cali-
dad en las instituciones de educación y que citamos 
a continuación:
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•	 Estándares de misión y objetivos
 - Misión de la institución de educación; los  

objetivos de los programas de estudios y la  
posibilidad de realizarlos.

 - Estrategias de corto y largo plazo centradas 
en el cumplimiento de la misión y los objeti-
vos definidos.

 - Correlación entre programas de estudio y ob- 
jetivos.

 - Cooperación con socios nacionales e inter-
nacionales para alcanzar las metas formula-
das en el estatuto o programas de estudio.

•	 Estudiantes
 - Admisión de estudiantes: un procedimiento 

de selección transparente y bien definido; 
criterios y requisitos de admisión deben ser 
públicos antes de que comience el procedi-
miento; la calificación mínima para la admi-
sión debe ser la graduación satisfactoria; la 
selección debe ser competitiva.

 - La distribución de estudiantes entre departa-
mentos debe corresponder a los tipos y nive-
les de enseñanza.

 - Nivel y designación de los títulos y certifica-
ciones que se otorgan en el momento de gra-
duación de los estudiantes; posición de los 
graduados en el mercado laboral.

•	 Currículo
 - El currículo debe ser consecuente con la mi-

sión y los objetivos declarados.
 - La distribución de los contenidos del currícu- 

lo debe ser lógica y consecuente; los temas 
elegidos para el programa de estudios tienen 
que facilitar el cumplimiento de los objeti-
vos; la complejidad de los temas debe au-
mentar gradualmente.

 - Deberá haber oportunidades para que los es-
tudiantes se especialicen; la formación teórica 
y práctica deberán tener igual importancia.

 - El contenido de los cursos refleja el desarro-
llo científico en los campos correspondien-

tes y la aplicación de métodos reconocidos 
para mantener el currículo actualizado.

•	 Prácticas de enseñanza
 - Los métodos de enseñanza en cada curso 

tienen que ser compatibles; la evaluación de 
dichos métodos debe ser constante.

 - Uso de compendios y materiales auxiliares; 
servicios de asistencia al alcance de los estu-
diantes; amplio uso de la informática y me-
dios de comunicación.

•	 Evaluación de estudiantes
 - Métodos de evaluación transparentes y ade-

cuados; fomento de la autoevaluación.
 - Los resultados de evaluaciones continuas  

deben combinarse con los de las evaluacio-
nes de fin de año; la evaluación debe gene-
rar una jerarquía objetiva basada en el des-
empeño.

 - La administración debe conocer aproxima-
damente el grado en que las evaluaciones 
estimulan el desempeño y la motivación de 
los estudiantes.

•	 El cuerpo docente
 - La organización del cuerpo docente: nivel 

de educación, calificaciones científicas y pe-
dagógicas, edad y género; organización y un 
número de profesores en concordancia con 
el número de estudiantes.

 - Coordinación de cualificaciones de profeso-
res con las funciones que desempeñan.

 - Conformidad con las leyes laborales; trata-
miento laboral de los profesores: criterios de 
postulación, procedimiento de despido.

 - Evaluaciones periódicas del desempeño del 
cuerpo docente: métodos de evaluación, fre-
cuencia, consecuencias de evaluaciones.

•	 Investigación
 - Debe formar parte del programa de estudios; 

las actividades de investigación se organiza-
rán dentro de los departamentos o facultades.
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 - El financiamiento de la investigación debe 
ser adecuado, así como la función de los re-
cursos humanos.

 - Los resultados científicos obtenidos por la 
institución o el departamento gozan de re-
conocimiento nacional e internacional; los 
resultados de investigación incluyen: resulta-
dos significativos, número de publicaciones 
de calidad, medios institucionales para eva-
luar y publicar los resultados.

•	Administración	y	gestión	financiera
 - Financiamiento; inversiones para desarrollo.
 - Ingresos.
 - Aseguramiento de rendición de cuentas fi-

nanciera.
 - Las aptitudes administrativas del cuerpo di- 

rectivo (Mihailescu, 2004, en Scheele, 2009: 
17-18).

A modo de conclusión mencionaremos que, 
como marco referencial, es posible utilizar cualquier 
modelo que permita evaluar, regular e internamen-
te, con el objetivo de mejorar la calidad del proceso 
en todos los sentidos. Sin embargo, al construir los 
indicadores, necesariamente hay que tener en cuen-
ta las particularidades de la institución.

El Grupo Pachuca y la Universidad del Fut-
bol y Ciencias del Deporte —desde su creación— 

siempre han hecho suya la cultura de la calidad y la 
competitividad como parte esencial de su desarro-
llo institucional y su compromiso con la sociedad.

2.2 el dePorte Como eje fundamental  
de las aCtividades que desarrolla  
la ufCd

El deporte es una actividad física reglamentada, por 
lo regular de carácter competitivo, que mejora la con- 
dición física y psíquica de quien lo practica, su sa-
lud en general, y además tiene propiedades recrea-
tivas que lo diferencian del simple entretenimiento.

La Real Academia Española, en su Diccionario, 
define deporte como una “actividad física, ejercida 
como juego o competición, cuya práctica supone 
entrenamiento y sujeción a normas”; también como 
una “recreación, pasatiempo, placer, diversión o 
ejercicio físico, por lo común al aire libre”. Por su 
parte, la Carta Europea del Deporte lo define como 
“todas las formas de actividades físicas que, median-
te una participación organizada o no, tienen como 
objetivo la expresión o mejora de la condición física 
y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o 
la obtención de resultados en competición de todos 
los niveles (en <htttp://www.ecured.cu/index.php/
Deporte_ en_Cuba>).

La Organización Mundial de la Salud (oms) 
considera el deporte como la actividad física que 
abarca el ejercicio, pero también otras actividades 
que entrañan movimiento corporal y se realizan lo 
mismo en juego, como parte del trabajo, de tareas 
domésticas y también como actividades recreativas. 
Además es reglamentado, tiene carácter competiti-
vo y mejora la condición física, psíquica y las rela-
ciones sociales. 

Para el Comité Olímpico Internacional la prác-
tica del deporte es un derecho de todos, que exige 
comprensión mutua, solidaridad, espíritu de amistad 
y fair play.  Otros autores también se han referido al 
deporte, entre ellos Guillermain (1953), J. M. Cagi-
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gal (1959), P. Parlebas (1998) y O. Lagardera (1999) 
que, entre otros aspectos, destacan que en la actua-
lidad es visto como una de las actividades sociales 
que suscita mayor interés en la población en todo 
el mundo, lo que se ha manifestado en la creciente 
expectación que genera en multitudes y que se in-
terpreta como uno de los rasgos más auténticos de 
identidad nacional.

Hoy el deporte se analiza y estudia desde mu-
chos ámbitos, como el escolar, educativo, competi-
tivo, público, adaptado, etc., por lo que se encuen-
tran definiciones del término desde una perspectiva 
más integradora.

El deporte forma parte de la cultura y penetra 
socialmente con facilidad. Desde este punto de vis-
ta, tiene la posibilidad de integrar a grandes masas, 
como ocurre en el futbol, que por su hegemonía 
es conocido como deporte universal, por lo que se 
considera el componente más dinámico de la cul-
tura física, ya que atraviesa fronteras psicológicas, 
étnicas, sociales, religiosas e ideológicas.

“La cultura física, es parte de la cultura univer-
sal y abarca todos los conocimientos y el conjunto 
de valores materiales y espirituales creados por el 
hombre para desarrollarse de forma integral, mejo-
rar su salud y, en general, su calidad de vida, a tra-
vés de la educación física, el deporte, la recreación 
y otras manifestaciones de actividades físicas, to-
mando en cuenta el medio en que se desenvuelve, 

las tradiciones, las costumbres y la potencialidades 
humanas” (Hechavarría, Paulas y Reyes, 1998).

El futbol, según la clasificación que hacen algu-
nos especialistas, dicen, por ejemplo, que es un de-
porte de cooperación-oposición, de equipo o juego 
deportivo, entre otros. En cuanto a los efectos en 
el cuerpo, dicha actividad incrementa la acción de 
los sistemas pulmonar y cardiovascular; durante el 
ejercicio aeróbico el organismo utiliza y transporta 
oxígeno a los músculos para mantener la actividad.

Si se analiza el futbol según las particularida-
des del objeto de su competencia y el carácter de 
la actividad motriz de los futbolistas, se observan 
tanto sus capacidades físicas como psíquicas, aun-
que el éxito depende directamente de sus posibili-
dades motrices manifestadas en las competencias.

Según Csanádi (1969:11), el futbol es “el jue-
go deportivo, o quizá deporte, más popular y más 
extendido del mundo”. Es popular por su variedad 
y, desde el punto de vista educativo, contribuye a 
desarrollar el autodominio. Es un deporte colecti-
vo que opone a dos equipos formados por once 
jugadores en un espacio claramente definido, en 
una incesante lucha por la conquista del balón, 
con la finalidad (objetivo) de introducirlo el mayor 
número de veces posible en la portería adversaria 
(marcar gol) y evitar que éste entre en la propia 
(evitar el gol).

Se incluye entre los deportes colectivos de coo- 
peración-oposición porque se coordinan las accio-
nes de los jugadores de un equipo en condiciones 
de enfrentamiento con el equipo contrario, y se ca-
racteriza por un proceso de interacción que aporta 
diferentes posibilidades educativas:

•	 Desarrollo de la cooperación entre jugadores en 
relación directa con la sociabilidad que genera.

•	 Desarrollo de la capacidad de aceptación de los 
demás.

•	 Entendimiento del significado de grupo y de 
equipo.

•	 Desarrollo de la comunicación motriz.
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Como deporte, la actuación de los jugadores está 
regulada por una reglamentación válida en todo el 
mundo y aprobada por la asociación internacional 
correspondiente. Además hay que tener en cuenta 
que, como la competencia, se desarrolla entre dos 
equipos que, para ser considerados como tales, de-
ben reunir las siguientes características:

•	 Razón de ser, propósito para trabajar juntos.
•	 Necesidad de experiencias, habilidades y com-

promiso del otro para alcanzar un objetivo.
•	 Convicción de que el trabajo en colectivo con-

duce a resultados más efectivos.
•	 Responsabilidad de responder como grupo a la 

organización.

Un equipo deportivo es un pequeño grupo que, al 
tener un objetivo común, funciona como tal por la 
interrelación, interacción, integración y coopera-
ción entre sus miembros para dar cumplimiento a 
los objetivos de la actividad deportiva en que parti-
cipan (Hechavarría, 2013, tomando como referencia 
a Cañizares, 2004, y Paulas, 2005). 

Guardo y Pentón afirman: “El deporte es, en 
sí, un gigantesco laboratorio de eterna búsqueda 
creativa, crece y se desarrolla haciendo ciencia. Su 
influencia social y humana como medio de edu-
cación y preparación multilateral para la vida, así 
como su carácter de orientación hacia altos logros 
deportivos, propicia que las funciones de la ciencia 
constituyan el fundamento rector de su perfeccio-

namiento”. Según este criterio, el deporte “consti-
tuye un conjunto de actividades físicas de carácter 
lúdico, sujeto a normas, bajo la forma de competi-
ción —la cual habrá de regirse por un espíritu noble 
también llamado deportivo—, que está institucio-
nalizado y puede llegar hasta el riesgo”. El deporte 
así considerado tiene tres ámbitos de actuación: de 
rendimiento, educativo y ocio (Diccionario Paidotri-
bo, 2008).

Como se ha expresado, uno de los aspectos 
básicos del deporte, además de los beneficios psi-
cológicos que se alcanzan, es que con su práctica 
se fortalece la salud y la calidad de vida del indivi-
duo. Buceta (2004) menciona tres puntos básicos en 
los que el deporte contribuye a  mejorar de salud:

•	 La práctica adecuada contribuye al desarrollo fí-
sico de niños y adolescentes.

•	 Favorece que los chicos desarrollen el saludable 
hábito de hacer deporte.

•	 Asimismo, proporciona la oportunidad de desa-
rrollar hábitos saludables relacionados, como los 
alimentarios, higiénicos y de cuidado personal.

En el modelo académico-deportivo de la ufcd se 
enfatiza también la actividad física y lúdica del de-
porte, ya que al pertenecer a una categoría, se les 
facilita interactuar con compañeros de otras cate-
gorías, interacción que constituye un aspecto vital 
en el rendimiento de los estudiantes-deportistas; 
esto se ve materializado en el modelo por la inte-
rrelación entre entrenadores, médicos, psicólogos y 
profesores. Estudiar y estar bajo un sistema de com-
petencia continua les da aún más herramientas para 
beneficiarse tanto física como psicológicamente 
con la práctica del deporte, en este caso, el futbol.

Weinberg y Gould (1996) mencionan que la ma- 
yor parte de los estudios que han investigado la rela-
ción entre ejercicio físico y la disminución de la de-
presión y la ansiedad han sido correlacionales, por 
lo que no se puede afirmar de manera concluyente 
que el ejercicio motivó o produjo el cambio en el 
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estado de ánimo, sino más bien que parece estar 
asociado a cambios positivos en el estados anímico.

Las investigaciones en el área de la salud des-
tacan que la práctica constante de ejercicio físico 
aporta valiosas herramientas para afrontar la depre-
sión y la ansiedad (Weinberg y Gould, 1996). 

En un estudio elaborado por Morgan y Golds-
ton en 1987, en el Instituto Nacional de Salud Men-
tal de Estados Unidos, se convocó a un grupo de 
expertos a discutir las posibilidades y limitaciones 
de la práctica del deporte para enfrentar el estrés 
y la depresión. Algunas de sus conclusiones fueron 
las siguientes:

•	 El estado físico se relaciona positivamente con la 
salud mental y el bienestar.

•	 El ejercicio físico está vinculado a la reducción 
de emociones asociadas al estrés, como la an-
siedad.

•	 Por lo general, el ejercicio físico a largo plazo 
se relaciona con la reducción de rasgos neuróti- 
cos y de la ansiedad (Weinberg y Gould, 1996).

Se han planteado diferentes hipótesis acerca de 
cómo la práctica del deporte aumenta el bienestar. 
Entre éstas hay dos muy contundentes:

•	 La primera, de tipo psicológico, llamada “hipó-
tesis de la distracción”, plantea que es el olvido 
momentáneo de los eventos estresantes, más 
que la propia actividad, lo que explica la mejora 
de sensaciones relacionadas con el deporte.

•	 La segunda, de corte fisiológico o “hipótesis de  
las endorfinas”, propone que la producción de en- 
dorfinas el cerebro puede reducir la sensación de 
dolor y provocar un estado de bienestar.

Diferentes teorías sobre la personalidad ofrecen su 
visión sobre relación entre aquélla y la práctica de 
actividades físicas y deportivas. Los principales ex-
ponentes de la teoría humanista de la personalidad 
son Carl Rogers y Abraham Maslow. A diferencia 

de la visión pesimista de Freud, Rogers y Maslow 
postulan que la naturaleza humana es intrínseca-
mente sana y constructiva. En el centro de la teoría 
humanista de la personalidad está el concepto de 
autorrealización. El ser humano posee un impulso 
o tendencia innatos a superarse a sí mismo, a des-
plegar sus capacidades y a actuar para llegar a ser 
una persona autosatisfecha (Cox, 2009). Esta con-
cepción, sin duda, es la piedra angular del modelo 
educativo de la ufcd, que busca el equilibrio entre 
los aspectos instructivos (lo que se debe saber so-
bre el deporte), los educativos (la formación a tra-
vés del deporte) y de desarrollo (lo alcanzado en lo 
físico, mental e intelectual físico). La educación y 
el desarrollo (mental) ofrecen mayores posibilidades 
de bienestar personal y, por ende, más herramien-
tas para la autorrealización, al formar personas con 
mayor resiliencia ante los diferentes sucesos de la 
vida; como alguna vez escribió Juvenal: “Mens sana 
in corpore sano”.

El deporte tiene gran influencia en la socie-
dad; destaca su importancia en la cultura y en la 
construcción de la identidad nacional. En el ám-
bito práctico, el deporte tiene efectos tangibles y 
predominantemente positivos en las esferas de la 
educación, la economía y la salud pública. En el 
terreno educativo, el deporte desempeña un papel 
esencial en la transmisión de valores individuales 
y sociales a niños, adolescentes e incluso adultos. 
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En conjunción con la actividad física se inculcan 
valores como respeto, responsabilidad, compromi-
so, trabajo en equipo y dedicación, entre otros, que 
contribuyen al proceso de socialización, en que se 
manifiestan las aptitudes, actitudes y comporta-
mientos sociales adecuados.

La práctica del deporte de rendimiento o de 
alta competencia se concreta en el proceso de en-
trenamiento por medio del cual se prepara a los de-
portistas. Para llevarla a cabo y con miras a lograr 
esa meta en cualquier deporte, no se deben perder 
vista los cambios ocurridos en el campo del entre-
namiento en este milenio. Ha habido avances:

 1.  En la planificación y organización de los di-
ferentes ciclos del entrenamiento, lo que ha 
dado paso a diferentes modelos por la nece-
sidad de buscar formas competitivas en un 
tiempo corto.

 2.  En la utilización reiterada de periodos direc-
tos a competencia (P.D.C.) para deportistas y 
deportes de alto nivel.

 3.  En el marcado predominio de la preparación 
especial en la correlación de la carga de en-
trenamiento.

 4.  En las modificaciones en las reglas de algu-
nos deportes.

 5.  En la preparación especial y profesional de 
los entrenadores y el grupo multidisciplinario 
que lo acompaña.

 6.  En todo el sistema metodológico de prepara-
ción deportiva.

 7.  En la rigurosidad con que hay que dosificar 
la carga de entrenamiento, tanto individual 
como la del colectivo, tratándose de equipos 
deportivos (Hechavarría, 2008).

El entrenamiento deportivo como proceso biope-
dagógico debe tener una nueva proyección consi-
derando los cambios expuestos. Al respecto, Ver-
joshanki, citado por Hechavarría, expresa que “el 
sucesivo aumento del ya de por sí elevado nivel de 

los resultados deportivos actuales requiere un sus-
tancial perfeccionamiento, tanto del sistema de pre-
paración de los atletas de altísimo nivel, como de 
todo el sistema metodológico de la preparación a 
largo plazo”, criterios que se deben tener en cuenta 
en el modelo educativo académico-deportivo de la 
ufcd, en tanto plantea diferentes niveles de rendi-
miento, así como diversas categorías.

El deporte auspicia el establecimiento de rela-
ciones sociales entre diferentes personas y culturas 
y así contribuye a inculcar la noción de respeto ha-
cia los otros al enseñar cómo competir constructiva-
mente, sin hacer del antagonismo un fin en sí mis-
mo. Otro valor social importante es el aprendizaje 
de cómo ganar y cómo saber reconocer la derrota 
sin sacrificar metas y objetivos.

En el apartado económico, la influencia del de-
porte es indudable debido a la cantidad de personas 
que lo practican, así como de las que lo disfrutan 
como espectáculo de masas y hacen de los depor-
tes enormes negocios que financian a deportistas, 
agentes, medios, turismo e, indirectamente, otros 
sectores de la economía.

La práctica del deporte eleva también el bien-
estar y la calidad de vida de la sociedad por los 
efectos benéficos de la actividad física, tanto para 
la salud corporal como para la emocional; quienes 
practican con regularidad deportes y otras activida-
des no sedentarias suelen sentirse más satisfechos y 
experimentan, subjetivamente, mayor bienestar. 

El fenómeno del deporte como representación 
de la sociedad explica su importancia como espectá-
culo. En este papel, los encuentros deportivos sirven 
para afirmar el valor y las aptitudes físicas no sólo 
de los jugadores, sino de la comunidad a la que re-
presentan. Es común que los resultados en las com-
peticiones internacionales sean interpretados como 
una validación de la cultura y hasta del sistema polí-
tico del país al que representan los deportistas. Este 
aspecto del deporte puede tener efectos negativos, 
como estallidos de violencia durante o tras las com-
peticiones. Por otro lado, el deporte es considerado 
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como medio para disminuir la violencia y la delin-
cuencia en la sociedad. El término deporte significa 
recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio 
físico, por lo común al aire libre, aunque también 
se refiere a la actividad física ejercida como juego 
o competición, cuya práctica supone entrenamien-
to y sujeción a normas. Como se ve, este vocablo 
se caracteriza por conjuntar actividad física y men-
tal, reglas o normas, competición, diversión y jue- 
go (<http://www.ecured.cu/index. php/Deporte_en_
Cuba>). De esta manera, el deporte se practica en 
disciplinas deportivas, la escuela, ámbitos higiénicos 
y sanitarios (deporte recreación, deporte de com-
pensación, etc.), instituciones específicas, grupos de 
personas con características típicas, formas de orga-
nización (artística, danza, bailes de salón, etcétera). 

Castro (2005), afirma: “El deporte es y debe ser 
uno de los medios más eficaces con que cuenta la 
sociedad para contribuir al fomento del bienestar y la 
salud de los ciudadanos, para el desarrollo del espíri-
tu de superación y de emulación entre las personas, 
para la consolidación de hábitos de disciplina social, 
de solidaridad entre los hombres, para el cultivo de 
una mejor calidad de vida; en una palabra, para la 
realización plena del ser humano” (citado en htttp://
www.ecured.cu/index.php/ Deporte_en_Cuba>).

2.3 modelo eduCativo aCadémiCo-
dePortivo que desarrolla la ufCd. 
CaraCterístiCas

Desde la teoría científica y la práctica que caracteri-
za lo relacionado con la cultura física, el objeto mo-
delado en este proyecto es la formación académico-
deportiva de los estudiantes-deportistas de acuerdo 
con la visión y misión de la Universidad.

Autores como Arbones (1991), Hechavarría 
(2008), Valle (2007) y Ruiz (2007), entre otros, coin-
ciden en que un modelo es una representación o 
abstracción de la realidad que muestra claramente 
las relaciones entre causa y efecto, entre objetivos 

y restricciones, y que hay diferentes tipos. Además, 
consideran que las predicciones, producto de un 
modelo, se deben verificar con mediciones y ob-
servaciones de los acontecimientos que tienen lugar 
en la práctica. Destacan que si las predicciones son 
exactas, el modelo es acertado y se dice que está 
validado; si no son exactas, el modelo es sustituido 
o ajustado hasta que gane en precisión. 

Objetivo 

El modelo educativo académico-deportivo de la 
ufcd representa las características y procesos que 
se dan en la institución durante la formación de los 
estudiantes-deportistas, desde el punto de vista ins-
tructivo, educativo, deportivo y de desarrollo, al pa-
sar por los diferentes niveles educativos, formación 
deportiva y de rendimiento. El objetivo está orienta-
do a la formación integral en las esferas intelectual, 
social y humanista por medio del deporte. 

Se puede considerar que el modelo abarca las 
diversas etapas del desarrollo de los estudiantes-de-
portistas y que las prácticas deportivas y académicas 
de la universidad están enfocadas a la formación y 
desarrollo integral de su alumnado, para que, en su 
momento, se incorporen a la sociedad en correspon-
dencia con sus intereses laborales y profesionales. 

Al respecto, Ruiz (2007) expresa que la cons-
trucción de una nueva sociedad exige a todas las 
fuerzas que la componen —en especial a la edu-
cación, la formación y el desarrollo— crear un hom- 
bre nuevo con una personalidad integral, multilat-
eral y armónicamente desarrollada, que sepa dar 
respuesta a las necesidades que la nueva sociedad 
demanda y, al mismo tiempo, contribuya a su pro-
pio desarrollo. 

Esta relación dialéctica entre desarrollo de la 
sociedad y de la personalidad se establece debido 
a que la base técnico-material conduce a elevar el 
nivel de vida del individuo y sus posibilidades ins-
tructivo-educativas, al desarrollo de su cultura, a la 
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prolongación de su tiempo libre, al mejoramiento 
de su salud y de su desarrollo físico y psíquico. Al 
mismo tiempo, estos cambios en el desarrollo de la 
personalidad del hombre alcanzan mayor signifi-
cación por su repercusión en el continuo desarrollo 
de la producción social y de la cultura general. La 
personalidad altamente desarrollada, su maduración 
efectiva, su capacidad de vida y de trabajo, con-
tribuye al desarrollo económico. 

Rincón (2008) considera que la formación in-
tegral se define como “el proceso continuo, perma-
nente y participativo que busca desarrollar armónica 
y coherentemente todas y cada una de las dimen-
siones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, 
afectiva, comunicativa, estética, corporal, deportiva 
y sociopolítica), a fin de lograr su realización plena 
en la sociedad”.

Para desarrollar adecuadamente el modelo 
educativo del Grupo Pachuca, es importante que, 
como parte de la necesaria capacitación de los que 

intervienen o se van a relacionar con él, se tengan 
criterios claros en cuanto a la diferencia y relación 
entre educación integral y formación integral. 

La educación integral es la encargada de desa-
rrollar todas las posibilidades de los sujetos, de pre-
parar a las personas para el futuro en varios planos, 
tanto en el reflexivo como en el del trabajo, y abarca 
tres campos: el del conocimiento, la conducta y la vo- 
luntad (<http://educacion.uncomo.com/articulo/que- 
es la educación integral-19759.html>).

Sierra André (2008), expresa: 

Para lograr un auténtico e integral desarrollo de la 

persona es necesario que la educación, en cual-

quiera de sus niveles y formas de impartirse en el 

sistema educativo nacional, lo sea de manera inte-

gral, es decir, incluyendo aspectos humanistas que 

propicien el desarrollo de actitudes de solidaridad, 

responsabilidad y lealtad, respondiendo así a las 

necesidades de los propios estudiantes, sus fami-

El Modelo Educativo, académico-deportivo de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte (UFD) representa 
las características y procesos que se dan en la Institución durante la formación de los estudiantes-deportistas, 

desde el punto de vista instructivo, educativo, deportivo y de desarrollo al pasar por los diferentes niveles 
educativos y de rendimiento deportivo.

Las dimensiones que sustentan el desarrollo 
curricular de los deferentes niveles de 

enseñanza planteados por la S.E.P.
• Educación Básica (primaria y secundaria).

• Educación Media Superior y Superior 
(bachillerato y licenciatura).

• Posgrados (maestrías y doctorado).
• Criterios de calidad del componente 

académico.

Las dimensiones que sustenta el desarrollo del 
deporte, tanto en el proceso de enseñanza  como 
de perfeccionamiento en los diferentes niveles de 

rendimiento.
  • Etapa de formación inicial.

  • Etapa de consolidación y perfeccionamiento.
  • Etapa elite de Fútbol profesional (en estudiantes 

de Educación Básica, Media y Superior).
  • Criterios de calidad  del componte  deportivo.

Las dimensiones que sustentan el desarrollo de los 
procesos principales y de apoyo que permiten la 
integración e interacción de los componentes del 

Modelo Educativo.
• Estándares  e indicadores de calidad  en la gestión 

y los servicios
• Gestión de integración e interacción de las áreas. 

•Gestión de los procesos principales y de apoyo
• Gestión interna de las áreas

• Gestión de los recursos

Formación y desarrollo integral con énfasis en lo 
intelectual, deportivo y humano de los 

estudiantes-deportistas, con vistas a alcanzar un Alto 
Rendimiento Deportivo y/o Profesional, así como 

calidad de vida.

Componente
Académico

Componente
Deportivo

Componente
Organizacional y 

de Servicios

MODELO EDUCATIVO ACADÉMICO - DEPORTIVO DE LA UFD
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lias, los empleadores y la sociedad. La formación 

integral también puede definirse como el proceso 

continuo, permanente y participativo que busca de-

sarrollar armónica y coherentemente todas y cada 

una de las dimensiones del ser humano (ética, es-

piritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, 

corporal, y sociopolítica), a fin de lograr su reali-

zación plena en la sociedad. Es decir, vemos al ser 

humano como uno y a la vez pluridimensional, bien 

diverso, como el cuerpo humano, y a la vez plena-

mente integrado y articulado en una unidad.

Como se ve,  hay una estrecha relación entre 
educación integral y formación integral. En esta úl-
tima, los estudiantes-deportistas aplican todas las 
dimensiones que como seres humanos poseen, con 
énfasis en sus valores, para cumplir con las exigen-
cias deportivas y académicas que les plantea el mo-
delo educativo, lo que se consigue con una partici-
pación activa, consciente, continua, permanente y 
diaria en todas las actividades planificadas. El ob-
jetivo del modelo educativo es que todos los que 
colaboran en la institución lo hagan suyo, ya que la 
formación de los estudiantes-deportistas, que inclu-
ye sus éxitos deportivos, constituye la razón de ser 
del Grupo Pachuca.

Esta formación tiene un fuerte aspecto axioló-
gico, pues los valores se educan y se fortalecen a 
través del deporte, lo que distinguirá a los estudian-
tes-deportistas a lo largo de su vida: “El valor es algo 

muy ligado a la propia existencia de la persona, que 
afecta su conducta, configura y modela sus ideas y 
condiciona sus sentimientos, actitudes y sus modos 
de actuar. Es el significado social que se le atribuye 
a objetos y fenómenos de la realidad en una socie-
dad dada, en el proceso de la actividad práctica en 
unas relaciones sociales concretas (Baxter, 2007). 
Por su parte, Nancy Chacón Arteaga (2006) plantea: 
“la educación en valores y la formación de valores 
son términos íntimamente vinculados entre sí, que 
señalan dos planos del complejo proceso de trans-
formaciones, crecimiento humano y desarrollo de la 
personalidad”.

Las características del modelo educativo del 
Grupo Pachuca exigen que la educación en valores 
tenga en cuenta la unidad de lo cognitivo, afectivo-
volitivo y social que el estudiante-deportista asume 
como algo necesario para encauzar su manera de 
ser, es decir, sus senti mientos, actitudes, aptitudes, 
actuaciones y comportamiento en la vida diaria, en 
las relaciones con sus familiares, con sus maestros, 
entrenadores, compañeros de la universidad y en el 
contexto social en que se desenvuelve.

La concepción del modelo educativo tiene 
como base, precisamente, el componente de la cul-
tura física en su amplia dimensión social y huma-
nística, en el que el interés se centra en los atletas 
con sus potencialidades físicas, psíquicas, motrices 
y deportivas, atendiendo a sus particularidades indi-
viduales y a los niveles de enseñanza y rendimiento 
físico y deportivo en la modalidad o especialidad 
que practica. 

El modelo se basa en principios filosóficos, 
axiológicos, pedagógicos y de organización insti-
tucional, de manera que su consideración oriente 
la formación integral del estudiante-deportista por 
medio del deporte.

La ufcd, tal como se plantea en su fundamento 
inicial, ofrece una oportunidad única a los estudian-
tes-deportistas de disfrutar plenamente la práctica 
sistemática del futbol u otro deporte y, en parale-
lo, compartir y adquirir experiencias académicas, 
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profesionales, deportivas y de convivencia social 
con quienes se encuentren en ella, con la mirada 
puesta en la integración de equipos que participa-
rán en torneos y eventos avalados por la Federación 
Mexicana de Futbol (Femexfut), así como por otras 
instancias u organizaciones.

Para su preparación, los participantes seguirán 
un régimen que se ajusta a las características del 
futbol que desarrollan los Tuzos y otras formas de 
preparación empleadas en diferentes modalidades 
deportivas, en las cuales se han alcanzado resulta-
dos relevantes. Entre esas particularidades destaca: 

•	 La metodología del entrenamiento deportivo en 
correspondencia con las características de los 
talentos. 

•	 Excelente coordinación entre el componente 
académico y el deportivo en la formación de es-
tudiantes.

•	 Integración de los cuerpos técnicos con base 
en la iniciación deportiva y los niveles de rendi-
miento establecidos para cada deporte.

•	 La preparación de los futbolistas y otros depor-
tistas de acuerdo con el sistema competitivo es-
tablecido en el país para las diferentes modali-
dades. 

•	 Las particularidades pedagógicas profesionales 
y experiencias de los docentes, entrenadores y 
directores técnicos. 

•	 La estructuración y planificación de los entrena-
mientos de acuerdo con las particularidades in-
dividuales de los atletas en las diferentes etapas 
de la preparación deportiva. 

•	 La aplicación de indicadores de calidad en la 
evaluación y control de los involucrados en el 
proceso de preparación deportiva y de solucio-
nes a través de la capacitación constante. 

•	 Los éxitos deportivos alcanzados con apoyo de 
la estructura y el liderazgo de los directivos del 
Grupo Pachuca del que forma parte la institu-
ción educativa. 

•	 La integración e interacción entre los compo-
nentes del modelo académico-deportivo y entre 
las diferentes áreas de trabajo de la universidad, 
para que se cumpla el objetivo. 

Considerando este punto de vista, se pretende al-
canzar un padrón de excelencia que permita repli-
car el modelo en otras partes del país.

2.4 los ComPonentes del modelo  
de la ufCd

El modelo educativo académico-deportivo de la 
ufcd incluye en su estructura y funcionamiento tres 
componentes: académico, deportivo y organizacio-
nal y de servicios; cada uno de los cuales con dife-
rentes dimensiones en su accionar.

Los componentes forman parte de un todo, 
que en este caso es el modelo educativo académi-
co-deportivo que desarrolla la institución; también 
son considerados como los elementos que, a través 
de un tipo de asociación o relación, dan lugar a un 
conjunto uniforme (Referencia http: //definición. De/ 
componente/). Por su parte, en el Diccionario usual 
de la Real Academia Española se lee que las dimen-
siones tienen que ver con aspectos o facetas de algo.

Barazal (2011), en referencia a Álvarez, expre-
sa que las dimensiones constituyen contenidos esen- 
ciales y que se consideran como la proyección de 
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un objeto o atributo en una cierta dirección. Tam-
bién sobre este tema, Barazal, en su tesis docto-
ral, retoma los criterios aportados por González y 
Valcárcel (2001) que plantean que las dimensiones 
establecen “aquellos rasgos que facilitarán una pri-
mera división dentro del concepto”, es decir, las 
diferentes partes o atributos que se deben analizar 
en un objeto, proceso o fenómeno expresado en un 
concepto o, simplemente, las diferentes direcciones 
del análisis. 

Con la determinación de indicadores que per-
mitan medir las dimensiones se puede obtener in-
formación concreta acerca de cómo se comportan. 
A decir de González y Valcárcel (2001), “son datos 
operativos medibles que expresan manifestaciones 
externas del objeto. Si valoramos las relaciones en-

tre dimensiones e indicadores, podemos considerar 
que ambos se asocian al concepto (variable) y, ade-
más, tal vez lo más importante es que cada dimen-
sión constituye una agrupación de indicadores”. 

El modelo educativo de la ufcd se caracteriza 
por su dinamismo, sistematicidad, flexibilidad, inte-
gralidad e interacción entre cada uno de sus com-
ponentes que, al desarrollar sus procesos, contribu-
yen a su perfeccionamiento.

Los principios e intereses de este modelo están 
dados por la demostración de la integración e in-
teracciones entre los tres componentes enunciados, 
pues las actividades físico-deportivas —y de mane-
ra particular el futbol— constituyen el eje en torno 
al cual gira el modelo.

2.4.1 Componente deportivo

Aborda la programación, desarrollo, control y eva-
luación del proceso de entrenamiento y compe-
tencias en los diferentes ciclos de preparación, con 
criterios de calidad en los principios pedagógicos 
y biológicos, en correspondencia con los objetivos 
del modelo académico-deportivo, los niveles de 
rendimiento y las particularidades del estudiante-
deportista.

Este componente abarca las dimensiones que 
sustentan el desarrollo del deporte, tanto en el pro-
ceso de enseñanza como de perfeccionamiento, en 
los diferentes niveles de rendimiento:

•	 Etapa de formación inicial.
•	 Etapa de consolidación y perfeccionamiento.
•	 Etapa élite de futbol profesional (en estudiantes 

de educación básica, media y superior).

Criterios de calidad del componte deportivo

El deporte es el eje transversal del modelo educati-
vo de la ufcd y centra su interés en el ser humano 
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con una visión holística que incluye, además de lo 
cognitivo, los aspectos social, afectivo y físico-mo- 
tor. Aunque parece enfocarse a la esfera físico- 
motriz, también se enlaza con las otras áreas. En 
este sentido, el deporte favorece aprendizajes cog- 
nitivos en cuanto a la propia práctica deportiva  
(autorreflexión) y el desempeño humano. Como el  
deporte y la actividad física están intrínsecamente  
relacionados con el mejoramiento, el estudiante  
será capaz de reconocer, en su propia experiencia 
consciente y desde el punto de vista teórico, los 
factores que influyen directamente en su desempe-
ño físico, así como de deducir y fundamentar las 
leyes que rigen la preparación deportiva.

La actividad físico-deportiva se ve influida por 
una visión holística del ser humano, por el estado 
emocional y por los procesos psicológicos. Asimis-
mo, cualquier actividad de esta índole pone en ac-
ción procesos internos relacionados con la esfera 
socioafectiva, es decir, establece relaciones sociales 
y provoca reacciones, sean positivas o negativas. En 
el deporte, los participantes deben acatar reglas ya 
establecidas o autorreguladas, lo que provoca nece-
sariamente el desarrollo de habilidades comunicati-
vas, valores y suposiciones éticas.

La esfera física se refiere a la práctica físico-
deportiva del individuo. Las vivencias relacionadas 
con ésta no solamente se manifiestan en el mejora-
miento de las capacidades físicas y el aprendizaje 
de nuevas habilidades y destrezas, sino también en 
la forma de aprovechar adecuadamente el tiempo 
libre y satisfacer simultáneamente una amplia gama 
de motivos personales, como la estética del cuerpo, 
la emoción del juego, la armonía del movimiento, la 
autoconfianza o el prestigio social. En este sentido, 
la práctica regular de actividades físico-deportivas 
favorece el estado de salud y contribuye al bienestar 
y la calidad de vida del estudiante.

La elaboración del constructo relacionado con 
el componente deportivo tiene sus criterios teó-
ricos referenciales en la teoría y metodología del 
entrenamiento deportivo, en la que se identifican 

los aspectos esenciales concernientes a la prepara-
ción del deportista y las principales características 
que ejercen gran influencia en la organización de la 
preparación y del entrenamiento.

Se han tenido en cuenta diferentes criterios  
aportados por:

•	 Bompa (2000), que expresa: “La actividad sis-
temática de larga duración debe dosificarse de 
forma progresiva para conformar las funciones 
humanas, psicológicas y fisiológicas y así supe-
rar las tareas más exigentes”.

•	 García Manso, Navarro Valdivieso y Ruiz Caba-
llero (1996), que afirman: “Planificar es un pro-
ceso amplio, donde se conjugan todos los ele-
mentos participantes en la consecución de los 
objetivos definidos y por los cuales se fijan unas 
pautas y procedimientos de intervención”. 

•	 Ozolin, que en su obra Sistema contemporáneo 
de entrenamiento plantea: “el entrenamiento 
deportivo es el proceso en el cual, el organismo 
debe adaptarse a la variabilidad de las cargas 
funcionales, donde crecen las exigencias en las 
manifestaciones de todas las capacidades físicas 
y las habilidades con elevadas tensiones psíqui-
cas y otras exigencias de la actividad deportiva”. 

•	 Platonov (2001), en su Teoría general del en-
trenamiento olímpico, establece: “Los objeti-
vos determinan los principales aspectos de la 
preparación deportiva que poseen sus propios 
campos: técnica, táctica, física, psicológica e 
integral. Del contenido de cada uno de estos as-
pectos provienen los objetivos concretos de la 
preparación”.

•	 Volkov y Filin (1989), se refieren a un aspecto 
importante dentro del deporte: “la selección de-
portiva, definiéndola como un sistema de me-
didas organizativo-metodológicas que incluyen 
los métodos pedagógicos, psicológicos, socioló-
gicos y médico-biológicos de investigación con 
base en los cuales se detectan las capacidades 
de niños, adolescentes y jóvenes para especiali-
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zarse en una determinada modalidad deportiva 
o en un grupo de modalidades”. 

Tomando en consideración estos referentes teóri-
cos, se determinaron los elementos que forman par-
te del constructo del componente deportivo.

El primero es la fundamentación de los planes 
y programas de entrenamiento, que constituye el 
conjunto de argumentos que explica, de manera ra-
zonable, comprobable y comprensible, la operacio-
nalización de los conceptos, categorías y estructura 
de dichos planes y programas.

Otro elemento es el control y evaluación del de-
sarrollo del estudiante-deportista, conformado por 
los instrumentos de supervisión y verificación del en- 
trenamiento, cuya la finalidad es comprobar en qué 
medida lo planificado y aplicado ejerce efectos po-
sitivos en el organismo de los deportistas y cómo 
se relaciona con el componente académico en su 
formación integral.

La eficiencia general de los planes y progra-
mas de entrenamiento es otro elemento que, acor-
de con lo afirmado por Verkhosansky (1990), indica 
que el nivel de rendimiento, el cumplimiento de los 
objetivos del entrenamiento y el perfil del depor-
tista dependen de la programación, estructuración 
y sistematización de los contenidos del proceso de 
entrenamiento, según los objetivos de la prepara-
ción y de los principios específicos que determinan 
la forma racional de organización de las cargas de 
entrenamiento en un periodo definido.

Otro elemento que se debe considera es el diag- 
nóstico de ingreso del estudiante-deportista, consi-
derado como un procedimiento de evaluaciones y 
mediciones con la finalidad de obtener información 
sobre el desarrollo de las capacidades físicas del so-
licitante y sobre su nivel de rendimiento en el juego 
de futbol competitivo.

Por último, tenemos la selección de talentos 
deportivos, que consiste en la búsqueda y detec-
ción de sujetos con potencial para intervenir con 
éxito en actividades deportivas, pues necesariamen-

te existe “la necesidad no sólo de conocer el nivel 
de capacidades físicas y habilidades motrices, tanto 
básicas como deportivas, sino también de conocer 
detalladamente las técnicas de exploración física en 
el deporte, ya que la evaluación médica en este te-
rreno exige elementos distintos para su exploración, 
con la finalidad de que el diagnóstico se obtenga 
precozmente” (Murguía et al., 2013). La selección 
de talentos se define como el proceso de identifica-
ción, selección y desarrollo de los sujetos que, con 
la práctica sistemática y seria del deporte pueden 
llegar al más alto nivel de rendimiento o alta com-
petencia.

El componente deportivo tiene varias dimen-
siones relacionadas con los diferentes niveles de 
rendimiento esperado en las competencias en que 
participan los estudiantes-deportistas. Estos resul-
tados se reflejan cuantitativamente en parámetros 
estadísticos cercanos o superiores a su más alto ni-
vel de rendimiento histórico. También  muestran los 
logros alcanzados por el deportista o equipo, inde-
pendientemente del tipo de competencia, de su ca-
lidad o de los contrarios, e incluso de las situaciones 
que le son favorables y propician su triunfo o buen 
desempeño.

Consideramos alto rendimiento deportivo al 
proceso que inicia con la selección de un talento y 
llega hasta el máximo logro de resultados deporti-
vos. Este criterio se apoya en la conceptualización 
de Matveev (1990) y Platonov (2001); este último 
apunta las siguientes ideas.

Sólo un entrenamiento seguido durante varios 
años permite obtener resultados deportivos a nivel 
elevado. Su estructura debe ser elaborada en fun-
ción de un determinado número de factores:

•	 El número medio de años exigidos por la 
disciplina o especialidad para conseguir los 
resultados óptimos.

•	 Los periodos de edad en los cuales se mani-
fiestan habitualmente estos resultados (pe- 
riodos de edad óptima).
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•	 Cualidades individuales del atleta y ritmo 
de crecimiento de cualidades deportivas.

•	 La edad en que ha comenzado a entrenarse 
y especialmente aquella en que se accede 
al entrenamiento específico.

La planificación racional de un ciclo plurianual se 
basa, en primer lugar, en la determinación precisa 
de los periodos de edad óptima. Normalmente se 
distinguen tres:

•	 El de los primeros resultados.
•	 El de las posibilidades óptimas.
•	 El del mantenimiento de los resultados ele-

vados.

Estos autores se refieren a un elemento importan-
te: edad y talento de los estudiantes-deportistas. En 
este sentido, destacan que una persona con talento 
posee determinadas dotes o condiciones favorables 
que se pueden desarrollar y, por lo tanto, llevarla 
al éxito. Estas condiciones se califican a partir de 
la aplicación de un conjunto de instrumentos que 
abarcan el área física, psicológica, social, técnica 
y táctica (Murguía et al., 2009). Reconocen que el 
talento consiste en “una actitud natural o adquirida 
para hacer algo”, y depende de la capacidad indi-
vidual, de las motivaciones del sujeto y del medio 
social; es expresión de la interacción de estas condi-
ciones. El talento tiene que ser no sólo descubierto 
sino también estimulado y formado.

Por talento deportivo se entiende “la disposi-
ción por encima de lo normal de poder y querer 
realizar rendimientos elevados en el campo del de- 
porte” (Hahn, 1988). Con énfasis en el sustrato ge-
nético, Gabler y Ruoff afirman que un talento depor- 
tivo, dependiendo del estadio evolutivo, se caracte-
riza por ciertas condiciones y presupuestos físicos 
y psíquicos que, muy probablemente, lo llevarán 
a alcanzar prestaciones de alto nivel en un tipo de 
deporte específico. Hechavarría (2003) profundiza 
desde una perspectiva dinámica y menciona que 

el talento deportivo es aquel que manifiestan los 
sujetos que poseen condiciones físicas, motrices y 
psíquicas por encima del promedio, las cuales les 
permiten reproducir en diversas condiciones las ha-
bilidades motrices propias de un deporte, aun cuan-
do no estén bajo un entrenamiento sistemático. Este 
criterio sirve de fundamento al modelo educativo 
académico-deportivo de la ufcd.

Existen diversos términos, como identificación, 
detección, selección, etc., que se emplean como si-
nónimos, pero que representan matices de conteni-
dos diferentes. La identificación del posible talento 
se lleva a cabo cuando se reconocen las condicio-
nes generales y específicas desde el punto de vista 
psicosocial, morfofuncional, físico y motriz en uno 
de los estudiantes-deportistas de un grupo que par-
ticipa en las diferentes actividades, desarrolladas 
tanto dentro como fuera de la clase de educación 
física. Cabe aclarar que la identificación de talentos 
consiste en predecir si un joven podrá desarrollar 
tanto el potencial de adaptación al entrenamiento 
como su capacidad de aprendizaje técnico para 
emprender las posteriores etapas de entrenamiento 
según Lèger (1985). Por su parte, Salmela y Régnier 
(1983), describen la detección de talentos como 
“una predicción a largo plazo en cuanto a las posibi-
lidades de que un individuo posea las capacidades 
y los atributos necesarios para alcanzar un nivel de 
rendimiento dado en un deporte determinado“. El 
proceso de talento deportivo abarca varios niveles: 



48

detección, captación, selección y perfeccionamien-
to, por lo que la detección se hará en las primeras 
fases del desarrollo deportivo —formación motora 
de base—, cuando se produce la adaptación e ini-
ciación a la actividad físico-deportiva.

Por otra parte, la captación se debe realizar 
en la formación deportiva de base, durante la fase 
de iniciación deportiva específica. En ella se tratará 
de atraer al niño hacia una especialidad deportiva 
concreta.

La selección de talentos se inicia al elegir a de-
terminados niños y jóvenes que cumplen con los re-
quisitos establecidos por las diferentes modalidades 
deportivas —potencialidades, aptitudes y actitudes 
favorables— para ser orientados en la práctica de 
una de ellas, de manera específica y sistemática, 
considerando las motivaciones e intereses de los 
seleccionados. Es decir, es un proceso basado en 
la operación predictiva a corto plazo respecto a las 
posibilidades de que un sujeto determinado, en el 
seno de un grupo de deportistas, posea los atribu-
tos, nivel de aprendizaje, entrenamiento y madurez 
necesarios para obtener un mejor resultado que el 
resto de los miembros del grupo en un futuro in-
mediato.

Según Nadori (1983) la selección deportiva no 
es otra cosa que “el proceso a través del cual se 
individualizan personas dotadas de talento y de ac-
titudes favorables para el deporte, con la ayuda de 
métodos y de pruebas científicamente válidos”. El 
proceso de selección se basa en aquellas capacida-
des o atributos que un atleta tiene que poseer para 
ser considerado como talento y que sea capaz de 
adaptarse al trabajo, tarea o  dimensiones de reali-
zación de un deporte concreto.

Hay que destacar que el desarrollo de talentos 
incluye las acciones pedagógicas que realizan pro-
fesores, entrenadores o directores técnicos para es-
timular el progreso de los deportistas seleccionados, 
a lo largo de su vida deportiva, incrementando gra-

dual y progresivamente las cargas de entrenamiento 
que van asimilando. 

Diversos autores, como Harre, Ozolin, Plato-
nov, y más recientemente Hechavarría (2003), coin-
ciden en lo señalado por Matveev respecto a que 
el entrenamiento deportivo es la forma fundamental 
de preparación del atleta, basada en ejercicios siste-
máticos que representan, en su esencia, un proceso 
organizado pedagógicamente con el objetivo de di-
rigir la evolución del deportista y su perfecciona-
miento deportivo. Para llevarlo a cabo, es menester 
tener en cuenta las exigencias particulares de cada 
etapa, factores genéticos, sociales y culturales. En 
este sentido es importante la teoría de planes de es-
tudio para la enseñanza y el entrenamiento deporti-
vo que se decida emplear.

Una tendencia actual de la alta competencia 
es que, cada vez con mayor frecuencia, figuran de-
portistas más jóvenes en los primeros puestos de 
los grandes eventos. Estos resultados, han ido incre-
mentando paulatinamente el nivel de exigencia. De 
estas observaciones se desprenden consecuencias 
inmediatas en lo que se refiere a la planificación de-
portiva de alto rendimiento:

 - Cada día los deportistas alcanzan su máximo 
potencial a edades más tempranas.

 - Para obtener estos niveles de rendimiento es 
imprescindible una gran especificidad en el 
trabajo.

 - Sólo se puede llegar a un trabajo altamente 
especializado si se sustenta en una base ma-
yor de trabajo científico y metodológico.

Es indispensable agregar que apoyarse en una base 
mayor de trabajo general sólo es posible si se asu-
men de manera plena las particularidades biológi-
cas de cada deportista como requisito para diseñar 
los planes de entrenamiento, considerando siempre 
las fases o etapas de preparación.
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Etapas o fases del proceso de formación deportiva

El modelo educativo académico-deportivo del Gru-
po Pachuca, desarrollado por la ufcd, se estructura 
en etapas de desarrollo físico-motriz que los estu-
diantes-deportistas recorren: iniciación, perfecciona-
miento y consolidación y élite, las cuales coinciden 
con el contenido técnico táctico que hay que desarro-
llar en cada una y expresada por Westerhof en 2013.

Etapa de iniciación (11-14 años)

En esta primera etapa comienza la preparación, or-
denada sistemáticamente, y se desarrolla mediante 
una enseñanza y educación orientada a la especia-
lización en el deporte a largo plazo. Ese proceso se 
caracteriza por la optimización y mejora del apren-
dizaje deportivo, lo que implica la utilización de mé- 
todos y medios adecuados para el desarrollo de ca-
pacidades y habilidades.

Los alumnos-deportistas de 11 a 14 años están 
en un periodo de transición de la niñez a la juven- 
tud y, desde el punto de vista pedagógico, este in- 
tervalo de edad es nuestro objeto de estudio, pues 
se presentan problemas específicos que surgen, por 
un lado, de los cambios y rupturas impuestos por el 
propio sistema educativo, y, por otro, de los cam-
bios físico-psíquico-emocionales que experimen-
tan en esa etapa. Nisbet y Entwistle (1969) señalan 
que en estas transiciones se producen problemas 
de ajustes que afectan de manera diversa a diferen-
tes alumnos, en función de una amplia gama de 
factores como origen social, sexo, madurez, ante- 
cedentes escolares. Durante la adolescencia se pro-
duce un importante crecimiento corporal, se incre-
menta el peso y la estatura. A este fenómeno se le 
denomina pubertad y marca el inicio de la adoles-
cencia. Abarca los cambios fisiológicos y físicos 
que el adolescente experimenta y que tienen con-
secuencias tanto en lo social, como en lo individual 
(identidad). Durante este periodo maduran los ór-
ganos sexuales, tanto internos como externos; ge-
neralmente esto ocurre antes en el sexo femenino 
que en el masculino, debido a factores hormonales. 
Según Delval (1994):

•	 En las mujeres se produce una dilatación de los 
ovarios y la primera menstruación.

•	 En los hombres se desarrolla el pene y los testí-
culos, así como la próstata y el uréter; aparece la 
primera eyaculación.

•	 En este mismo proceso se desarrollan los carac-
teres sexuales secundarios:

 - En las mujeres, aparece el vello púbico y en 
las axilas; crecen los senos.

 - En los hombres, aparece el vello púbico, fa-
cial y en las axilas; cambia la voz.

En este mismo sentido Meinel (1981) determina que 
entre los 11 y los 14 años la edad, atendiendo al as-
pecto del comportamiento motor, es el punto culmi-
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nante del desarrollo infantil. Los rasgos generales de 
este periodo son: gobierno consciente y dominio de 
movimientos; seguridad, funcionalidad, economía y 
armonía de movimientos. Los adolescentes adquie-
ren gran agilidad y habilidad que pueden conservar 
el resto de su vida con ejercicio constante y práctica 
regular del deporte.

Éste se considera el momento ideal para el 
aprendizaje motor, criterio con el que estamos de 
acuerdo, pues en las clases de educación física, el 
deporte infantil y las actividades fuera de la acción 
pedagógica, los adolescentes asimilan gran núme-
ro de nuevos movimientos sin esfuerzo aparente. El 
aprendizaje motor se asimila con una buena capa-
cidad de reacción, arrojo y necesidad de aprender. 
Tienen las condiciones corporales propicias para 
un alto desarrollo motor, debido a las proporciones 
equilibradas del cuerpo, un crecimiento uniforme y 
constante, una relación fuerza-peso más ventajosa 
y una posición relativamente baja del centro de gra-
vedad. Meinel apunta que esto es producto, en gran 
medida, de la actividad nerviosa superior, como la 
relación equilibrada de los procesos de excitación-
inhibición, el afianzamiento de los reflejos condicio-
nados, una buena calidad de acción motriz y asi-
milación rápida de destrezas. Una premisa esencial 
para el desarrollo óptimo y acelerado de éstas es la 
utilización de múltiples experiencias de movimien-
to: cuanto mayor sea la riqueza de movimientos do-
minados, mayor facilidad para aprender uno nuevo.

Recomendaciones pedagógicas

a) Desde el punto de vista de la formación de des-
trezas motrices, se debe aprovechar este periodo 
al máximo para el aprendizaje y desarrollo multi-
facético de las facultades motrices. En este sentido, 
Matveiev (1990) afirma que la tarea fundamental en 
esta edad debe ser el desarrollo amplio y completo 
de la capacidad motriz, lo que no significa que llevar 
el esfuerzo físico hasta el agotamiento.

b) El proceso de enseñanza-aprendizaje en es-
tas edades debe desarrollarse con una orientación 
pedagógica competente. Los movimientos apren-
didos deben corresponder a rasgos fundamentales  
y responder a las mejores técnicas y tendencias  
pedagógicas, pues está demostrado que después 
de estas edades es más difícil aprenderlas por pri-
mera vez.

c) El principio de la multilateralidad cognosci-
tiva se cumple en nuestro modelo, ya que utiliza 
elementos del conocimiento de deportes básicos, 
como atletismo, gimnasia y juegos deportivos como 
medio para el perfeccionamiento de los fundamen-
tos técnicos del futbol. Además, deben enseñarse, 
según las posibilidades de infraestructura, activida-
des con grandes contenidos de coordinación para 
crear una base motriz más amplia.

Meinel (1981) argumenta que en estas edades 
el aprendizaje motriz está todavía muy ligado a 
la imagen, orientado a la ejecución visible y muy 
poco sometido a la reflexión. Los deportistas cap-
tan el movimiento como totalidad, corren deprisa, 
lanzan más lejos y saltan más alto sin necesidad 
de que les den demasiadas explicaciones teóricas. 
Podemos concluir, entonces, que es fundamental 
que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realice 
mediante su empleo justo y estimulante por parte 
del profesor.
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Según varios autores (Márquez, 1995; Coleman, 
1980; Delval, 1994; Bobadilla y Florenzano, 1981), 
los cambios psicológicos que se producen durante 
la adolescencia son producto de los factores vistos 
recientemente, entre ellos:

•	 Invencibilidad.
•	 Egocentrismo.
•	 Audiencia imaginaria.
•	 Iniciación del pensamiento formal.
•	 Ampliación del mundo.
•	 Apoyo en el grupo.
•	 Redefinición de la imagen corporal.
•	 Culminación del proceso de separación/in-

dividualización.
•	 Sustitución del vínculo de dependencia 

simbiótica con los padres de la infancia por 
relaciones de autonomía plena.

•	 Elaboración de los duelos por la pérdida de 
la condición infantil: el duelo por el cuerpo 
infantil perdido.

•	 Duelo por el rol y la identidad infantil (re-
nuncia a la dependencia y acepta nuevas 
responsabilidades).

•	 Duelo por los padres de la infancia (pérdi-
da de la protección que éstos significan).

•	 Elaboración de una escala de valores o có-
digos de ética propios, así como la búsque-
da de pautas de identificación en el grupo 
de pares.

Etapa de perfeccionamiento y consolidación 
(14-18 años)

Esta etapa se considera también de desarrollo; co-
mienza el refinamiento de los hábitos y habilidades 
del estudiante-deportista, aparecen los primeros re-
sultados de importancia acompañados de un ritmo 
progresivo, lo técnico-táctico se privilegia asociado 
al desarrollo de sus capacidades físicas y se va a 
los detalles de lo concerniente al proceso de pre-

paración y competencia, por lo que los medios y 
métodos que se empleen deberán ser los óptimos.

Se conoce como la segunda etapa de la ado-
lescencia y la edad juvenil, consideradas como 
etapas superiores en el perfeccionamiento de las 
formaciones surgidas en la primera etapa; es decir, 
se crea una fase desestabilizadora en los procesos 
psíquicos y fisiológicos.

Este periodo es la culminación del desarrollo 
físico del joven, pues se produce una armonización 
de las estructuras corporales, se hacen más defi-
nidas y diferenciales las configuraciones del cuer-
po de los alumnos. El crecimiento longitudinal del 
cuerpo es más lento en comparación con las edades 
anteriores. El peso aumenta paulatinamente y dismi-
nuyen las diferencias en el desarrollo entre ambos 
sexos que se manifestaron con anterioridad.

Producto de estas transformaciones corporales, 
sobre todo de la musculatura del tronco y de la cin-
tura escapular, se produce un aumento de la fuerza, 
la coordinación y la economía de movimientos, es-
pecialmente en los varones, por lo que es muy ne-
cesario tenerlo en cuenta a la hora de planificar el 
proceso docente-educativo en la educación física y 
en la práctica deportiva, ya que en estas edades se 
obtienen, por lo regular, buenos rendimientos.

En esta etapa aparecen los primeros resultados 
de importancia a un ritmo progresivo. La prepara-
ción del deportista está orientada, en lo fundamen-
tal, al dominio de las habilidades técnico-tácticas en 
condiciones de competencia, asociado al desarro-
llo de sus capacidades físicas, condicionales coor-
dinativas y de movilidad, lo que implica demostrar 
un gran perfeccionamiento en ellas. No obstante, 
la formación física debe estar dirigida al desarrollo 
multilateral del joven para sentar las premisas co-
rrectas que, a su vez, servirán como base para el 
aprendizaje de las habilidades técnico-tácticas pro-
gramadas. 

Es el momento en que puede intensificarse el 
entrenamiento deportivo o físico para alcanzar al-
tos rendimientos deportivos. En concordancia con 
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esto, se han plasmado en el programa diversas ac-
tividades que, por sus características, permiten pro-
fundizar en cada una y alcanzar un alto grado de 
perfeccionamiento de las capacidades físicas, de las 
habilidades técnico-tácticas y de las cualidades mo-
rales y volitivas de los estudiantes.

Desde el punto de vista del aprendizaje mo-
tor, hay algunas desventajas en relación con la eta-
pa anterior, como el entorpecimiento de las capa-
cidades de coordinación, que se compensan con 
una concentración consciente en la efectividad del 
rendimiento motor, es decir, los resultados cuanti-
tativos no se ven afectados. En el desarrollo de los 
movimientos hay que tener sumo cuidado con los 
defectos de postura que influyan en el resultado 
técnico-deportivo.

Se debe de enfatizar la atención en el perfec-
cionamiento de las habilidades motrices aprendidas.

Recomendaciones pedagógicas

Hay investigaciones muy completas en el campo 
del desarrollo motriz, como la de Meinel (1975), 
que apunta que el proceso evolutivo que provoca 
imprecisiones motrices durante la pubertad está in-
fluido, a su vez, por la cantidad de ejercicios físicos 
realizados antes y durante la pubescencia. Los jóve-
nes que practican con mayor amplitud el deporte 
de forma equilibrada y multifacética durante esta 
etapa muestran un desarrollo más armónico.

 1. En este sentido, desde el punto de vista peda-
gógico, se debe realizar un trabajo sistemáti-
co y continuo de la ejercitación de las técni-
cas de movimiento en condiciones reales, en 
las que los jóvenes puedan aplicar sus destre-
zas motrices y capacidades de coordinación.

 2. Desde el punto de vista psicológico, los 
alumnos adquieren un mayor sentido de la 
responsabilidad. Otras particularidades de 
suma importancia que se ponen de manifies-

to en estas edades son: la estructura física y la 
autoestima.

 3. Los contenidos, ya sean académicos o depor-
tivos, deben plantear nuevas exigencias para 
propiciar el desarrollo del pensamiento de los 
escolares a un nivel más alto de generaliza-
ción y abstracción, pues ya cuentan con la 
predisposición óptima para el cumplimento 
de las tareas de estudio y asimilación.

 4. La progresión en el aumento de las cargas, 
una mayor dificultad en la complejidad de los 
ejercicios de adiestramiento, combinaciones 
o selecciones, y la enseñanza de diversas si-
tuaciones técnico-tácticas, así como su apli-
cación en situaciones reales de juego, hacen 
que se desarrolle el pensamiento táctico de 
los estudiantes.

 5.  Otro aspecto importante en el desarrollo de 
la personalidad en la adolescencia y en la 
juventud es el papel que desempeña la con-
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ciencia y su influencia en la conducta del 
escolar. Es necesario relacionar las distintas 
normas con su conducta y hacerlos ver la ne-
cesidad de actuar acorde a ellas.

Etapa Élite (18-20 años)

En esta etapa se llega a la realización máxima de 
las posibilidades deportivas; el deportista alcanza 
los mejores resultados. Se requiere una plena de-
dicación y superación, pues son el referente de una 
comunidad o un país. El trabajo en esta etapa va 
acompañado de la investigación científica, pues 
como hay que trabajar con cargas de entrenamiento 
máximas, se  requiere que los entrenadores y pre-
paradores físicos tengan un amplio dominio de ha-
bilidades y competencias pedagógicas profesionales 
(Hechavarría, 2008).

En este periodo, los jóvenes se van configu-
rando con más solidez, principalmente los varo-
nes, que logran configurar su masculinidad. Tanto 
las niñas como los jóvenes consiguen armonizar  la 
expresión y la conducta. En general los jóvenes de-
portistas están más centrados, con mayor madurez 
y, por último, se va produciendo un engrosamiento 
más afinado y parejo.

Entre los 18 y 20 años, el deportista alcanza 
definidamente madurez psíquica y física. Se va con-
formando un mundo personal de valores, por lo que 
es de vital importancia desarrollar al máximo sus 
capacidades físicas, condicionales, coordinativas y 
de movilidad.

En el desarrollo motor también se alcanza la 
estabilidad en la motricidad y su ciclo llega a una 
meta relativa. No termina, en realidad, pues el hom-
bre sigue evolucionando en la edad adulta y apren-
de nuevas actividades motrices; sin embargo, en 
comparación con las rápidas transformaciones de 
las etapas anteriores, aparece claramente un afian-
zamiento, una línea de madurez paulatina. El desa-
rrollo motor es homogéneo en la medida en que las 

transformaciones en el cuadro total de movimiento 
son menos pronunciadas y se efectúan en periodos 
más largos.

Meinel (1981) determina que en esta etapa hay 
tres rasgos característicos de las habilidades motri-
ces deportivas:

•	 Afianzamiento
•	 Perfeccionamiento
•	 Diferenciación del nivel de desarrollo al-

canzado.

La precisión de movimiento y la automatización son 
resultado de una sistemática ejercitación de las técni-
cas deportivas. En el deporte competitivo puede alar-
garse el desarrollo motriz incluso hasta los 40 años. 

Recomendaciones pedagógicas

 1. En el deporte de alto rendimiento debemos 
organizar apropiadamente el entrenamiento.

 2. Estabilizar paulatinamente la actividad motriz 
hace que, al avanzar la edad, se haga cada 
vez más difícil acomodarse a nuevas formas 
de movimiento.

 3. Se debe poner mayor acento en el trabajo de 
la agilidad, rapidez y movilidad.

 4. Hay que mejorar y conservar el nivel de desa- 
rrollo motor integral y la utilización de simula-
dores deportivos en condiciones competitivas.

En el componente deportivo hay que destacar el 
perfil de dos figuras importantes: el entrenador y el 
preparador físico.  En el libro Lo que todo entrena-
dor deportivo o director técnico debe saber hacer, 
de Hechavarría (2008:12-13), se señalan los rasgos 
que forman parte del perfil del entrenador deporti-
vo o director técnico del equipo:

•	 Tiene conocimientos suficientes y profundos de 
la modalidad deportiva que entrena, así como 
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del proceso pedagógico que dirige, para que, a 
través de la instrucción y educación el atleta o 
del equipo, alcancen los objetivos del alto rendi-
miento deportivo. Los conocimientos sobre su 
deporte que le permiten caracterizarlo parten, 
de acuerdo con Ranzola (1999-2000), de saber 
sobre éste lo siguiente: tipos de movimientos, fre- 
cuencias en competencias, duración de movi- 
mientos, capacidades físicas predominantes, du- 
ración del evento, rango de tiempo efectivo de 
trabajo, duración del descanso, frecuencia en 
competencias, régimen de trabajo muscular, sis- 
tema energético predominante, rangos de frecuen- 
cia cardiaca, descansos interencuentros, rangos 
de lactato, habilidades psicológicas, porcenta-
je de grasa permisible, masa muscular activa y 
composición corporal idónea.

•	 Posee la solvencia requerida en términos de co-
nocimiento, habilidad y capacidad profesionales 
suficientes para tener la visión necesaria sobre 
los cambios que se presentan en las formas, mé-
todos y metodologías que se aplican en el entre-
namiento deportivo en el presente siglo.

•	 Desarrolla iniciativas para mejorar el proceso pe- 
dagógico y de preparación deportiva de los atletas.

•	 Tiene conocimientos y habilidades pedagógicas 
profesionales que lleven a su atleta o equipo al me- 
jor resultado deportivo, de acuerdo con la etapa 
determinada.

•	 Reune estándares de calidad (pedagógico, de la 
especialidad, investigativo y de competencia pro- 
fesional-laboral) que lo acreditan como entrena-
dor deportivo.

•	 Inspira confianza, no sólo a sus atletas, sino tam-
bién al equipo multidisciplinario que lo acom-
paña, a la institución y a la sociedad o país que 
representa.

•	 Tiene tacto pedagógico, aspecto importantísimo 
que permite dar el trato adecuado a los depor-
tistas de acuerdo con sus particularidades. No se 
puede olvidar, en tal sentido, que no a todos los 
atletas se les puede hablar igual, y en particular, 
que no se les puede llamar la atención de la mis-
ma forma; debe tener mucha paciencia.

•	 Posee estabilidad emocional para enfrentar y re-
solver cualquier situación problemática que pu-
diera presentarse en los entrenamientos y com-
petencias deportivas.

•	 Motiva y estimula a sus atletas (sobre todo si son 
niños) para que practiquen el deporte, para que 
se sientan competentes, capacitados para prac-
ticarlo, para que se entretengan y se diviertan.

•	 Conoce las características o particularidades de 
cada uno de sus atletas, desde todos los pun-
tos de vista. Esto es muy importante, ya que este 
conocimiento puede llevarlo, en determinadas 
circunstancias, a cambiar, por ejemplo, sistemas 
de juegos o a seleccionar diversas variantes para 
buscar el equilibrio necesario que daría más po-
sibilidades de éxito.

•	 Si el entrenador conoce los rasgos de la persona-
lidad de los deportistas y cómo pueden contro-
lar sus emociones, entonces dirigirá, controlará y 
evaluará el resultado de las diferentes acciones 
motrices, cuándo y en qué momento realizarlas; 
además, sabrá cómo concientizarlos para que 
vean, se preocupen y se ocupen de elevar el 
nivel de los diferentes componentes de la pre-
paración deportiva: física (general y especial), 
técnica, táctica, psicológica y teórica.
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•	 Sabe gestionar su propio conocimiento a partir 
de las estrategias que se ha planteado para llevar 
a cabo el proceso de preparación de los depor-
tistas. Tiene conocimientos científicos y metodo-
lógicos sólidos que le permiten, en determinada 
medida, contrarrestar el efecto de las carencias 
de tecnologías de punta (en los equipos e instru-
mentos deportivos y en las condiciones de las 
instalaciones) que puedan aplicarse en el proce- 
so de preparación de los atletas. La tecnología 
blanda se entiende como “el recurso metodoló-
gico que se crea para resolver problemas cien-
tíficos metodológicos que tengan que ver con 
cualquier tipo de actuación del profesional que 
tienda al incremento de la salud, de la educa-
ción física, el entrenamiento deportivo y la me-
jora de la calidad de vida” (Hechavarría, Laza y 
Bequer, 2001:2).

•	 Tiene ética y autoridad.
•	 Es reconocido como líder, fundamentalmente por 

sus atletas.
•	 Adecua a sus condiciones reales de trabajo las 

aportaciones de la ciencia y la tecnología.
•	 Está suficientemente motivado por el deporte 

que entrena, que domina, que le gusta enseñar, 
y transmitir su entusiasmo a los deportistas.

•	 Dirige el proceso de entrenamiento combinando 
adecuadamente los estilos de dirección pedagó-
gica relacionados con los estilos de enseñanza. 

Esos tienen que ver con las acciones que realiza 
el entrenador durante entrenamientos y compe-
tencias. Un entrenador o director técnico auto-
ritario no fomenta la autonomía de sus atletas y 
hace que estos se sientan menos competentes 
como deportistas. Por el contrario, si el entre-
nador estimula la autonomía de los atletas, eso 
redunda en consecuencias positivas desde el 
punto de vista cognitivo, afectivo y conductual, 
con mejores resultados de los deportistas por sus 
potencialidades orgánicas.

•	 Inculca constantemente valores a sus atletas, cues- 
tión imprescindible en este milenio que se pre-
senta con mayor comercialización y profesiona-
lización en las diferentes disciplinas deportivas. 
Entre otros valores, se pueden mencionar el amor 
a la patria, disciplina, respeto, valentía, espíritu de 
lucha, etcétera.

•	 Destaca por su sentido ético y autoridad eviden-
ciados en su actitud ante la sociedad, sus atle-
tas, su trabajo y en su ejemplo personal.

•	 Sabe tomar decisiones lo mismo en los entrena-
mientos que en las competencias. Para lograrlo, 
debe analizar entre las alternativas que tenga, la 
que debe seleccionar en el menor tiempo posi-
ble, en función del objetivo que se persiga. Tanto 
el entrenador como sus atletas, en la competen-
cia reflejan el trabajo bueno, regular o malo de 
los entrenamientos, independientemente de la 
estructura del sistema competitivo al que deben 
enfrentarse.

Perfil del preparador físico

En los documentos del Sistema de Certificación de 
Futbol (Sicefut, 2014), integrado por la Comisión Na-
cional de Cultura Física y Deporte (Conade), la Uni-
versidad del Futbol y Ciencias del Deporte (ufcd) 
y la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), se 
plantean, entre otras, las competencias laborales 
que debe tener el preparador físico.
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Perfil del preparador físico de futbol

Un preparador físico tiene como misión alcanzar la 
condición física óptima de los jugadores y mante-
nerla el mayor tiempo posible.
Funciones básicas del preparador físico de futbol:

 1. Planificar la preparación física del futbolista. 
 2. Dirigir la preparación física del futbolista. 
 3. Controlar la preparación física del futbolista

2.4.2 Componente académico

Integra los parámetros de referencia para la for-
mación general, técnica y profesional con la con-
cepción del aprendizaje y sus condiciones en los 
diferentes niveles, según estándares de calidad y 
de la práctica educativa que se lleva a cabo en la 
institución, con vistas al logro del objetivo del mo-
delo educativo académico-deportivo que en ella se 
desarrolla.

Los conceptos de aprendizaje que sustentan 
este componente, se basan en lo establecido por 
Delors (1997) en relación con los elementos que 
contienen las competencias de aprendizaje; a saber: 

•	 Aprender a ser: el reto es lograr que, en tanto 
persona, el educando se acepte a sí mismo y a 
los demás. 

•	 Aprender a aprender: significa recuperar y reu-
bicar al sujeto de la práctica pedagógica como 
alumno. De él se espera que desempeñe un pa-
pel más activo en su desarrollo. 

•	 Aprender a hacer: equivale a que el alumno 
desarrolle las habilidades, adquiera los conoci-
mientos y alimente las actitudes que le permitan 
enfrentar con éxito el mundo. 

•	 Aprender a convivir: lo prepara para la interac-
ción plural y respetuosa con sus semejantes y fo-
menta las actitudes y conductas necesarias.

El componente académico abarca las diferentes  
dimensiones que sustentan los siguientes niveles 
educativos:

•	 Educación básica (primaria y secundaria).
•	 Educación media superior y superior (bachillera-

to y licenciatura).
•	 Posgrados (maestrías, doctorado y posdocto-

rado).

La educación constructivista se sustenta en una vi-
sión centrada en el desarrollo integral del ser hu-
mano. Se identifica el carácter reconstructivo del 
aprendizaje como proceso activo-crítico, endóge-
no, que requiere poner en juego conocimientos, 
habilidades, valores y destrezas adquiridas junto 
con conocimientos nuevos, como descubrimien-
to personal y en permanente deconstrucción y re-
construcción propia (Vygotsky, 1979; Piaget, 1975, 
y Bruner, 1984).

Parte de los planteamientos epistemológicos, 
antropológicos, sociales y psicológicos ubican la 
propuesta para formar personas competentes, ciu-
dadanos comprometidos y seres humanos íntegros, 
como una responsabilidad de las instituciones de 
educación. Se señalan algunas implicaciones curri-
culares de esta postura, así como la necesidad de 
transitar hacia un modelo centrado en el que apren-
de. Se definen diversos tipos de aprendizajes signifi-
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cativos y sugerencias prácticas para el desarrollo de 
los planes de estudio de cada nivel educativo (bási-
co, medio superior, superior y posgrado).

Zabalza (1997) afirma: “El enfoque de trabajo 
didáctico por competencias supone, sin duda, una 
nueva forma de afrontar la enseñanza […] Estamos 
tan acostumbrados a pensar la formación […] en 
términos de listados de materias que cualquier cosa 
que trastoque esa lógica parece un ‘salto en el va-
cío’ muy difícil de visualizar. Pero las competencias 
no son otra cosa que un planteamiento de la forma-
ción que refuerza la orientación hacia la práctica 
(performance)” frente a una orientación basada en 
la mera información.

Las actividades de enseñanza que realizan los 
profesores están inevitablemente unidas a los pro-
cesos de aprendizaje que, siguiendo sus indicacio-
nes, realizan los estudiantes. El objetivo de docentes 
y discentes siempre consiste en el logro de determi-
nados aprendizajes, y la clave del éxito está en que 
los estudiantes puedan y quieran realizar las ope-
raciones cognitivas convenientes para ello, interac-
tuando adecuadamente con los recursos educativos 
a su alcance (Marquès, 2005).

La integralidad se refiere a la articulación de 
los procesos educativos vinculados al propósito que 
se ha definido como horizonte de la acción edu-
cativa. Esto es, todas las acciones de la institución 
deberán situarse en torno a lo que se busca: la for-
mación integral. Se basa en condiciones que plan-
tean García Hoz (1991), como la elaboración del 
un currículum integral y completo, y Marín Ibáñez 
(1993), para quien la educación integral debe lograr 
la plenitud del individuo. También destaca en este 
punto la noción de Juan Delval (1994) acerca del 
desarrollo humano. 

El componente académico representa uno de 
los elementos fundamentales del modelo educa-
tivo de la ufcd, pues gracias al plan de estudio fle-
xible se integra e interacciona con el deporte no 
sólo como práctica, sino como objeto de estudio. 
El enfoque adoptado para dar viabilidad al modelo 

se asienta en la estrecha vinculación entre deporte 
y educación. 

En el modelo de la ufcd se atiende a la flexi-
bilidad del currículo, lo que se puede entender en 
diversos sentidos (DeBoer, 1991; unam, 1998): la 
flexibilidad en el tiempo (a partir de los espacios de 
competencia y de entrenamiento que considera la 
academia), en la especialización (por las condicio-
nes que establecen los programas educativos), en 
el acento particular en el deporte como medio y 
fin del modelo, en la rectificación, en la flexibilidad  
de la organización y la estructura del currículo y en 
la adaptación-vinculación con otros currículos. 

Los programas académicos promueven la pro-
fesionalización del deporte a partir de una forma-
ción de alto nivel académico con conocimientos, 
habilidades y actitudes que permitan formar líderes 
capaces de detectar y resolver problemáticas espe-
cíficas de su campo, con una seria actitud científica 
hacia la investigación, con una conciencia ética que 
muestre respeto hacia el ser humano para compe- 
tir con honestidad, con todos los conocimientos y 
experiencias acumulados en la vida escolar y pro-
fesional.

El modelo toma forma al ubicar el deporte 
como un componente institucional y parte funda-
mental del proceso de formación integral. Según 
esta premisa, se reafirma en todo momento el prin-
cipio de “aprendizaje con y desde la realidad” y el 
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de “aprendizaje en el contexto del deporte”. Por 
ello, el sentido de “educabilidad” se centra en la 
vinculación de estas dos esferas o componentes in-
cluyentes: deporte y academia. La formación en y 
para el deporte requiere de una acción ligada a la 
educación, por ello el privilegio del deporte esta-
blece acciones complejas que tomamos como par-
te de nuestra realidad educativa. La relación entre 
estos dos componentes responde a tres reclamos 
posibles: la demanda de una educación basada en 
el compromiso individual y social, la demanda del 
deporte como motivación y activación de interés 
original y la demanda futura de formación integral 
de los estudiantes-deportistas.

2.4.3 Componente organizacional  
y de servicios

El componente organizacional coadyuva al cumpli-
miento con calidad de las acciones de integración e 
interacción en todas las áreas de trabajo de la insti-
tución con miras a lograr los fines del modelo y a ga- 
rantizar el desarrollo de los procesos principales y 
de apoyo, así como a cerciorarse de que los recur-
sos disponibles se dediquen sustancialmente a lo 
educativo y deportivo, para que, de esta manera, se 
asegure su éxito.

Tiene las siguientes dimensiones:

•	 Estándares e indicadores de calidad en la gestión 
y los servicios.

•	 Gestión de integración e interacción de las áreas.
•	 Gestión de los procesos principales y de apoyo.
•	 Gestión interna de las áreas.
•	 Gestión de los recursos.

Este componente es el encargado de proyectar, con- 
trolar, sostener, manejar, integrar y dirigir los proce- 
sos y servicios brindados a los estudiantes-deportis-
tas, atendiendo a sus particularidades, en un marco 
de crecimiento y desarrollo con el fin de fortalecer 
el modelo educativo académico-deportivo.

La formación académico-deportiva que ofrece 
la ufcd requiere de diversos procesos y, en algunos 
casos, complejos procedimientos de operación y de 
servicios en los que intervienen, de manera directa 
e indirecta, todas las áreas, según planes y progra-
mas que, coordinados con la filosofía institucional  
y el objetivo que se ha propuesto, permitirán que el 
estudiante-deportista alcance un alto rendimiento 
académico, deportivo, personal y social.

En este contexto, los servicios que se ofrecen 
a los estudiantes-deportistas están orientados a la 
optimización de la preparación deportiva, como la 
elaboración, supervisión y entrega de dietas indivi-
dualizadas según los requerimientos de cada uno 
(departamento nutricional), el seguimiento y apoyo 
psicológico para la práctica deportiva y el desarro-
llo académico y personal (departamento psicológi-
co), la prevención de lesiones, así como terapia y 
rehabilitación en caso de lesiones o enfermedades 
(departamento de medicina deportiva).

En segundo término, los servicios brindados 
en el área académica tienen la tarea de asegurar 
no sólo el cumplimiento de las actividades de esta 
índole, sino también de las deportivas, dando prio-
ridad a los requerimientos y a la planificación de 
estas últimas.

A los estudiantes-deportistas y a los padres de 
familia se les entrega anualmente una devolución 
holística que integra la información necesaria de 
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evaluación de los avances individuales en los com-
ponentes deportivo y académico, de acuerdo con 
los objetivos del modelo.

Para elaborar el constructo relacionado con 
los aspectos organizacionales y de servicios que re-
quiere el modelo educativo académico-deportivo 
del Grupo Pachuca, nos apoyamos en la teoría ge-
neral de sistemas (tgs) de Von Bertalanffy (1976), de 
cuyos supuestos básicos se destacan:

•	 Una nítida tendencia hacia la integración de di-
versas ciencias naturales y sociales.

•	 Dicha integración parece orientarse hacia una 
teoría de sistemas.

•	 La teoría de sistemas puede ser una manera más 
amplia de estudiar los campos no físicos del co-
nocimiento científico, especialmente en ciencias 
sociales.

•	 Con la teoría de los sistemas es posible aproxi-
marse al objetivo de la unidad de la ciencia, al 
desarrollar principios unificadores que atravie-
san verticalmente los universos particulares de 
las ciencias involucradas. 

•	 Esto generará una integración muy necesaria en 
la educación científica.

La tgs afirma que las propiedades de los sistemas 
no pueden ser descritos en términos de sus elemen-
tos separados; su comprensión ocurre cuando se 

estudian globalmente, y se fundamenta en tres pre-
misas básicas:

•	 Los sistemas existen dentro de sistemas: cada uno 
 existe dentro de otro más grande.

•	 Los sistemas son abiertos; es consecuencia de lo 
anterior. Cada sistema que se examine, excepto 
el menor o el mayor, recibe y descarga algo en 
los otros sistemas, generalmente en los conti-
guos. Los sistemas abiertos se caracterizan por 
un proceso de intercambio infinito con su en-
torno, que son los otros sistemas. Cuando el in-
tercambio cesa, el sistema se desintegra, esto es, 
pierde sus fuentes de energía.

•	 Las funciones de un sistema dependen de su es-
tructura: para los sistemas biológicos y mecáni-
cos esta afirmación es intuitiva.

A partir de estos planteamientos se observa 
que un sistema abarca un conjunto de elementos, 
dinámicamente relacionados, que conforman una 
actividad para alcanzar un objetivo y, además, ope-
ran sobre datos/energía/materia, para así proveer 
información/energía/materia. El constructo están-
dares e indicadores de la gestión y de los servicios 
se define como el conjunto de criterios que debe 
cumplir una determinada actividad, actuación o 
proceso para ser considerado de calidad en un gra-
do exigible de cumplimiento. Incluye los siguientes 
componentes: 

a) Estándares de calidad, que se define como el gra- 
do de cumplimiento exigible a un criterio de ca-
lidad. Dicho en otros términos, establece el ran- 
go en que resulta aceptable la calidad que se  
alcanza en cierto proceso. Los estándares de  
calidad fijan el nivel mínimo y máximo acepta-
ble para un indicador. Si el valor se encuentra 
dentro del rango, significa que se cumple con el 
criterio de calidad definido y que las cosas trans-
curren conforme a lo previsto. Se cumple con 
nuestro objetivo de calidad. 
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b) Criterios de calidad, que se definen como las con- 
diciones que debe cumplir determinada activi-
dad, actuación o proceso para ser considerada 
de calidad. Qué se persigue, cuál es el objetivo 
y qué se pretende, teniendo en cuenta las ca-
racterísticas que mejor representan (siempre que 
pueden medirse) lo que deseamos lograr. 

c) Indicadores de calidad, medida cuantitativa que 
sirve de guía para controlar y valorar la calidad 
de las diferentes actividades. Es la forma parti-
cular (normalmente numérica) en que se mide o 
evalúa cada uno de los criterios. 

d) Resultados, que se entienden como la consecuen- 
cia final de acciones o eventos expresada cua-
litativa o cuantitativamente. Algunos resultados 
posibles pueden ser la ventaja, la desventaja, la 
ganancia, la pérdida, el avance o la victoria. No 
alcanzar un resultado en una operación supon-
dría que las acciones son ineficientes, inefectivas 
o defectuosas.

Con fundamento en la teoría de la administración 
total de calidad (Total Quality Management, tqm), 
y a partir de los criterios planteados por Crosby 
(1994), Deming (1951), Feigenbaum (1986), Ishikawa 
(1988) y Juran (1974), quienes hicieron notables apor- 
taciones para elaborar la filosofía de calidad, ésta 

se define como los requisitos que se deben cum-
plir en determinada actividad, actuación o proceso 
para ser considerada en un grado exigible de cum-
plimiento.

Los autores mencionados coinciden, de una 
manera u otra, en que el concepto de calidad abarca 
los principios que debe seguir toda la organización 
para garantiza la productividad bajo la correcta ad-
ministración de la empresa. Algunos lo ven como la 
maximización de la productividad mientras se mi-
nimizan los costos, con énfasis en los objetivos del 
negocio, principalmente la calidad, establecimien-
to de políticas, prácticas y filosofía gerenciales que 
sustenten dichos objetivos y aumentan, en sentido 
general, la calidad, ya sea del producto o servicio, 
enfocándose de manera directa al cliente. 

Por su parte, los japoneses (Ishikawa et al., 1962) 
identifican tres principales dimensiones de la tqm:

 
•	 Administración diaria: la que se lleva a cabo con 

las operaciones día a día, incluye mejoramiento 
de calidad, mantenimiento y estandarización.

•	 Administración de políticas: se enfoca en direc-
ción estratégica para lograr objetivos de la em-
presa.

•	 Administración de la calidad: se encarga de dise-
ñar productos y procesos de calidad. 

La importancia de tqm reside, principalmente, en el 
enfoque estratégico que mantiene con la organiza-
ción, por lo que es necesario mostrar las caracterís-
ticas que conlleva aplicar este modelo:

a) La satisfacción del cliente es esencial para man-
tener una posición competitiva en el mercado. 
En definitiva, en el plano interno y externo, es la 
fuerza motriz de los esfuerzos por la calidad. Por 
consiguiente, las empresas deben determinar las 
necesidades de los clientes e implantar procedi-
mientos que permitan satisfacerlas.

b) Los directivos deben actuar con determinación 
para establecer la calidad como valor fundamen-
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tal que ha de incorporarse a las normas adminis-
trativas de la empresa.

c) Los conceptos de calidad han de exponerse con 
claridad e integrarse plenamente a todas las acti-
vidades de la empresa.

d) Los directivos deben establecer un ambiente em- 
presarial que permita la participación de todos 
los empleados para mejorar la calidad.

e) Las compañías deben dirigir su atención a la par-
ticipación del personal, el trabajo colectivo y la 
capacitación en todos los niveles. Esta atención 
deberá reforzar el compromiso del personal para 
mejorar constantemente la calidad.

f) Los sistemas de administración de la calidad to-
tal, para que tengan éxito, deben basarse en un 
método continuo y sistemático de recopilación, 
evaluación y administración de datos.

g) Los proveedores deben estar asociados plena-
mente a la administración de la calidad. La estre-
cha relación entre proveedores y productores es 
mutuamente beneficiosa.

Este constructo también se fundamenta en la teo-
ría de los indicadores de gestión, establecida por 
Martínez Lesmes (2006: 32-67) y Pérez Jaramillo 
(2004). En esta teoría se subraya que todo se pue-
de medir y, por lo tanto, se puede controlar; allí 
radica el éxito de cualquier operación, sin olvidar 
que “lo que no se mide, no se puede administrar”.  

Asimismo, es importante señalar que el ade-
cuado uso y aplicación de indicadores y programas 
de productividad y mejoramiento continuo en los 
procesos logísticos de las empresas servirán para 
generar ventajas competitivas sostenibles y, por 
ende, para mejorar su posicionamiento ante la com-
petencia nacional e internacional. A su vez, deben 
hacerse algunas consideraciones antes de imple-
mentar los indicadores en el estudio de seguimiento 
y medición de desempeño en una compañía:

•	 Lo que no se puede medir, no se puede con-
trolar. 

•	 Lo que no se pueda medir no existe. 
•	 Los indicadores son un medio y no un fin. 

El procedimiento básico  para administrar los indi-
cadores según esta teoría es: 

1.  Definir las variables clave de la empresa o pro-
ceso. 

2.  Establecer metas (objetivos) por cumplir. 
3.  Medir su cumplimiento usando como herra-

mienta los indicadores de gestión. 

Por otro lado,  los indicadores de gestión deben cum- 
plir con ciertos requisitos y elementos para apoyar 
la gestión y conseguir los objetivos: 

•	 Simplicidad. Se entiende como la capacidad para 
definir el evento que se pretende medir, de la 
manera menos costosa en tiempo y recursos. 

•	 Validez en el tiempo. Se define como la perma-
nencia en un periodo deseado. 

•	 Adecuación. Corresponde a la facilidad de la me- 
dida para describir por completo el fenómeno o 
efecto. Debe reflejar la magnitud de lo analiza-
do y mostrar la desviación real respecto al nivel 
deseado. 

•	 Utilidad. Es la posibilidad del indicador de bus- 
car las causas que han llevado a que alcance un 
valor particular para después mejorarlas. 
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•	 Participación de los usuarios. Es la habilidad de 
involucrar al usuario desde el diseño; se les debe 
proporcionar los recursos y formación necesa- 
rios para que lo ejecuten. 

•	 Oportunidad. Es la capacidad de recolectar los 
datos a tiempo, para que la información sea ana-
lizada oportunamente para poder actuar.

Otra de las teorías que incluyó en la elaboración 
de los constructos del componente organizacional 
y de servicio y el de gestión interna de las áreas 
—básicos en el modelo educativo de la ufcd—, es 
la referida al desarrollo organizacional (do), estable-
cida por Chiavenato (1992). Algunas de estas carac-
terísticas son:

1. Ver la organización como un todo para que el 
cambio ocurra efectivamente.

2. Orientación sistémica. El do se enfoca en las in-
teracciones entre las partes de la organización, 
en las relaciones de trabajo entre las personas, 
así como en la estructura y los procesos organi-
zacionales.

3. Agentes de cambio. Son las personas que des-
empeñan un papel para orientar y coordinar el 
cambio dentro de un grupo.

4. Solución de problemas. El do enfatiza la solu-
ción de problemas y no sólo los discute teórica-
mente. Utiliza la investigación-acción, es decir, 
la mejora organizacional por medio de la inves-
tigación y el diagnóstico de problemas, junto 
con las acciones necesarias para resolverlos.

5. Aprendizaje experimental. Los participantes 
aprenden de la experiencia en el ambiente de 
capacitación al resolver el tipo de problemas 
que enfrentan en el trabajo.

6. Procesos de grupo y desarrollo de equipos. El 
do descansa en procesos grupales, como dis-
cusiones en grupo, confrontaciones, conflictos 
intergrupales y procedimientos de cooperación.

7. Retroalimentación. El do proporciona retroali-
mentación a las personas para que tengan datos 
concretos que fundamenten sus decisiones; pro-
vee información de retorno sobre su conducta y 
motiva a las personas a comprender las situacio-
nes en que están involucradas para tomar accio-
nes autocorrectivas.

Cuadro 2.2
Clasificación de los indicadores de gestión

Eficiencia Eficacia Efectividad Observaciones

Materia Prima Calidad Planeación Efect. Interna

Mano de Obra Cumplimiento Productividad Efect. Interna

Maquinaria Costo Potencialidad Efect. Interna

Medios Logísticos Confiabilidad Participación Efect. Social

Métodos Comodidad Adaptación Efect. Social

Medios 
Financieros

Comunicación Cobertura Efect. Social
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8. Orientación situacional. El do sigue un procedi-
miento para adaptar las acciones a las necesida-
des específicas y particulares que se diagnosti-
caron.

9. Desarrollo de equipos. El do parte del principio 
de que no existe un modelo ideal aplicable a 
cualquier circunstancia. Las organizaciones de-
ben adaptarse a las que se presenten de manera 
planeada.

10. Enfoque interactivo. Las comunicaciones e inte-
racciones constituyen los aspectos fundamenta-
les del do para lograr la multiplicación de los es- 
fuerzos rumbo al cambio. La sinergia es funda-
mental en las interacciones.

Hay múltiples definiciones de do, pero en general 
coinciden en varios puntos comunes:

•	 El desarrollo organizacional es un campo de las 
ciencias de la conducta.

•	 Tiene un carácter aplicado, es decir, operacional 
práctico.

•	 Busca el cambio planificado.
•	 Tiene un carácter integral, es decir, se aplica a la 

totalidad de la organización como un sistema 
(cultura, estructura, procesos...).

•	 Implica una intervención a largo plazo.
•	 Tiene como objetivo mejorar la eficacia y la efi-

ciencia.
•	 Utiliza la participación y el compromiso para lo-

grar sus objetivos.

La calidad en el Grupo Pachuca es pieza fundamen-
tal e ineludible. El sistema de gestión de la calidad, 
basado en la mejora continua, describe la política 
de calidad del quehacer diario en esta institución, 
con el compromiso de desarrollar, administrar y me-
jorar permanentemente los servicios de apoyo en 
los procesos de formación académica y deportiva, 
orientados a satisfacer las expectativas de los usua-
rios del modelo.

Cuadro 2.3
Dimensiones de los indicadores de gestión

Tipo Revisión Enfoque Propósito

Planeación
Estratégica

Desempeño global 
de la organización

Largo plazo 
(Anuales)

Alcances de la Visión  
y la Misión

Planeación  
Funcional

Desempeño de las 
áreas funcionales

Corto y mediano 
plazo (Mensuales o 

Semestrales)

Apoyo de las áreas 
funcionales para el 
logro de las metas 
estratégica de la 

organización

Planeación 
Operativa

Desempeño 
individual de 

empleados, equipos, 
productos, servicios 

y procesos

Cotidiano 
(Semanales, diaria, 

horas)

Alineamiento  
del desempeño de 

empleados, equipos, 
productos, servicios 

y de los procesos 
con las metas de la 

organización y de las 
áreas funcionales
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En este sentido, la administración educativa di- 
rige sus esfuerzos y planificación al alto desempeño 
de los estudiantes en lo académico y en lo depor-
tivo, cumpliendo así con la misión y visión de la 
ufcd. Se sustenta en los valores de la propia insti-
tución para generar un mayor compromiso con el 
objetivo del modelo educativo; utiliza y promueve 
el uso óptimo de las tecnologías de la información; 
considera a las personas como su valor central; crea 
un ambiente laboral que favorece el trabajo en equi-
po; fomenta la creación de redes interinstitucionales 
que potencien las capacidades de docencia e inves-
tigación; promueve y fomenta el crecimiento per-
sonal; procura el desarrollo de competencias labo-
rales; busca la innovación y la calidad, así como la 
certificación y la acreditación. En este último rubro, 
el esfuerzo se centra en la capacitación del personal 
docente en el ámbito deportivo, con la finalidad de 
que los profesores relacionen de manera óptima sus 
actividades académicas con el interés en el deporte 
de los estudiantes.

Estos componentes y sus correspondientes di-
mensiones integran, orientan e interaccionan con 
los procesos y actividades específicas que se rea-

lizan en la ufcd, también incluyen y dirigen los 
procedimientos y actividades del modelo educati-
vo, mostrando así su pertinencia en la formación y 
desarrollo integral de los estudiantes-deportistas. El 
camino se inicia con el ingreso del estudiante a la 
institución y con su contacto con los componentes 
y sus correspondientes dimensiones y procesos que 
se aplican en ella.

Cada proceso es resultado de la sinergia e inte-
racción de los componentes académico, deportivo 
y organizacional y de servicio, aspectos que están 
garantizados no sólo por los recursos humanos de 
las diferentes áreas de la ufcd, sino por el desarrollo 
de contenidos relacionados con la recreación y el 
aprovechamiento adecuado del tiempo libre, con-
cretado en un programa elaborado al respecto (véa-
se el anexo 1).

El modelo, por su flexibilidad, admite y fo-
menta su mejora continua con base en constantes 
autoevaluaciones y en la aplicación de indicadores 
y estándares de calidad. Los resultados alcanzados 
desde el punto de vista educativo, deportivo y de 
servicio, buscan satisfacer las exigencias planteadas 
a la universidad por  la sociedad y el Grupo Pachu-
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ca, por los avances en tecnología de la información 
y la comunicación y, en general, por el nuevo con-
texto en que la ufcd desarrolla su trabajo.

El componente organizacional y de servicios 
abarca todo el sistema de gestión institucional y  
se apoya en la teoría de los indicadores del mismo 
nombre para conseguir sus metas.

En primer lugar, destaca la gestión de los re-
cursos, es decir, la organización y administración de 
recursos de manera que se concrete el trabajo re-
querido por la operación, servicios y proyecto de la 
organización (internos y externos), dentro del tiem-
po, forma y presupuesto programado. En esta ges-
tión hay que considerar lo relacionado con la disci-
plina (planeación), la organización (programación), 
la administración y los resultados (cumplimiento).

La disciplina constituye el conjunto de reglas 
y procesos diseñados para mantener el orden entre 
los miembros de un grupo para obtener los objeti-
vos planteados.

La organización es un sistema diseñado para 
regular las tareas, operaciones y recursos previa-
mente programados para su aplicación o ejecución. 

La administración es el proceso de estructurar 
y utilizar un conjunto de recursos y orientarlo al lo-
gro de metas para llevar a cabo las tareas en un en-
torno organizacional.

Los resultados son consecuencia de una se-
rie de acciones o eventos expresados cualitativa o 
cuantitativamente (ventaja, desventaja, ganancia, 
pérdida, avance o victoria). No alcanzar un resulta-
do en una operación puede in dicar que las acciones 
son ineficientes, inefectivas o defectuosas.

En el sistema de gestión del componente or-
ganizacional y de servicio del modelo académico- 
deportivo de la ufcd, hay un apartado de gestión 
interna de las áreas, cuyos criterios teóricos refe-
renciales se explican desde la teoría de desarrollo 
organizacional (do) y permite definir el construc-
to “gestión interna de las áreas”. Éste abarca todos 
los procesos, operaciones y acciones internas de 
las áreas de trabajo, así como las diferencias entre 

unas y otras, y que dependen de sus particularida-
des para contribuir y coadyuvar de manera holísti-
ca a los objetivos de la institución.

En la gestión interna de las áreas hay que con-
siderar los siguientes componentes: procesos/ope-
raciones/acciones; áreas, contribución, holístico y 
resultados (cumplimiento):

•	 Procesos/operaciones/acciones. Constituyen la 
consecución de actos, acciones, sucesos o he-
chos que deben necesariamente sucederse para 
completar un fin específico.

•	 Áreas. Se refiere a la unidad de vivienda laboral, 
que puede estar compuesta por una o más áreas 
(habitaciones) y que forma parte de un todo más 
global que se conoce como institución/empresa/
organización.

•	 Contribución. Es la suma/aportación/ayuda que 
un departamento/área/entidad o grupo realiza y 
aporta en una determinada cuestión y que per-
mitirá la consecución de un fin u objetivo co-
mún previamente establecido.

•	 Holístico. Es la interacción de las partes que con- 
forman un todo. Es el sistema como un todo in-
tegrado y global que manifiesta cómo se com-
portan las partes.

•	 Resultados (cumplimiento). Consecuencia final 
de una serie de acciones o eventos, expresados 
cualitativa o cuantitativamente. 

En el sistema de gestión aplicado y desarrollado por 
el Grupo Pachuca se encuentra la gestión de inte-
gración e interacción de las áreas, constructo que 
se define como la metodología de trabajo mediante 
la cual las diferentes áreas de servicio se integran 
e interaccionan para llevar a cabo la proyección y 
planeación conjunta de actividades por desarrollar, 
llegando a acuerdos de intercambio y negociación 
para generar acciones estratégicas orientadas a lo-
grar el objetivo del modelo. Sus componentes prin-
cipales son:
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•	 Áreas de servicio de integración. Conjunto de 
las áreas que desarrollan un proceso dinámico y 
multifactorial para asegurar los servicios, unién-
dose y enlazándose para formar un todo, en un 
esfuerzo coordinado y con un mismo objetivo: 
garantizar el desarrollo de los procesos princi-
pales y de apoyo de la institución para asegurar 
el éxito de los componentes del modelo.

•	 Área de servicio de interacción. Área que asegu-
ra un escenario de comunicación, intercambio 
y negociación entre las restantes áreas de servi-
cio del modelo educativo académico-deportivo, 
con vistas a llegar a acuerdos que generen re-
sultados positivos en correspondencia con los 
objetivos planteados por la institución, usando la 
metodología establecida.

•	 Acuerdos de intercambio y negociación. Es un 
consenso entre las áreas que interactúan al com-
partir, vincular, reflexionar, intercambiar y ne-
gociar aspectos, criterios e ideas para lograr los 
objetivos de cada componente del modelo. 

•	 Acciones estratégicas. Proceso dinámico y siste-
mático basado en una actitud que requiere de-
dicación para identificar, analizar y reflexionar 
sobre las necesidades particulares del modelo 
educativo académico-deportivo, de manera que 
los directores de las diferentes áreas de servicio 
tomen decisiones adecuadas según los cambios 
y demandas que impone el entorno para aprove-
char de la mejor manera las oportunidades y, de 
esta forma, adelantarse a los problemas futuros.

El constructo que se presenta, así como sus com-
ponentes, se basan en los criterios teóricos referen-
ciales aportados por Chiavenato (1992) y Barajas 
(2003), además de Munch (2005), Reyes (2002) y 
Koontz y O’Donnell (2004).

La interacción es el escenario de la comuni-
cación y a la inversa. No existe una sin la otra. En 
el proceso de comunicación los sujetos proyectan 
sus subjetividades y modelos del mundo, interac-
túan desde sus lugares de construcción de sentido. 

En términos generales, la interacción es entendida 
como ”el intercambio y la negociación del sentido 
entre dos o más participantes situados en contextos 
sociales” (O’ Sullivan et al., 1997). Otra definición, 
igualmente general, apunta que ”en la interacción 
social, el acento está puesto en la comunicación y 
la reciprocidad entre quienes promulgan, utilizan y 
construyen los códigos y las reglas” (O’ Sullivan et 
al., 1997). Ambas definiciones ponen de manifiesto 
que sólo hay interacción social si hay una reciproci-
dad observable por parte de otros. 

En el proyecto Hacia una Comunicología Po-
sible, la interacción se define como el ”corazón de 
la comunicología“ (Galindo, 2003), y en un senti-
do más específico, como la relación entre sistemas 
de comunicación, para diferenciarla de los sistemas 
de información o medios de difusión. Siguiendo a 
Goffman (1972), las interacciones son la realización 
regular y rutinaria de los encuentros, o dicho de otra 
forma, son situaciones sociales completas, lo que 
las aleja de los meros actos lineales de transmisión 
de información. 

Los componentes principales del constructo de 
la dimensión gestión de integración e interacción de 
las áreas son cinco: metodología de trabajo, área de 
servicio de integración, área de servicio de interac-
ción, acuerdos de intercambio y negociación, y ac-
ciones estratégicas.
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•	 La metodología de trabajo está constituida por 
los procesos a seguir en un orden lógico, organi-
zado y coherente, que permiten a los directores 
de las diferentes áreas de servicio dirigir de ma-
nera adecuada, eficiente y eficaz, las actividades 
requeridas para alcanzar los resultados deseados 
en el modelo. Esa metodología de trabajo se evi-
dencia en el sistema de gestión planteado por la 
ufcd y que tiene que ver con los diferentes pro-
cedimientos de planeación, construcción, ejecu-
ción, evaluación y control del programa anual 
de la institución.

•	 El componente área de servicio de integración 
constituye el conjunto de las áreas que desarro-
llan un proceso dinámico y multifactorial para 
asegurar los servicios, uniéndose y enlazándose 
para formar un todo en un esfuerzo coordinado 
y con un mismo objetivo: garantizar el desarro-
llo de los procesos principales y de apoyo de la 
institución para asegurar el éxito de los com-
ponentes del modelo. Las áreas son: deportiva, 
académica, residencia, comedor, nutrición, mé-
dico, tecnologías de la información (ti), finanzas, 
servicio escolares, enlace operativo, biblioteca, 
gimnasio y pabellón.

•	 El tercer componente es el correspondiente a 
gestión de integración e interacción de las áreas, 
que asegura un escenario de comunicación, 
intercambio y negociación entre las diferentes 
áreas de servicio del modelo educativo, acadé-
mico-deportivo, con vistas a llegar a acuerdos 
que generen resultados positivos en correspon-
dencia con los objetivos planteados y usando la 
metodología establecida.

•	 Los acuerdos de intercambio y negociación se 
definen como el consenso entre las áreas que in-
teractúan al compartir, vincular, reflexionar, inter-
cambiar y negociar aspectos, criterios e ideas 
para lograr los objetivos de cada componente del 
modelo educativo y de éste en sentido general. 

•	 Por último, las acciones estratégicas se definen 
como el proceso dinámico y sistemático basa-

do en una actitud que requiere dedicación para 
identificar, analizar y reflexionar sobre las nece-
sidades particulares del modelo, de manera que 
los directores tomen decisiones adecuadas de 
acuerdo con los cambios y demandas que impo-
ne el entorno para aprovechar las oportunidades 
y prever problemas a futuro.

El sistema de gestión de integración e interacción de 
las áreas se resume en el siguiente esquema que re-
coge los procedimientos que, con esta orientación, 
son definidos por el Grupo Pachuca para aplicarse 
por parte de la universidad en el desarrollo del mo-
delo educativo, académico-deportivo y su relación 
con los servicios que se prestan a los estudiantes- 
deportistas de acuerdo con su perfil: concentración, 
semiconcentración y ufd.

 - Planeación operativa anual (Poa).
 - Planeación operativa mensual (Pom).
 - Junta quincenal de horarios tipos, subgrupos 

y servicios (Comité de Planeación).
 - Autorización ejecutiva (directores de áreas).
 - Reunión técnica de categoría (rtc).
 - Autorización operativa.
 - Horarios tipos ajustados (categorías y subgru- 

pos).
 - Matriz de responsabilidades (ajustada).
 - Ajuste de servicios.
 - Evaluación de lo planeado contra lo ejecu-

tado (Comité Consultivo art)
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más estrechas (Expósito, García, Sanhueza y Angu-
lo, 2009).

Para poner en contexto la educación para el 
tiempo libre, hay que considerar a éste como un 
problema crucial, que puede vivirse como una ex-
periencia de autorrealización, pero también de abu-
rrimiento, vicio y destrucción. El tiempo libre tiene 
direccionalidad, que en ocasiones es negativa si se 
presenta de manera perjudicial, ya sea para la per-
sona o para la sociedad, como es el caso de la dro-
gadicción y otros vicios; por lo tanto, cuando hay 
una vivencia negativa del tiempo libre, es necesario 
corregir, prevenir y rectificar desde el punto de vista 
educativo y preventivo (Cuenca, 2000).

Sin embargo, la educación para el tiempo li-
bre/ocio toma en cuenta la direccionalidad positiva 
del ocio, unida a vivencias gratificantes. Su impor-
tancia ha hecho posible la aparición del ocio/tiem-
po libre como medio de desarrollo social, cultural 
o educativo, así como base de la educación. Tiene 
dos enfoques fundamentales:

1. El tiempo libre y el ocio como tema, materia o 
asignatura en la educación. Implica la educa-
ción para y sobre el tiempo libre y ocio a través 

2.4.4 Recreación y tiempo libre. Contenido  
que interrelaciona los componentes  
del modelo educativo

Como se ha visto, el modelo educativo académico-
deportivo del Grupo Pachuca está estructurado en 
tres componentes (académico, deportivo y organi-
zacional y de servicio), los cuales se integran y re-
lacionan en un contenido específico ligado al tiem-
po libre y la recreación, y también orientado a la 
formación integral de niños, adolescentes y jóvenes 
de la Universidad de Futbol y Ciencias de Deporte. 
Por ello, los estudiantes de todos los niveles incor-
poran este contenido como un recurso más, no sólo 
para gestionar su tiempo de estudio y su ocio, sino 
también todo lo que garantiza el cumplimiento del 
objetivo del modelo.

A partir de esta consideración, se elaboró un 
programa relacionado con la recreación y utiliza-
ción adecuada del tiempo libre orientado a niños, 
adolescente y jóvenes, en el que específicamente 
estos últimos consideran el ocio/tiempo libre como 
uno de los aspectos más importantes de su vida, 
no sólo por su función de evasión, sino porque es 
cuando construyen su red de relaciones sociales 

Sistemas HT Categoría Deportivas, Subgrupos,  
Matirz Responsabilidades y Calendairo de Actividades
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de actividades, como recreación, artes, cultura, 
festivales, celebraciones, viajes, excursiones, etc. 
E incluye significados variados en el contexto y 
oportunidades para el ocio/tiempo libre.

2. El tiempo libre y ocio en el contexto de la edu-
cación. Este enfoque involucra la educación a 
través del tiempo libre/ocio, e incluye ambien-
tes de aprendizaje no formal e informal, como 
salones, campos de juego, programas después 
de las clases formales, campamentos, programas 
de educación para la comunidad, y conceptos 
como tiempo libre/ocio, sus beneficios y habili-
dades en el currículo académico.

La edad y la etapa de desarrollo de los individuos 
que participan en el programa de tiempo libre/ocio 
deben ser consideradas en su elaboración. Ade-
más, es crucial que el contenido del programa se 
base en características como las capacidades dife-
rentes de los estudiantes, así como en sus habilida-
des para aprender. El periodo de formación en el 
modelo de la ufcd cuenta con un sistema equilibra-
do en el que sus componentes se relacionan y se 
potencian entre sí. 

Preocupada por esta integralidad, la ufcd in-
cluye en su modelo educativo la propuesta de edu-
cación y orientación del tiempo libre y el ocio, para 
lo cual desarrolla un diagnóstico que precisa las ne-
cesidades de formación y tiene en cuenta los inte-
reses de los estudiantes para que reconozcan en su 
tiempo libre los recursos que generan crecimiento 
personal, social y favorecen la formación de estilos 
de vida equilibrados.

1. Diplomado sobre temas básicos de tiempo libre 
y recreación.

2. Programa de recreación.
3. Programa de educación para el tiempo libre.

Los resultados del diagnóstico sobre tiempo libre e 
intereses de recreación de los estudiantes de la Uni-
versidad de Futbol, pusieron en evidencia que, en 
general los alumnos prefieren realizar sus activida-
des recreativas de una a dos horas por la tarde; les 
gustan las actividades con mucha actividad física, 
aunque cierto porcentaje también disfruta de acti-
vidades equilibradas en que haya actividad física e 
intelectual, para participar activamente o como es-
pectadores.

Las áreas que prefieren en general son: lúdica, 
aire libre y social. Las primeras dos son una cons-
tante, aunque hay variaciones. Los alumnos de se-
miconcentración eligen el área social sobre la de 
aire libre; los que disfrutan más de sus actividades 
recreativas por la noche se inclinan por el aire libre; 
y los que se divierten como espectadores prefieren 
el área creativa.

Con la información obtenida de los resultados 
del diagnóstico, se integraron las siguientes pro-
puestas de programas:

•	 Programa de Recreación para la ufcd

•	 Programa de Educación para el tiempo libre

Ambos programas se presentan en el capítulo 6 
como propuestas de mejora del modelo educativo 
académico-deportivo de la ufcd.
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exigencias y el contexto actual en que la 
ufcd desarrolla su trabajo.

•	 Fundamentación del porqué hay aspectos 
que deben ser perfeccionados.

•	 Constatación de la validez de la concep-
ción mejorada del modelo educativo aca-
démico-deportivo que contribuya a la for- 
mación integral de los estudiantes-depor-
tistas.

3.2. Problema de investigaCión

Según los criterios que en este sentido ha aportado 
Díaz (2003), en las últimas décadas se han venido 
realizando en México investigaciones educativas, 
entre las cuales se encuentran las referidas al de-
sarrolla curricular que, como objeto de estudio de 
diferentes temas, ha generado una serie de conoci-
mientos que han podido ser aplicados para solucio-
nar diversas problemáticas que se presentan en el 
desarrollo de los planes de estudios y programas en 
los diferentes niveles de enseñanza, particularmen-
te en la educación superior, por la creación, diseño 
y evaluación de modelos curriculares (100 trabajos 
para 64.51%). Este autor también plantea otros cri-
terios referidos a la metodología de los trabajos, la 

Capítulo 3 
Diseño metodológico del estudio

3.1 objetivo y tareas de investigaCión

Objetivo general:

Constatar el cumplimiento del objetivo del modelo 
educativo académico-deportivo que desarrolla el 
Grupo Pachuca por medio de la ufcd de acuerdo 
con las exigencias y el contexto actual en el que 
desarrolla su trabajo.

Tareas de investigación:

•	 Valoración de las principales concepciones 
teóricas, metodológicas y prácticas sobre 
los modelos educativos y su evaluación.

•	 Identificación de los elementos que tipifi-
can los modelos educativos y su evalua-
ción.

•	 Análisis de los criterios actuales que sus-
tentan y caracterizan la estructura y desa-
rrollo de un modelo educativo académico-
deportivo que contribuya a la formación 
integral de los estudiantes.

•	 Elaboración de los instrumentos (pilotaje).
•	 Diagnóstico del modelo educativo acadé-

mico-deportivo de la ufcd.
•	 Identificación de aspectos del modelo que 

deben perfeccionarse de acuerdo con las 



72

cual se ha enfocado a la mejora de la eficiencia y 
eficacia de los procesos a través del contraste entre 
el deber ser y la realidad institucional donde se in-
sertan. A partir los estándares establecidos para los 
procedimientos de evaluación —que constituyen 
marcos de referencia en este sentido—, en los es-
tudios se encontró que los documentos carecían de 
reflexiones o de análisis teórico sobre la evaluación 
curricular (sólo 6%) (Díaz, 2003).

Finalmente, hay que destacar que existe poca 
variedad respecto a los temas sobre evaluación edu-
cativa. Han sido repetitivos desde el siglo pasado y 
no abarcan una evaluación integral. Los trabajos se 
han insertado en los procesos de evaluación y acre-
ditación de programas académicos, específicamen-
te de educación superior, y con eso mismo se ha 
tratado de responder a las políticas emanadas del 
gobierno federal.

Ha prevalecido la idea de evaluación curricu-
lar vista desde el enfoque de mejora continua de los 
procesos, en donde la cultura de excelencia y de 
calidad total se hace presente y se busca homoge-
neizar la calidad educativa mediante la certificación 
y acreditación. 

Lo que se encontró como elemento caracterís-
tico en el estado del conocimiento en la evaluación 
educativa es que su utilización es con fines pragmá-
ticos y, en un segundo plano, como actividad inves-
tigativa (Díaz, 2003).

Debido al constante crecimiento del Gru-
po Pachuca, la concepción del modelo educativo 
académico-deportivo, desarrollado e implementado 
en la ufcd desde hace 10 años, ya no cumple sufi-
cientemente las exigencias en el contexto actual en 
que se desarrolla. En dicha concepción se conside-
ra de manera significativa el papel que desempeña 
el deporte y, en general, la práctica de actividades 
físicas en la formación integral de los estudiantes-
deportistas, aspecto en que se destacan los valores 
sociales e individuales de todas las personas que lo 
practican.

Esta situación problemática expresa la contra-
dicción científica que se evidencia en que el desa-
rrollo del modelo educativo operante no se ajusta 
suficientemente a las exigencias ni al contexto ac-
tual en que el Grupo Pachuca y la ufcd desarrollan 
su trabajo, por lo que hay necesidad de mejorarlo.

De ahí que el problema científico de la pre-
sente investigación sea cómo perfeccionar la con-
cepción del modelo educativo de manera que se 
corresponda con las exigencias y el contexto en 
que desarrollan su trabajo el Grupo Pachuca y la 
ufcd. La respuesta a esta pregunta es muy impor-
tante, ya que al ser un modelo de aplicación única 
en México, su perfeccionamiento ofrece no sólo la 
validación de su comportamiento desde el punto de 
vista institucional (teniendo en cuenta la formación 
y desarrollo integral de los estudiantes-deportistas, 
desde la educación en procesos académicos, de-
portivos, en la convivencia y servicios), sino tam-
bién que los resultados permitan su réplica en otros 
estados del país.

Además, la evaluación de este modelo educa-
tivo, que tiene la particularidad de ser académico- 
deportivo, enriquece la teoría sobre los modelos 
educativos y su evaluación, la teoría y metodolo-
gía del entrenamiento deportivo, la teoría sobre la 
preparación deportiva, así como la teoría sobre la 
administración y gestión educativa y del deporte; 
asimismo, amplía la manera en que pueden aplicar-
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se a un contexto específico y de acuerdo con las 
necesidades y exigencias de la institución que sea, 
en el momento en que se haga la evaluación.

Hay que destacar que en el desarrollo de la 
investigación se emplearon diferentes métodos: teó-
ricos, empíricos y matemático-estadísticos.

Los métodos teóricos permitieron fundamen-
tar el objeto de estudio y el campo de acción de 
la investigación, relacionado con la evaluación del 
modelo educativo académico-deportivo, así como 
interpretar la información empírica obtenida y es-
tablecer generalizaciones, regularidades, teorías y 
nuevas concepciones que deben ser consideradas, 
por las particularidades del modelo educativo aca-
démico-deportivo desarrollado por la ufcd. De es-
tos métodos se aplicaron:

•	 El analítico-sintético, usado a lo largo del pro-
ceso, que sirvió para consultar la literatura cien-
tífica, fundamentalmente la relacionada con 
los modelos educativos y su evaluación, con la 
documentación especializada referida a los mo-
delos deportivos, así como con la aplicación de 
otros métodos del conocimiento científico.

•	 El método inductivo-deductivo permitió estable-
cer mentalmente la relación entre los tres compo-
nentes y dimensiones con que está estructurado 
el modelo educativo académico-deportivo, posi-
bilitando el descubrimiento de relaciones esen-

ciales entre ellos y con el deporte como eje esen-
cial de su dimensión instructiva, educativa y de 
desarrollo. En combinación con el método ana-
lítico-sintético, se determinaron los antecedentes 
del modelo educativo académico-deportivo que 
desarrolla la ufcd, su fundamentación y los pa-
sos a seguir durante el proceso de investigación.

•	 El análisis histórico-lógico auxilió en la búsque-
da de los antecedentes del problema científico 
(identificados en la situación problemática que 
nos ocupa), así como en los resultados históri-
cos. Además, ayudó a precisar la aplicación del 
modelo educativo académico-deportivo desde 
su creación, a identificar los elementos necesa-
rios en los cambios de trayectoria debidos a las 
nuevas exigencias y contexto en que la universi-
dad desarrolla su trabajo, y a reflejar su natura-
leza tanto académica (en los diferentes niveles 
de enseñanza y en los diferentes niveles de ren-
dimiento deportivo), como en los aspectos que 
forman parte del componente organizacional y 
de servicios, esenciales para el funcionamiento 
de la ufcd y el desarrollo del modelo, lo que 
permite establecer, de manera general, el marco 
teórico, conceptual y contextual sobre el objeto 
y campo de acción de esta investigación.

•	 El método de modelación permitió revelar, des-
de la perspectiva planteada por las nuevas exi-
gencias y contexto actual en que se despliega el 
trabajo, el proceso de desarrollo de su modelo 
educativo académico-deportivo, considerando 
y analizando los elementos que debieron ser 
incluidos o eliminados con miras a su mejora-
miento, y la posibilidad de replicarlo en otros 
estados de México o en otros países interesados 
en este proyecto. En este sentido, con la mode-
lación se establecieron las nuevas relaciones y 
cualidades que han enriquecido y potenciado el 
modelo al contribuir a la formación integral de 
los estudiantes-deportistas mediante el diseño 
de una representación del modelo educativo co-
rrespondiente y su análisis e interpretación, a fin 
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de explicar la realidad actual de su implementa-
ción en la práctica.

•	 El método de enfoque de sistema proporciona la 
orientación general para el estudio del modelo 
educativo académico-deportivo como una reali-
dad integral y compleja, ya que muestra cómo se 
da el fenómeno educativo en esta universidad, 
considerando lo que el proceso educativo apor-
ta al integrar o relacionar de manera estrecha la 
academia con el deporte, y el apoyo que en tal 
sentido garantiza el componente organizacional 
al cumplir sus funciones, con una estructura y 
concepción del modelo, y la dinámica e interac-
ción entre sus componentes.

•	 Triangulación de fuentes. Su empleo ayudó a ele- 
var la objetividad de los datos recogidos en el pro-
ceso de evaluación del modelo educativo aca-
démico-deportivo e influyó en la formación inte-
gral de los estudiantes-deportistas, a partir de la 
información que tienen ellos, los docentes, entre-
nadores, padres de familia, directivos y personal 
administrativo y operativo respecto al modelo.

•	 Matriz foda (fortalezas, oportunidades, debilida-
des y amenazas). El análisis foda es una herra-
mienta que facilita la conformación de un cuadro 
de la situación actual del objeto de estudio (per-
sona, empresa, institución, organización) permi- 
tiendo obtener un diagnóstico preciso para to-
mar decisiones acordes con los objetivos y polí-
ticas formulados. “La sigla foda es un acróstico 
de Fortalezas (factores críticos positivos con los 
que se cuenta), Oportunidades (aspectos posi- 
tivos que podemos aprovechar utilizando nues-
tras fortalezas), Debilidades (factores críticos ne-
gativos que se deben eliminar o reducir) y Ame-
nazas (aspectos negativos externos que podrían 
obstaculizar el logro de nuestros objetivos)”, y 
como matriz es una herramienta de análisis que 
puede ser aplicada a cualquier situación, indivi-
duo, producto, empresa, instituciones, etc., que 
esté actuando como objeto de estudio en un 
momento determinado (Gretzky, 2010). Con esta 

herramienta se enfocaron factores relacionados 
con los componentes académico, deportivo, or-
ganizacional y de servicios, y se establecieron 
las estrategias de mejoramiento entre ellos. Este 
análisis permitió tomar decisiones estratégicas 
para mejorar la situación de las diferentes áreas, 
de tal manera que éstas pudieran influir a su vez 
en el logro del objetivo del modelo educativo 
académico-deportivo que desarrolla la ufcd. Por 
otra parte, en la definición del foda se destaca 
que “tanto las fortalezas como las debilidades 
son internas de la organización, por lo que es po-
sible actuar directamente sobre ellas. En cambio, 
las oportunidades y las amenazas son externas, 
y sólo se puede tener injerencia sobre ellas mo-
dificando los aspectos internos” (Gretzky, 2010).

•	 Los métodos empíricos permitieron la recopila-
ción de información real acerca del desarrollo 
del modelo educativo, académico y deportivo 
(de acuerdo con la estructura y funcionamiento) 
de la ufcd y sobre su contribución a la formación 
integral de los estudiantes-deportistas, así como 
del nivel de satisfacción acerca de su desarrollo.

•	 Análisis documental. La revisión de planes de 
estudio y de los programas de los diferentes 
niveles de enseñanza que desarrolla la univer-
sidad, desde primaria hasta licenciatura, planes 
de entrenamiento de las diferentes categorías y 
niveles de rendimiento, fundamentación del mo-
delo educativo académico-deportivo, resolucio-
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nes de la seP, documentos emitidos por el Grupo 
Pachuca y las unidades de negocio en que se 
establecen la política y objetivos, así como de 
la presidenta del Gobierno Universitario, don-
de se concretan la política y los objetivos de la 
ufcd como pilar académico del Grupo Pachuca, 
constituyó una fuente teórica de investigación.1 

•	 La encuesta. Se usó para obtener información y 
establecer criterios relacionados con la imple-
mentación y desarrollo del modelo educativo 
académico-deportivo en el marco de la cere-
monia del cierre del período escolar, aplicada 
a estudiantes-deportistas, padres o tutores (per-
fil concentración, semiconcentración y ufcd), a 
docentes, consejeros de Alto Rendimiento Tuzo 
(art) y a personal administrativo y operativo. 
Gracias a la encuesta se conocieron las opinio-
nes y valoraciones que los sujetos seleccionados 
tienen de dicho modelo.

•	 La entrevista. Se aplicó al personal directivo de 
la universidad con el objetivo de enriquecer, 
completar y constatar la información obtenida 
sobre la implementación y desarrollo del mode-
lo educativo académico-deportivo mediante los 
otros métodos.

•	 Observación participativa o abierta. El observa-
dor forma parte del grupo observado, por lo que 
es considerado un miembro más, lo que propicia 
un ambiente natural. Se aplicó para conocer y 
valorar la actitud, aptitud y comportamiento de 
los estudiantes-deportistas durante el desarrollo 
de las actividades en que participan en la uni-
versidad, tanto académicas, deportivas (entrena-
mientos y competencias) y en residencia (convi-
vencia y actividades recreativas), así como en las 
reuniones de enlace e interacción de todas las 
áreas involucradas en el desarrollo del modelo.

•	 Método vivencial. Sirvió para verificar los jui-
cios que aportaron todos los que tenían vínculo 
directo y diario con los estudiantes-deportistas 
acerca de su aprovechamiento y lo que le pro-

1 Documentos en poder de la institución, ufcd.

porcionaba el modelo académico desde el pun-
to de vista de valores, cumplimiento de normas, 
actitudes y desarrollo integral. Este método, por 
sus características, se utiliza desde el punto de 
vista de la investigación cualitativa y se apoya 
en la observación participante, la interpretación 
de situaciones y la validación por consenso. En-
tre los datos recolectados se encuentran: forma 
y manera de establecer la comunicación, rela-
ciones interpersonales, cuidado de la aparien-
cia personal, actitud, aptitud y comportamiento 
ante el estudio, entrenamientos, competencias, 
convivencia, grado de participación en clases y 
disciplina de determinados estudiantes o del co-
lectivo, entre otras.

•	 Criterio de especialistas. Se utilizó para elaborar 
los instrumentos de evaluación y para validar los 
resultados y la concepción mejorada del modelo 
educativo académico-deportivo, así como la es-



76

trategia de implementación después de haberlo 
evaluado de acuerdo con las exigencias y al nue-
vo contexto en que la ufcd desarrolla su traba-
jo. Los especialistas seleccionados debían reunir 
las siguientes características: conocer el modelo 
educativo desde su implementación, ser líderes 
de cualquiera de los componentes del modelo, 
de los pilares que sustentan al Grupo Pachuca 
o de cualquiera de los procesos principales y de 
apoyo que tienen que ver con su desarrollo.

•	 Los métodos matemático-estadísticos permitie-
ron determinar la población de los sujetos por 
estudiar, tabular y procesar la información em-
pírica obtenida fundamentalmente mediante la 
encuesta, interpretarla y establecer las genera-
lizaciones apropiadas sobre los elementos que 
se evalúan del modelo educativo académico-
deportivo. Se emplearon los procedimientos de 
la estadística descriptiva, los cuales permitieron 
organizar y clasificar los indicadores cuantitati-
vos reflejados en las tablas de distribución de 
frecuencias, además de realizar un análisis de 
los reactivos cualitativos. Los datos se llevaron 
a un proceso de análisis factorial que permitió 
dar validez y confiabilidad a los instrumentos 
elaborados.

3.3 imPortanCia del estudio

Este estudio es relevante para la ufcd porque el 
modelo educativo que aplica es único en el país y 
abarca todos los niveles educativos y de rendimien-
to, y porque su mejoramiento sólo es posible con 
el análisis de los resultados que emanen de la au-
toevaluación y la evaluación, que serán una valiosa 
aportación que apoyará a que el sistema se repli-
que en otros lugares e instituciones de la República 
mexicana y de otros países, además de contribuir a 
enriquecer los documentos oficiales que se requie-
ren al repetir este proyecto en otros espacios.

3.4 limitaCiones del estudio

Al ser un modelo académico-deportivo que sólo 
existe en la ufcd, no contamos con un parámetro de 
referencia que permita comparar los resultados en 
cuanto a su concepción teórica y práctica, ni a las 
características de su metodología para llevar a cabo 
la preparación de los estudiantes-deportistas desde 
sus inicios hasta la élite y el grado de preparación 
que deben tener todos los involucrados en el desa-
rrollo del modelo.

3.5 Preguntas CientífiCas

Actualmente los científicos emplean con mayor 
frecuencia los sistemas de hipótesis, las preguntas 
científicas o las ideas por defender para grandes in-
vestigaciones o proyectos. Las hipótesis se emplean 
sobre todo en investigaciones explicativas (Ruiz, 
2007). En las descriptivas, generalmente se utilizan 
preguntas científicas que resultan en un sistema de 
interrogantes derivado del problema y que orientan 
al investigador, durante el desarrollo, en la búsque-
da del resultado esperado para lograr el objetivo 
(Ruiz, 2007). El sistema de preguntas científicas se 
constituye con varias interrogantes que intentan dar 
respuesta a un problema y que están subordinadas 
a éste. Se trata de desencadenar un proceso de bús-
queda para encontrar la lógica del desarrollo de la 
solución. Se formulan en términos afirmativos o in-
terrogativos, lo esencial es que respondan a un or-
den rigurosamente lógico, que parta del análisis de 
la realidad objetiva y de los antecedentes del pro-
blema hasta llegar a la respuesta anticipada de su 
solución. El sistema puede tener tres o más hipótesis 
o preguntas científicas (Ruiz, 2007).

En el caso del estudio que se realizó, se plan-
tearon las siguientes preguntas científicas:

•	 ¿Cuáles son las principales concepciones 
teóricas, metodológicas y prácticas sobre 
los modelos educativos y su evaluación?
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•	 ¿Qué criterios sustentan y caracterizan la es-
tructura y el desarrollo de un modelo aca- 
démico-deportivo que contribuya a la for- 
mación integral de los estudiantes?

•	 ¿Cuál es la situación actual del desarrollo del 
modelo académico-deportivo de la ufcd 
según las exigencias y el contexto en que se 
trabaja?

•	 ¿Qué aspectos deben perfeccionarse del 
modelo, de acuerdo con los requerimientos 
y el contexto en que la ufcd desarrolla su 
trabajo y por qué?

•	 ¿Qué criterios tienen los especialistas acer-
ca de la concepción mejorada del modelo 
y su orientación a la formación integral de 
los estudiantes-deportistas?

3.6 tiPo de estudio

La presente investigación buscó obtener conoci-
mientos sobre el desarrollo del modelo académico

a partir de su autoevaluación. Para hacerlo, consi-
deró el paradigma cualitativo-cuantitativo de dise-
ño no experimental (Campbell & Stanley, 1973) y 
de campo, ya que se lleva a cabo en escenarios 
naturales, sin alterar ni construir situaciones y ob-
servando las existentes. También es descriptiva, de 
tipo prospectivo, en la medida en que se registran 
los datos conforme los hechos van sucediendo. 
Al estudiar las variables y llevar a cabo las medi-
ciones (encuestas, pruebas, entrevistas) en un solo 
momento, se identifica su corte transversal y de 
prevalencia. En las diferentes etapas y procesos del 
estudio, la investigación documental (Hernández, 
Fernández & Baptista, 2010) provee la información 
organizada y sistematizada para detectar lagunas de 
conocimiento y apoya el fortalecimiento del mar-
co teórico. Para lograrlo, se consideran los estudios 
e investigaciones previos sobre el tema, así como 
los documentos institucionales y las referencias bi-
bliográficas sobre la teoría de modelos educativos 
y su evaluación. También se incluyen elementos de 
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la investigación acción, ya que según los problemas 
que se detectan en el desarrollo del modelo, y de 
acuerdo con las nuevas políticas y exigencias plan-
teadas a la universidad por el Grupo Pachuca, se 
introducirán criterios de mejora al modelo.

3.7 variable

•	 La formación integral de los estudiantes-depor-
tistas lograda por el desarrollo del modelo edu-
cativo académico-deportivo de la ufcd. 

•	 La formación integral se define como el proceso 
continuo permanente y participativo que busca 
desarrollar armónica y coherentemente todas y 
cada una de las dimensiones del ser humano, 
desde el punto de vista ético, espiritual, cogniti-
vo, afectivo, comunicativo, estético, corporal, de- 
portivo y sociopolítico, a fin de lograr su reali- 
zación plena en la sociedad al crecer como per-
sona, independientemente de sus características, 
condiciones y potencialidades. Todo esto se evi-
dencia en actitudes, aptitudes y comportamien-
tos en el desarrollo de las diferentes actividades 
en que tiene que participar (Rincón, 2008).

Cuadro 3.1
Operacionalización de la variable

Formación integral

Dimensiones Definiciones

Actitudes

La actitud es la forma de actuar de 
una persona, el comportamiento 
que emplea un individuo para ha- 
cer las cosas.

Aptitudes
La capacidad de una persona  
para realizar adecuadamente 
una tarea.

Comportamiento

El comportamiento es la mane-
ra de proceder que tienen las 
personas u organismos, en rela-
ción con su entorno o mundo de 
estímulos. 

3.8 PoblaCión

La población del estudio incluyó 1650 sujetos que 
abarcaron a los alumnos de la Universidad del Fut-
bol (n = 661), padres de familia o tutores de los alum- 
nos deportistas (n = 661), docentes de los diferen- 
tes niveles académicos (n = 75), entrenadores y 
preparadores físicos del componente deportivo  
(n = 44), administrativos de cada una de las áreas de 
la ufcd y art (n = 200), operativos de las diferentes 
áreas (n = 52) y, finalmente, consejeros (n = 58).

 3.9 instrumentos

3.9.1 Instrumento para obtener  
la matriz foda

Para este fin se utilizaron formatos de reportes de 
caso, en los cuales se fue recolectando toda la infor-
mación necesaria para realizar la matriz foda.

3.9.2 Instrumento para realizar el análisis 
documental

En este apartado se contó con diferentes formatos 
de reportes de caso y listas de cotejo, con los cuales 
se fue verificando la existencia y características de 
los documentos del componente académico, docu-
mentos del componente deportivo y documentos 
del componente organizacional y de servicios. 

3.9.3 Instrumentos para determinar 
la formación integral del modelo

Se elaboraron siete instrumentos que permitieron 
la recolección de datos del modelo educativo aca-
démico-deportivo, con el propósito de realizar un 
análisis detallado y proporcionar las medidas que se 
consideren pertinentes para fortalecer la “formación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
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integral” de los estudiantes deportistas en sus tres 
componentes (académico, deportivo, organizacio-
nal y de servicios) y mejorar la calidad de los mismos.

A partir de los criterios aportados por Rincón 
(2008), se define la formación integral como el pro-
ceso continuo permanente y participativo que bus-
ca desarrollar armónica y coherentemente todas y 
cada una de las dimensiones del ser humano, desde 
el punto de vista ético, espiritual, cognitivo, afec-
tivo, comunicativo, estético, corporal, deportivo y 
sociopolítico, a fin de lograr su realización plena en 
la sociedad al crecer como persona, independien-
temente de sus características, condiciones y po-
tencialidades. Todo esto se evidencia en actitudes, 
aptitudes y comportamientos en el desarrollo de las 
diferentes actividades en que tiene que participar. 
Esta formación integral se logra a través y por la in-
teracción de los tres componentes del modelo edu-
cativo académico-deportivo:

El componente académico integra los parámetros 
de referencia para la formación básica, técnica y profe-
sional, la concepción del aprendizaje y sus condiciones 
en los diferentes niveles, bajo estándares de calidad y 
de la práctica educativa que se lleva a cabo en la insti-
tución, con vistas al logro del objetivo del modelo edu-
cativo académico-deportivo que en ella se desarrolla. 
En el componente académico la formación integral se 
observa y puede evaluarse a través de todos los co-
nocimientos, hábitos, habilidades y competencias que 

adquiere el estudiante-deportista a través del proceso 
de enseñanza aprendizaje y, en general, en la práctica 
educativa que lleva a cabo la universidad al considerar 
los principios pedagógicos. 

El componente deportivo aborda la programa-
ción, desarrollo, control y evaluación del proceso de 
entrenamiento y competencia en los diferentes ciclos 
de preparación, con criterios de calidad, de los prin-
cipios pedagógicos y biológicos en correspondencia 
con los objetivos del modelo académico-deportivo, 
los niveles de rendimiento y de las particularidades 
del estudiante-deportista. En el componente deportivo 
la formación integral se observa y puede evaluarse a 
través del nivel de rendimiento deportivo alcanzado 
(Iniciación, Consolidación y Élite) y la preparación de-
portiva en general (Físico, Técnico-táctico, Psicológico 
y Teórico), así como los valores (individuales y socia-
les) que manifiestan los estudiantes-deportistas en los 
entrenamientos y competencias, como es el trabajo en 
equipo, el respeto a las normas establecidas por el Gru-
po Pachuca y la ufcd, así como en el comportamien-
to que manifiestan en los diversos espacios deportivos 
tanto dentro como fuera de la institución. 

El componente organizacional y de servicios 
coadyuva al cumplimiento con calidad de las accio-
nes de integración e interacción entre todas las áreas 
de trabajo de la institución con vistas al logro de los 
fines del modelo y garantiza el desarrollo de los pro-
cesos principales y de apoyo, así como que todos los 
recursos disponibles sean dedicados sustancialmen-
te a los procesos educativo y deportivo, para de esta 
manera asegurar su éxito en los componentes corres-
pondientes. En este componente la formación integral 
se observa y evalúa al asegurar el cumplimiento de la 
planificación a partir de los siguientes planes, procesos 
y procedimientos: Plan Operativo Anual (Poa), Plan 
Operativo Mensual (Pom), Programación Operati-
vo Quincenal (Poq), Reunión Técnica de Categoría 
(rtc), Operación del Horario Tipo (ht), Programa-
ción en el calendario de actividades (ca) (Matriz de 
responsabilidades, logística-operación de las activi-
dades), entre otros; todo lo cual garantiza el éxito de 
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los componentes antes mencionados y, en esencia, el 
objetivo del modelo educativo académico-deportivo. 

3.9.4 Entrevistas 

Se elaboraron preguntas referentes al modelo aca-
démico deportivo de la ufcd, las cuales fueron plas-
madas en formatos de reportes de caso. En estos 
formatos se fueron registrando las respuestas de los 
directivos entrevistados.

3.9.5 Observación participativa o abierta

Se elaboraron preguntas referentes al modelo aca-
démico-deportivo de la ufcd, las cuales fueron plas-
madas en formatos de reportes de caso. En estos 
formatos se fueron registrando las respuestas del 
personal de los componentes académico, deportivo 
y de servicios. 

3.9.6 Triangulación

En este caso, la triangulación se realizó y se fue re-
gistrando en formatos de reporte de casos diseña-
dos especialmente para este fin. 

3.10 ProCedimientos

La Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte 
desarrolla diferentes líneas de investigación, entre 
las que se encuentra la referida a estudios institucio-
nales y, dentro de ésta, la titulada “El modelo edu-
cativo académico-deportivo del Grupo Pachuca de-
sarrollado por la Universidad del Futbol y Ciencias 
del Deporte”. La presidenta del gobierno universita-
rio aceptó y acordó apoyar la realización del estu-
dio y la aplicación de los diferentes cuestionarios y 
proporcionar toda la información requerida para el 
desarrollo de la investigación.
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3.10.1 Elaboración de la matriz foda 

Para llevar a cabo este punto, se siguieron los si-
guientes pasos:

a) Agrupar por componentes las foda.
b) Hacer una distinción crucial entre las variables 

(fortalezas, oportunidades, debilidades y amena-
zas) por separado y determinar qué elementos 
corresponden a cada una.

c) Redireccionar los elementos que no están bien 
ubicados.

d) Seleccionar los criterios que coinciden de un 
componente a otro.

e) Obtener conclusiones sobre la forma en que el 
objeto estudiado (modelo educativo académico- 
deportivo) será capaz de afrontar los cambios y 
las turbulencias en el contexto (oportunidades  
y amenazas) a partir de sus fortalezas y debilida-
des internas.

f) Identificar las oportunidades que pueden con-
vertirse en fortalezas, así como su concreción en 
criterios de mejora del modelo educativo de la 
ufcd e identificar las amenazas, para que éstas 
no se conviertan en debilidades.

g) Determinar en este sentido las estrategias a se-
guir.

h) Proyectar distintos escenarios de futuro en don-
de se pueda replicar el modelo educativo a par-
tir de la realización de la matriz foda correspon-
diente y plantear estrategias alternativas.

3.10.2 Elaboración del análisis documental 

Los investigadores acudieron a las diferentes áreas 
de trabajo de la ufcd y fueron registrando en los 
formatos y listas de cotejo la existencia y caracterís-
ticas de los documentos de los tres componentes. 

3.10.3 Determinación de la integralidad  
del modelo

En general, todo el procedimiento fue realizado en 
cuatro fases:

Fase 1. Elaboración de los instrumentos y determi-
nación de validez de contenido
a) Se realizó una búsqueda exhaustiva de los refe-

rentes teóricos sobre la variable a evaluar (For-
mación integral de los estudiantes-deportistas 
de la ufcd) y cómo se manifiesta  en cada uno 
de los componentes del modelo. Asimismo, se 
realizó una búsqueda de instrumentos sobre la 
evaluación de modelos educativos, donde se 
evidencia que existen muy pocos relacionados 
con la evaluación de modelos educativos en la 
esfera del deporte y ninguno que tenga como 
objetivo la formación y desarrollo integral de los 
estudiantes deportistas a través de éste, ni tam-
poco que establezca la relación entre los com-
ponentes del modelo educativo del Grupo Pa-
chuca desarrollado por la ufcd.

b) Se llevó a cabo un estudio sobre las particulari-
dades del estudiante-deportista con base en su 
nivel académico (Primaria, Secundaria, Bachille-
rato, licenciatura y maestría), nivel deportivo (Ini-
ciación, Consolidación y Élite) y perfil de servi-
cios (ufd, Semiconcentración y Concentración); 
y además del perfil de los docentes, entrenado-
res y agentes educativos que laboran en el com-
ponente organizacional y de servicios.

c) Se elaboraron constructos de cada uno de los 
componentes del modelo, los cuales fueron ana-
lizados por equipos de trabajo y de acuerdo con 
su experiencia profesional con el fin de elaborar 
un banco de reactivos (véase anexo 2). Para la 
selección de especialistas se tuvieron en cuenta 
los siguientes criterios: conocer el modelo edu-
cativo académico-deportivo, ser trabajador de la 
Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte; 
tener un nivel académico o científico; haber par-
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ticipado en investigaciones relacionadas con al-
guno de los componentes del modelo o en inves-
tigaciones relacionadas con la esfera del deporte.

d) Se elaboraron varios reactivos y se verificó cuáles 
y cuántos tenían que formar parte de cada uno 
de los componentes de las diferentes encuestas. 
El grupo de especialistas se aseguró de que el 
instrumento tuviera la estructura adecuada, así 
como el contenido y la forma de aplicación e 
interpretación de los resultados. Se revisaron los 
reactivos para eliminar aquellos que fueran repe-
titivos o que no fueran pertinentes para el pro-
pósito de medir; algunos fueron reformulados y 
corregida su sintaxis, y otros fueron eliminados. 
A partir de la selección de los reactivos se ela-
boraron diferentes tablas sobre los componentes 
y los reactivos que contendrían cada uno de los 
instrumentos para medir el comportamiento de 
la variable.

e) Al final se elaboraron siete encuestas, que fue- 
ron divididas para las siguientes poblaciones:  
I. Alumnos, II. Padres, III. Docentes, IV. Entrena-
dores y Preparadores Físicos, V. Consejeros, VI. 
Administrativos y VII. Operativos.

Fase 2. Pilotaje de los instrumentos
a) Los siete instrumentos fueron aplicados a peque-

ños grupos de la población en estudio, los cuales 
cumplían con los criterios de inclusión. Se aclaró 
que la participación en esta fase era voluntaria, 
anónima y se les pidió honestidad y que no deja-
ran reactivos sin contestar. En todos los casos, se 
evaluaron y registraron los tiempos en que cada 
instrumento fue complementado, así como las 
posibles confusiones de frases o palabras.

b) La aplicación de los instrumentos se realizó a 
través de diez personas previamente capacita-
das. El adiestramiento tuvo una duración de 120 
minutos y tenía como objetivo la comprensión 
del contenido, así como la familiarización con 
los términos de las encuestas a fin de evitar in-
terpretaciones erróneas. Asímismo, se acordó la 

forma en que debían aplicarse los cuestionarios, 
su recogida y codificación.

Fase 3. Evaluación y validación de las pruebas pi-
loto 
a) Se realizó la conversión de los valores de los  

reactivos y se capturaron los resultados de los 
instrumentos en hojas de cálculo en los progra-
mas estadísticos informáticos Excel y Statistical 
Package for the Social Sciences (sPss). Para va-
lidar las encuestas piloto, se demostró tanto su 
validez de contenido, como su fiabilidad con la 
obtención del coeficiente alfa de Cronbach. 

b) A partir de este análisis, se procedió a realizar 
arreglos y ajustes a diferentes reactivos; asimis-
mo, se eliminaron algunos reactivos que no al-
canzaron los niveles de confiabilidad y validez 
requeridos, para finalizar con la conformación 
de los siete instrumentos.

Fase 4. Validación de instrumentos finales y su apli- 
cación a la población
a) Ya finalizada la fase anterior, se realizó la apli-

cación de los siete instrumentos a la población 
mencionada en el punto 3.8. 

b) Los resultados fueron nuevamente convertidos a 
valores numéricos y se capturaron en hojas de 
cálculo en Excel y en sPss. Se realizó un análisis 
descriptivo de los resultados, un análisis factorial 
exploratorio de componentes principales (nos 
proporcionará los componentes o dimensiones 
de los constructos que medimos), para descubrir 
la estructura interna de los siete instrumentos y 
un análisis de confiabilidad de Cronbach para 
los instrumentos. 

c) En el caso del análisis factorial, se aplicó el mé-
todo varimax de las rotaciones factoriales orto-
gonales. Se tomaron en cuenta los siguientes cri-
terios para la agrupación de los reactivos en los 
distintos factores: a) se comprobó que las ma-
trices de correlación eran matrices de identidad 
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Instrumento Componente Factor
Reactivos  

cuantitativos
Reactivos cualitativos 
y preguntas abiertas

Alumnos Académico Proceso enseñanza-aprendizaje 01 - 27, 45, 46, 
58, 60, 62.

43, 44, 47 - 49, 59, 61, 
63 - 68

Expectativas de los alumnos 28 - 41

Plan de estudios y programas 42, 50 - 57

Deportivo
Percepción del estudiante sobre  
el entrenador

01 - 15 Ninguna

Percepción de los alumnos sobre 
el trabajo del cuerpo técnico

35, 37, 41- 47

Cuadro 3.2
Constitución final de instrumentos

(prueba de esfericidad de Bartlett); b) se verificó 
que los índices de Kaiser-Meyer-Olkin (kmo) tu-
vieran valores elevados; c) se verificó que exis-
tiera una correlación elevada entre cada una de 
las variables y todas las demás (coeficientes de 
correlación múltiple altos); d) el criterio para se-
leccionar el número de factores fue el de elegir 
aquellos cuyo valor propio era mayor que uno 
(criterio de Gutman-Kaiser), que cubriera al me-
nos en 50% la varianza explicada total y que por 
lo menos tuviera tres reactivos; e) los reactivos 
de cada factor debieron tener coeficientes de co-
rrelación mayores a 0.5; y f) para determinar la 
fiabilidad de las escalas definitivas, se calcularon 
los alfa de Cronbach para los siete instrumentos. 

d) En el estudio de la dimensionalidad del instru-
mento, habiendo pasado los filtros tanto teóri-
cos como estadísticos para cada instrumento, 
se observó que se agruparon tal y como teóri-
camente se había predicho, por lo que los ins-
trumentos arrojaron una estructura interna que 
resultó ser confiable para la evaluación del mo-
delo educativo académico-deportivo del Gru- 

po Pachuca desarrollado por la ufcd. Además, 
tuvieron validez de criterio, de constructo y de 
contenido (cuadros 3.2 y 3.3).

e) Finalmente, se realizó un análisis de los resul-
tados de los instrumentos de acuerdo con los 
factores de cada componente. Se calcularon los 
promedios y las desviaciones estándar de las ca-
lificaciones obtenidas de los reactivos. Estos re-
sultados fueron representados en tablas, en las 
cuales también se anexaron los reactivos que 
alcanzaron los promedios más altos y más bajos. 

3.10.4 Aplicación de las entrevistas 

Previa calendarización con los directivos de la ufcd, 
los investigadores acudieron para realizar las entre-
vistas. En este caso, uno de los investigadores hacía 
la pregunta y le permitía al entrevistado contestar la 
pregunta, para lo cual se grabaron todas las entre-
vistas. Al finalizar, los investigadores transcribieron 
los contenidos más importantes de la entrevista en 
los formatos correspondientes.
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Cuadro 3.2 

Constitución final de instrumentos (continuación)

Instrumento Componente Factor
Reactivos  

cuantitativos
Reactivos cualitativos 
y preguntas abiertas

Deportivo

Integralidad académico- 
deportiva

35, 37, 41- 47

Ninguna

Equipamiento e instalaciones 26 - 29

Carga física y mental 34, 36, 38 - 40

Percepción de los alumnos perfil 
ufcd sobre la importancia de la 
asignatura Formación Deportiva

48 - 50

Percepción de los alumnos  
sobre los líderes de área

30 - 33

Organizacional

Comedor 06 - 12

Ninguna

Servicios médicos 13 - 18

Finanzas y cobranza 30 - 35

Servicios escolares 19 - 24

Biblioteca 01 - 05

Tecnologías de información 25 - 29

Transporte 36 - 39

Residencia 40 - 43

Padres  

Satisfacción por el modelo
01, 02, 04 - 07, 
53 - 55, 35, 38, 
46.

48 - 52, 56 - 59
Calidad de la comunicación entre 
la ufcd y padres de familia

03, 18, 20, 22 - 
26, 32 - 34, 36, 
37, 47, 39, 40.

Valores y normas de la institución 41 - 45.

Docentes  

Modelo educativo y de servicios  
que presta la ufcd

55 - 61, 63, 65 
- 77

14, 15, 17 - 20, 27 -  
30, 62, 64, 78 - 81Procesos enseñanza  

y aprendizaje

01, 06, 08 - 10, 
13, 31, 32, 43, 
44, 39, 51, 45, 
46, 34 - 37



85

Cuadro 3.2 

Constitución final de instrumentos (continuación)

Instrumento Componente Factor
Reactivos  

cuantitativos
Reactivos cualitativos 
y preguntas abiertas

Estrategias didácticas

02 - 05, 07, 11, 
12, 16, 33, 38, 
40 - 42, 47 - 50, 
52 - 54

14, 15, 17 - 20, 27 -  
30, 62, 64, 78 - 81

Entrenadores  
y Preparadores 
Físicos

Proceso de  
desarrollo del 
alumno  
deportista

Retroalimentación y preparación 
deportiva

 20, 21, 24, 25, 
28, 32

11, 12, 14, 15, 18, 19, 
22, 23, 26, 27, 29, 30, 
31, 33 - 40, 48 - 50, 
54, 55, 57 - 62, 76 - 79

Evaluación y retroalimentación 10, 13, 16, 17

Fundamentación 
de Programas de 
entrenamiento

Planificación del entrenamiento 01 - 05, 08, 41

Desarrollo de capacidades 42 - 47

Control de proceso  
de entrenamiento

06, 07, 09

Aspectos  
generales  
de la ufcd

Modelo educativo de la ufcd 65, 67 - 70, 73

Perfil de ingreso 51 - 53, 56

Modelo académico-deportivo  
de la ufcd

63, 64, 75

 Relación entre los componentes  
de la ufcd

66, 71, 72, 74

Consejeros Funciones Seguimiento a alumnos 01, 11 - 13

2 - 4, 7 - 9, 14, 22, 23, 
26, 36, 43, 44, 57 - 59, 
61 - 68, 73, 81 - 84

Gestión del consejero 05, 06, 10

Perfil

Habilidades mostradas  
en el desempeño

16 - 18, 20, 35, 
37

Criterios generales para su  
desarrollo laboral

15, 28, 30, 32, 

Disposición para el trabajo 19, 24, 25

Habilidad para afrontar  
situaciones (Resiliencia)

31, 38, 40

Cumplimiento de objetivos 27, 29, 34

Compromiso e institucionalidad 21, 33, 39
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3.10.5 Metodología para obtener  
la observación participativa o abierta

Previa calendarización con los entrenadores, do-
centes y personal administrativo de la ufcd, los in-
vestigadores acudieron para realizar las entrevistas. 
Al finalizar, los investigadores transcribieron y resu-
mieron los contenidos más importantes de la entre-
vista en los formatos correspondientes.

3.10.6 Metodología para realizar  
la triangulación

De acuerdo con el criterio de Cerezal (2006) y Ruiz 
(2007), la triangulación constituye una de las técnicas 
más empleadas para el procesamiento de los datos en 
las investigaciones cualitativas, por cuanto contribu-
ye a elevar la objetividad del análisis de los datos y a 
ganar una relativa mayor credibilidad de los hechos. 

Cuadro 3.2

Constitución final de instrumentos (final)

Instrumento Componente Factor
Reactivos  

cuantitativos
Reactivos cualitativos 
y preguntas abiertas

Consejeros

Clima  
organizacional

Clima laboral 45, 49 - 51, 53

2 - 4, 7 - 9, 14, 22, 23, 
26, 36, 43, 44, 57 - 59, 
61 - 68, 73, 81 - 84

Percepción de liderazgo
46 - 48,52, 55, 
60

Evaluación del desempeño 41, 42, 54, 56

Percepción del 
modelo acadé-
mico-deportivo 
de la ufcd

Objetivos del modelo académico- 
deportivo de la ufcd

69, 70, 72, 74, 
78 - 80

Percepción del componente 
deportivo del modelo académico 
deportivo de la ufcd

71, 75 - 77

Administra-
tivos

 

Planeación 61 - 68

01 - 07, 09 - 11, 13, 
14, 17, 19, 25, 30, 36 
- 39, 44, 50, 51, 69, 
70 - 73

Autorregulación
24, 27 – 29, 31 
- 35

Cumplimiento
08, 12, 15, 16, 
18, 20 - 23, 26, 
40, 41

Desempeño
42, 43, 45 - 49, 
55, 57, 58

Resultados
52 - 54, 56, 59, 
60

Operativos  

Desempeño
33, 37, 41 - 43, 
45 - 49

01 - 07, 09 - 11, 13, 
14, 19, 23, 29, 30, 31, 
35, 39, 40

Autorregulación
18, 24, 26, 27, 
32, 34, 36, 44

Planeación
15, 17, 20, 21, 
25

Cumplimiento 08, 22, 28 

Resultado 12, 16, 38
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Cuadro 3.3

Análisis factorial y alfa de Cronbach de los instrumentos 

Instrumento Componente
No de 

Factores
Alfa de 

Cronbach

Alumnos

Académico 3 0.955

Deportivo 7 0.967

Organizacional 8 0.957

Padres
Semiconcentración, 
Concentración, ufcd

3 0.951

Docentes   3 0.952

Entrenadores y 
Preparadores 
Físicos

Proceso de desarrollo 
del alumno-deportista

2 0.768

Fundamentación 
de Programas de 
entrenamiento

3 0.883

Modelo ufcd 4 0.818

Consejeros

Funciones 3 0.667

Perfil 7 0.896

Servicios y clima 
organizacional

4 0.927

Modelo ufcd 3 0.920

Administrativos   5 0.944

Operativos   5 0.954

Lo que se trata de delimitar no es simplemente 
la ocurrencia ocasional de algo, sino las huellas de la 
existencia social o cultural de algo (cuya significación 
aún no conocemos) a partir de su recurrencia, es decir, 
diferenciar o distinguir la casualidad de la evidencia. 

Se distinguen los principios siguientes:

a) Principio de la intrasubjetividad (relacionado 
con la fiabilidad): lo que significa que la apre-
ciación u observación repetida de la misma res-
puesta por el mismo investigador debe producir 
los mismos resultados. 

b) Principio de la intersubjetividad: lo que significa 
que la apreciación u observación repetida de la 
misma respuesta por diferentes investigadores 
debe producir (más o menos) los mismos datos. 

c) Principio de la validez: lo que significa que los 
datos deben obtenerse de tal manera que se 
puedan realizar inferencias legítimas desde el ni-
vel manifiesto al nivel latente. 

d) Principio de la constancia y la consistencia: re-
petición de actos orientados de estudios y ob-
servación para la apreciación de los resultados. 
Repetición de actos de apreciación por otras 
personas que observan el mismo fenómeno. 
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De acuerdo con los autores anteriores, se pueden 
emplear diferentes tipos de triangulación, como:

a) Triangulación de fuentes o recogida de informa-
ción de diversa procedencia: de los profesores, 
de los alumnos, de los padres, de materiales, de 
documentos, etcétera. 

b) Triangulación de evaluadores o realización de 
estudios por parte de distintos sujetos (investiga-
dores, observadores, actores, etc.).

c) Triangulación metodológica (diferentes méto-
dos y técnicas, o utilización de diversas estrate-
gias metodológicas, cuantitativas o bien cualita-
tivas). 

d) Triangulación temporal: lo que supone el estudio 
en distintos momentos y circunstancias. 

e) Triangulación espacial: o realización del estudio 
en diferentes regiones, barrios, culturas o lugares 
del centro (aula, patio, biblioteca). 

f) Triangulación teórica: recurrencia de estudios de 
otros materiales (estudios anteriores) vinculado 
al objeto.

g) Triangulación de los resultados obtenidos: se com- 
pararon los resultados obtenidos mediante la 
triangulación metodológica, donde al final de 
los puntos anteriores los investigadores analiza-
ron de manera general todos los resultados ob-
tenidos.

En nuestro estudio, los investigadores compararon 
los resultados obtenidos mediante la triangulación 
metodológica. 
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4.1 resultados de la matriz (foda)

En el caso de la investigación relacionada con la au-
toevaluación que se realizó al modelo educativo aca-
démico-deportivo de la ufcd se analizaron las foda 
del personal que labora en los componentes acadé-
mico, deportivo y organizacional, que se obtuvieron 
a través de entrevistas individuales, y las foda del 
personal directivo de la ufcd y art que asistió a la 
convención del Grupo Pachuca que se realizó en 
enero de 2014, en la que se revisó el cumplimiento 
de las metas trazadas en el año 2013.

4.1.1 Componente académico del modelo 
educativo académico-deportivo

Fortalezas

•	 Interdisciplinariedad.
•	 Perfil del docente en correspondencia con el ni-

vel educativo.
•	 Integración entre educación y docencia.
•	 Estar a la vanguardia de las necesidades acadé-

micas.
•	 Infraestructura acorde a las propuestas académi-

co-deportivas.

•	 Convenios con instituciones nacionales e inter-
nacionales.

•	 Herramientas de servicio de gestión (biblioteca, 
horario tipo, finanzas y servicios escolares).

•	 Desarrollo de los programas académicos en fun-
ción del deporte.

•	 Reconocimiento internacional.
•	 Modelo educativo académico-deportivo, con 

orientación a la formación integral, único en Mé-
xico.

•	 Integración de las unidades de negocio del Gru-
po Pachuca en función del objetivo del modelo.

Oportunidades

•	 Capacidad de los docentes que les permite in-
sertarse en el Sistema Científico Nacional.

•	 Apertura de las ofertas educativas para promo-
cionarlas en diferentes instituciones de la región.

•	 Programa de mercado laboral para egresados.
•	 Suscripción de convenios específicos de coope-

ración institucional.
•	 Becas de posgrado y crédito educativo de pro-

gramas federales.
•	 Construcción de planes y programas para resol-

ver problemas relacionados con la salud y cali-
dad de vida.

Capítulo 4
Presentación de resultados, análisis y discusión
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•	 Participar en el establecimiento de políticas en 
materia deportiva a nivel estatal.

Debilidades

•	 No se cuenta con un sistema de superación y 
capacitación de todos los recursos humanos, 
dentro y fuera de la universidad.

•	 Falta de información acerca del modelo educa-
tivo.

•	 No cuenta con un sistema de seguimiento para 
la evaluación interna del docente.

•	 Insuficiencia en el desarrollo de programas de 
educación a distancia.

Amenazas

•	 Situación económica del país.
•	 Exceso de ofertas académicas.
•	 Insuficientes recursos para la inserción de los 

graduados en el sistema universitario.
•	 Existencia de ofertas de programas de la salud 

externos, que compiten con los ofertados por la 
universidad.

4.1.2 Componente deportivo del modelo 
educativo académico-deportivo

Fortalezas

•	 Contar con un modelo educativo académico-
deportivo, único en México.

•	 Ser referente de desarrollo y formación deporti-
va en México.

•	 Pertenecer a una organización empresarial des-
tacada: Grupo Pachuca.

Oportunidades

•	 Incrementar los espacios de desarrollo deporti-
vo, así como los escenarios de capacitación.

•	 Relación estrecha con la Fundación Pachuca, 
para el desarrollo social y cultural de los estu-
diantes deportistas.

•	 La organización de una liga de iniciación depor-
tiva.

•	 Organización de un torneo nacional e interna-
cional (art).

•	 Fortalecer el soporte documental (procedimien-
tos y manuales para la elaboración operativa) y 
de gestión de los cuerpos técnicos.

Debilidades

•	 No hay estrategias pedagógicas para llevar a 
cabo la formación deportiva de acuerdo con los 
niveles de rendimiento.

•	 Falta de información acerca del modelo educa-
tivo.

Amenazas

•	 El país no tiene una cultura física completamente 
desarrollada.

4.1.3 Componente organizacional 
y de servicios del modelo educativo 
académico-deportivo

Fortalezas

•	 El modelo educativo académico-deportivo.
•	 Metodología de trabajo instrumentada por la Ins-

titución para el desarrollo del modelo educativo.
•	 Reuniones por comité de trabajo.
•	 Servicios ofertados.
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•	 Consejeros por categoría las 24 horas.
•	 Infraestructura.
•	 La imagen del Grupo Pachuca.
•	 Dominio de las formas de relación, construcción 

e interacción de las operaciones de las diferentes 
áreas.

•	 Adecuada sistematización de operaciones y pro-
cesos.

•	 Buena atención al cliente por parte del área.
•	 Capacidad de solución de problemas, comuni-

cación fluida con las personas de las diferentes 
áreas.

•	 Cooperación entre los miembros del área.

Oportunidades

•	 Franquiciar el modelo.
•	 Generación de convenios, alianzas e intercam-

bios nacionales e internacionales.
•	 Desarrollo profesional mediante la rotación de 

puestos en el área.

Debilidades

•	 Falta de un programa de actividades de tiempo 
libre.

•	 Falta de un programa de capacitación sobre for-
mación y valores para el personal y los alumnos 
deportistas.

•	 Falta de programa de mantenimiento correctivo 
y preventivo en los equipos de cómputo.

•	 Falta actualizar el Reglamento de residencia.
•	 Falta desarrollar y actualizar el soporte docu-

mental.
•	 Falta de capacitación del personal.
•	 Falta de precisión en los indicadores requeridos 

por el área.
•	 Falta de información oportuna a los clientes por 

seguimiento deficiente de algunos procesos.
•	 Capacitación sobre el modelo educativo.

Amenazas

•	 La economía del país.
•	 La inseguridad del país.

4.1.4 Análisis de la evaluación foda  
Directivos

En las foda de las diferentes áreas, hubo que redi-
reccionar algunos de los criterios enunciados, lo que 
evidencia que no son suficientes los conocimientos 
que tienen los directivos sobre esta herramienta de 
trabajo, lo que permite inferir que es necesario in-
cluir, en el Sistema de Capacitación y Certificación 
de la Universidad, contenidos relacionados con esta 
matriz, insistiendo en algunos criterios metodológi-
cos importantes:

•	 Tratar de que las oportunidades se conviertan 
en fortalezas y minimizar las amenazas para que 
éstas no se conviertan en debilidades.

•	 Realizar sucesivos análisis de forma periódica, 
tomando como referencia el que se hace en los 
marcos de este proceso de autoevaluación del 
modelo, para conocer si se está cumpliendo el 
objetivo del mismo (relacionado con la forma-
ción integral de los estudiantes-deportistas), to-
mar decisiones y establecer las estrategias al res- 
pecto.

•	 Capacitar a todo el personal de la ufcd sobre 
su modelo educativo, la formación en valores y 
los criterios en que coinciden todos los análisis 
fodas.

•	 Las fortalezas del componente académico están 
expresadas en función del nivel licenciatura, sin 
analizar los niveles restantes.

•	 El modelo educativo académico-deportivo del 
Grupo Pachuca, desarrollado por la ufcd, está 
orientado a la formación integral, lo cual se se-
ñala como una de las fortalezas de la matriz 
foda correspondiente.
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•	 Existe poca utilización de métodos y metodolo-
gía de la enseñanza para llevar a cabo el proce-
so educativo y faltan estrategias pedagógicas en 
la preparación de los estudiantes deportistas, de 
acuerdo con los niveles de rendimiento depor-
tivo.

•	 El componente organizacional y de servicios  
(residencia), así como el académico y el corres-
pondiente al área de Enlace Operativo, coinci-
den en que una de las fortalezas de la univer-
sidad, en sus diferentes áreas de trabajo, es la 
de contar con un modelo educativo académico-
deportivo, único en México.

•	 El área de Enlace Operativo señala como una de 
sus fortalezas el seguimiento a los procesos que 
garantizan la atención al cliente.

•	 La generación de convenios e intercambios 
coinciden como fortaleza en algunas matrices 
foda en el componente académico y el área de 
residencia.

4.1.5 Análisis de la evaluación foda en la 
Convención Grupo Pachuca 2014

En el marco de la Convención del Corporativo Pa-
chuca, cuyo objetivo es la revisión del cumplimien-
to de las metas trazadas en 2013, y el planteamiento 
de los nuevos retos por alcanzar en 2014, se reali-
zaron análisis foda del personal directivo de la ufcd 
y art (residencia universitaria que atiende en su ma-
yoría los perfiles de concentración y semiconcentra-
ción), y se obtuvieron los siguientes datos: 

El registro de ocurrencias individual dio como 
obtuvo resultado 48 categorías diferentes. Las de 
alto impacto resultaron tener más de 30 menciones 
y se muestran en la figura 4.1 en color rojo; las de 
medio impacto, en color amarillo, tuvieron (entre 10 
y 20 menciones); y las de bajo impacto, con menos 
de 10 menciones, en color verde.

En el análisis total de la matriz foda, se observó que 
las ocurrencias de alto impacto se dieron en los ru-
bros de comunicación entre unidades de negocio y 
entre áreas; en el de compromiso de sus miembros 
y actitudes para el cumplimiento de objetivos, y en 
el de liderazgo y capacitación (véase figura 4.2).

Figura 4.1. Ocurrencias registradas individualmente.
la Convención Grupo Pachuca 2014

Figura 4.2. Ocurrencias totales. Convención Grupo 
Pachuca 2014
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Entre las debilidades que arrojó el análisis, predo-
minan los temas de comunicación, liderazgo, com-
promiso, capacitación y perfil de puestos (véase fi-
gura 4.3). 

En cuanto a patrones de conducta y actitudes, des-
tacaron las áreas de desempeño, compromiso, lide-
razgo, comunicación, resistencia al cambio y con-
fianza (véase figura 4.5). 

Figura 4.3. Debilidades.
Convención Grupo Pachuca 2014

En lo que respecta a los impedimentos, que son 
áreas de oportunidad, se encontró que los rubros 
que obtuvieron mayores ocurrencias de respuesta 
fueron los de planeación, procesos, colaboración, 
estilo de liderazgo y enfoque al cliente (figura 4.4). 

Figura 4.4. Impedimentos 
Convención Grupo Pachuca 2014

Figura 4.5. Patrones/actitudes. 
Convención Grupo Pachuca 2014

En cuanto a las recomendaciones y sugerencias, se 
observó mayor incidencia en capacitación, comuni-
cación, colaboración, integración, cultura organiza-
cional y enfoque al cliente (véase figura 4.6).

Figura 4.6. Recomendaciones/sugerencias. 
Convención Grupo Pachuca 2014
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En el análisis de las ocurrencias de alto impacto en-
tre ufcd y art se observa la necesidad de capacitar 
al personal respecto al modelo educativo, acadé-
mico-deportivo del Grupo Pachuca, desarrollado 
por la ufcd, para mejorar su desempeño y trabajar 
en el enriquecimiento del clima organizacional, en 
lo que respecta a las actitudes, compromiso y mejo-
ra de las condiciones de sus áreas (véase figura 4.7).

4.2 análisis doCumental

4.2.1 Documentos del componente  
académico

Planes de estudio y de los programas de los niveles 
de enseñanza: 

•	 Primaria
•	 Secundaria
•	 Bachillerato
•	 Licenciatura
•	 Maestrías
•	 Resoluciones de la seP, que regulan el desarrollo 

de los diferentes niveles de enseñanza.

•	 Modelo educativo académico-deportivo ope-
rante.

4.2.2 Documentos del componente  
deportivo

•	 Carpetas por categorías.
•	 Planes de entrenamiento por categorías.
•	 Macrociclo de entrenamiento.
•	 Mesociclos de entrenamiento.
•	 Microciclos de entrenamiento.
•	 Unidades o sesiones de entrenamiento.
•	 Reportes de partidos (minutos jugados).
•	 Organigrama del área deportiva.
•	 Manual de procedimientos de Secretaría Técnica.
•	 Manual de procedimientos de la Coordinación 

Deportiva.
•	 Manual de procedimientos de la Coordinación 

Administrativa.
•	 Manual de procedimientos de los utileros.
•	 Manual de procedimientos de la Dirección.

4.2.3 Documentos del componente  
organizacional y de servicios

•	 Documentos emitidos por el Grupo Pachuca y 
la ufcd.

•	 Política y objetivos institucionales.
•	 Normativas institucionales.
•	 Programa operativo anual (Poa).
•	 Programa operativo mensual (Pom).
•	 Matriz de responsabilidades.
•	 Bitácoras de la realización de las reuniones.
•	 Horarios tipo.
•	 Logística de actividades y eventos.
•	 Calendario de actividades y tareas.
•	 Manual de procedimiento.
•	 Documentos con los indicadores de calidad.
•	 Documentos con los indicadores de evaluación 

de los procesos.

Figura 4.7. Distribución de alto impacto para art y ufcd.
Convención Grupo Pachuca 2014
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•	 Soporte documental administrativo.
•	 Soporte documental de Servicios Escolares.
•	 Soporte documental de Enlace Operativo.
•	 Soporte documental de Servicios médicos.
•	 Soporte documental de Finanzas y Cobranzas.
•	 Soporte documental de Tecnología de la Infor-

mación.
•	 Soporte documental de Recursos Humanos. 
•	 Soporte documental de Biblioteca.
•	 Soporte documental de Gimnasio.

4.2.4 Análisis de los documentos

La institución cuenta con el soporte documental 
que, de acuerdo con lo planteado por Orejel (2007), 
“son los materiales físicos sobre los cuales el hom-
bre ha podido y puede registrar un sinfín de datos, es 
decir, información para poder comunicarse con sus 
semejantes y al mismo tiempo dar prueba de hechos 
o acciones de sus actividades habituales y adminis-
trativas”. Este soporte documental es referencial, es 
decir, indica cómo deben hacerse las cosas, porque 
de acuerdo con él, se pueden lograr los objetivos; 
todos ellos se encuentran en procedimientos, ma-
nuales, guías e instrucciones, registros o fórmulas.

Como puede verse en los resultados, existe un 
soporte documental en todas las áreas que tienen 
que ver con los diferentes componentes del mode-
lo. En algunos casos, se tiene documentación espe-
cífica debido a la interacción entre la academia y 
las instituciones regulatorias, como es el caso de la  
dgeti y la seP, las cuales desarrollan su trabajo median-
te los documentos emitidos por dichas instituciones.

Hay criterios de eficiencia dados por el cum-
plimiento de horarios tipo, matriz de responsabili-
dades y calendario de actividades. Las evaluaciones 
de eficiencia se hacen por comité para revisar los 
resultados obtenidos en comparación con lo progra-
mado y lo aplicado, lo que permite observar crite-
rios de mejora que son registrados en bitácoras para 
luego analizarlas y utilizarlas en el futuro estableci-
miento de la operación.

En el caso del componente organizacional y 
de servicios, hay algunas áreas en que se debe ac-
tualizar la documentación, como en Recursos Hu-
manos, Promoción y Gimnasio, entre otras.

4.3 análisis de la PerCePCión  
del modelo eduCativo aCadémiCo-
dePortivo 

4.3.1 Componente académico

En lo que respecta a este componente, los resulta-
dos se presentan en tres subsecciones: por un lado, 
los resultados de padres de familia; por otro, los re-
sultados de los docentes y, finalmente, los de los 
alumnos.

4.3.1.1 Instrumento de percepción  
de los padres de familia

Se estudiaron los datos obtenidos del instrumento 
aplicado a padres de familia de los alumnos de la 
ufcd, en el marco de la ceremonia “Devolución 
Holística”, al cierre del ciclo escolar 2013. Las refe-
rencias incluyeron la opinión de 145 padres o tuto-
res de los estudiantes de los tres niveles educativos 
(cuadro 4.1). Del total de encuestados, la mayoría 
eran padres de familia de estudiantes que participa-
ron en el perfil “Concentración”, algunos se encon-
traban inscritos en el perfil “Semiconcentración”, 
y una tercera parte formaba parte del perfil “ufd”. 
En cuanto a los niveles educativos, se encontró que 
la mayoría de los educandos cursaba el grado de 
educación secundaria y licenciatura, superando al 
número de alumnos del nivel bachillerato y primaria 
(cuadro 4.2).

En la versión final del instrumento aplicado a 
padres se identificaron tres factores principales. En 
el cuadro 4.2 se muestran los resultados de la per-
cepción que tienen los padres del modelo educati-
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Cuadro 4.1

Descripción de la muestra de padres de familia (n = 145)

Frecuencia  
(n)

Porcentaje  
(%)

Nivel académico  
del alumno

Secundaria 50 34.5

Licenciatura 42 29.0

Primaria 26 17.9

Bachillerato 26 17.9

Nivel no especificado 1 0.7

Total 145 100

Perfil del alumno

Concentración 84 57.9

ufcd 46 31.7

Semiconcentración 15 10.3

Total 145 100

Nota: ufcd = Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte.

Cuadro 4.2
Percepción de los padres de familia 

                                                                          Factores

Satisfacción 
por el modelo

P± dem

Calidad de la 
comunicación entre 

ufcd y padres
P± dem

Valores y normas 
de la institución

P± dem

Total de los factores
P ± dem

Primaria (n = 26) 4.66±0.69 4.61±0.78 4.76±0.47 4.65±0.71

Secundaria (n = 50) 4.70±0.56 4.55±0.78 4.82± 0.46 4.64±0.67

Bachillerato (n = 26) 4.53±0.82 4.20±1.12 4.71±0.54 4.40±0.97

Licenciatura (n = 42) 4.81±0.43 4.61±0.76 4.71±0.64 4.70±065

Total (n = 144) 4.70±0.62 4.52±0.86 4.76±0.53 4.62±0.74

Reactivos con calificaciones más altas por cada uno de los factores evaluados P dem

Le gustan las instalaciones académicas 4.90ª 0.36

He recibido atención amable, servicial, objetiva y veraz sobre la situación de mi 
hijo(a) en la institución

4.73b 0.60

Estoy de acuerdo con los reglamentos y las normas de la institución 4.81c 0.45

Reactivos con calificaciones más bajas de cada uno de los factores evaluados P dem

Muestra entusiasmo por las actividades académicas 4.56ª 0.70

Me mantienen informada(o) sobre su estado de salud 4.02b 1.19

Inscribí a mi hijo en la ufd porque me identifico con el modelo académico-deportivo 4.73c 0.57

Nota: Los promedios fueron obtenidos de acuerdo con las respuestas en una escala de Likert (1 = opinión más baja o mala y 5 = opinión 
más alta o mejor). P = promedio, dem = desviación estándar de la media. a) Satisfacción por el modelo, b) Calidad de la comunicación 
entre la ufcd y padres y c) Valores y normas de la institución.
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vo-académico deportivo de la ufcd. Para su presen-
tación, se dividieron de acuerdo con el nivel en que 
estudian sus respectivos hijos.

En general, desde la perspectiva de los padres, 
la dimensión académica resultó con valores muy 
altos. Las calificaciones que reportan los padres 
están arriba del centro de la escala (3) en los tres 
factores enlistados (cuadro 4.2). De éstos, destaca 
la puntuación dada al factor Valores y normas de la 
institución.

Los padres de familia dieron valores altos en la 
percepción que tienen de que a sus hijos les gustan 
las instalaciones académicas. Asimismo, expresaron 
estar de acuerdo con los reglamentos y las normas 
de la institución. Finalmente, los padres percibieron 
haber recibido atención amable, servicial, objetiva y 
veraz sobre la situación de sus hijos.

4.3.1.1.1 Satisfacción por el modelo

En lo referente al factor Satisfacción por el modelo, 
se observó que los padres están complacidos con el 
modelo educativo académico-deportivo que esta-
blece la ufcd y con la manera en que fomenta el de-
sarrollo integral, expectativas académicas y bienes-
tar personal de sus hijos. Las valoraciones obtenidas 
de los padres de familia con hijos en el nivel licen-
ciatura fueron las más altas. En el factor Satisfacción 
por el modelo, coincidimos con la unesco (1990): 
satisfacer las necesidades de aprendizaje exige más 
que renovar el compromiso, requiere de una visión 
ampliada que incluye los recursos, las estructuras 
institucionales, los planes de estudio y los sistemas 
tradicionales de instrucción. Los padres consideran 
que las instalaciones académicas son un elemento 
que complace a sus hijos, ya que están conscientes 
de que existe una relación entre las condiciones del 
establecimiento y los aprendizajes logrados. 

Atendiendo a los valores altos, se puede inferir 
que los padres de familia están identificados y sa-
tisfechos con el modelo educativo académico-de-

portivo y con lo que representa para el aprendizaje, 
desarrollo y bienestar de sus hijos. Estos resultados 
coinciden con el análisis cualitativo, cuando los pa-
dres reportan interés porque sus hijos se superen y 
continúen su formación; además, consideran que se 
incrementan sus posibilidades educativas y sus ex-
periencias académicas y deportivas. 

4.3.1.1.2 Calidad de la comunicación  
entre ufcd y padres

En este factor se obtuvieron puntajes elevados por 
parte de los padres de nivel primaria, secundaria y 
licenciatura, por lo que se infiere que hay una ade- 
cuada comunicación entre la institución y estos últi-
mos. Asimismo, los padres evaluaron las condicio-
nes educativas, entendidas como “el conjunto de 
bienes y servicios; proceso de enseñanza aprendi-
zaje; de gestión y organización escolar considerados 
necesarios” (Obeiman, citado por Dufour, 2010), y 
atendiendo a los valores presentados en los reacti-
vos correspondientes, se reporta una leve disminu-
ción en el promedio otorgado por los padres de es-
tudiantes de bachillerato.

Los padres mencionan que las cualidades más 
importantes de la ufcd son: la seguridad, la confian-
za y la formación de sus hijos (datos no presentados). 
Además, los motivos por los cuales recomendarían 
estudiar en la ufcd son el prestigio, los niveles de 
excelencia y la preocupación por la formación inte-
gral de sus alumnos (datos no presentados).

Con similar importancia se encuentra ubicada 
la atención que reciben los padres cuando solicitan 
una aclaración. La administración del tiempo en la 
escuela y el mantenerlos informados son elementos 
percibidos como significativos para el aprovecha-
miento académico. Como afirma Robbins (citado 
en Sueiro & Miriela, 2010): “es el campo educati-
vo donde la comunicación actúa para controlar el 
comportamiento de todas las personas involucra-
das en el contexto organizativo; ya que en cada 
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organización educativa existe una estructura jerár-
quica de autoridad y lineamientos formales que de-
ben ser cumplidos sin necesidad de utilizar normas 
rígidas que ocasionan el desinterés y la apatía del 
personal”.

En este factor las condiciones educativas se re-
lacionan con los servicios médicos y tecnológicos  
(equipo de audio e internet), por mencionar algu-
nos, todo con el propósito de mejorar la calidad 
educativa. 

4.3.1.1.3 Valores y normas de la institución

En este factor se expresan múltiples ideas, valores y 
hábitos, entre otros. La formación en valores se sitúa 
en la promoción y creación de espacios educativos 
que estimulen el ejercicio de relaciones de convi-
vencia basadas en el respeto al otro y en la cons-
trucción colectiva de normas (Acosta y Páez, 2007). 
Este factor ha sido evaluado por los padres luego de 
identificar claramente los valores, las normas y los 
reglamentos de la ufcd.

Los resultados obtenidos muestran un compro-
miso de los padres con la institución, pues según 
Schmelkes (2004): “la escuela es el sitio privilegiado 
para contribuir a una formación valoral deliberada 
y sistemática, pues formar en valores tiene como fi-
nalidad tanto el desarrollo integral de las personas 
como la construcción de una sociedad respetuosa, 
democrática y humanizante”.

4.3.1.2 Instrumento de autoevaluación  
y percepción de los docentes

El docente integra uno de los eslabones del mode-
lo educativo de la ufcd y su participación es fun-
damental en la consecución de los propósitos de 
formación de nuestros estudiantes deportistas. En 
el cuadro 4.3 se describe la muestra incluida en el 
estudio. Se observa que la mayoría de los partici-
pantes se desempeña en el nivel licenciatura, y que 
la licenciatura es su nivel de estudios; la mayoría 
son mujeres. 

En lo que se refiere a la versión final del instru- 
mento para evaluar a los docentes, éste abarcó tres 

Cuadro 4.3
Descripción de la muestra de docentes (n = 103)

Frecuencia (n) Porcentaje (%)

Nivel donde  
se desempeñan 

Licenciatura 68 66.0

Bachillerato 26 25.2

Secundaria 6 5.8

Primaria 3 2.9

Total 103 100

Nivel de estudios

Licenciatura 71 68.9

Maestría 31 30.1

Doctorado 1 1.0

Total 103 100

Género
Femenino 65 63.1

Masculino 38 36.9

Total 103 100
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factores (cuadro 4.4). En este caso, los resultados se 
dividieron para su presentación, según el nivel en 
el cual se desempeñan los docentes.

De manera general, podemos advertir que los 
docentes tienen una percepción muy favorable de 
la calidad y de los servicios que aporta el modelo 
a la formación del alumno-deportista; las valoracio-
nes son altas, arriba del centro de la escala, en los 
tres factores enlistados. 

4.3.1.2.1 Modelo educativo y de servicios  
que presta la ufcd

Los docentes de primaria y de bachillerato califican 
este factor con puntuaciones superiores al prome-
dio (cuadro 4.4). Asimismo reconocen el modelo 
desde su posibilidad de apoyar la formación de los 
estudiantes deportistas; por ello establecen una va-
loración alta. Desde su percepción, el modelo de 

Cuadro 4.4
Autoevaluación y percepción de los docentes de los diferentes niveles educativos

Factores

Modelo educativo  
y de servicios que 

presta la ufcd

P ± dem

Procesos enseñanza y 
aprendizaje

P ± dem

Estrategias didácticas
P ± dem

Total de los 
factores
P ± dem

Primaria (n = 3) 4.50±0.78 4.26±0.71 4.60±0.52 4.47±0.69

Secundaria (n = 6) 3.80±1.28 4.32±0.85 4.67±0.61 4.25±1.03

Bachillerato (n = 26) 4.34±0.96 4.24±0.82 4.63±0.55 4.42±0.81

Licenciatura (n = 68) 3.90±1.16 4.41±0.75 4.63±0.55 4.30±0.93

Total (n = 103) 4.02±1.13 4.36±0.78 4.63±0.55 4.33±0.91

Reactivos con calificaciones más altas por cada uno de los factores evaluados P dem

El modelo de entrenamiento deportivo de la ufcd contribuye al bienestar físico y la 
salud del alumno deportista

4.47a 0.92

Soy receptivo a las sugerencias y observaciones de mis alumnos 4.79b 0.53

Trato con dignidad y respeto a mis alumnos 4.94c 0.23

Reactivos con calificaciones más bajas de cada uno de los factores evaluados P dem

Estoy informada(o) de los procesos de promoción deportiva en la institución 3.47a 1.30

Mis alumnos llegan con los conocimientos y habilidades indispensables para cursar 
con éxito el estudio de mi asignatura/curso/módulo

3.35b 0.84

Los materiales y recursos que utilizo durante el desarrollo de la asignatura/curso/
módulo cumplen para consolidar el proceso de aprendizaje de mis alumnos

4.38c 0.68

Nota: Los promedios fueron obtenidos de acuerdo con las respuestas en una escala de Likert (1 = opinión más baja o mala y 5 = opinión 
más alta o mejor). P = promedio, dem = desviación estándar de la media. a) Modelo educativo y de servicios que presta la ufcd, b) 
Procesos enseñanza y aprendizaje y c) Estrategias didácticas.
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entrenamiento fomenta el bienestar físico y de salud 
del estudiante-deportista.

Otro rubro evaluado es el de los medios y re-
cursos didácticos. Se obtuvo un promedio alto, lo 
que confirma la opinión vertida en relación con el 
material didáctico requerido. 

La mayor parte de los reactivos recibió una va-
loración positiva, tanto en los servicios que integran 
el modelo como en las intenciones de formación 
en diferentes esferas del alumno-deportista. Lo que 
destaca en la percepción de los docentes es la ven-
taja de la calidad que tiene el modelo educativo. 
Según Sevillano (2005), la calidad en el contexto 
educativo se entiende como la “capacidad de pro-
porcionar a los estudiantes el dominio de códigos 
culturales básicos, la capacidad para la participa-
ción democrática y ciudadana, el desarrollo de la 
capacidad de resolver problemas y seguir apren-
diendo, el desarrollo de actitudes y valores”. 

4.3.1.2.2 Procesos de enseñanza y aprendizaje

En lo que respecta a este factor, ha sido calificado 
por los docentes de los diferentes niveles con va-
lores por encima del centro de la escala, y podría 
mirarse con un profundo sentido autoevaluativo, es 
decir, los reactivos agrupados hacen referencia a la 
labor particular de los docentes, de tal manera que 
se establece una especie de autovaloración de su 
desempeño. 

Se destaca que nuestros profesores utilizan los 
recursos que brindan las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación. Sin embargo, en el modelo 
de la ufcd insistimos en la capacitación para el uso 
de medios y recursos digitales. Perrenoud (2004) 
advierte la necesidad de que los y las docentes de-
sarrollen competencias en el uso de la tecnología; 
para ello es necesario crear condiciones de alfabe-
tización digital y trabajar con plataformas de apren-
dizaje.

4.3.1.2.3 Estrategias didácticas

En este factor se concentran las condiciones básicas 
de la función del docente. De igual manera que en 
el punto anterior, se retoma el sentido de la auto-
valoración del desempeño, y este factor presenta 
las calificaciones más altas en los diferentes niveles 
educativos. 

Rescatamos lo que menciona Marquès (2012): 
las estrategias didácticas se encuentran integradas 
por una serie de actividades que en su conjunto 
pretenden lograr la interacción entre los alumnos y 
el contenido por aprender. En la medida en que el 
docente tenga claro el qué y el para qué de su labor, 
podrá situarse como facilitador de aprendizajes y 
mediador de contenidos, habilidades, desarrollo de 
destrezas y presentación de conocimientos.

Los docentes concentran su actividad básica 
en la función de facilitador y guía del proceso de 
aprendizaje. Parte de su función es orientar a los 
alumnos sobre las formas, modos y tipos de conte-
nidos relacionados con el desarrollo de habilidades, 
destrezas y conocimientos, de tal manera que ten-
gan clara la actividad por realizar.

4.3.1.3 Instrumento de percepción  
de los alumnos

Se evaluó la opinión del alumnado de los niveles 
básicos, medio superior, superior y posgrado de la 
ufcd. En el cuadro 4.5 se muestra la descripción de 
los estudiantes incluidos en el presente estudio. La 
mayor proporción fue de licenciatura, y del perfil 
concentración. 

Se validó una versión final del instrumento 
para obtener la percepción del alumnado sobre el 
modelo educativo académico-deportivo de la ufcd. 
Esta herramienta está compuesta por tres aparta-
dos que reflejan los resultados de cada uno de los 
componentes evaluados (académico, deportivo y 
organizacional y de servicios), mismos que serán 
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analizados cuantitativa y cualitativamente en forma 
independiente para una mejor comprensión. En el 
apartado académico del instrumento aplicado a los 
alumnos se identificaron tres factores principales. 
En el cuadro 4.6 se muestran los resultados sobre la 
percepción que tienen los alumnos del componente 
académico de la ufcd. Los resultados se dividieron 
para su presentación de acuerdo con el nivel en el 
que estudian los alumnos.

De manera general, se observan datos por 
encima del centro de la escala. Destaca el factor 
Proceso enseñanza-aprendizaje, que obtuvo las 
puntuaciones más altas, mientras que el factor Pla-
nes y programas de estudio, en general, alcanzó un 
promedio menor. El nivel educativo que reportó el 
menor puntaje fue bachillerato en el factor Proceso 
enseñanza-aprendizaje.

En los puntajes elevados se aprecia que los alum- 
nos percibieron haber recibido un trato digno y res-

petuoso; que tienen una comunicación adecuada 
con los tutores, y además consideraron que las ac-
tividades de fortalecimiento académico-deportivo 
fomentaban su desarrollo personal y social. Para los 
estudiantes-deportistas resulta importante el “trato 
digno y respetuoso” de parte de los docentes (cua-
dro 4.5), situación que reafirma la idea de que los 
aprendizajes no son mero acopio de habilidades del 
docente, ni destrezas que se tengan para planificar 
y utilizar recursos audiovisuales; mucho menos se 
trata solamente del conocimiento profundo y fun-
damentado sobre la disciplina que se enseña, a pe-
sar de que esta y otras cuestiones sean necesarias. 
Para nuestros estudiantes-deportistas se requiere, 
además, que los aprendizajes se basen en una só-
lida calidad en las actitudes que se expresan en la 
relación personal entre él y su maestro (Zani & No-
gueira, 2006).

Cuadro 4.5
Descripción de la muestra de alumnos (n = 476)

Frecuencia  
(n)

Porcentaje  
(%)

Nivel académico 
que cursa

Licenciatura 200 42.0

Secundaria 115 24.2

Bachillerato 111 23.3

Primaria 45 9.5

Maestría 5 1.1

Total 476 100

Perfil al que pertenece

Concentración 235 49.4

ufcd 168 35.3

Semiconcentración 58 12.2

Tiempo completo 9 1.9

Tiempo básico 5 1.1

 Sin respuesta 1 0.2

Total 476 100

Nota: ufcd = Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte.
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4.3.1.3.1 Proceso enseñanza-aprendizaje

Consideramos que entender los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje necesariamente pasa por la com- 
prensión del proceso comunicativo entre el docente 
y los alumnos. Para que el enseñante pueda desple-
gar sus competencias, debe establecer condiciones 
comunicativas específicas y traducirlas en estrate-
gias didácticas y formas de transmisión para con 
los alumnos (Marquès, 2011). Por su parte, para de- 

Cuadro 4.6
Percepción de los alumnos de los diferentes niveles educativos

Factores

Proceso enseñanza 
aprendizaje

P ± dem

Expectativas  
de los alumnos

P ± dem

Plan y programa  
de estudios

P ± dem

Total  
de los factores

P ± dem

Primaria (n = 45) 4.18±0.95 No aplicó No aplicó 4.18± 0.95

Secundaria (n = 115) 3.64±1.09 No aplicó 3.68±1.20 3.64±1.11

Bachillerato (n = 111) 3.43±1.11 3.97±0.91 3.55±1.09 3.46±1.11

Licenciatura (n = 200) 3.97±0.96 3.64±1.12 3.42±1.16 3.69±1.04

Maestría (5) 4.26±0.91 No aplicó 3.81±1.75 4.21±1.03

Total (n = 476) 3.70±1.05 3.66±1.11 3.50±1.15 3.66±1.08

Reactivos con calificaciones más altas por cada uno de los factores evaluados P dem

Nos tratan con dignidad y respeto 4.16a 0.98

Estoy satisfecha(o) de la comunicación con mi tutor 3.88b 1.04

Las actividades de fortalecimiento académico-deportivo fomentaron mi desarrollo personal-
social 

3.79c 1.03

Reactivos con calificaciones más bajas de cada uno de los factores evaluados P dem

Hacen interesante las sesiones de clase 3.29a 1.15

En general, el asesor digital cubrió mis expectativas a lo largo del ciclo escolar 3.53b 1.19

Existen asignaturas/módulos en los que se repiten contenidos 2.66c 1.26

Nota: Los promedios fueron obtenidos de acuerdo con las respuestas en una escala de Likert (1 = opinión más baja o mala y 5 = opinión 
más alta o mejor). P = promedio, dem = desviación estándar de la media. a) Proceso enseñanza-aprendizaje, b) Expectativas de los 
alumnos, y c) Plan y programa de estudios.

sarrollar sus aprendizajes los alumnos precisan des-
plegar también algunas habilidades de comunica-
ción —tanto verbal, como no verbal y de manera 
escrita— exigidas en los programas y planes edu-
cativos. Sea para iniciar los aprendizajes (educación 
básica), para incorporar nuevas técnicas (bachille-
rato) o para desarrollarse profesionalmente (licen-
ciatura), la comunicación está siempre ligada a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.
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Desde la perspectiva de la formación por com-
petencias que sustenta este modelo, es importante 
que los estudiantes-deportistas desarrollen activida-
des de aprendizaje en donde el planteamiento sea 
la problematización de la realidad, de manera que 
sea posible incidir en ella. Por eso, para los alumnos 
de bachillerato y licenciatura son también significati- 
vas las condiciones del aprendizaje experiencial, por 
lo que valoran con calificaciones altas las presenta-
ción de prácticas, tanto pedagógicas como profe-
sionales. Siguiendo a Domínguez y Carrillo (2009): 
“el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene la fina-
lidad de formar personas capaces de analizar, ac-
tuar sobre su realidad y resolver problemas”.

Por otra parte, las valoraciones más bajas de 
este factor se reportaron en la temática del trabajo 
en las sesiones de clase y en el desarrollo del traba-
jo colaborativo, situación que nos motiva a preparar 
de mejor manera a nuestros docentes, ya que en la 
percepción de los estudiantes-deportistas, el docen-
te está dejando de contemplar y fomentar las inte-
racciones de los alumnos como estrategia didáctica, 
sin tomar en cuenta que la construcción de apren-
dizajes pasa primero por ser social y después por la 
propiedad del individuo (Werscht, 1998).

4.3.1.3.2 Expectativas de los alumnos

En este factor se agruparon los reactivos referentes 
a las relaciones entre los estudiantes-deportistas y el 
personal de apoyo académico (tutores, asesores y 
coordinadores), derivado de la percepción de aten-
ción que se les brinda. Se observa que los alumnos 
tienen una percepción bastante alta y basada prin-
cipalmente en el sistema de comunicación y en la 
disposición de los materiales didácticos.

Las expectativas de los alumnos refieren las re-
laciones de variables cognitivas y atribuciones cau- 
sales que los estudiantes-deportistas depositan en el 
proceso de aprendizaje como condiciones de éxi-
to o fracaso. Siguiendo a De Santiago (2005), “po-

demos definir las expectativas como las creencias 
que tienen los ocupantes de un sistema de que algo 
ocurrirá”. Dicho de otra manera, la creencia de que 
el ocupante de un determinado estatus actuará de 
una determinada manera. Las expectativas expre-
san la probabilidad de lo que hará la persona y de 
cómo lo hará; las tendencias atributivas en el acto 
de aprender se relacionan de manera intrínseca con 
el acto de enseñar. 

En el análisis de la muestra se observa también 
la opinión favorable sobre las modalidades de edu-
cación semiescolarizada y virtual (datos nos mostra-
dos), ya que en este factor se evidencian aspectos 
que tienen que ver con los recursos digitales (la pla-
taforma y sus contenidos), así como con la atención 
del tutor del curso y del asesor digital. Es por ello 
que no encontramos datos de los alumnos de edu-
cación básica (cuadro 4.6), ya que en dicho nivel no 
se dispone de actividades de autodidactismo en la 
plataforma educativa de la institución.

Los estudiantes-deportistas de bachillerato va- 
loraron este factor con un promedio cercano a 4; 
mientras que los alumnos de licenciatura le asig-
naron un promedio menor. Ambos niveles educa-
tivos refieren que se encuentran satisfechos con la 
comunicación que tienen con los tutores que los 
atienden, siendo un poco menos adecuada la per-
cepción de atención del asesor digital y del coordi-
nador educativo.

En el factor Proceso enseñanza y aprendizaje 
ubicamos los recursos didácticos, entendidos como 
“elementos que pueden contribuir a proporcionar a 
los estudiantes información, técnicas y motivación 
que faciliten sus procesos de aprendizaje” (Mene-
ses, 2007). En relación con esto, se agrupó la opi-
nión respecto al diseño de los cursos, lo que arrojó 
un promedio por encima del centro de la escala 
(resultados no presentados), ya que este diseño está 
pensado para realizar discusiones grupales y con-
tiene, además, un modelo de evaluación particular 
porque responde a las competencias de la asignatu-
ra o curso.
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4.3.1.3.3 Plan y programa de estudios

En este factor se concentraron los reactivos referen-
tes a las opiniones de los estudiantes-deportistas 
respecto de los planes y programas de estudios. De 
manera general, los calificaron con un promedio 
de 3.50, la valoración más baja respecto a los dos 
factores anteriores. Cabe mencionar que en el nivel 
de primaria este factor no se aplicó. En el nivel de 
licenciatura presentó un promedio menor, mientras 
que la maestría obtuvo el promedio más alto.

Es posible revisar las áreas de conocimien-
to del programa académico y diseñar los procesos 
de aprendizaje durante el curso de los estudios y 
los procesos integradores para adquirir las compe-
tencias. En este sentido, hemos encontrado que los 
alumnos enfatizan de manera clara las necesidades 
de modificación del Plan de estudios respecto a las 
asignaturas y módulos en los que probablemente 
se repiten contenidos (calificación más baja en este 
factor, cuadro 4.6) y en la contribución de las asig-
naturas o módulos del tronco común a su formación 
profesional, sobre todo en los niveles de bachillera-
to y licenciatura.

Además del aspecto curricular, en este factor 
se incorporaron elementos sobre la operación de los 
programas, entre ellos la percepción de los alumnos 
respecto a las actividades de fortalecimiento edu-
cativo que les ofrece la universidad. Dichas activi-
dades fueron evaluadas de manera muy favorable 
(cuadro 4.6). Según Brazdresch (2011), «en la acción 
intencional, el ’saber qué hacer’ se convierte en ‘sa-
ber cómo’ de manera más directa», lo que se puede 
traducir como el hacer intencionado de las prácti-
cas de fortalecimiento educativo en talleres, cursos 
y conferencias, lo que se entrelaza con la puesta en 
práctica y el desarrollo de estrategias institucionales 
para dotar a los estudiantes-deportistas de elemen-
tos que van más allá de la formalidad del currículum.

4.3.2 Componente deportivo

4.3.2.1 Instrumento de autoevaluación  
y percepción de entrenadores y  
preparadores físicos

En lo que respecta al área deportiva, se cuenta con 
personal que desempeña labores como entrenado-
res y preparadores físicos del alumnado en la ufcd. 
En el cuadro 4.7 se presenta la descripción de la 
muestra incluida en el presente estudio. Se observa 
que fueron incluidos más entrenadores que prepa-
radores físicos. Teniendo en cuenta el último grado 
académico y certificaciones que poseen los inte-
grantes, en su mayoría cursaron el nivel de licen- 
ciatura. 

Con el objetivo de facilitar la interpretación de 
los resultados de la autoevaluación y percepción  
de entrenadores y preparadores físicos, aquéllos se di-
vidieron en las tres siguientes dimensiones: a) Proce- 
so de desarrollo del estudiante-deportista, b) Funda-
mentación de los planes de entrenamiento, y c) As-
pectos generales de la ufcd.

4.3.2.1.1 Proceso de desarrollo  
del estudiante-deportista

En lo que respecta a los resultados de esta dimen-
sión, se presentan en el cuadro 4.8 de acuerdo con 
el nivel deportivo en el cual se desempeñan los en-
trenadores y preparadores físicos.

El proceso de desarrollo del estudiante-depor-
tista transita por diferentes niveles de rendimiento 
acordes con los objetivos propuestos para la pre-
paración según su perfil, para hacer viable la pro-
gramación, estructuración y sistematización de los 
contenidos del proceso de entrenamiento, basados 
en principios específicos que determinan la forma 
racional de organización de las cargas en diferentes 
períodos. A partir del análisis correlacional y facto-
rial, se identificaron dos elementos que posibilita-
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ron describir la dimensión y abordaron los temas de 
retroalimentación de la preparación deportiva y su 
evaluación.

4.3.2.1.1.1 Retroalimentación y preparación deportiva

Este factor aborda un elemento importante en el 
desarrollo del estudiante-deportista, ya que se basa 

en la comunicación y desempeña un papel fun-
damental en el proceso de enseñanza-aprendiza- 
je; además, proporciona la información necesaria y  
sistemática respecto a su desempeño, posibilitan- 
do la superación de las deficiencias. En este fac-
tor también se considera el aspecto teórico de la 
preparación, el cual es imprescindible para que los 
estudiantes-deportistas comprendan la esencia de 

Cuadro 4.7
Descripción de la muestra de entrenadores y preparadores físicos (n = 41)

Frecuencia (n) Porcentaje (%)

Perfil que  
desempeña

Entrenador 28 68.3

Preparador físico 13 31.7

Total 41 100

Área donde se 
desempeña

fb 23 56.1

art 17 41.5

Sin respuesta 1 2.4

Total 41 100

Género

Masculino 39 95.1

Femenino 1 2.4

Sin respuesta 1 2.4

Total 41 100

Nivel deportivo  
en el que se  
desempeña

Básica 10 24.4

Profesional 9 22

Élite 8 19.5

Iniciación 6 14.6

Consolidación 4 9.8

Sin respuesta 4 9.8

Total 41 100

Nivel de estudio o 
certificación con  
el que cuenta

Certificación endit 15 36.6

Licenciatura 9 22.0

Sin respuesta 8 19.5

Certificaciones endit  
y sicced

5 12.2

Certificación sicced 4 9.8

Total 41 100

Nota: fb = Fuerzas básicas; art = Alto Rendimiento Tuzo, endit = Escuela Nacional de Directores Técnicos, sicced = 
Sistema de Capacitación y Certificación para Entrenadores Deportivos. 
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las exigencias del entrenamiento y entiendan su na-
turaleza (Sainz, 2003).

Atendiendo a los valores, se observa que el fac- 
tor fue calificado de manera diferente por las cate-

Cuadro 4.8
Dimensión Proceso de desarrollo del estudiante deportista.

Factores

Retroalimentación y 
preparación deportiva

P ± dem

Evaluación y 
retroalimentación

P ± dem

Total de los factores
P ± dem 

Básicas
(n = 10)

4.24±1.07 2.67±1.59 3.40±1.58

Consolidación
(n = 4)

3.62±0.80 3.33±1.15 3.45±1.01

Élite
(n = 8)

3.37±1.12 2.56±1.27 2.89±1.27

Iniciación
(n = 6)

3.83±1.12 2.77±1.57 3.27±1.47

Profesional
(n = 9)

4.58±1.07 2.17±1.63 3.21±1.85

Sin categoría
(n = 4)

4.86±0.35 2.46±1.94 3.75±1.79

Total
(n =41)

4.24±1.07 2.67±1.59 3.40±1.58

Reactivos con calificaciones más altas por cada uno de los factores evaluados P dem

Se realimenta a los estudiantes-deportistas sobre el resultado de las pruebas técni-
co-tácticas

3.46ª 1.55

Para la evaluación del componente físico, se establecen criterios adecuados al nivel 
o categoría del estudiante-deportista

4.46b 0.924

Reactivos con calificaciones más bajas de cada uno de los factores evaluados P dem

Se retroalimenta a los estudiantes-deportistas sobre el resultado de las pruebas psi-
cológicas

2.18a 1.49

Existen indicadores adecuados para relacionar lo académico y deportivo con el 
objetivo de contribuir con la formación integral de los alumnos deportistas

3.03b 1.38

Nota: Los promedios fueron obtenidos de acuerdo con las respuestas en una escala de Likert (1 = opinión más baja o mala y 5 = opinión 
más alta o mejor). P = promedio, dem = desviación estándar de la media. a) Retroalimentación y preparación deportiva y b) Evaluación 
y retroalimentación. 

gorías, dando la calificación más baja la de “Élite”, y 
la más alta la categoría “Profesional”, situación que 
permite inferir que los entrenadores y preparadores 
físicos no son muy sistemáticos en la retroalimen-
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tación con sus estudiantes-deportistas en todas las 
categorías. Las sugerencias y observaciones de un 
entrenador y su comprensión por parte del alumno, 
contribuyen a la identificación de las posibles defi-
ciencias en la preparación y fomentan su corrección 
para lograr un mejor desempeño y aprovechamien-
to de las sesiones de entrenamiento.

Es pertinente destacar que el análisis de las 
preguntas cualitativas en esta dimensión (datos no 
mostrados), según la naturaleza de la evaluación del 
proceso de entrenamiento, el carácter de la catego-
ría y la formación integral del estudiante-deportista, 
38 (92.7%) entrenadores del total de la muestra con-
firmaron que se enfocan más a los componentes 
físico y técnico; 30 (73.2%) refieren considerar tam-
bién la parte táctica;  solamente 15 (36.6%) entrena-
dores, los aspectos del componente psicológico, y 6 
(14.6%) del teórico.

Estos componentes de la preparación también 
requieren de especial dedicación por parte de los 
entrenadores. En primer lugar, hay que considerar 
que la preparación teórica contribuye a la toma de 
conciencia, de acuerdo con el trabajo que se quiere 
desarrollar; en este sentido, coincidimos con Sainz 
(2003) al plantear que “la preparación teórica influ-
ye especialmente sobre el conocimiento racional, se 
brindan informaciones que permiten al deportista 
poseer un programa de acción más acabado y co-
nocer las bases morfológicas, fisiológicas, biomecá-
nicas, metodológicas y psicológicas que rigen sus 
esfuerzos y acciones”.

Por otra parte, la preparación psicológica está 
destinada a orientar al estudiante-deportista para 
que mejore su rendimiento, canalice las principales 
dudas, las erradique para mejorar su desempeño 
y, de manera general, tenga un mejor desarrollo. 
Una buena preparación psicológica contribuye al 
perfeccionamiento de procesos psíquicos como la 
percepción, distribución de la atención, desarrollo 
de la memoria, toma de decisiones, entre otros, que 
optimizan el rendimiento en los entrenamientos y 

en competencias; además, cultiva la personalidad 
del deportista para hacerlo más maduro y fomenta 
las relaciones personales con los demás integrantes 
del equipo y con el cuerpo técnico de dirección.

4.3.2.1.1.2 Evaluación y retroalimentación

Este factor obtuvo en general calificaciones bajas, y 
el nivel profesional le otorgó la menor. En general, 
los preparadores físicos coinciden en el estableci-
miento de criterios que posibiliten evaluarlos, con-
siderando el nivel de desarrollo o categoría. Decla-
raron que, por lo general, emplean las pruebas que 
ya están establecidas en la institución y las aplican 
según calendarización. Sin embargo, para la prepa-
ración psicológica y teórica, los entrenadores con-
firmaron que solicitan apoyo de especialistas para 
realizar otras pruebas como complemento de la 
evaluación de estos componentes. 

Los entrenadores y preparadores físicos con-
sideran que la mayoría de las veces se evalúa el 
desarrollo integral (académico-deportivo) de los 
estudiantes-deportistas durante el proceso de pre-
paración. Además del análisis sobre los procedi-
mientos o indicadores que se utilizan para valorar 
la formación integral del estudiante-deportista y 
cuáles deben cumplirse para ser promovidos de un 
nivel deportivo a otro, se encontró que los entre-
nadores y preparadores físicos interpretaron que la 
formación integral se basa más en el cumplimiento 
de las exigencias de los componentes de la prepara-
ción y en las ciencias aplicadas como soporte para 
mejorar el proceso pedagógico del entrenamiento 
deportivo. Esta situación es contraproducente si se 
tiene en cuenta que el modelo que implementa la 
ufcd se basa precisamente en la formación integral, 
en toda la amplitud del término, vinculando estre-
chamente los pilares de su estructura: académico, 
deportivo y organizacional, y enfocándose a pre-
parar excelentes deportistas, pero también, grandes 
seres humanos.
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4.3.2.1.2 Fundamentación de los planes  
de entrenamiento

En lo que respecta al análisis de los resultados de 
la dimensión 2 del instrumento, se obtuvieron tres 
factores: Planificación del entrenamiento, Desarro-
llo de capacidades y Control del proceso de entre-
namiento (cuadro 4.9).

La fundamentación de los planes de entrena-
miento, dentro de la teoría y metodología del entre- 
namiento deportivo, puede definirse como el con- 
junto de argumentos que explica de forma razona-

ble y comprobable la operacionalización de los con- 
ceptos, categorías y estructura de los planes y pro-
gramas de entrenamiento.

4.3.2.1.2.1 Planificación del entrenamiento

En lo referente a este factor, se puede mencionar 
que es el proceso que permite ordenar las cargas 
físicas para lograr los objetivos en la búsqueda de la 
forma deportiva idónea para lograr el máximo ren-
dimiento. Éste se basa en dos pilares fundamentales: 

Cuadro 4.9 
Dimensión Fundamentación de los planes de entrenamiento

Factores

Planificación  
del entrenamiento

P ± dem

Desarrollo  
de capacidades

P ± dem

Control del proceso  
de entrenamiento

P ± dem

Total de los  
factores 
P ± dem

Básicas
(n = 10)

4.98±0.11 4.38±1.30 4.50±1.00 4.67±0.94

Consolidación
(n = 4)

4.10±0.62 3.95±0.85 4.00±1.04 4.03±0.79

Élite
(n = 8)

4.16±0.73 3.81±1.19 3.79±0.83 3.96±0.95

Iniciación
(n = 6)

4.26±0.73 4.16±0.87 4.05±0.87 4.18±0.81

Profesional
(n = 9)

4.96±0.17 4.57±1.12 5.00±0.00 4.82±0.72

Sin categoría
(n = 4)

5.00±0.00 4.79±0.83 5.00±0.00 4.92±0.51

Total 
(n = 41)

4.63±0.62 4.28±1.14 4.40±0.89 4.45±0.91

Reactivos con calificaciones más altas por cada uno de los factores evaluados P dem

Para el desarrollo de mis programas, se tienen en cuenta los medios y recursos 
disponibles

4.75a 0.49

El plan del entrenamiento de la resistencia se ajusta a las características de los 
deportistas por niveles o categoría

4.60b 0.77

Es pertinente que los entrenadores entreguen una bitácora del entrenamiento  
de cada microciclo planificado

4.58c 0.89
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Cuadro 4.9 
Dimensión Fundamentación de los planes de entrenamiento (continuación)

Factores

Planificación  
del entrenamiento

P ± dem

Desarrollo  
de capacidades

P ± dem

Control del proceso  
de entrenamiento

P ± dem

Total de los  
factores 
P ± dem

Reactivos con calificaciones más bajas de cada uno de los factores evaluados P dem

Existen planes adecuados de mejora en la calidad de los programas de entrena-
miento

4.37 0.94

El plan de entrenamiento de la flexibilidad se ajusta a las características de los 
deportistas por niveles o categorías

3.41b 1.70

Los directivos, que supervisan el proceso, proponen cambios en la planificación  
de mis programas de entrenamiento

4.19 1.00

Nota: Los promedios fueron obtenidos de acuerdo con las respuestas en una escala de Likert (1 = opinión más baja o mala y 5 = 
opinión más alta o mejor). P = promedio, dem = desviación estándar de la media. a) Planificación del entrenamiento, b) Desarrollo de 
capacidades, y c) Control del proceso de entrenamiento.

la planificación escrita, sustento teórico que el en-
trenador considera adecuado para la confección del 
plan de entrenamiento, donde se reflejan organiza-
damente los aspectos metodológicos a seguir desde 
el punto de vista organizativo del proceso, y el plan 
gráfico, documento-instrumento que orienta al en-
trenador; tiene un carácter flexible y modela la do-
sificación de las cargas de todos los componentes 
que orientan el proceso de preparación del depor-
tista y está sujeto a constantes modificaciones con 
el fin de alcanzar su eficacia como proceso de di-
rección pedagógica (García, Navarro y Ruiz, 1996).

De manera más detallada, los entrenadores y 
preparadores físicos desarrollan sus planificaciones, 
teniendo en cuenta los medios y recursos disponi-
bles, situación que refleja que su disponibilidad, así 
como su explotación en el proceso, son correctas. 
Además, se establecen metas y objetivos deportivos 
viables, evaluables y en concordancia con los fines 
de la formación. Esto es importante si tenemos en 
cuenta que los objetivos, según Matveev (2001), son 
el propósito y el resultado que se pretende alcanzar 
al finalizar el proceso de entrenamiento, y permiten 
determinar el progreso del deportista y facilitar al 

entrenador la labor de determinar qué aspectos de-
ben reforzarse.

Supervisar y verificar el proceso de entrena-
miento posibilita comprobar en qué medida lo pla-
nificado y aplicado ejerce efectos positivos en los 
deportistas. En este sentido, el control metodológi-
co se realiza de forma correcta y se ajusta al plan de 
actividades; sus valores promedio se encuentran por 
encima de 4 (cuadro 4.9) y revelan que “la mayoría 
de las veces” la planificación es la adecuada para 
mejorar la calidad de la programación.

El análisis de las preguntas cualitativas de esta 
dimensión reflejó que 21 entrenadores, que repre-
sentaron 51.2% del total de la muestra, expresaron 
que no existen condicionantes que obstaculicen el 
empleo de los métodos de entrenamiento con la 
planificación establecida; sin embargo, 16 (39%) 
opinan lo contrario (datos no mostrados). Esta situa-
ción puede deberse a que ingresan en la institución 
entrenadores jóvenes, con poca experiencia, y otros 
que, a pesar de la experiencia, inferimos que no ac-
tualizan sus conocimientos con frecuencia, de ahí 
que se planifiquen actividades de control para la su-
pervisión de los contenidos de la planificación. 
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4.3.2.1.2.2 Desarrollo de las capacidades

Este factor es directamente proporcional al desarro-
llo de la personalidad y al estado de la condición 
física del ser humano, el cual facilita la adaptación 
a las condiciones del medio en el que nos desem-
peñamos. El contenido de las preguntas se enfocó 
en la relación de los planes de entrenamiento con 
las características de los estudiantes-deportistas por 
niveles y categorías. Para la fuerza, resistencia, ra-
pidez y capacidades coordinativas se obtuvieron 
valores promedio que oscilaron entre 3 y 5; situa-
ción que indica que la mayoría de las veces se le 
presta una correcta atención a estos componentes 
de la preparación; sin embargo, para la flexibilidad 
se obtuvieron valores bajos (datos no mostrados), lo 
que refleja que, por lo general, pasa inadvertido el 
entrenamiento de esta capacidad. 

Atendiendo a lo anterior, es pertinente desta-
car que con frecuencia realizamos ejercicios con el 
objetivo de mejorar la condición física y se le resta 
importancia al entrenamiento de la flexibilidad. El 
motivo que justifica este “error” se atribuye a que 
su entrenamiento no produce un efecto de mejoría 
directa en ninguno de los sistemas orgánicos, que sí 
se benefician y mucho con el trabajo de otras ca-
pacidades físicas. Sin embargo, su entrenamiento 
coadyuva al pleno desarrollo del potencial físico de 
rendimiento por la influencia que ejerce sobre el res-
to de las capacidades. Se basa en las posibilidades 
de movilización de las articulaciones y en las pro-
piedades elásticas de los músculos (Barrios, 2009).

4.3.2.1.2.3 Control del proceso de entrenamiento

Haciendo referencia al control que se realiza por 
cada microciclo planificado, se observa que la ma-
yoría de las veces los controles se reflejan en bitáco-
ras, y reconocen la pertinencia y sistematicidad en 
el proceso (cuadro 4.9). 

La supervisión y evaluación periódica, así 
como las propuestas de mejora en la planificación 

de los programas por parte de los directivos, obtuvo 
valores entre 4 y 5 (datos no presentados), lo que 
refleja que se realizan sistemáticamente. Esta situa-
ción es conveniente para la institución, ya que las 
decisiones importantes en la planificación tienen un 
enfoque holístico al integrar a los actores y directo-
res del proceso para consensar lo que más le debe 
convenir al producto final que, en definitiva, es el 
estudiante deportista.

4.3.2.1.3 Aspectos generales de la ufcd

Esta dimensión incluyó cuatro factores (cuadro 4.10). 
La ufcd se distingue por desarrollar y promover la 
profesionalización del deporte a partir de su mode-
lo educativo académico-deportivo de vanguardia 
que ofrece programas de excelencia académica y 
deportiva. Por esta razón, conocer aspectos genera- 
les sobre su funcionamiento, así como la relación  
entre los componentes que sostienen el modelo 
educativo académico-deportivo, fue un objetivo 
esencial en la investigación. De manera general, los 
valores en esta dimensión reflejaron que fue acep-
table para los cuatro factores descritos (véase cua-
dro 4.10).

4.3.2.1.3.1 Modelo educativo de la ufcd

El modelo se basa en el entrenamiento organizado 
y pedagógico, dividido en niveles de desarrollo que 
posibilitan y regulan la formación integral del estu-
diante deportista (Murguía & Hechavarría, 2008). 

Se observa que todos los reactivos tienen ca-
lificaciones altas, con promedios por encima de 4. 
Los valores reflejaron que la mayoría de las veces 
el modelo de entrenamiento deportivo de la ufcd 
contribuye al bienestar físico y a la salud del es-
tudiante-deportista; además, están de acuerdo en 
que el modelo fomenta el desarrollo deportivo de 
los mismos, considera que garantiza la formación 
de valores y contribuye al bienestar físico y social. 
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Cuadro 4.10
Aspectos generales de la ufcd

Factores

Modelo educativo 
de la ufd

P ± dem

Perfil de 
ingreso
P ± dem

Modelo académico 
deportivo de la ufd

P ± dem

Relación entre 
componentes  

de la ufcd

P ± dem

Total de los factores
P ± dem 

Básicas
(n = 10)

4.57±0.80 3.40±1.63 4.69±0.76 4.90±0.40 4.40±1.13

Consolidación
(n = 4)

3.91±1.01 3.12±1.02 4.16±0.38 4.25±0.77 3.85±0.96

Élite
(n = 8)

4.37±0.73 2.84±1.37 4.04±0.69 4.28±0.68 3.93±1.09

Iniciación
(n = 6)

4.19±1.01 2.63±1.46 4.16±0.70 4.59±0.50 3.95±1.19

Profesional
(n = 9)

4.58±0.71 3.66±1.51 4.65±0.74 4.69±0.83 4.40±1.06

Sin categoría
(n = 4)

4.76±0.56 1.00±0.00 5.00±0.00 4.72±0.46 4.42±1.23

Total(n = 41) 4.41±0.84 3.09±1.49 4.40±0.72 4.57±0.67 4.15±1.13

Reactivos con calificaciones más altas por cada uno de los factores evaluados P dem

El modelo de entrenamiento deportivo de la ufd contribuye al bienestar físico y la 
salud del alumno-deportista

4.57a 0.78

Es necesario establecer un perfil de ingreso ideal de los estudiantes-deportistas 4.00b 1.39

Es de mi agrado el clima laboral que se vive en mi área y en la institución 4.55c 0.61

En mi área, se tienen identificados los usuarios de cada proceso y sus necesidades 
(administrativos, docentes, líderes, alumnos-deportistas según categoría).

4.65d 0.60

Reactivos con calificaciones más bajas por cada uno de los factores evaluados P dem

El servicio que se presta en la Residencia art (mantenimiento, intendencia, come-
dor, gimnasio) contribuye a la formación integral del alumno-deportista.

4.15ª 1.09

Está establecido un perfil de ingreso adecuado del estudiante-deportista 2.63b 1.43

El modelo de la ufd contribuye a mejorar las expectativas de formación integral del 
alumno-deportista

4.17c 0.89

Aplico los valores del programa Tuzo5+1 en mi desempeño laboral y vida diaria 
(clasificación, orden, limpieza, estandarización, disciplina, constancia, compromiso 
coordinación, sincronización).

4.48d 0.81

Nota: Los promedios fueron obtenidos de acuerdo con las respuestas en una escala de Likert (1 = opinión más baja o mala y 5= opinión 
más alta o mejor). P = promedio, dem = desviación estándar de la media. a) Modelo educativo de la ufd, b) Perfil de ingreso, c) Modelo 
académico deportivo de la ufcd, y d) Relación entre componentes de la ufcd.
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El análisis de las preguntas cualitativas reflejó 
que los entrenadores y preparadores físicos califican 
entre “Buena y Excelente” la calidad del modelo 
educativo académico-deportivo de formación inte-
gral de la ufcd (datos no mostrados). Asimismo, res-
pecto a las cualidades más importantes de la ufcd, 
se puso a consideración de los encuestados cuatro 
opciones que abarcaron: la formación académica, 
deportiva, la atención personalizada, así como las 
instalaciones y servicios. En este sentido, la mayoría 
de los entrenadores consideró que la formación de-
portiva es la cualidad que distingue a la ufcd; otros 
se inclinaron por la calidad de las instalaciones y 
los servicios; y un porcentaje menor refirió que el 
aspecto académico es la cualidad que identifica a 
la ufcd (datos no mostrados). En estos resultados, la 
mayoría de los entrenadores reafirmó que la ufcd 
es un referente educativo, por lo que recomienda 
estudiar en la institución.

4.3.2.1.3.2 Perfil de ingreso

Este factor califica los procedimientos de evalua-
ciones y mediciones que se realizan con objetivos 
diagnósticos para obtener información válida sobre 
el desarrollo de las capacidades físicas del estudian-
te-deportista de nuevo ingreso y sobre su nivel de 
rendimiento en el juego de futbol competitivo.

En el cuadro 4.10 se evidencia que este factor 
reflejó promedios de respuesta inferiores a 4, con 
un promedio general de 3.09. Los entrenadores 
encuestados consideraron necesario el estableci-
miento de un perfil ideal para los alumnos de nuevo 
ingreso. Sin embargo, lo calificaron como no muy 
adecuado y sin la correcta correspondencia con 
las exigencias de cada nivel o categoría deportiva. 
Tampoco se consideraron adecuadas las normas 
para ubicar a cada estudiante-deportista en su nivel 
deportivo correspondiente. 

En cuanto al análisis de las preguntas cuali-
tativas, poco más de la mitad de los entrenadores 
consideraron que se deberían tener en cuenta otros 

indicadores de evaluación para obtener mayor in-
formación sobre el perfil del estudiante-deportista 
de nuevo ingreso. Entre estos indicadores, los entre-
nadores destacaron los antecedentes y habilidades 
deportivas y las características psicológicas de los 
estudiantes-deportistas (datos no presentados).

El 100% de los entrenadores coincidieron en 
que se deben realizar visorías abiertas con la fina-
lidad de detectar talentos que permitan mejorar el 
nivel de competencia de las diferentes categorías. 
En cuanto al rango de edad y la frecuencia de las vi-
sorías, las opiniones fueron muy dispersas; la mayo-
ría propuso realizarlas entre los jóvenes en edad de 
bachillerato, mientras que otros entrenadores men-
cionaron edades más tempranas. Respecto a la fre-
cuencia de las visorías, los entrenadores opinaron 
que deberían realizarse con cada nuevo ingreso, 
sin embargo, pocos entrenadores mencionaron fre- 
cuencias mayores hasta llegar a ejecutarlas cada mes.

4.3.2.1.3.3 Modelo educativo académico-deportivo  

de la ufcd

Con este factor se pretendió evaluar si el modelo 
académico fomentaba el desarrollo de los estudian-
tes-deportistas. En este sentido, los integrantes de la 
muestra opinaron, con promedios de respuesta ma-
yores a 4, lo cual significa que el modelo fomenta el 
desarrollo académico adecuadamente; así mismo, 
los entrenadores revelaron que aumentan y mejo-
ran las expectativas en la formación integral de los 
estudiantes-deportistas. Respecto al clima laboral, 
los entrenadores consideran que es muy agradable 
en la institución, con un promedio de calificación 
de 4.55.

4.3.2.1.3.4 Relación de los componentes de la ufcd

Los entrenadores refirieron que es posible armo-
nizar las sesiones de entrenamiento con la carga 
académica de los estudiantes-deportistas; además, 
ayuda mucho, según las calificaciones obtenidas y 
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opiniones de los encuestados, contar con instalacio-
nes y recursos adecuados para desempeñarse en su 
labor.

4.3.2.2 Instrumento de percepción  
de los alumnos

En este punto se incluyeron en el análisis a los 476 
alumnos ya mencionados anteriormente. En lo que 
respecta a los resultados de esta parte de la dimen-
sión deportiva, en el cuadro 4.11 se ofrecen los da-
tos obtenidos de acuerdo con las diferentes catego-
rías y siete factores.

4.3.2.2.1 Percepción del estudiante sobre  
el entrenador

En este factor, los resultados indican que los alum-
nos poseen una percepción positiva de su entre-
nador, y que éste es un eslabón fundamental en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que cumple 
con funciones básicas, como asesoramiento, ayuda 
y orientación, las cuales tienen como objetivo esen-
cial la formación integral de los alumnos-deportistas. 

4.3.2.2.2 Percepción de los alumnos sobre  
el trabajo del cuerpo técnico

Los promedios obtenidos en este factor nos demues-
tran que el desempeño del cuerpo técnico de los 
diferentes niveles deportivos con que cuenta la ins-
titución es calificado por los estudiantes-deportistas 
como satisfactorio; aspectos como la puntualidad, la 
explicación clara de los objetivos, la variabilidad en 
la planificación de los ejercicios y el cuidado de la 
integración física de los alumnos, dan claridad a las 
respuestas, expresando que cumplen con sus prin-
cipales funciones, como planificar, dirigir, controlar 
y evaluar, ayudándolos a alcanzar los objetivos fija-
dos mediante sus propios recursos y habilidades de 

la forma más eficaz. Dentro del desempeño de los 
integrantes del cuerpo técnico, es importante desta-
car que, en cumplimiento de sus funciones, deben 
tener una gran inclinación hacia la formación inte-
gral de los jóvenes, que son, en la mayoría, quienes 
recurren a la práctica deportiva; deben ser perso-
nas con iniciativa, que transmitan entusiasmo con 
respeto hacia los jugadores; que exhiban modelos 
de conducta en cuanto a su actividad y la salud de 
sus jugadores; que sean líderes y motivadores de su 
equipo, trabajando y entrenando con valores que 
deben fomentar, como el compañerismo, la so-
lidaridad, la perseverancia y el trabajo en equipo. 

Los promedios de los reactivos evaluados y 
respondidos por los alumnos arrojaron valores muy 
altos (en un rango entre 4.37 y 4.26), demostrando 
que ellos creen, en general, en el trabajo de su cuer-
po técnico.

4.3.2.2.3 Integralidad académico-deportiva

De los factores identificados, éste es uno de los más 
importantes en el instrumento que se analiza. Se pue- 
de afirmar que en el deporte, constituye un eslabón 
significativo para la integración de las acciones que 
ayudan a la formación de individuos capaces para 
enfrentarse con éxito a los requerimientos de la so-
ciedad. Es por ello que su cumplimiento resulta ne-
cesario e imprescindible en el proceso de formación 
de los educandos.

Si analizamos el contenido de las preguntas 
(véase anexo), se puede inferir que la integralidad 
académico-deportiva contribuye a aumentar la au-
toestima del alumno-deportista y favorece la auto-
nomía, ya que se da cuenta de que tiene gran ca-
pacidad para actuar de forma independiente. Su 
mejora hace que se sienta valorado por los demás, 
sus compañeros lo llaman para participar en sus 
juegos, le ayuda a sentirse valiente en diferentes si-
tuaciones, tanto físicas como sociales, y eso le da 
seguridad. 
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Cuadro 4.11
Percepción alumnos sobre los servicios deportivos

Factores

F1
P ± dem

F2
P ± dem

F3
P ± dem

F4
P ± dem

F5
P ± dem

F6
P ± dem

F7
P ± dem

Total
P ± dem

Iniciación
n = 34

4.79
± 0.51

4.51
± 0.74

3.75
± 1.39

3.98
± 1.11

3.58
± 1.22

No Aplicó 4.30
± 0.96

4.36
± 0.96

Consolidación
n = 69

3.74
± 1.45

3.59
± 1.61

3.35
± 1.38

3.31
± 1.34

3.23
± 1.37

No Aplicó 3.62
± 1.20

3.61
± 1.41

Elite
n = 188

4.64
± 0.73

4.69
± 0.70

4.47
± 0.90

4.32
± 1.00

4.02
± 1.16

No Aplicó 4.27
± 1.06

4.50
± 0.88

Sin categoría
n = 185

4.08
± 1.00

4.03
± 1.01

3.70
± 1.18

3.72
± 1.07

3.52
± 1.17

3.95
± 1.02

3.82
± 1.11

3.90
± 1.07

Total
n = 476

4.34
± 1.02

4.33
± 1.05

3.96
± 1.21

3.94
± 1.16

3.71
± 1.24

3.95
± 1.02

4.01
± 1.12

4.16
± 1.10

Reactivos con calificaciones más altas por cada uno de los factores evaluados P dem

Asiste puntualmente al entrenamiento 4.42F1 0.99

Tengo una relación positiva con el preparador físico de mi categoría 4.37F2 1.04

La actividad física sistemática beneficia mi salud 4.40F3 0.88

Los espacios para el desarrollo de la actividad física se encuentran en condiciones de uso para 
el desarrollo de actividades de mi preparación física

4.06F4 1.15

Estoy satisfecho con la participación en las competiciones oficiales 4.02F5 1.22

La asignatura de Formación Deportiva contribuye a mi formación 4.09F6 1.08

Estoy jugando en la categoría que corresponde a mi nivel futbolístico 4.13F7 1.12

Reactivos con calificaciones más bajas de cada uno de los factores evaluados P dem

Informa a tiempo sobre el calendario competitivo 4.24F1 1.10

Planea las actividades del entrenamiento físico en diferentes escenarios 4.26F2 1.10

La formación en la ufd apoya mi plan de vida futuro 3.90F3 1.18

Las canchas para mis entrenamientos son suficientes y se encuentran en buenas condiciones 
para el desarrollo de mis actividades

3.77F4 1.30

Después del entrenamiento me cuesta trabajo concentrarme en las clases académicas 3.45F5 1.26

Conozco la finalidad de la asignatura de Formación Deportiva 3.95F6 1.18

Me motivan para el cumplimiento de los valores institucionales y Tuzo5+1. 3.77F7 1.21

Nota: Los promedios fueron obtenidos de acuerdo con las respuestas en una escala de Likert (1 = opinión más baja o mala y 5 = 
opinión más alta o mejor). P = promedio, dem = desviación estándar de la media. F1: Percepción del estudiante sobre el entrenador,  
F2: Percepción de los alumnos sobre el trabajo del cuerpo técnico, F3: Integralidad académico-deportiva, F4: Equipamiento e instalaciones, 
F5: Carga física y mental, F6: Importancia de la asignatura Formación Deportiva, F7: Líderes de área.
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El reactivo que mostró más bajo nivel de res-
puesta fue La formación en la ufd apoya mi plan 
de vida futuro, y el más alto fue La actividad física 
sistemática beneficia mi salud.

4.3.2.2.4 Equipamiento e instalaciones

Aunque los valores de los promedios no son bajos 
en este factor, si es necesario tener en cuenta este 
aspecto para mejorar en un futuro los espacios que 
necesitan los alumnos-deportistas para satisfacer 
sus necesidades de entrenamiento y de prepara-
ción, ya que las instalaciones y el material deportivo 
constituyen recursos imprescindibles para la forma-
ción y preparación de los atletas. En este sentido, la 
institución debe considerar diferentes aspectos para 
optimizar sus condiciones de uso y desarrollar pro-
puestas de mejora con el fin de que los estudiantes 
entrenen en las mejores instalaciones y logren la ca-
lidad del proceso de enseñanza y aprendizaje entre 
el entrenador y el atleta. Al comparar los reactivos 
de mayor y menor puntuación de este factor (cuadro 
4.11), se reafirma la opinión de los alumnos de la 
buena calidad de las instalaciones, aunque parece 
que no sean suficientes. 

4.3.2.2.5 Carga física y mental

Si se analiza con profundidad el valor promedio de 
las respuestas emitidas por los alumnos-deportistas 
a este factor (cuadro 4.11), no se puede catalogar de 
positivo el resultado, por lo que es un aspecto que 
se debe tener muy en cuenta y velar en el futuro 
para mejorar el modelo de la ufcd, pues en la ac-
tualidad la planificación del entrenamiento depor-
tivo se construye a partir del concepto de “carga” 
con un carácter marcadamente fisiológico.

La carga de entrenamiento, entendida como el 
estímulo que genera una ruptura de la homeosta-
sis del organismo y las adaptaciones consecuentes 

para la vuelta al equilibrio, es de naturaleza múlti-
ple y los factores que contribuyen a la misma no se 
derivan sólo del esfuerzo físico, sino también de la 
carga mental que éste origina y de los resultados, 
reforzantes o no, de la tarea que se está realizando 
(Conde, 2012). Para muchos deportistas y entrena-
dores resulta evidente que uno de los factores psi-
cológicos que contribuye a la fatiga es la carga men-
tal derivada de la práctica deportiva. 

4.3.2.2.6 Importancia de la asignatura  
Formación Deportiva

Haciendo un análisis del comportamiento de los 
reactivos que conforman este factor, se puede ob-
servar que fue el reactivo Conozco la finalidad de la 
asignatura de Formación Deportiva el de más bajo 
promedio, y el de más alto valor La asignatura de 
Formación Deportiva contribuye a mi formación 
social-humana. 

4.3.2.2.7 Líderes de área

En lo que respecta a este factor, las respuestas brin-
dadas por los estudiantes no fueron las mejores si se 
tiene en cuenta la importancia que tienen los líderes 
en una institución estudiantil. Se puede inferir que 
la percepción de los alumnos sobre los líderes no es 
la que se esperaba, si argumentamos que un líder es 
es capaz de influir y lograr la cooperación de otros 
para lograr objetivos en común. Son personas a las 
que se sigue porque se les reconoce como jefe u 
orientador. Entre características del líder encontra-
mos: se preocupa de su gente, es innovador, comu-
nicativo, correcto, visionario, inspira confianza en la 
gente y enfrenta el cambio con seguridad. 
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4.3.3 Componente organizacional  
y de servicios

4.3.3.1 Instrumento de percepción  
de los alumnos

La última sección del instrumento aplicado a los 
alumnos incluyó la percepción que tienen sobre el 
componente organizacional y de servicios. En este 
punto, se consideró en el análisis a los 476 alumnos 
ya mencionados. En este sentido, los resultados de 
esta sección son representados de acuerdo con los 
diferentes perfiles y ocho factores (cuadros 4.12 y 
4.13).

Respecto a los resultados obtenidos, mostrados 
en el cuadro 4.13, se observó un promedio gene-
ral del componente de 3.84. Los reactivos con los 
promedios más altos y bajos son 4.26 para el factor 
Biblioteca, y 3.11, para el factor Transporte. A conti-
nuación se analizarán los resultados por cada unos 
de los ocho factores incluidos. 

4.3.3.1.1 Servicio de Comedor

Los resultados mostraron un valor promedio de 
3.26. El promedio de respuestas más alta por perfil 
fue de la ufcd, lo que significa que estos entrena-
dores-deportistas perciben el servicio de comedor 
como adecuado, mientras que el promedio de res-
puestas más bajo por perfil fue el de Tiempo bási-
co, con 2.91. Este resultado es entendible y con un 
sentido lógico, debido a que este perfil es el que 
tiene menos relación con los servicios de comedor 
(sólo recibe colaciones). En lo que respecta al perfil 
Concentración, se encontró un valor promedio de 
casi 3, relativamente bajo, lo que indica que los ali-
mentos son agradables al gusto.

La respuesta con más alto promedio corres-
pondió al reactivo El personal del comedor me 
atiende con respeto y amabilidad, donde resalta 
el trato y la disposición del personal respecto a los 
alumnos-deportistas; y como oportunidad de mejo-
ra, la respuesta de valor más bajo fue el reactivo Los 

Cuadro 4.12
Percepción de los alumnos del componente organizacional y de servicios

Factores 
F1

P ± dem

F2
P ± dem

F3
P ± dem

F4
P ± dem 

F5
P ± dem

F6
P ± dem

F7
P ± dem

F8
P ± dem

Total  
P ± dem

Concentración 
(n = 235)

2.99
± 1.51

4.25 
± 1.04 

4.10 
± 1.10

4.12
± 1.15 

4.23
± 1.04

4.38 
± 0.92

3.16
± 1.53

3.81 
± 1.33

3.88 
± 1.32

Semi- 
concentración 
(n = 58)

3.09 
± 1.51

4.26 
± 0.95

 4.19
± 1.01

4.29 
± 0.94

4.27 
± 1.09

4.42
± 0.84

3.24
± 1.50

3.61
± 1.43

3.93 
± 1.27

ufcd  
(n = 168)

3.71 
± 1.14

3.49 
± 1.22

4.03 
± 1.06

3.70 
± 1.18

4.29 
± 1.00

3.95 
± 1.08

2.92 
± 1.39

3.15 
± 1.55

3.75 
± 1.21

Tiempo  
Básico 
(n = 5)

2.91 
± 1.17

2.96 
± 1.37

3.58 
± 0.92

3.20 
± 0.99

3.80 
± 1.15

3.88 
± 0.72

3.18 
± 0.91

2.12 
± 1.20

3.23 
± 1.17

Tiempo 
Completo 
(n = 9)

3.51 
± 1.15

3.83 
± 1.19

3.91 
± 0.89

4.10 
± 0.88

4.64 
± 0.57

4.15 
± 0.83

3.65 
± 1.03

3.30 
± 1.44

3.91 
± 1.07

Total  
(n = 476)

3.26 
± 1.42

3.96 
± 1.16

4.08 
± 1.07

3.98 
± 1.15

4.26 
± 1.02

4.23 
± 0.98

3.11 
± 1.47

3.69 
± 1.38

3.84 
± 1.27

Nota: Los promedios fueron obtenidos de acuerdo con las respuestas en una escala de Likert (1 = opinión más baja o mala y 5 = 
opinión más alta o mejor). P = promedio, dem = desviación estándar de la media. F1: Servicio de comedor, F2: Servicio Médico, F3: 
Servicio de Finanzas, F4: Servicios Escolares, F5: Biblioteca, F6: Tecnologías de la información, F7: Transporte, F8: Residencia.
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Cuadro 4.13
Reactivos con más altas y más bajas calificaciones de la percepción de los alumnos 

del componente organizacional y de servicios

Reactivos con calificaciones más altas por cada uno de los factores evaluados P dem

El personal del comedor me atendía con respeto y amabilidad 3.58F1 1.43

Cuando lo requerí, el personal médico me atendió con respeto y amabilidad 4.14F2 1.09

El personal de finanzas y cobranzas me atendió con respeto y amabilidad 4.18F3 1.04

En Servicios Escolares me atendieron con respeto y amabilidad 4.16F4 1.08

El personal de Biblioteca me atiende con respeto y amabilidad 4.40F5 0.95

El personal de tecnologías de la información me atendió con respeto y amabilidad 4.34F6 0.92

Cuando lo he requerido, el personal de transporte me atendió con respeto y amabilidad 3.51F7 1.42

La atención de los consejeros es amable y cordial 3.81F8 1.39

Reactivos con calificaciones más bajas de cada uno de los factores evaluados P dem

Los alimentos son agradables al gusto 2.74F1 1.46

El servicio médico cuenta con los materiales e instrumentos básicos para una  
atención de calidad

3.78F2 1.22

Me ofrecieron el servicio solicitado en tiempo y forma 4.01F3 1.09

En tiempo y forma tuve la información académica deportiva 3.90F4 1.21

La biblioteca cuenta con el recurso material en buenas condiciones 4.18F5 1.07

Pude hacer uso de los equipos tecnológicos de la institución (computadoras,  
televisores, servicios de red e internet)

4.14F6 1.07

El transporte cuenta con elementos necesarios para realizar viajes de manera cómoda 2.79F7 1.50

La residencia se encuentra con los servicios necesarios para mi comodidad 3.54F8 1.40

Nota: Los promedios fueron obtenidos de acuerdo con las respuestas en una escala de Likert (1 = opinión más baja o mala y 5 = 
opinión más alta o mejor). P = promedio, dem = desviación estándar de la media. F1: Servicio de comedor, F2: Servicio Médico, F3: 
Servicio de Finanzas, F4: Servicios Escolares, F5: Biblioteca, F6: Tecnologías de la información, F7: Transporte, F8: Residencia.

alimentos son agradables al gusto, pues existe una 
gran diversidad de entidades y regiones de origen de 
los alumnos-deportistas, lo que diversifica los gus- 
tos alimenticios.

4.3.3.1.2 Servicio Médico

Las resultados obtenidos en este factor indican que 
los alumnos percibieron un servicio médico y un 
trato por parte del personal adecuados. El promedio 

de respuestas más alto por perfil fue Semiconcen-
tración, y el promedio de respuestas más bajo por 
perfil fue Tiempo básico (cuadro 4.12); posiblemen-
te esto se debió a que este perfil no cuenta con un 
médico asignado de tiempo completo.

4.3.3.1.3 Área de finanzas 

Los resultados obtenidos en este factor demuestran 
que esta área expresa la conformidad del servicio y 
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buen trato del personal. El promedio de respuesta 
más alto por perfil fue Semiconcentración, y el pro-
medio de respuesta más bajo por perfil fue, notoria-
mente Tiempo básico.

4.3.3.1.4 Servicios escolares

Las respuestas dadas por los alumnos deportistas 
respecto a este factor indican que percibieron el 
servicio brindado en el área como adecuado y con 
un trato amable. El promedio de respuestas más 
alto por perfil fue Semiconcentración, y el pro-
medio de respuestas más bajo por perfil fue el de 
Tiempo básico.

4.3.3.1.5 Servicio de Biblioteca

Los resultados indican que los alumnos-deportistas 
percibieron al servicio de la biblioteca como efi-
ciente y con buen trato al usuario.

4.3.3.1.6 Servicio de Tecnologías  
de la información

Este factor fue calificado en general con valores al-
tos, alcanzando un promedio general mayor a 4, lo 
cual indica que se percibió el servicio como ade-
cuado y con buena atención por parte del personal. 
El promedio de respuestas más alto por perfil fue 
Semiconcentración, y el promedio de respuestas 
más bajo por perfil fue el de Tiempo básico.

4.3.3.1.7 Servicio de Transporte

Las respuestas ofrecieron un promedio relativamen-
te bajo de 3.11, lo cual nos indica una buena satisfac-
ción respecto del servicio con seguimiento de mejo-
ra. El promedio de respuestas más alta por perfil fue 
el de Tiempo completo (3.65±1.03), y el promedio de 
respuestas más bajo por perfil fue ufcd (2.92±1.39), 
lo cual se deba probablemente a que este perfil no 
cuenta con este servicio de manera programada.

4.3.3.1.8 Servicio de Residencia

Las respuestas se encontraron en un valor promedio 
de 3.7, indicando que percibieron el servicio como 
adecuado y con trato amable del personal. El pro-
medio de respuestas más alta por perfil fue Con-
centración.

4.3.3.2 Instrumento de percepción  
del personal administrativo 

De acuerdo con el componente del modelo admi-
nistrativo y de servicios de la ufcd, la muestra total 
del personal administrativo fue de 149 sujetos; cabe 
destacar que las áreas con mayor número de em-
pleados fueron Licenciatura, Área de Servicios Médi-
cos, Área Administrativa y Finanzas. En su mayoría, 
el personal cuenta con estudios de nivel licenciatura, 
maestría y especialidad (cuadro 4.14).

Debido a que existen alrededor de 20 diferen-
tes áreas de desempeño del personal administrati-
vo, los resultados sobre la percepción del personal 
sólo se presentará de manera general, sin alguna 
segmentación o fragmentación. En el análisis facto-
rial de los resultados, fue posible discriminar cinco 
factores que describen el instrumento (cuadro 4.14).

4.3.3.2.1 Planeación

Este factor se define como el conjunto de reglas y 
procesos diseñados para mantener el orden entre 
los miembros de un grupo y para obtener los ob-
jetivos planteados (Ackoff, 1992). Se encontró que 
el personal administrativo consideró que las herra-
mientas y mecanismos de planeación del modelo 
ufcd corresponden a la operación y actividades que 
desarrollan, son necesarios para su construcción, 
dan un soporte a las actividades diarias previamen-
te programadas, y sirven adecuadamente para que 
se relacione, unifique y sistematice la aplicación de 
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Cuadro 4.14
Descripción de la muestra del personal administrativo (n = 149)

Frecuencia (n) Porcentaje (%)

Área en 
la que se 
desempeña

Licenciatura 36 24.2

Servicios Médicos 16 10.7

Administración y Finanzas ufd 15 10.1

Primaria y Secundaria 14 9.4

Bachillerato 14 9.4

Servicios Escolares 9 6.0

Promoción 7 4.7

Posgrado 6 4.0

Deportivo 5 3.4

Residencia 5 3.4

Tecnologías de la Información 5 3.4

Enlace Operativo 4 2.7

Biblioteca 3 2.0

Admisiones 2 1.3

cema 2 1.3

Operaciones 2 1.3

Sin respuesta 2 1.3

Fundación 1 .7

Recursos Humanos 1 .7

Total 149 100

Nivel 
profesional 
con el que 
cuenta

Licenciatura 99 66.4

Maestría 24 16.1

Especialidad 12 8.1

Carrera Técnica 8 5.4

Secundaria 2 1.3

Doctorado 2 1.3

Primaria 1 .7

Bachillerato 1 .7

Total 149 100

Género

Femenino 81 54.4

Masculino 67 45.0

Sin respuesta 1 .7

Total 149 100
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todos bajo el mismo esquema de construcción; tam-
bién indica la oportunidad de mejorar en cuanto a 
los tiempos utilizados, como en los destinados a las 
reuniones de trabajo, y así lograr mayor productivi-
dad en éstas.

4.3.3.2.2 Autorregulación

Este factor consiste en la capacidad de que dispo-
ne un sujeto, entidad o institución para regularse 
a sí misma con base en un monitoreo y control 
voluntario que tendrá lugar desde sus propios re-
cursos (Mischel et al., 1988). En este componente, 

Cuadro 4.15
Percepción del personal administrativo

Factores

Planeación
P ± dem

Autorregulación
P ± dem

Cumplimiento
P ± dem

Desempeño
P ± dem

Resultados
P ± dem

Total de los factores
P ± dem

4.19 ± 0.94 4.43± 0.73 4.17 ± 0.93 4.14± 0.93 4.73± 0.58 4.33±0.82

Reactivos con calificaciones más altas por cada uno de los factores evaluados P dem

Informan las actividades, proyectos e incidencias importantes 4.39ª 0.85

Asumo el liderazgo de mis actividades 4.64b 0.64

Muestro interés y escucho a los compañeros de trabajo 4.49c 0.78

Cumplo con los programas institucionales (Tuzo5+1, cuidado y ahorro, etc.) 4.49d 0.64

Asumo los resultados obtenidos de mis actividades y comportamientos 4.86e 0.47

Reactivos con calificaciones más bajas de cada uno de los factores evaluados P dem

Respetan el tiempo y forma de las reuniones de trabajo 3.58ª 1.15

Cuando soy responsable de una actividad me autorregulo y autoevalúo 4.08b 0.86

En las reuniones técnicas de categoría, todos los integrantes participan 3.92c 1.00

Reviso y actualizo mis procedimientos, manuales y formatos de manera periódica 3.77d 1.03

Cumplo con el rol de uniformes establecido en la ufd 4.55e 0.84

Nota: Los promedios fueron obtenidos de acuerdo con las respuestas en una escala de Likert (1= opinión más baja o mala y 5 = opinión 
más alta o mejor). P = promedio, dem = desviación estándar de la media. a) Planeación, b) Autorregulación, c) Cumplimiento, d) De-
sempeño, y eResultados.

el personal es consciente de la importancia de su 
trabajo y de los medios y formas para realizarlo, 
comprende claramente el cumplimiento y ejecu-
ción de su trabajo y obtiene un promedio alto en 
el conocimiento de su operación. Ninguno de los 
reactivos de este componente estuvo por debajo 
de 4, lo cual llama la atención. El personal tiene 
la pericia de autorregularse en las actividades asig-
nadas en su horario tipo, mostrando conocimiento 
de la metodología de trabajo de la ufcd, al igual 
que de las herramientas y recursos (compañeros de 
trabajo, jefe inmediato, calendario de actividades y 
horario tipo) que puede utilizar para normalizar su 
operación.
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4.3.3.2.3 Cumplimiento

Este factor se define como la consecución de de-
terminados actos, acciones, sucesos o hechos que 
deben necesariamente sucederse para completar 
un fin específico (Diccionario de la Real Acade-
mia Española, 2010). Es interesante observar que el 
personal administrativo se ejercita y enfoca en el 
cumplimiento de sus actividades con la perspecti-
va de obtener el resultado programado. Esto indica 
que el personal tiene habilidades para interactuar 
y cumplir con las responsabilidades asignadas, así 
como con el medio donde se desenvuelven. Se en-
contraron propuestas de mejora en la participación 
en las reuniones donde el personal tiene coyuntura 
de intervenir para construir y apoyar a los demás 
compañeros de trabajo, para que se aproveche al 
máximo la expertise e información de todos los in-
volucrados.

4.3.3.2.4 Desempeño

Este factor se define como el cumplimiento efecti-
vo de las actividades y funciones inherentes a un 
cargo o un puesto de trabajo (Morales, 2009). En 
el análisis del desempeño del personal administra-
tivo es importante mencionar que los sujetos consi-
deran que están comprometidos y cumplen con la 
normativa y métodos de trabajo de la institución, y 
que se presenta la coyuntura de fortalecimiento al 
actualizar el soporte documental (procedimientos, 
manuales y formatos) para referenciar y normalizar 
su operación, estandarizar los procesos con las de-
más áreas e igualar el accionar con sus compañeros 
de trabajo.

4.3.3.2.5 Resultados

Este factor se define como la consecuencia final de 
una serie de acciones o eventos, expresados cua-

litativa o cuantitativamente (Diccionario de la Real 
Academia Española, 2010). En este componente, el 
personal administrativo expresa que se alinea y en-
foca al logro de resultados, mostrando un liderazgo 
personal para hacer que las cosas sucedan y se rea-
licen. Hay que destacar que todos los reactivos de 
este componente presentan promedios por encima 
de 4 (véase escala de Likert), lo que permite deter-
minar que los sujetos han desarrollado cualidades 
competitivas para poder solventar cualquier obstá-
culo que se les presente en el camino y lograr el 
resultado planteado.

4.3.3.3 Instrumento de percepción  
del personal operativo

En lo que respecta al personal operativo, la muestra 
total fue de 54 participantes; cabe destacar que la 
mayoría fue de las áreas “Operaciones” y “Residen-
cia”. Los resultados sobre la percepción del perso-
nal operativo se dividen, para ser presentados, de 
acuerdo con las tres áreas en las que se desempe-
ñan (cuadro 4.16).

En el análisis de los resultados fue posible ob-
tener cinco factores que describen el instrumento 
(cuadro 4.17). Como estos cinco factores son los 
mismos que en el instrumento de percepción del 
personal administrativo, sus definiciones conceptua-
les pueden encontrarse en el apartado 4.3.3.2.

4.3.3.3.1 Desempeño

En el análisis del desempeño del personal operativo 
es importante mencionar que los sujetos expresan 
que están comprometidos y cumplen con la insti-
tución, con su normativa y métodos de trabajo, 
muestran un liderazgo personal para hacer que las 
cosas sucedan y se realicen, y se presenta la coyun-
tura de fortalecimiento de la interrelación con su 
jefe inmediato para robustecer la comunicación en-
tre ellos, como abrir espacios para su interacción y 
convivencia.
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Cuadro 4.16
Descripción de la muestra del personal operativo (n = 54)

Frecuencia (n) Porcentaje (%)

Área en la que  
se desempeña

Operaciones 24 44.4

Residencia 23 42.6

Deportivo 7 13.0

Total 54 100

Género

Masculino 28 51.9

Femenino 26 48.1

Total 54 100

Cuadro 4.17
Percepción del personal operativo

Factores

Desempeño
P ± dem

Autorregulación
P ± dem

Planeación
P ± dem

Cumplimiento
P ± dem

Resultados
P ± dem

Total de los 
factores
P ± dem

Operaciones
(n = 24)

3.70
± 1.59

3.51
± 1.50

3.64
± 1.38

3.47
± 1.35

3.24
± 1.49

3.57
± 1.50

Residencia
(n = 23)

4.76
± 0.60

4.62
± 0.78

4.52
± 0.75

4.50
± 0.68

4.20
± 1.20

4.60
± 0.78

Deportivo
(n = 7)

4.82
± 0.51

4.58
± 0.86

4.62
± 0.68

4.47
± 0.87

4.19
± 1.12

4.62
± 0.78

Total 
(n = 54)

4.33
± 1.22

4.17
± 1.21

4.20
± 1.11

4.11
± 1.12

3.84
± 1.39

4.13
± 1.21

Reactivos con calificaciones más altas por cada uno de los factores evaluados P dem

Mis superiores saben que pueden contar conmigo; por ejemplo, una vez iniciada la 
tarea, tienen la confianza de que cumpliré con la meta y cuidaré a la ufd

4.59ª 1.11

Asumo el liderazgo de mis actividades 4.52b 1.06

Ayudo a las diferentes áreas que me solicitan apoyo 4.38c 1.13

Cuando soy responsable de una actividad, me autorregulo y autoevalúo 4.21d 1.03

Mis actividades/operaciones están referenciadas y soportadas por procedimientos, 
manuales y formatos

4.00e 1.24

Reactivos con calificaciones más bajas de cada uno de los factores evaluados P dem

Mi jefe inmediato siempre me da los recursos para hacer el trabajo 3.93ª 1.27

Mi jefe inmediato me da oportunidad de expresar mis comentarios y mejoras 3.92b 1.25

En mi área se realizan reuniones de trabajo para el desarrollo de la innovación 3.65c 1.43

Mi jefe inmediato evalúa mi desempeño de forma periódica 3.58d 1.35

¿En mi área se realizan reuniones de trabajo para el desarrollo de la innovación? 3.65e 1.43

Nota: Los promedios fueron obtenidos de acuerdo con las respuestas en una escala de Likert (1 = opinión más baja o mala y 5 = 
opinión más alta o mejor). P = promedio, dem = desviación estándar de la media. a) Desempeño, b) Autorregulación, c) Planeación, d) 
Cumplimiento, y e) Resultados.
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4.3.3.3.2 Autorregulación

En este factor el personal es consciente de la impor-
tancia de su trabajo y de los medios y formas para 
realizarlo, comprende claramente el cumplimiento 
y ejecución de su trabajo muestra la responsabilidad 
que tienen con su trabajo. El personal tiene la peri-
cia de autorregularse en las actividades asignadas 
en su horario tipo, mostrando conocimiento de la 
metodología de trabajo de la ufcd, al igual que de 
las herramientas y recursos que puede utilizar para 
cumplir su operación. Esto brinda la oportunidad de 
mejorar y de que su jefe inmediato lo acompañe en 
el seguimiento de su desempeño.

4.3.3.3.3 Planeación

El personal operativo considera que las herramien-
tas y mecanismos de planeación del modelo ufd, 
corresponden a la operación y actividades que de-
sarrollan, que son necesarias para su construcción, 
dan un soporte a las actividades diarias previamente 
programadas, y que los mecanismos establecidos 
para su planeación sirven adecuadamente para que 
se relacione, unifique y sistematice la aplicación de 
todos bajo el mismo esquema de construcción. Por 
los resultados obtenidos, son muy importantes las 
reuniones con sus compañeros de área. Hay que 
destacar que todos los reactivos de este componen-
te están por encima de 4 (cuadro 4.17); se puede 
decir que los sujetos encuestados conocen y entien-
den la planeación de las actividades.

4.3.3.3.4 Cumplimiento

Es interesante observar los resultados expresados 
por el personal operativo cuando se enfocan al cum- 
plimiento de sus actividades. Esto indica que el per-
sonal tiene conocimientos y habilidades para asumir 
sus responsabilidades y desarrollar destrezas para 

lograr su trabajo asignado. Encuentran propuestas 
de mejora en la participación de sus jefes inmedia-
tos al brindar los recursos necesarios para realizar 
sus labores.

4.3.3.3.5 Resultados

En este factor se abre la oportunidad de que el jefe 
inmediato brinde los recursos necesarios para que 
los sujetos puedan realizar sus actividades, como 
brindar espacios para la comunicación y que inter-
vengan en la construcción de actividades y oportu-
nidades de mejora. Se puede determinar que los su-
jetos han desarrollado cualidades competitivas para 
solventar cualquier obstáculo que se les presente y 
lograr el resultado planteado.

4.3.3.4 Instrumento de percepción  
de consejeros del Alto Rendimiento Tuzo (art)

Antes de realizar el análisis cualitativo, es importan-
te clarificar los conceptos utilizados en la medición 
de nuestra investigación. En relación con el término 
consejero, la propuesta de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Su-
perior (anuies) es la que ha conformado una defini-
ción muy completa, recogida de diversas fuentes y 
experiencias. Ésta señala que el consejero orienta, 
asesora y acompaña al alumno durante su proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Su perfil deberá incluir 
un amplio conocimiento de la filosofía educativa y 
curricular del área disciplinar en la cual se efectúe 
la práctica tutorial; además, deberá estar dotado de 
una amplia experiencia académica, poseer una ac-
titud ética y empática hacia los estudiantes, inspirar 
confianza y lograr la aceptación de los tutorados 
manteniendo siempre un dialogo en sentido posi-
tivo y la mayor tolerancia hacia sus reacciones, ser 
creativo para aumentar el interés del tutorado, críti-
co, observador y conciliador (anuies, 2000).
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Como resultado, se construye la figura de con-
sejero para la ufcd de la siguiente manera: el conse-
jero del art (Alto Rendimiento Tuzo) es el apoyo hu-
mano que da seguimiento y acompañamiento a los 
alumnos-deportistas en las dimensiones académica, 
deportiva y de servicios de la ufd, y que inciden en 
su vida durante su trayecto académico deportivo.

El cuestionario se aplicó a 54 consejeros de 
la residencia del art; cabe destacar que en el mo-
mento de la aplicación del cuestionario se disponía 
de 60 plazas de consejería; sin embargo, seis se en-
contraban, vacantes o en proceso de contratación, 
por lo que sólo se disponía físicamente de 54 indi-
viduos. El cuestionario se aplicó a la totalidad de la 
población disponible en ese momento.

En cuanto a la descripción de la muestra que se 
presenta en lel cuadro 4.18, se puede observar que 
cada consejero tiene asignada de manera temporal 
la tutoría y el seguimiento de diferentes categorías 
deportivas del art. En su mayoría, los consejeros es-
taban asignados a las categorías de Fuerzas básicas 

o a más de una categoría. En relación con su prepa- 
ración académica, la muestra se distribuyó según 
diferentes profesiones, y la preponderante fue la 
licenciatura en psicología, con 68.5%; en lo refe-
rente al género, se encontró que la mayoría de los 
consejeros fue de sexo masculino.

Para la investigación sobre la percepción de 
los consejeros acerca del modelo de la ufcd y su 
influencia en su desempeño laboral y personal, se 
utilizó un instrumento fraccionado en cuatro dimen-
siones. La primera dimensión, con 14 reactivos, se 
destinó a obtener información sobre las Funciones 
del consejero; la segunda, se orientó al Perfil del 
consejero, con 26 reactivos; la tercera evaluó Ser-
vicios y clima organizacional, con 28 reactivos; y, 
finalmente, la cuarta dimensión tuvo 16 reactivos, 
lo que hace un total de 84 reactivos dirigidos a ob-
tener información sobre la Percepción del modelo 
académico deportivo de la ufcd (Universidad del 
Futbol y Ciencias del Deporte).

Cuadro 4.18
Descripción de la muestra: instrumento consejeros (n = 54)

Frecuencia (n) Porcentaje (%)

Categoría que tiene 
a cargo

Fuerzas Básicas 18 33.3

Más de una 18 33.3

Consolidación 7 13.0

Élite 5 9.3

Iniciación 5 9.3

Categoría básica 1 1.9

Total 54 100

Nivel profesional 
con el que cuenta

Psicología 37 68.5

Administración 9 16.7

Sin respuesta 3 5.6

Economía 2 3.7

Educación 2 3.7

Biología 1 1.9

Total 54 100

Género

Masculino 41 75.9

Femenino 13 24.1

Total 54 100
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4.3.3.4.1 Dimensión de las funciones  
del consejero

Se buscó definir el concepto de Función, entendién-
dose por ella la asignación de un conjunto de acti-
vidades diferentes entre sí, pero similares por el fin 
común que persiguen (Koontz & Hein, 2007). Por 
otro lado, Stoner, Freeman y Gilbert (1996) sugieren 
que la función se deriva del proceso de la “división 
del trabajo”, en donde cada persona puede espe-
cializarse y hacerse experta en cierta labor, pues las 

tareas derivadas de una operación más general pue-
den aprenderse con relativa velocidad. Por lo tanto, 
una función implica que una persona sea responsa-
ble de una serie limitada de actividades en lugar de 
la operación en general. 

En el cuadro 4.19 se hace referencia a los re-
sultados que arrojaron los puntajes de cada uno de 
los factores de la dimensión sobre las Funciones del 
consejero. En este caso, la dimensión abarcó dos 
factores. Los resultados se presentan de acuerdo con 
las categorías que tienen a cargo los consejeros.

Cuadro 4.19
Percepción sobre Función del consejero del art

Factores

Seguimiento  
a alumnos
P ± dem

Gestión  
del consejero

P ± dem

Total de los  
factores
P ± dem

Iniciación
(n = 5)

4.30±1.08 3.86±0.83 4.11±0.99

Consolidación
(n = 7)

4.39±0.73 4.14±0.96 4.28±0.84

Élite
(n = 5)

4.50±0.60 4.73±0.45 4.60±0.55

Fuerzas básicas
(n = 18)

4.09±1.00 4.05±0.95 4.07±0.98

Categoría básica
(n = 1)

4.75±0.50 4.66±0.57 4.71±0.48

Más de una
(n = 18)

4.34±0.80 4.33±0.73 4.34±1.77

Total
(n = 54)

4.28±0.88 4.21±0.85 4.25±0.87

Reactivos con calificaciones más altas por cada uno de los factores evaluados P dem

Realizo observaciones en los diferentes escenarios sobre la conducta de mis  
alumnos deportistas

4.42ª 0.96

Organizo la información que necesita el gerente de residencia Alto Rendimiento 
Tuzo (art)

4.33b 0.92

Reactivos con calificaciones más bajas de cada uno de los factores evaluados P dem

Brindo información y hago referencias concretas sobre el desempeño académico y 
deportivo de los integrantes de mi(s) categoría(s) asignada(s) para apoyar a diferentes 
coordinaciones

3.96a 0.97

Me siento satisfecho con la organización de mi lugar trabajo 4.05b 0.65

Nota: Los promedios fueron obtenidos de acuerdo con las respuestas en una escala de Likert (1 = opinión más baja o mala y 5 = opinión 
más alta o mejor). P = promedio, dem = desviación estándar de la media. a) Seguimiento de alumnos, y b) Gestión del consejero.
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4.3.3.4.1.1 Seguimiento de alumnos 

Desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo de 
las respuestas dadas por los consejeros de las dife-
rentes categorías acerca del seguimiento de alum-
nos, se encontraron valores que permitieron dar un 
promedio general superior a 4, lo que indica que los 
consejeros tienen clara la función de seguimiento 
y acompañamiento de los alumnos deportistas, ya 
que las preguntas contestadas para este componen-
te infieren que el consejero observa y recaba infor-
mación para luego compartirla con las demás áreas 
de influencia en su vida académica.

4.3.3.4.1.2 Gestión del consejero

Se define la gestión como la realización de cuatro 
funciones: planificar, organizar, dirigir y controlar. 
La realización de estas acciones indica que se tiene 
la capacidad de alcanzar lo propuesto haciendo uso 
de recursos técnicos, financieros y humanos (Bote-
ro, 2009). En este factor, el promedio fue superior 
a 4; esto significa que el consejero no sólo obtiene 
información de los alumnos-deportistas, sino que 
la organiza de manera que pueda utilizarse para la 
operación de servicios a favor del alumno en todas 
las áreas que impactan su desarrollo, lo que fortale-
ce la actividad de gestión del consejero.

4.3.3.4.1.3 Reactivos cualitativos

Reactivo # 2: Periodo en que se asignan las catego-
rías a los consejeros.

En este caso, 40 consejeros contestaron que 
las categorías les son asignadas al inicio del año es-
colar, lo que corresponde a 74.1% de la población 
encuestada. El restante 25.9% contestó que en otros 
momentos”; se infiere que estos encuestados son 
consejeros de apoyo para los días de descanso o los 
que suplen la baja de algún compañero o los que 
tienen reasignaciones de categorías.

Reactivo # 4: Áreas que tienen relación con las acti-
vidades de la planeación de los consejeros.

El resultado de este reactivo indica que las 
áreas más relacionadas con la planeación de los 
consejeros son la deportiva, con 47% de las res-
puestas; la académica, con 42%, y las de finanzas 
y servicio médico, con 29%. Esto confirma que la 
planeación y operación de los consejeros se desa-
rrolla de acuerdo con lo planteado por el modelo 
académico-deportivo de la ufcd, es decir, en torno 
al aspecto deportivo del estudiante en combinación 
con la parte académica. Sin embargo, la gestión del 
consejero se ve influida por la atribución del área de 
finanzas (por ser la ufcd una institución particular) y 
por el servicio médico, ya que en la vida académica 
de los estudiantes-deportistas no están exentas las 
enfermedades y las lesiones causadas por sus acti-
vidades deportivas; considerando estas condiciones 
es como el consejero debe realizar su planeación.

Reactivo # 7: Uso de la información que recaba el 
consejero de otras áreas.

La forma en que el consejero del art utiliza la 
información sobre sus categorías tiene que ver con 
el diseño de su planeación, es decir, debe organizar 
las actividades de la categoría de manera que no se 
generen conflictos entre las áreas, sobre todo cuan-
do se presentan actividades extraordinarias (como 
cambios en el calendario de partidos). Esta informa-
ción es importante para todo el día de actividades 
de las categorías, por lo que el consejero considera 
necesario compartirla con sus compañeros de otros 
turnos para darle seguimiento. Los porcentajes para 
las opciones a, b, y e (Tomar decisiones al elabo-
rar mi plan, Prevenir situaciones de conflicto y Dar 
seguimiento con otros turnos, respectivamente) fue 
de 32% y de 30% para la c (Planear actividades ex-
traordinarias).

Reactivo #9: Oportunidad con la que los conseje-
ros reciben la información de otras áreas.

La oportunidad con que los consejeros reciben 
la información es percibida por ellos de la siguiente 
manera: Academia es el área que más oportuna-
mente proporciona información, pues 41 conseje-
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ros, o sea 75.9%, contestaron favorablemente so-
bre el área. En porcentaje de similar importancia se 
encuentran Finanzas, Servicios Escolares y Servicio 
Médico. Las áreas que se consideran menos opor-
tunas en proporcionar información son Seguridad 
y Deportiva. En un análisis más detallado encon-
tramos que la falta de información oportuna con 
la que se califica al área Deportiva tiene que ver 
con la rotación de los encuentros deportivos, pues 
las fechas en los torneos varían constantemente 
para cada categoría de acuerdo con los resultados 
que se obtienen en los partidos, mientras que en la 
otras áreas, como Academia y Servicios escolares, 
la información que se genera es más estable.

4.3.3.4.2 Dimensión del perfil del consejero

Para el análisis cualitativo y cuantitativo es impor-
tante definir el término perfil, el cual se refiere al 
conjunto de conocimientos, capacidades, habilida-
des, aptitudes y actitudes que se deben poseer para 
un óptimo desempeño profesional (Salazar, 1989). 
Hawes & Corvalán (2005) refieren que el perfil pro- 
fesional es el conjunto de rasgos y capacidades que, 
certificados apropiadamente por quien tiene la com-
petencia jurídica para ello, le permiten desarrollarse 
con experiencia en sus labores. Para la medición 
de esta dimensión se obtuvieron seis factores, los 
cuales se pueden observar en el cuadro 4.20. Los 
resultados son presentados de acuerdo con las cate-
gorías que tienen a cargo los consejeros.

4.3.3.4.2.1 Habilidades mostradas en el desempeño

Cañedo (s/f) reúne varias definiciones que nos cla-
rifican el concepto de habilidades: es el sistema de 
acciones y operaciones dominado por el sujeto que 
responde a un objetivo. Es la capacidad adquirida 
por el hombre de utilizar creadoramente sus cono-
cimientos y hábitos, tanto en el proceso de activi-
dad teórica como práctica. Significa el dominio de 

un sistema complejo de actividades psíquicas, lógi-
cas y prácticas, necesarias para la regulación con-
veniente de la actividad, de los conocimientos y há-
bitos que posee el sujeto, y es la asimilación por el 
sujeto de los modos de realización de la actividad, 
que tiene como base un conjunto determinado de 
conocimientos y hábitos. En cuanto a desempeño, 
Chiavenato (1999) explica que incluye aquellas ac-
ciones o comportamientos observados en los em-
pleados que son relevantes para los objetivos de la 
organización; además, dice Pérez (2009) que dichos 
comportamientos pueden ser medidos en términos 
de las competencias de cada individuo y de su nivel 
de contribución a la empresa.

En relación con este factor, los valores obteni-
dos arrojaron un promedio superior a 4, lo que sig-
nifica que los consejeros reconocen sus habilidades 
de comunicación y relaciones interpersonales para 
su correcto desempeño en las categorías asignadas 
y en las áreas con las que se relacionan.

4.3.3.4.2.2 Criterios generales para su desarrollo 

laboral

En este factor se encontraron promedios por arriba 
del valor 4, indicando con esto que los consejeros 
evaluados conocen y manejan criterios específicos 
para el desarrollo de su trabajo, como responsabili-
dad y adaptabilidad.

4.3.3.4.2.3 Disposición para el trabajo

Algunos autores, como Robbins & Coulter (2004), 
le llaman también “participación en el trabajo” y 
la definen como “grado en el que una persona se 
identifica con su trabajo, participa activamente y 
considera que su desempeño es importante para su 
sentimiento de valía personal” (p. 72). En este sen-
tido, los consejeros indicaron promedios alrededor 
de 4, lo que significa que perciben que participan 
con buena actitud en cada una de sus actividades 
laborales.
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Cuadro 4.20
Percepción de los consejeros del art sobre el perfil del consejero

Factores

F1
P ± dem

F2
P± dem

F3
P ± dem

F4
P ± dem

F5
P ± dem

F6
P ± dem

Total factores  
P ± dem 

Iniciación
(n = 5)

3.53±1.16 4.55±0.51 3.80±1.08 4.60±0.50 3.60±0.91 4.66±0.61 4.06±0.99

Consolidación
(n = 7)

4.78
±0.47

4.42±0.63 4.23±0.99 4.65±0.58 4.57±0.50 4.61±0.58 4.57±0.64

Élite
(n = 5)

4.90
±0.30

4.60±0.59 4.13±0.83 4.53±0.51 4.53±0.74 4.66±0.48 4.60±0.60

FB
(n = 18)

4.45
±0.63

4.45±0.67 4.09±0.99 4.46±0.60 4.51±0.57 4.53±0.57 4.42±0.69

Categoría básica 
(n = 1)

4.50
±0.54

5.00±0.00 3.66±0.57 4.66±0.57 4.66±0.57 4.33±0.57 5.50±0.59

Más de una
(n = 18)

4.52
±0.68

4.61±0.51 4.05±0.94 4.53±0.57 4.31±0.54 4.62±0.55 4.46±0.67

Total
(n = 54)

4.47
±0.75

4.53±0.59 4.06±0.95 4.53±0.57 4.37±0.65 4.59±0.56 4.44±0.71

Reactivos con calificaciones más altas por cada uno de los factores evaluados P dem

Analizo las situaciones problemáticas y busco soluciones y alternativas 4.64F1 0.62

Inicio las actividades de acuerdo con el horario tipo de la(s) categoría(s) a mi cargo 4.79F2 0.41

Doy seguimiento a los compromisos que hago con mis alumnos deportistas 4.44F3 0.54

Me siento seguro, capaz y me adapto rápidamente a mi(s) categoría(s) asignada(s) 4.57F4 0.60

Mis superiores saben que pueden contar conmigo; por ejemplo: una vez iniciada la tarea, 
tienen la certeza de que cumpliré con la meta

4.48F5 0.84

Asumo ser líder de mi(s) categoría(s) en todo momento 4.68F6 0.51

Reactivos con calificaciones más bajas de cada uno de los factores evaluados P dem

Reconozco cuando hay prácticas no éticas en mi desempeño 4.12F1 0.93

Pongo atención a la comunicación no verbal para fortalecer el ámbito 4.29F2 0.63

Busco soluciones a problemas de los alumnos-deportistas fuera de mi horario de trabajo 3.46F3 1.23

Me adapto a las demandas de las situaciones, y enfrento
el cambio con flexibilidad.

4.49F4 0.54

Me preocupa la calidad de la operación del modelo académico-deportivo y busco que 
siempre se cumpla

4.29F5 0.50

Disfruto trabajar en equipo cuando se asignan nuevos proyectos 4.48F6 0.63

Nota: Los promedios fueron obtenidos de acuerdo con las respuestas en una escala de Likert (1 = opinión más baja o mala y 5 = opinión 
más alta o mejor). P = promedio, dem = desviación estándar de la media. F1: Habilidades mostradas en el desempeño, F2: Criterios 
generales para su desarrollo laboral, F3: Disposición para el trabajo, F4: Habilidad para afrontar situaciones (Resilencia), F5: Cumplimiento 
de objetivos, F6: Compromiso e institucionalidad
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4.3.3.4.2.4 Habilidad para afrontar situaciones

Este factor lo define Becoña (2006) como la “capa-
cidad de superar los eventos adversos y ser capaz 
de tener un desarrollo exitoso a pesar de circuns-
tancias muy adversas” (p. 2), y se obtuvieron pro-
medios de respuesta por arriba de 4, indicando con 
esto que los consejeros consideran relevante el as-
pecto positivo de sus actitudes hacia los desafíos de 
su operación.

4.3.3.4.2.5 Cumplimiento de objetivos

Este factor se refiere a la serie formal de procedi-
mientos que empieza por establecer metas y prosi-
gue hasta la revisión de los resultados (Stoner et al., 
1996). Aquí, los promedios obtenidos por arriba de 4 
nos indican la preocupación de los consejeros para 
que sus acciones generen resultados positivos.

4.3.3.4.2.6 Compromiso e institucionalidad

Este factor mostró promedios de respuesta de 4 en 
la mayoría de las veces y, al igual que el factor an-
terior, con tendencia a 5, demostrándose con esto 
la identificación de los consejeros con los valores 
de la ufcd, como lo es el compromiso con sus ca-
tegorías asignadas y sus líderes de área. En cuanto 
a la institucionalidad, se percibe el respeto que los 
consejeros tienen por las normativas y lineamientos 
de la ufcd.

4.3.3.4.2.7 Reactivos cualitativos

Reactivo # 22: Actividades de desarrollo profesional 
(capacitación) en las que participa el consejero.

En orden de importancia, solo 37% de los con-
sejeros han tomado parte en talleres patrocinados 
por la institución para mejorar su conocimiento y 
habilidades sobre su puesto; 35.2% han participa-
do en cursos de actualización y 27.8% indicaron 
que han participado en cursos de capacitación. En 

realidad, poco más de 60% de los consejeros no 
ha tomado cursos o talleres de actualización o ca-
pacitación, debido a un cruce de las siguientes va-
riables: antigüedad en la institución y frecuencia de 
aplicación de los programas de capacitación. Por 
ejemplo, hay 40 (74%) consejeros, cuya antigüedad 
es menor a cinco años, y que no reportan haber 
participado en actividades de capacitación.

Reactivo # 23: Motivo a mi(s) categoría(s) a obtener 
buenos resultados.

El 92.6% de los consejeros indica (50 de ellos) 
que motiva a sus categorías a obtener buenos re-
sultados mediante pláticas grupales e individuales, 
además de conseguir el reconocimiento de sus lo-
gros académicos y deportivos; todo esto acompa-
ñado de una reflexión con los alumnos-deportistas 
sobre las áreas de oportunidad que deben superar. 
Esta cualidad del consejero es uno de los principa-
les atributos para su desempeño laboral.

4.3.3.4.3 Dimensión del componente  
de servicios y clima organizacional

Para analizar los resultados, se buscó definir en un 
primer término el concepto de Clima Organizacio-
nal, el cual se entiende como el ambiente que per-
cibe el empleado respecto a su persona y su rela-
ción con el trabajo, sus compañeros, sus líderes y 
las políticas de la empresa, siendo estos aspectos 
los detonantes de su actitud general hacia el traba-
jo (Robbins & Coulter, 2004). Esta dimensión quedó 
compuesta por tres factores: servicios y clima labo-
ral, percepción del liderazgo y evaluación de des-
empeño. Se encontraron los siguientes resultados, 
resumidos en cuanto a las diferentes categorías de 
los consejeros en el cuadro 4.21.

4.3.3.4.3.1 Clima laboral

Este factor obtuvo un promedio de respuesta gene-
ral de 3.64, indicando que la percepción del am-
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biente laboral no es del todo adecuada, sino que se 
perciben áreas de oportunidad para su mejora.

4.3.3.4.3.2 Percepción del liderazgo

En este factor se investiga directamente la percep-
ción que los consejeros tienen sobre su líder, el 
cual obtuvo un promedio de respuesta de 3.49. Se 
aprecia un ligero descenso respecto al clima organi-
zacional, lo que genera la necesidad de un análisis 
más profundo sobre la relación del consejero con su 
líder de área.

4.3.3.4.3.3 Evaluación del desempeño

Se refiere a la percepción que los consejeros tienen 
de las formas en que se evalúa su desempeño y la 
información que se genera a partir de estos proce-
sos. Este factor obtuvo un promedio de respuesta 
de 3.18. Esto nos dice, en primera instancia, que los 
consejeros no sienten que su desempeño sea eva-
luado eficazmente, y tampoco sienten que se les 
devuelva información al respecto.

4.3.3.4.3.4 Reactivos cualitativos

Reactivo # 58: Conocimiento del sistema de estímu-
los para el personal de la ufcd.

Sólo 27.8% de los consejeros señaló que cono-
ce un sistema de estímulos para el personal; nueva-
mente se infiere una correlación con la antigüedad, 
pues son los consejeros con menor tiempo (no ma-
yor a cinco años) en la institución los que no han te-
nido la experiencia de recibir un estímulo adicional 
a su sueldo o prestaciones por su trabajo.

Reactivo # 59: Satisfacción salarial.
En cuanto a la percepción de su remuneración 

salarial, 18 consejeros señalaron estar satisfechos 
con su salario; este dato corresponde a 33.3%. El 
restante 66.7% se expresa negativamente respecto 

a su percepción salarial. Una explicación sobre esto 
tiene que ver con la preparación académica de los 
consejeros, pues la mayoría son profesionistas titu-
lados, cuyas expectativas salariales están en cons-
tante actualización, además del índice inflacionario 
que afecta a nuestro país y que influye en la per-
cepción de la economía de la población en general.

Reactivo # 61: Conocimiento de los consejeros so-
bre la evaluación de la calidad del servicio a usua-
rios de la residencia (alumnos deportistas).

Sobre la evaluación de los servicios propor-
cionados a los alumnos deportistas en residencia, 
51.9% de los consejeros manifiesta conocer los in-
dicadores con los que se realiza dicho proceso. Sin 
embargo, esta cantidad corresponde a poco más de 
la mitad de los consejeros, por lo que es interesan-
te ver que la otra mitad (48.1%) señala que no se 
realizan consultas a los alumnos-deportistas sobre 
los servicios de residencia; esto implica una revisión 
profunda sobre el proceso y la frecuencia de eva-
luación de la calidad en dicha área.

Reactivo # 62: Conocimiento de los consejeros 
acerca de la misión, visión y valores de la ufcd.

Respecto al conocimiento de la misión, visión 
y valores de la ufcd, 90.7% de los consejeros dice 
conocer estos aspectos medulares de la universi-
dad, lo cual explica mucho sobre la actitud compro-
metida de los mismos.

Reactivo # 63: Aplicación de los valores Tuzo5+1 
en la vida personal de los consejeros.

Si bien es cierto que la mayoría de los conseje-
ros menciona conocer los valores de la universidad, 
con este reactivo se pretendió investigar en detalle 
si también aplicaban estos valores. Se encontró que 
los que más se aplican son la “organización y la dis-
ciplina”, seguidos por la “constancia y el compromi-
so”, terminando con la “limpieza”, que resultó con 
un porcentaje de 43%. En realidad, los consejeros 
aplican los valores en diferentes momentos de su 
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Cuadro 4.21
Percepción sobre servicios y clima organizacional.

Factores

Clima laboral
P ± dem

Percepción  
del liderazgo

P ± dem

Evaluación  
del desempeño

P ± dem

Total  
de los factores

P ± dem

Iniciación (n = 5) 3.76±1.16 2.46±1.40 2.75±1.55 2.97±1.47

Consolidación (n = 7) 3.14±1.24 3.30±1.42 3.21±1.31 3.22±1.32

Élite (n = 5) 4.52±0.71 3.43±1.59 3.50±1.35 3.81±1.37

FB (n = 18) 3.20±1.20 3.34±1.13 2.98±1.34 3.20±1.21

Categoría básica  
(n = 1)

3.60±0.54 2.83±0.40 3.25±1.70 3.20±0.94

Más de una (n = 18) 4.01±0.86 3.82±1.18 3.40±1.31 3.77±1.14

Total (n = 54) 3.64±1.14 3.41±1.30 3.18±1.36 3.43±1.28

Reactivos con calificaciones más altas por cada uno de los factores evaluados P dem

Me siento parte de mi equipo de trabajo 3.94a 1.08

Puedo comunicarme con mi supervisor 3.72b 1.40

Me siento respetado por mis compañeros de trabajo 4.40c 0.81

Reactivos con calificaciones más bajas de cada uno de los factores evaluados P dem

Puedo expresar mis opiniones en mi reunión de trabajo 3.20ª 1.15

Me siento tratado con justicia e igualdad 3.16b 1.42

En mi área se aplican cuestionarios para conocer el grado de satisfacción de los 
alumnos sobre mi desempeño como consejero

1.98c 1.09

Nota: Los promedios fueron obtenidos de acuerdo con las respuestas en una escala de Likert (1 = opinión más baja o mala y 5 = opinión 
más alta o mejor). P = promedio, dem = desviación estándar de la media. a) Clima laboral, b) Percepción de liderazgo, c) Evaluación del 
desempeño.

vida personal, incluso fuera de la ufcd, pues los con- 
sideran principios universales.

Reactivo # 65: Valores institucionales que se apli-
can en la vida laboral.

Este reactivo nos dice que después de conocer 
y aplicar los valores de la universidad en su vida 
personal, los consejeros los utilizan en sus activi-
dades laborales de la siguiente manera: responsabi-
lidad, con 94.4% de respuestas; compromiso, con 
88.9%; honestidad, con 81.5%; ética, con 75.9%; 

calidad, con 66.7%, e innovación, con 48.1%. Es-
tos resultados nos indican que los consejeros se 
aseguran de aplicar los valores institucionales para 
entonces proceder a innovar. En otras palabras, una 
vez que perciben que sus acciones en el trabajo no 
ponen en riesgo la operación del modelo, entonces 
intentan opciones para mejorar su desempeño. 

Reactivo # 67: Me identifico con la visión, misión y 
valores de la ufcd.



132

Es interesante cómo, después de observar que 
un gran porcentaje de los consejeros aplican la vi-
sión, misión y valores de la ufcd, se refleja como 
resultado una gran identificación con estas varia-
bles, pues el porcentaje de respuesta de 94.4% de-
muestra que los consejeros del art tienen una per-
sonalidad fuertemente orientada a los valores que 
promueve la universidad.

Reactivo # 68: Sentimiento de pertenencia a la uni-
versidad.

Las respuestas a este reactivo dieron un resul-
tado similar al anterior (94.4%), lo que da una idea 
del sentido de pertenencia de los consejeros res-
pecto de la institución, indicándose con esto que el 
modelo académico-deportivo del art puede consi-
derarse un estilo de vida universal.

4.3.3.4.4 Dimensión sobre percepción  
del modelo académico-deportivo de la ufcd

En este caso definimos el modelo como la postula-
ción que abarca las diversas etapas del desarrollo 
de los estudiantes-deportistas y las prácticas depor-
tivas y académicas de la universidad orientadas a la 
formación y desarrollo integral con énfasis en lo in-
telectual, deportivo y humano de los niños, adoles-
centes y jóvenes deportistas, con vistas a alcanzar 
un alto rendimiento deportivo y profesional (Uni-
versidad del Futbol y Ciencias del Deporte, 2013, 
48). Esta dimensión está integrada por los factores 
Objetivo del modelo y Percepción del componente 
del modelo. Los resultados obtenidos se resumen de 
acuerdo con las diferentes categorías de los conse-
jeros en el cuadro 4.22.

4.3.3.4.4.1 Objetivo del modelo académico-deportivo 

de la ufcd

Este factor se define como el proceso continuo, per- 
manente y participativo que busca desarrollar ar-
mónica y coherentemente todas y cada una de las 

dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cog-
nitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal y 
sociopolítica), a fin de lograr su realización plena 
en la sociedad. Este factor obtuvo un promedio de 
respuesta de 3.73, lo cual deja ver la opinión de los 
consejeros sobre la eficacia del modelo respecto de 
sus planteamientos, indicando que aún hay oportu-
nidades de mejorar para llegar al 100% del cumpli-
miento de los objetivos de la ufcd.

4.3.3.4.4.2 Percepción del componente deportivo del 

modelo

En este factor, el promedio fue de 4.02. Los con- 
sejeros perciben que, en general, el componente de-
portivo del modelo contribuye al bienestar y al de-
sarrollo físico de los alumnos deportistas y, al igual 
que en el factor anterior, se aprecia la necesidad 
de investigar a profundidad cuáles son las áreas de 
oportunidad para mejorar el componente deportivo.

4.3.3.4.4.3 Reactivos cualitativos

Reactivo # 73: Servicios de la residencia art que 
contribuyen a la formación integral del alumno de-
portista.

Para el desarrollo de su labor, los consejeros 
señalan que la influencia y participación de otras 
áreas en la formación integral del estudiante-depor-
tista son de gran importancia por la interacción que 
generan con él. Dicha interacción se evaluó con 
este reactivo y se encontró que el área que en la 
percepción de los consejeros más contribuye a la 
formación integral del alumno es el comedor, con 
85.2% de las elecciones, seguido del gimnasio, con 
66.7%, y el área de sistemas, representada por su 
servicio de internet, con 53.7%. La influencia del 
comedor en la formación integral del alumno tie-
ne que ver con que la comida es base en el hora-
rio tipo. Por un lado, es una referencia del tiempo,  
pues desayuno, comida y cena indican inicio, mitad 
y término de actividades, y por otro lado, el cuida-
do nutricional que se da a los alumnos por medio 
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del comedor los orienta en la importancia de la ali-
mentación para tener un desarrollo y rendimiento 
físico adecuados. El alumno aprende todos los días 
a cuidar de su cuerpo y a organizar su tiempo. En 
secuencia lógica, el gimnasio es formador porque 
se requiere de una disciplina para lograr objetivos 
específicos de anatomía y desarrollo de fuerza. Si 
el alumno no sigue las indicaciones de sus entre-
nadores de gimnasio, puede lastimarse o no lograr 
el desarrollo físico esperado. Finalmente, el internet 
es el enlace con la educación, la moral y el entre-

tenimiento; le sirve para investigar, hacer tarea, para 
comunicarse, etc. El alumno debe aprender a usar 
adecuadamente esta herramienta, pues la eficacia 
de su proceso de socialización depende en gran 
manera de su uso. Vale la pena mencionar la impor-
tancia de la participación de las áreas de intenden-
cia y mantenimiento, ya que mantener un ambien-
te sano, limpio y agradable a la vista le permite al 
alumno llevarse una imagen correcta del orden y la 
calidad de vida que en su momento puede reprodu-
cir en su vida personal.

Cuadro 4.22
Percepción del modelo académico-deportivo de la ufcd 

Factores

Objetivo del modelo
P ± dem

Percepción del componente 
deportivo del modelo

P ± dem

Total de los factores
P ± dem

Iniciación (n = 5) 2.91±1.12 3.25±1.20 3.03±1.15

Consolidación (n = 7) 3.44±0.98 4.00±0.86 3.64±0.97

Élite (n = 5) 4.37±0.77 4.75±0.44 4.50±0.69

FB (n = 18) 3.66±1.02 3.97±0.87 3.77±0.98

Categoría Básica (n = 1) 3.85±0.37 4.00±0.00 3.90±0.30

Más de una (n = 18) 3.96±0.80 4.09±0.87 4.01±0.83

Total (n = 54) 3.73±0.99 4.02±0.92 3.84±0.97

Reactivos con calificaciones más altas por cada uno de los factores evaluados P dem

El modelo de la ufd contribuye a mejorar las expectativas de formación integral 
del alumno-deportista

3.98ª 0.90

El modelo de entrenamiento deportivo de la ufd contribuye al bienestar físico  
y la salud del alumno-deportista.

4.30b 0.85

Reactivos con calificaciones más bajas de cada uno de los factores evaluados P dem

Las instalaciones y recursos son adecuados para mi desempeño en tiempo  
y forma

3.35ª 1.08

En mi área, se tienen identificados los usuarios de cada proceso y sus necesi-
dades (administrativos, docentes, líderes, alumnos-deportistas según categoría)

3.72b 1.05

Nota: Los promedios fueron obtenidos de acuerdo con las respuestas en una escala de Likert (1 = opinión más baja o mala y 5 = opinión 
más alta o mejor). P = promedio, dem = desviación estándar de la media. a) Objetivo del modelo y b) Percepción de componente 
deportivo del modelo.
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Reactivo #81: Calidad del modelo educativo inte-
gral de la ufcd.

En general, se califica el modelo de la ufcd 
como bueno con 57.4% de las respuestas, y regular 
con 35.2%. Sólo 7.4% no consideró buena la cali-
dad del modelo, de manera que el modelo en su 
esencia está cumpliendo los objetivos originalmente 
planteados y es sujeto de mejora constante.

Reactivo #82: Características más importantes de la 
ufcd.

Sin lugar a dudas, los consejeros califican la 
formación deportiva como la característica más im-
portante de la universidad, con 92.6% de las res-
puestas; después se encuentran sus instalaciones 
y servicios, con 42%; en tercer lugar, la atención 
personalizada, con 33.3% y, en último lugar, la for-
mación académica, con 27.8%. En función de estos 
datos, es importante reflexionar sobre la capacita-
ción en cuanto al modelo académico-deportivo de 
la ufcd, pues los consejeros no están apreciando el 
objetivo de la formación integral, inclinando sus es-
fuerzos sólo al logro de aspectos deportivos. De he-
cho, no consideran de gran importancia su trabajo 
en la atención personalizada, que llega a ser, en un 
momento dado, la columna vertebral del modelo en 

su área de trabajo, pues para que el alumno cum-
pla con su horario tipo y obtenga una formación se 
requiere de “seguimiento y acompañamiento”, que 
son funciones básicas de los consejeros.

Reactivo # 83: ¿Considera que la ufd es representa-
tiva de la ciudad de Pachuca?

Del total, 47 consejeros, o sea 87%, conside-
ran la universidad como representativa de la ciudad 
de Pachuca, debido a que reconocen que su mode-
lo académico-deportivo es diferente al de las demás 
instituciones y único en su relación con el deporte.

Reactivo # 84: ¿Recomendaría estudiar en la ufd?
El 68.5% de los consejeros recomienda a la 

ufcd como una buena opción para estudiar por su 
modelo académico. Opinan también que puede y 
debe mejorarse; de hecho, entienden que recomen-
dar la universidad es recomendarse a sí mismos por 
su trabajo y compromiso.

4.4 entrevistas

Esta entrevista se aplicó a los tres líderes de los di-
ferentes componentes del modelo, y a la líder que 
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garantiza la integración e interacción de los restan-
tes, que abarcan los componentes académicos, de-
portivo, organizacional y de servicios. En términos 
generales, los líderes coincidieron en los siguientes 
planteamientos:

•	 La universidad tiene mucho potencial por 
el modelo educativo académico-deportivo 
que desarrolla y por la práctica del deporte.

•	 A los estudiantes deportistas se les hace un 
seguimiento permanente y continuo.

•	 El horario tipo ayuda a que la institución 
haga un buen trabajo y garantiza la organi-
zación de la misma.

•	 El modelo que desarrolla la universidad es 
único en México.

Los líderes aportaron también la sugerencia de ca-
pacitar al personal respecto al modelo académico-
deportivo, para no limitar su eficiencia en torno al 
objetivo del mismo, que se relaciona con la forma-
ción integral de los estudiantes deportistas.

Asimismo, expresaron que se debe explicar el 
modelo a los padres y a los alumnos de manera más 
completa.

4.5 observaCión PartiCiPativa

En lo que respecta a este rubro, los resultados mues-
tran que todos los entrenadores (n = 10) considera-
ron que los estudiantes-deportistas manifiestan una 
adecuada aptitud, actitud y comportamiento duran-
te el desarrollo de las actividades deportivas; asimis-
mo, la totalidad de los profesores (n = 17) son de la 
misma opinión.

Finalmente, los resultados en el componente 
organizacional y de servicios muestran que también 
la totalidad de los consejeros (n = 4) opina que los 
estudiantes-deportistas mantienen una adecuada 
aptitud en la residencia.

4.6 método vivenCial

Para la aplicación de este método participaron los 
siguientes sujetos: entrenadores de 2ª ufd, 3ª ufd, 
4ª art, categorías art 93, 94, 96, 97, 98, 99, y el 
coordinador de entrenadores, dando un total de 10 
entrenadores. Además, se aplicó este método a los 
siguientes profesores: coordinadores de Educación 
Física, de lo Deportivo, de Nutrición, de Curso vir-
tual, de Servicio Social, Prácticas Profesionales y  
Titulación, de Bachillerato, de Primaria y Secundaria, 
de Comunicación, de Servicios Escolares, de Admi- 
nistración y Mercadotecnia, de Psicología, de Exten- 
sión Universitaria, de Terapia Física, tutor de Licencia- 
tura, responsable de Licenciatura virtual, responsa- 
ble de Bachillerato Virtual y la prefecta. También se 
aplicó este método a tres supervisores de consejeros 
y al coordinador de Planeación y Operación de la 
Residencia.

Pregunta 1. De acuerdo con el vínculo diario y di-
recto con los estudiantes-deportistas en las activi-
dades deportivas desarrollada por ellos, se pusieron 
de manifiesto los valores en los que se basa la forma-
ción, así como el cumplimiento de normas, porque 
en ambos aspectos la totalidad de los entrenadores, 
profesores y coordinadores encuestados respondie- 
ron positivamente con un “sí”. Por lo tanto, los estu- 
diantes-deportistas muestran los valores en el área 
académica sin presentar individualidades que haya 
que destacar; también en los entrenamientos y com- 
petencias manifiestan los valores adquiridos y cum-
plen con las normas establecidas para el desarrollo 
de estas actividades, agregando que no hay indivi-
dualidades que se destacaran de forma negativa.

Los cuatro supervisores de consejeros desta-
can criterios iguales que los expresados por profe-
sores y entrenadores.

Pregunta 2. Valores que más percibieron los entre-
nadores, los profesores y los consejeros en la forma 
de actuar y comportarse de los deportistas:
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Entrenadores:

•	 Respeto (8 entrenadores = 80%)
•	 Trabajo en equipo (8 entrenadores = 80%)
•	 Integración (7 entrenadores = 70%)
•	 Disciplina (6 entrenadores = 60%)

Profesores:

•	 Responsabilidad (8 profesores = 47.05%)
•	 Respeto (7 profesores = 41.17%)

Supervisores de consejeros:

•	 Disciplina (4 consejeros = 100%)
•	 Respeto (4 consejeros = 100%)
•	 Compañerismo (4 consejeros = 100%)
•	 Constancia (2 consejeros = 50%)
•	 Atenerse a las reglas (1 consejero = 25%)

Pregunta 3. ¿Pudiera aportar alguna sugerencia orien- 
tada a la mejora del modelo educativo académico-
deportivo que desarrolla la universidad?

En los tres componentes se plantearon como 
sugerencias: capacitar a todo el personal de la uni-
versidad sobre el modelo, detallando su objetivo y 
cómo aprovechar las potencialidades de las diferen-
tes actividades que desarrollan los alumnos, e influir 
en el cumplimiento del mismo.

Como puede verse, este instrumento se refie- 
re fundamentalmente a los valores que pueden educar- 
se a través del modelo educativo de la universidad, 
para lo cual asumimos el criterio de Chacón Artea-
ga (2006), que plantea que “la educación en valo-
res y la formación de valores son términos íntima-
mente vinculados entre sí que señalan dos planos 
del complejo proceso de transformaciones, creci-
miento humano y desarrollo de la personalidad”.

Figura 4.8. Triangulación metodológica
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Figura 4.9. Triangulación de fuentes de información.

Por otro lado, Inerárity (2011), retomando los 
criterios que en este sentido aporta Baxter, destaca 
que la educación en valores es la “acción planifica-
da, orientada y controlada que ejerce la familia, la 
escuela y la comunidad, mediante el ejemplo perso-
nal en la actuación de todos los adultos responsabi-
lizados con la tarea o encargo social de formar a las 
nuevas generaciones”.

4.7 triangulaCión de los resultados 
obtenidos

Se compararon los resultados obtenidos mediante 
la triangulación metodológica, donde las indagacio-

nes empíricas realizadas evidenciaron que no hay 
suficientes conocimientos sobre el modelo educa- 
tivo académico-deportivo del Grupo Pachuca, desa- 
rrollado por la ufcd, por parte de algunos profeso-
res, entrenadores, estudiantes-deportistas y padres, 
por lo que no siempre el desarrollo de las actividades 
en que están inmersos los estudiantes se orientan 
al logro del objetivo del mismo: la formación y de-
sarrollo integral con énfasis en lo intelectual, depor- 
tivo y humano de los estudiantes-deportistas con 
miras a alcanzar un alto rendimiento deportivo y 
profesional, así como una alta calidad de vida.
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La Universidad del Futbol y Ciencias del De-
porte, como parte del pilar académico del 
Grupo Pachuca, mediante este estudio mues-

tra los resultados sobre la percepción que tienen sus 
integrantes (alumnos-deportistas, entrenadores, pre-
paradores físicos, médicos y psicólogos del deporte, 
padres de familia, consejeros, directivos, administra-
tivos, operativos) sobre si el modelo educativo de 
la Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte 
cumple o no con el objetivo de formar de forma in-
tegral a los estudiantes-deportistas que pertenecen 
a la institución. Estos resultados tienen un particu-
lar significado para validar el modelo de formación 
integral, avizorar propuestas de mejora de espa-
cios físicos y desarrollar mecanismos, procesos y 
procedimientos de perfeccionamiento del modelo. 

La percepción general de los sujetos que for-
man parte de esta institución deportiva y educativa 
sobre nuestro modelo educativo, se expresa en el 
desarrollo de sus expectativas de atención. Es im-
portante, entonces, conocer el punto de vista de los 
diferentes actores que se relacionan en el espacio 
académico y deportivo, y que sustentan la gestión 
académica, deportiva, organizativa y de servicios. 
Una vez analizados los datos, presentamos las con-
clusiones generales de la investigación:

•	 En términos generales, se constata que el mo-
delo educativo académico-deportivo del Grupo 
Pachuca que desarrolla la Universidad del Fut-
bol y Ciencias del Deporte, de acuerdo con las 
exigencias y el contexto actual en que desarrolla 
su trabajo, cumple con el objetivo planteado en 
la investigación.

•	 Desde el punto de vista teórico, se valoraron 
las principales concepciones sobre el tema, así 
como también, las metodológicas y prácticas; 
se identificaron los elementos que tipificaron 
los modelos y su evaluación y se analizaron los 
criterios actuales que sustentan y caracterizan la 
estructura y desarrollo de un modelo educativo 
académico-deportivo que contribuyera a la for-
mación integral de los estudiantes-deportistas. 

•	 Una vez que se validaron los instrumentos, se apli- 
caron a todos los integrantes del modelo educa-
tivo (alumnos, padres de familia, directivos, ad- 
ministrativos, operativos) de la Universidad del 
Futbol y Ciencias del Deporte; se identificaron 
los aspectos del modelo que debían perfeccio-
narse y después de fundamentar el porque de 
este trabajo, se constata la validez del modelo 
educativo académico-deportivo, en la formación 
integral de los estudiantes-deportistas de mane-
ra exitosa, aunque se detectan algunos aspectos 

Capítulo 5
Conclusiones del estudio
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que deben ser mejorados en correspondencia a 
las exigencias y el contexto actual en el que la 
Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte 
desarrolla su trabajo.

•	 El análisis foda de cada área refiere que hay que 
reforzar el soporte documental en algunas de 
ellas, lo cual es importante para cumplir con la 
integración e interacción de todas las áreas que 
se relacionan con los diferentes componentes del 
modelo educativo académico-deportivo de la 
Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte.

•	 La triangulación de fuentes aplicada refuerza el 
criterio de que el modelo educativo de la Uni-
versidad del Futbol y Ciencias del Deporte de-
sarrolla valores individuales y sociales que se 
pueden constatar en la aptitud, actitud y en el 
comportamiento manifestado por los integran-
tes de la comunidad educativa-deportiva en las 
diferentes actividades. Es necesario capacitar 
a la comunidad sobre el objetivo del modelo, 
que es la formación integral de los estudiantes-
deportistas.

Entre las conclusiones particulares (teóricas, esta-
dísticas, por componentes académico, deportivo, 
organizacional y de servicios) se encuentran las si-
guientes:

5.1 validez de los instrumentos

•	 El ajuste a las normas científicas necesarias para 
el cumplimiento del objetivo de la investigación, 
asegura que los cuestionarios o instrumentos 
propuestos para medir la percepción de los in-
tegrantes de la comunidad educativa sobre si el 
modelo cumple o no con los supuestos que de-
clara sobre la formación integral, tienen validez 
de contenido, de criterio y de constructo, ya que 
miden aquello para lo que fueron diseñados, as-
pecto que se reafirma con los criterios aporta-
dos por Magnusson (2005:153), que expresa que 

“cuando examinamos la validez, investigamos 
si el test cuya confiabilidad es conocida, mide 
aquello para lo que fue construido”.

•	 Existieron correlaciones en la base de datos a un 
nivel de significancia de p<0.05, lo que indica 
que las bases de datos son estables para correr 
análisis estadísticos. Las pruebas de KMO-Bart-
lett arrojaron puntajes por arriba de 0.800, lo 
que demuestra que no existe esfericidad. Esta 
primera conclusión estadística también indica 
que la muestra seleccionada es representativa de 
la población institucional de la Universidad del 
Futbol y Ciencias del Deporte.

•	 Desde el punto de vista estadístico los instru-
mentos resultaron ser confiables para la pobla-
ción de la Universidad del Futbol y Ciencias 
del Deporte, ya que los coeficientes Alfa de 
Cronbach resultaron ser muy cercanos a 0.90. 
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Silva (1993), citando a Cronbach, expresa que 
ningún test es válido para todos los propósitos 
en todas las situaciones y para todos los grupos, 
y agrega que el uso del test es lo que lo hace 
válido. En este caso, como ya se ha dicho, los 
cuestionarios fueron elaborados para medir la 
percepción sobre el modelo educativo en lo que 
respecta a la formación integral.

•	 Desde el punto de vista teórico se puede com-
probar la validez de los instrumentos elaborados 
para medir la percepción de la población de la 
Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte 
sobre formación integral, pues se consideraron 
las teorías generales del entrenamiento depor-
tivo, teorías pedagógicas, y teorías de modelos 
educativos, de gestión y administración.

5.2 ComPonente aCadémiCo

•	 Para los alumnos, el aspecto de desarrollo prác-
tico en los bloques de desempeño de los dife-
rentes niveles ha obtenido evaluaciones altas, 
sin embargo, refieren que es necesario ampliar 
la oferta de instituciones y servicios en donde 
aplicar las competencias que van adquiriendo. 

•	 Los alumnos también refieren la expectativa de 
movilidad académica y profesional con base en 
modelos de enseñanza-aprendizaje y evaluación 
orientados a la adquisición y demostración de 
las competencias y aprendizajes adquiridos en 
programas educativos.

•	 Se requiere enfatizar los procesos de inducción 
al modelo, es decir, la promoción del mismo en-
tre los consumidores del modelo educativo y el 
reconocimiento de las posibilidades de desarro-
llo del mismo, promoviendo sus ventajas no sólo 
para los estudiantes deportistas sino también 
para la profesionalización del docente que par-
ticipa en él.

•	 Se observa la necesidad de redefinir el perfil del 
docente de la Universidad del Futbol y Ciencias 

del Deporte, ampliar sus posibilidades de acción 
y establecer espacios de formación continua 
para la preparación de nuestros formadores.

•	 Se requiere establecer una cultura orientada a la 
evaluación y a la rendición de cuentas en rela-
ción con la labor del docente. 

•	 Los docentes perciben que es necesario reco-
nocer su labor para diseñar y desarrollar cursos, 
talleres y seminarios que los formen en relación 
con el modelo educativo académico-deportivo 
de la Universidad del Futbol y Ciencias del De-
porte. 

5.3 ComPonente dePortivo

•	 De los factores analizados en el componente 
deportivo, el correspondiente a equipamiento 
e instalaciones debe mejorar para satisfacer las 
necesidades de entrenamiento y preparación de 
los estudiantes deportistas, por lo que conside-
ramos trascendente diseñar estrategias claras y 
oportunas para la mejora de las instalaciones  
y el material deportivo.

•	 En este mismo componente, en lo que respecta al 
factor percepción del alumno sobre los líderes de 
área, se considera que debieran hacer un mayor 
hincapié en el cumplimiento de los valores ins-
titucionales. Tuzo5+1 piden que se les visite con 
más frecuencia en las áreas de entrenamiento. 

•	 De todos los alumnos por niveles deportivos eva- 
luados, el perfil concentración es el que requiere 
mayor atención ya que arrojó las puntuaciones 
más bajas en las respuestas al instrumento dise-
ñado sobre alumnos.

•	 En el proceso de desarrollo del estudiante de-
portista, los entrenadores perciben que se presta 
mayor atención a los componentes físico y técni-
co-táctico, que se desarrollan sistematicamente 
con retroalimentación del estudiante-deportista; 
sin embargo, los componentes teórico y psicoló-
gico requieren de mayor atención por parte de 
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los entrenadores y preparadores físicos por su 
importancia en la formación integral.

•	 Atendiendo a los valores analizados, se puede 
inferir que los entrenadores y preparadores fí-
sicos no son muy sistemáticos en la retroalimen-
tación con sus estudiantes-deportistas y sólo  
lo hacen en los componentes físico y técnico- 
táctico.

•	 Se develaron contradicciones entre las opiniones 
de los integrantes de la muestra con respecto a 
la relación entre los aspectos académicos y de-
portivos en la formación integral del estudiante-
deportista. Por lo general, los entrenadores y 
preparadores físicos asocian la formación inte-
gral con el desarrollo del deportista, basado en 
los componentes de la preparación y no en la 
expresión más amplia del término, tal y como lo 
enfoca la Universidad del Futbol y Ciencias del 
Deporte.

•	 Con respecto a la eficiencia de los planes y pro-
gramas de entrenamiento los entrenadores y 
preparadores físicos reconocen la presencia del 
líder en la organización de la programación y 
consideran adecuado el control que se realiza 
en la institución ya que se brinda la posibilidad 
de participar activamente en la construcción, 
diseño y dirección de los programas de entre-
namiento. El líder desarrolla sus planificaciones 
teniendo en cuenta los medios y recursos dis-
ponibles con objetivos deportivos viables, eva-
luables y en concordancia con los fines de la 
formación.

•	 El trabajo de las capacidades físicas fomenta en 
mayor medida la fuerza, la resistencia, la rapidez 
y la coordinación; sin embargo, en cuanto a la 
flexibilidad se obtuvieron valores bajos, lo que 
refleja que, en general, pasa inadvertido el entre-
namiento de esta capacidad. 

•	 Los entrenadores y preparadores físicos conside-
raron necesario el establecimiento de un nuevo 
perfil ideal para los alumnos de nuevo ingreso 
ya que el actual lo calificaron como no muy 

adecuado y sin la correcta correspondencia a las 
exigencias por cada nivel o categoría deportiva. 
Tampoco consideraron adecuadas las normas 
para ubicar a cada estudiante-deportista en su 
nivel deportivo correspondiente.

•	 Los entrenadores estuvieron de acuerdo con la 
realización de visorías abiertas con la finalidad 
de encontrar talentos que permitirían mejorar el 
nivel de competencia de las diferentes catego-
rías. La mayoría propuso que se hicieran entre  
jóvenes de bachillerato, aunque algunos opina-
ron realizarlas en edades más tempranas.

•	 También en ese componente se requiere enfati-
zar la promoción del modelo entre la comuni-
dad educativa-deportiva —es decir, hacia los 
consumidores del modelo— y el reconocimien-
to de las posibilidades en el desarrollo del mis-
mo, promoviendo sus ventajas, no sólo para los 
estudiantes-deportistas, sino para la profesionali-
zación de los entrenadores que participan en él.

•	 Los entrenadores perciben que es necesario reco- 
nocer su labor para diseñar y desarrollar cursos, 
talleres y seminarios que los formen en relación 
con el modelo educativo académico-deportivo 
de la Universidad del Futbol y Ciencias del De-
porte. 

•	 Al igual que con los alumnos y padres de fami-
lia, la percepción de cumplimiento del modelo, 
en lo que respecta a la formación integral, en lo 
general tiene una valoración muy alta. Sin em-
bargo, es necesario seguir trabajando en pro de 
la conformación de una identidad cada vez más 
fuerte y con toma de conciencia plena de lo que 
significa desarrollarse profesionalmente en esta 
institución.

5.4 ComPonente organizaCional  
y de serviCios

•	 El personal administrativo percibe que ha de-
sarrollado capacidades para subsanar cualquier 
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adversidad en su labor y mantener el enfoque 
en los resultados programados. Su nivel de 
compromiso es alto, lo que se refleja en la res-
ponsabilidad adquirida en cada actividad. Esta 
es una fortaleza del modelo educativo acadé-
mico-deportivo de la Universidad del Futbol y 
Ciencias del Deporte.

•	 Respecto al tema de los líderes inmediatos del 
personal administrativo, se percibe que requie-
ren mayor acercamiento y acompañamiento (se-
guimiento, comunicación, relación, tacto, sensi-
bilidad) en su proceso laboral, así como detectar 
oportunidades de mejora de su personal y de la 
institución.

•	 El personal operativo expresa la necesidad de 
fortalecer el acompañamiento, interrelación y co- 
municación por parte de su jefe inmediato, como 
el apoyo para brindarles los recursos necesarios 
para realizar su labor.

•	 La relación de los componentes de desempe-
ño, autorregulación y cumplimiento tienen una 
formación fuerte y directa, lo que indica que el 
personal tiene un altísimo nivel de entrega a su 
trabajo, en relación con la operación asignada. 
Es importante subrayar que el personal opera-
tivo ha desarrollado capacidades para subsanar 
cualquier adversidad en su labor y mantener el 
enfoque para realizar su actividad. 

•	 Del mismo modo, destacan los resultados alcan-
zados por los consejeros ya que, en general, no 
perciben que haya un sistema de capacitación 
que les permita no sólo conocer el modelo, sino 
mejorar su desempeño; además expresan que 
sus herramientas de trabajo, como computado-
ra y papelería, no les facilita presentar tan pron-
to como ellos quisieran sus reportes que son, en 
gran medida, las evidencias de su desempeño. 

Finalmente, podemos concluir que el estudio reali-
zado deja un campo abierto para abordar líneas de 
investigación relacionadas con el perfeccionamien-
to del modelo educativo académico-deportivo del 
Grupo Pachuca de acuerdo con sus nuevas políti-
cas, compromisos institucionales y contexto, para 
lograr el objetivo de dicho modelo, es decir, la for-
mación integral de los estudiantes-deportistas. 

Además, los resultados de este estudio permi-
ten replicar el modelo educativo académico depor-
tivo en otros escenarios institucionales en el mundo 
y contribuir al respeto de los derechos humanos 
de los niños que practican futbol, establecidos por 
el reglamento de la fifa, todo lo cual nos acerca al 
objetivo de ser una institución deportiva catalogada 
por el estatuto y transferencia de jugadores en Ca-
tegoría I (máximo nivel con un centro de formación 
de gran calidad).
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El modelo educativo académico-deportivo del 
Grupo Pachuca, desarrollado por la Univer-
sidad del Futbol y Ciencias del Deporte, se 

caracteriza por su flexibilidad en el desarrollo curri-
cular y en la operacionalización del mismo. En él se 
toman en cuenta las necesidades de los estudiantes-
deportistas, los intereses familiares, los niveles de 
rendimiento, tiempo y momento en que se desarro-
lla las competencias deportivas. 

Además, se considera de manera sistemática la 
disponibilidad del tiempo que hay que dedicar al 
estudio y a la preparación deportiva, siempre en el 
respeto a las diversas normatividades.

El carácter moldeable del modelo educativo 
académico-deportivo permite que, al tiempo que 
se desarrolla, se incorporen aspectos y conceptos 
que posibiliten el mejoramiento de cada uno de sus 
componentes (académico, deportivo, de gestión y 
servicios) ajustándose al momento y contexto histó-
ricos de la institución. Asimismo, tiene carácter di-
namizador porque, según su objetivo, ningún com-
ponente está aislado de los demás, sino en estrecha 
relación, integración e interacción.

La convocatoria y participación de la comu-
nidad académica y deportiva son características 

del modelo. Desde su visualización y desarrollo, la 
idea básica es pensar y concretar el enfoque multi-
disciplinario como una posibilidad de enriquecer el 
modelo, con la participación de todas las personas 
cuyo trabajo, directa o indirectamente, está vincu-
lado al logro de los objetivos del modelo educativo 
académico-deportivo.

Para realizar las propuestas de cada área se 
aplicó el método científico de modelación para re-
estructurar el modelo educativo académico-depor-
tivo e incorporar cualquier aspecto mejorable.

A continuación se presentan las propuestas de 
mejora de cinco áreas, como resultado de la investi-
gación reseñada en los capítulos anteriores.

1. Programa para la formación deportiva.
2. Condiciones básicas para la implementación 

del modelo educativo académico-deportivo 
del Grupo Pachuca desarrollado por la Uni-
versidad del Futbol y Ciencias del Deporte.

3. Programa de recreación y educación para el 
tiempo libre.

4. Normatividad del Grupo Pachuca.
5. Conceptos básicos del modelo educativo 

académico-deportivo.

Capítulo 6
Concepción mejorada del modelo
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6.1 Programa Para la iniCiaCión 
dePortiva Como Parte del ProCeso  
de formaCión dePortiva

En este documento se presentan las mejoras y mo-
dificaciones realizadas al Programa para la Inicia-
ción Deportiva, tomando como base las condicio-
nes teóricas descritas en el capítulo 2.

El modelo de formación deportiva puede defi-
nirse como la acción y el resultado de la influencia 
pedagógica en la aplicación del modelo educati-
vo académico-deportivo sobre el desarrollo de los 
estudiantes deportistas. Este desarrollo incluye el 
proceso de maduración física, psíquica, deportiva y 
social que abarca todos los cambios, tanto cualitati-
vos como cuantitativos, de los aspectos congénitos 
y aquellos que son adquiridos por la influencia de la 
práctica del modelo.

El presente Programa para la Iniciación De-
portiva no pierde de vista las funciones educativas, 
instructivas y de desarrollo en todos los procesos 
y actividades que tienen que ver con los estudian-
tes deportistas, su formación y desarrollo integral, 
donde lo pedagógico, lo axiológico y el aspecto 
social cobran una gran relevancia. Su utilización 
eficaz por parte de los entrenadores será, sin lugar 
a dudas, de gran valor para el modelo académico-
deportivo que desarrolla la Universidad del Futbol y 

Ciencias del Deporte y las filiales, centros y acade-
mias del Grupo Pachuca.

Dentro del proceso de la formación deporti-
va, el nivel de iniciación se concretiza mediante el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de los conoci-
mientos y las habilidades motrices básicas y depor-
tivas y, en menor medida, el desarrollo de las capa-
cidades físicas. La función educativa de este nivel 
está dirigida al fortalecimiento de hábitos, actitudes 
y valores dentro de un proceso integrado. 

Los otros niveles de la formación deportiva 
(Consolidación y Élite) pueden considerarse como 
la base del alto rendimiento de futbol, ya que los 
niños y jóvenes que pertenecen a ellos comienzan 
a familiarizarse con las exigencias y presiones a las 
que se somete un deportista de alto nivel. El énfa-
sis en estos niveles se traslada al desarrollo de las 
capacidades físicas y al perfeccionamiento de las 
habilidades técnicas y tácticas de los estudiantes 
deportistas. Además, es necesario dar mayor impor-
tancia a la participación en competencias externas.

Concepción teórica, metodológica  
y práctica del Programa de Formación  
Deportiva

El futbol es uno de los deportes de cooperación-
oposición en el cual es necesario coordinar las ac-
ciones de los jugadores de un equipo en condicio-
nes de enfrentamiento con un equipo adversario. 
Estos deportes se caracterizan por un proceso de 
interacción, por lo que aportan diferentes posibili-
dades educativas, entre las que destacan:

•	 Desarrollo de la cooperación entre los jugadores 
en relación directa con la sociabilidad que esto 
genera.

•	 Desarrollo de la capacidad de aceptación de los 
demás.

•	 Entendimiento del significado de grupo y de 
equipo.
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Los entrenadores encargados de los estudiantes de-
portistas de este nivel, para orientar sus sesiones 
de entrenamiento, no deben perder de vista los si-
guientes principios pedagógicos y didácticos:

•	 Principio del carácter científico de la enseñanza.
•	 Principio de la unidad de la instrucción y la edu-

cación.
•	 Principio de la planificación y la sistematización.
•	 Principio de la atención a la edad y a las particu-

laridades individuales.
•	 Principio de la percepción directa de los conte-

nidos que se van a enseñar.
•	 Principio de la asequibilidad y la accesibilidad.
•	 Principio de la consolidación, aplicación y soli-

dez de los conocimientos y habilidades.
•	 Principio de la relación intermateria.
•	 Principio del papel dirigente del docente y el en-

trenador en la actividad consciente y la partici-
pación activa del alumno.

•	 Principio de la utilización del trabajo educativo 
para y a través del colectivo en unión con la ac-
tividad independiente del estudiante-deportista 
(Hechavarría, 2008).

Los entrenadores, además, deben atender los siguien- 
tes aspectos para saber qué y cómo evaluar los 
contenidos de este programa:

•	 Resultados del diagnóstico desde el punto de vis- 
ta físico y deportivo.

•	 Inicio y desarrollo de la formación multilateral.
•	 Desarrollo y evaluación de los contenidos bási-

cos del deporte.
•	 Comportamiento de la recuperación de los alum- 

nos durante y después de la actividad.

La preparación metodológica del entrenador debe 
considerar las características de las edades que atien- 
de y, para hacer una dosificación adecuada de los 
ejercicios, debe:

•	 Aplicar métodos educativos.
•	 Establecer los criterios para ver qué niños pue-

den formar parte de la reserva deportiva, lo cual 
se logra en la medida que vayan mejorando los 
parámetros de evaluación, de acuerdo a sus par-
ticularidades.

•	 Respetar, por parte de todos los implicados, las 
normas de ingreso y permanencia del estudiante 
deportista.

•	 Tener mecanismos de control y evaluación del 
Programa para la Iniciación Deportiva.

Para que se cumplan los objetivos mencio-
nados, los docentes y entrenadores deportivos de-
ben, de acuerdo con lo expresado por Hechavarría 
(2008), poseer competencias pedagógicas profe-
sionales, entendidas éstas como el sistema o capa-
cidades que resultan de la movilización de sus co-
nocimientos, habilidades, experiencias, recursos 
cognitivos, metacognitivos motivacionales, así como 
valores éticos, sociales e individuales que les permi-
tan un desempeño eficiente en su contexto laboral, a 
la vez que contribuyen a la educación deportiva de 
los estudiantes-deportistas.

Programa del nivel de iniciación

En este nivel la prioridad es el desarrollo y la for-
mación deportiva de los estudiantes deportistas. Se 
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considera que en este nivel se debe adaptar el de-
sarrollo de capacidades físicas y habilidades a las 
necesidades del alumno, se realizan, sobre todo, 
actividades de coordinación gruesa. Además, el 
estudiante-deportista comienza a adquirir conoci-
mientos de carácter táctico en la identificación y 
ubicación de su responsabilidad en el terreno de 
juego. Hay que tomar en cuenta las siguientes ca-
racterísticas de trabajo:

•	 Desarrollo del nivel y formación deportiva de los 
estudiantes deportistas, considerando sus áreas 
de oportunidad y puntos más débiles en su des-
empeño.

•	 Obtención de resultados deportivos positivos en 
la liga a la cual pertenezcan, lo que les permi-
ta mantenerse en un buen nivel competitivo y 
desarrollar su actividad deportiva, considerando 
y respetando los procesos de formación de la 
universidad.

Objetivos generales instructivos del nivel de ini- 
ciación:

•	 Propiciar la adquisición y desarrollo de habilida-
des motrices básicas y de las capacidades físicas.

•	 Iniciar la enseñanza de los elementos técnicos y 
tácticos del futbol, aprovechando las experien-
cias motrices de los estudiantes deportistas.

•	 Orientar la adquisición de conocimientos teó-
ricos relacionados con el deporte, como los 
que tienen que ver con la historia e higiene del  
deporte, así como lo relacionado con el regla-
mento.

Objetivos generales educativos:

•	 Crear hábitos de conducta, morales, volitivos, así 
como fortalecer el amor por el deporte que prac- 
tica y por la institución educativa, para lo cual es 
importante considerar los principios de la edu-
cación formal. 

•	 Reforzar la formación de valores sociales e in-
dividuales, relacionándolo con los métodos de 
enseñanza del deporte.

Sistemas de valores

Dentro del proceso de formación de los deportistas 
en todos los niveles, de manera más específica en  
el nivel de iniciación, el desarrollo de valores es el 
objetivo del modelo educativo académico-depor-
tivo de la Universidad del Futbol y Ciencias del 
Deporte al que está orientada la formación integral 
del estudiante-deportista en las esferas intelectual, 
social y humanista, a través y por medio del depor-
te. Por eso, en todas las actividades que desarro-
llen los estudiantes-deportistas en la institución  hay 
que trabajar sobre la base de un sistema de valores 
como parte del saber ser de cada uno de ellos.

El sistema de valores se rige por principios que 
tienen que ver con la vida y cultura general y física 
de los estudiantes deportistas, y lo van guiando a 
partir de determinadas reglas o comportamientos 
actitudinales, tanto dentro como fuera de la compe-
tencia y de la institución.

De esta manera, puede plantearse que un va-
lor se considera como una cualidad de las tantas 
que caracterizan a los estudiantes-deportistas que 
se educan o que la adquieren a través de la práctica 
del deporte y al participar en todo el proceso de 
entrenamiento y competencia.

Organización metodológica  
de los contenidos en las categorías  
del nivel iniciación

Es el nivel de desarrollo deportivo en el cual, desde 
el punto de vista metodológico, se deben considerar 
los siguientes componentes de la preparación del 
deportista: 
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•	 Volumen de carga alto para la formación, esti-
mulación y desarrollo de capacidades físicas 
condicionales.

•	 Dinámicas de entrenamiento enfocadas a la con-
solidación de capacidades físicas coordinativas.

•	 Acciones con balón para la formación de ele-
mentos técnicos básicos.

•	 Iniciación en acciones tácticas sin y con balón 
en el terreno de juego, con la premisa de la for-
mación técnica y física de los niños.

•	 Participación en torneos deportivos y partidos 
de preparación. Es una categoría con un matri-
culado considerable; de ahí la importancia de 
realizar una adecuada planificación de participa-
ción de los jugadores.

La intención general de este nivel es que los estu-
diantes-deportistas tengan el mayor número de opor- 
tunidades de jugar en competencia real.

En cuanto a las características psicológicas 
que se manifiestan en este nivel de desarrollo de-
portivo, se puede exponer lo siguiente: hay proce-
sos de motivación que se manifiestan de diferentes 
formas, como falta de concentración, gran incitati-
va por realizar la actividad física, pero con cierta 
incertidumbre por la falta de respaldo familiar, una 
conducta irregular, con poca constancia y un fácil 
desvío de la atención.

Para este nivel deportivo se sugiere contar con 
entrenadores con un considerable nivel de exigen-
cia y que eviten consentimientos, sin dejar de re-
presentar para los alumnos un apoyo y una guía en 
su proceso de iniciación en la formación deportiva 
dentro del ámbito del futbol.

Los estudiantes-deportistas tienden a sentirse 
solos o con cierta dependencia, por lo que es im-
portante ayudarles en los procesos de adquisición 
de seguridad. Ellos comienzan a cambiar sus hábi-
tos conductuales, lo que genera, en algunos casos, 
crisis de incertidumbre.

Se reconoce una importante capacidad de 
compromiso y responsabilidad, sin dejar de mencio-

nar que hay otros intereses, además del deportivo, 
como los compañeros de categoría, la pertenencia 
a un grupo social, el cumplimiento de las expecta-
tivas de la familia o del cuerpo técnico, entre otros; 
todos estos elementos influyen en el desarrollo psi-
cológico de este nivel deportivo.

El sistema de conocimientos que se debe po-
ner en marcha se desglosa de la siguiente manera:

•	 Dominio de la posición de juego.
•	 Identificar su relación con el resto de los compa-

ñeros de equipo.
•	 Ser capaz de identificar sus capacidades físicas 

condicionales.
•	 Diferenciar las posibles opciones de juego ante 

una situación de “Dos contra uno” que pudieran 
presentarse en un encuentro deportivo.
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•	 Reglamento deportivo y arbitral.
•	 Posibles sanciones y normativa en el terreno de 

juego.
•	 Conceptualización del sistema de juego 1-4-4-2.
•	 Interacción y relación entre el sistema de juego y 

su posición de juego.
•	 Desmarque y juego sin balón.
•	 Perfeccionamiento de los gestos técnicos.
•	 Desarrollo de habilidades tácticas.

Entre las habilidades motrices básicas a destacar en 
este nivel, se tienen las siguientes:

•	 Carrera con y sin balón
•	 Salto con y sin balón
•	 Golpeo del balón.

Entre las habilidades técnicas se presentan las si-
guientes:

•	 Conducción
•	 Recepción y pase
•	 Tiro a portería.

Cada una de estas habilidades motrices básicas va 
acompañada de un proceso de desarrollo físico y 
psicológico, el cual el estudiante-deportista deberá 
asimilar y construir con base en sus diferentes apti-
tudes y actitudes; y, sobre todo, debe ser capaz de 
demostrarlas en la competencia.

Desde el punto de vista de los contenidos 
esenciales del deporte para este nivel, se sugieren 
los siguientes:

•	 Desarrollo de fundamentos básicos de la técnica.
•	 Desarrollo y formación de capacidades físicas 

condicionales.
•	 Desarrollo y formación de capacidades físicas 

coordinativas.
•	 Fundamentos básicos de la táctica.
•	 Reglamento del futbol.
•	 Reglas básicas del arbitraje deportivo en el futbol.
•	 Juego de conjunto (recorridos, transferencias).

La evaluación en este nivel deportivo es a través de 
la observación. Pero existen criterios generales e in-
dicadores particulares que apoyan la toma de deci-
siones sobre si se puede considerar este nivel como 
completo para que el estudiante-deportista pueda 
pasar al siguiente nivel. Los criterios pueden ser los 
siguientes:

•	 Observación periódica y sistemática. Se realiza 
un proceso de observación de los jugadores de 
manera regular; para ello se requieren guías de 
observación con los criterios e indicadores del 
nivel de iniciación.

•	 Evaluaciones físico-técnicas. En las categorías 
inferiores se utiliza una batería de pruebas que 
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monitorea el desarrollo de la flexibilidad, la 
fuerza, la resistencia y la velocidad, además de 
las cuestiones técnicas, como tiro a portería, 
conducción de balón, golpeo y recepción, entre 
otras.

•	 Resultados deportivos y minutos jugados. No 
menos importante son los resultados deportivos 
de las categorías y el desempeño durante los mi-
nutos de juego efectivos.

En cuanto a las indicaciones metodológicas para este 
nivel, se reconocen las siguientes:

•	 Como parte del proceso de formación deporti-
va, es necesario respetar cada uno de los niveles 
y sus características, sin transgredir ni violentar 
los procesos de asimilación de las habilidades, 
destrezas y conocimientos en el nivel que se tra-
te. Por lo tanto, es necesario cuidar las decisio-
nes políticas, administrativas o económicas por 
encima del nivel deportivo real del estudiante-
deportista.

•	 Identificar la estructura y organización del nivel 
deportivo, adaptadas al desarrollo y desempe-
ño deportivos, y que pase por criterios como 
edad, tipo de competencia, exigencia de la liga, 
entre otras, garantizando el equilibrio del nivel 
de competencia.

•	 Identificación de elementos, criterios e indicado-
res para la proyección y promoción de jugado-
res de un nivel a otro en el modelo educativo 
Académico-deportivo.

•	 Ir de lo general a lo particular en los contenidos a 
realizar con la categoría deportiva durante el pro-
ceso de desarrollo de los estudiantes-deportistas.

•	 Generar situaciones problémicas que favorezcan 
la activación de elementos de aprendizaje motor 
aplicados a situaciones de juego.

•	 Realizar un futbol de conjunto, con iniciativa al 
ataque y organización en la defensa.

•	 Identificar las zonas de juego de los diferentes inte-
grantes del equipo y su interacción con los demás.

•	 Respetar el principio de la carga de entrenamien-
to a desarrollar en la sesión, con un aumento pro- 
gresivo y máximo de la carga.

6.2 CondiCiones básiCas Para la 
imPlementaCión del modelo eduCativo 
aCadémiCo-dePortivo del gruPo 
PaChuCa desarrollado Por la 
universidad del futbol y CienCias  
del dePorte

Para la implementación del modelo educativo aca-
démico-deportivo de la Universidad del Futbol y 
Ciencias del Deporte deben tomarse en cuenta las 
características políticas, exigencias y necesidades 
sociales, deportivas y económicas del lugar donde 
se vaya a replicar, pues constituyen aspectos o con-
diciones determinantes para el establecimiento del 
sistema de acciones que permitirán alcanzar los ob-
jetivos, considerando que el deporte es el eje trans-
versal del modelo.

Además, para replicar el modelo a través de 
esta estrategia, hay que tener en cuenta las siguien-
tes ideas rectoras:

•	 Para la aplicación del modelo educativo acadé-
mico-deportivo hay que partir de un diagnósti-
co del contexto donde vaya a replicarse. Puede 
cambiar el contexto, pero no el objetivo, estruc-
tura ni el funcionamiento de los actores con res-
ponsabilidad en el desarrollo del modelo.

•	 Todos los que tengan que ver con el desarrollo 
del modelo deben recibir la capacitación corres-
pondiente, para conocer el sistema.

•	 Es importante comprender que el deporte es el eje 
que atraviesa todos los componentes del mo- 
delo, aprovechando todas sus potencialida- 
des desde el punto de vista instructivo, educati-
vo y de desarrollo.
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•	 El modelo no es un sistema estático, es flexible, 
porque se ajusta a las características del contex-
to en que se aplica y a las nuevas exigencias po-
líticas y sociales.

•	 Es importante identificar, de manera sistemáti-
ca, las debilidades y amenazas que se pueden 
presentar en el desarrollo del modelo, tomar las 
medidas correspondientes e introducir rápida-
mente los aspectos o criterios de mejora.

•	 Se requiere cumplir los estándares e indicadores 
de calidad establecidos para evaluar el compor-
tamiento de los componentes —académico, de-
portivo y gestión y de servicios—, así como la 
integración e interacción entre todas las áreas de 
trabajo que garanticen el cumplimiento del obje-
tivo de cada componente acorde con la visión y 
la misión del modelo.

La estrategia de implementación del modelo presen-
ta las siguientes condiciones, independientemente 
del lugar en que será replicado y de las acciones 
estratégicas que se desarrollen:

•	 Vinculación estrecha entre el componente aca-
démico y deportivo, aunque ambos no se desa-
rrollen en el mismo espacio donde esté ubicada 
la institución educativa responsabilizada del de-
sarrollo del modelo.

•	 Vinculación entre los intereses sociales, indivi-
duales y deportivos durante la aplicación del 
modelo en la institución responsable.

•	 Contribución a la formación integral de los estu-
diantes-deportistas mediante las actividades que 
desarrollen.

•	 Vinculación sistemática de todos los actores del 
modelo: agentes educativos, deportivos y orga-
nizacionales.

•	 Considerar al estudiante-deportista como objeto 
y sujeto de su propio aprendizaje por medio del 
deporte.

•	 Considerar el cumplimiento de los estatutos de 
transferencias de jugadores de la fifa en cuanto a 
los derechos humanos de los menores de edad.

Etapas de implementación

La etapa previa a la implementación del modelo re-
quiere la realización de un diagnóstico que, entre 
otros aspectos, analice las características, condicio-
nes y los problemas existentes, todo lo cual consti-
tuirá la base para la toma de decisiones sobre lo que 
se puede o no replicar.

El diagnóstico está relacionado con:

•	 El conocimiento del contexto (que incluye todo 
lo que tiene que ver con las características y par- 
ticularidades de la realidad actual, desde los as-
pectos políticos y socioeconómicos, hasta las 
costumbres y tradiciones de la población).

•	 Desarrollo deportivo
•	 Perfil del docente
•	 Perfil de los entrenadores
•	 Perfil de directivos
•	 Perfil del personal operativo y de servicios.

Los aspectos que se acaban de mencionar deben 
considerarse y precisarse en las siguientes etapas 
del desarrollo del modelo educativo y su evalua-
ción, cada una con sus objetivos específicos (véase 
figura 6.1).

Primera etapa: preparatoria 

El propósito de esta etapa es realizar los ajustes al 
diseño de la estrategia (sin violar ni sus ideas recto-
ras ni sus regularidades). A partir del diagnóstico del 
contexto y de acuerdo con los resultados, realizar la 
proyección sobre cómo se puede desarrollar el mo-
delo académico-deportivo sin modificar su esencia. 

Es necesario realizar la capacitación corres-
pondiente, ya que es importante que todos los que 
tengan que ver con el modelo lo conozcan suficien-
temente, para que sus acciones y actividades va-
yan dirigidas al logro del mismo objetivo, que está 
orientado a la formación integral del estudiante-de-
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portista en las esferas intelectual, social y humanis-
ta, a través y por medio del deporte.

El objetivo de la capacitación es preparar a los 
sujetos que trabajarán en los componentes del mo- 
delo.

Se desarrollará en forma de talleres y tendrá los 
siguientes momentos:

•	 Exposición de las características del modelo edu- 
cativo académico-deportivo. Particularidades.

•	 Reflexión grupal.

•	 Autodiagnóstico de la preparación para partici-
par en el desarrollo del modelo.

•	 Reflexión y toma de decisiones.

En esta etapa también es importante precisar las 
acciones de los sujetos con funciones directivas en 
los componentes del modelo y sus dimensiones  
(componente académico, deportivo y organizacio-
nal y de servicio), buscando que las diferentes áreas 
de trabajo logren la coordinación, integración e in-
teracción correspondiente, lo cual se puede alcan-

Figura 6.1 Condiciones básicas para la implementación
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zar por medio del desarrollo de talleres o reuniones 
de intercambio. 

Segunda etapa: ejecución y control

Se desarrollan las acciones de la estrategia corres-
pondiente a los componentes (diagnóstico y com-
ponentes del modelo educativo).

Esta etapa de ejecución comprende funda-
mentalmente la ejecución del modelo acadé-
mico-deportivo y su control, lo cual se realiza 
de manera continua, permanente y sistemática. 

El propósito esencial de esta etapa es preci- 
samente realizar el seguimiento y control per-
manente, para identificar las debilidades, forta-
lezas y problemas que se van presentado.

Tercera etapa: balance, ajuste y mejoría

El objetivo de esta etapa es evaluar las acciones eje-
cutadas y los resultados de su aplicación, haciendo 
los ajustes requeridos, solucionando los problemas, 
tomando las medidas y precisando e incorporando 
en el desarrollo del proceso los criterios de mejora.

Para alcanzar el objetivo de esta etapa, es 
necesario realizar el análisis de los resultados de 
la aplicación de la estrategia —aprovechando 

las herramientas desarrolladas y validadas en la 
investigación que se detalla capítulos arriba—  
y del modelo educativo, determinar el estado 
final del proceso y proponer el rediseño de 
acciones o la inclusión de otras, lo cual resul-
ta relevante si la próxima réplica del mode- 
lo se hace en un contexto con características 
parecidas a la que ya se ha realizado. 

6.3 Programa de reCreaCión  
y eduCaCión Para el tiemPo libre  
de la universidad del futbol y CienCias 
del dePorte

La población a la que está dirigido este programa 
está integrada por el total de los estudiantes-depor-
tistas, independientemente de su condición o perfil 
al que pertenecen.

Para la elaboración de este programa, se reali-
zó un Diagnóstico de las Necesidades e Intereses de 
tiempo libre y recreación, aplicado a los estudiantes 
de los diferentes niveles y categorías. En general, los 
alumnos prefieren realizar sus actividades recreati-
vas durante una o dos horas por la tarde, les gustan 
las actividades con mucha movilidad física, aunque 
un porcentaje considerable también se inclina por 
las actividades equilibradas que involucren lo físico 
y lo intelectual; les gusta participar tanto activamen-
te como estar de espectadores.

Las áreas que prefieren en general son: lúdica, 
aire libre y social. Las primeras dos son una cons-
tante, aunque existen variaciones, como en el caso 
de los alumnos de semiconcentración, que prefie-
ren el área social. En el caso de los que disfrutan 
más de sus actividades recreativas por la noche, 
prefieren al aire libre por encima de las lúdicas, y 
los que disfrutan su recreación como espectadores, 
prefieren el área creativa más que la social.

Como respuesta a esta preocupación, en 2013 
se programó el Diplomado en Recreación, con el 
objetivo de construir una propuesta de Programa de 
Educación para el Tiempo Libre y Recreación que 
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satisfaciera las necesidades e intereses de los estu-
diantes en los niveles educativos de la ufcd. 

Con la información obtenida de los resultados 
del Diagnóstico, se integraron las siguientes pro-
puestas de programas:

•	 Programa de Recreación para la ufcd

•	 Programa de Educación para el tiempo libre.

a) Programa de Recreación ufcd

El Programa de Recreación ha ido construyéndose 
con la participación de todas las áreas de la ufcd. 
En 2014, se propusieron actividades que han forta-
lecido su accionar con los estudiantes, incluido el 
programa y otras nuevas propuestas para facilitar la 
integración de los estudiantes a la dinámica de la 
universidad.

Sobresalen las siguientes actividades:

•	 Acanto reto
•	 Feria ufcd “Soy experto, soy mejor”
•	 Campamento
•	 “Ludo reto”
•	 “Tuzofrendas”.

b) Programa de Educación para el tiempo libre 

Este programa se desarrolla actualmente en la uni-
versidad y tiene la siguiente estructura:

Descripción del programa. El programa promueve 
el aprendizaje de las diferentes áreas de la recrea-
ción y dimensiones del tiempo libre, se pondera el 
desarrollo de la creatividad, la disciplina, la autoex-
presión, habilidades creativas, desarrollo de valores 
individuales y sociales. Este programa enfatiza la 
libertad de elección de temas, de acuerdo con las 
condiciones del lugar.

Busca desarrollar las funciones del tiempo libre 
y del ocio, entre las que destacan el descanso/rela-

jación, la diversión, el desarrollo personal y la libre 
superación de sí mismo (Dumazedier, 1974). La fun-
ción del descanso es quizás una de las más necesa-
rias, pues compensa la fatiga; la diversión compensa 
del aburrimiento y la monotonía, tan características 
de nuestra época, ya que el tedio y las depresiones 
son cada vez mayores en el mundo moderno, por lo 
que esta función supone liberarse de las tensiones y 
favorecer las relaciones sociales. La función de de-
sarrollo es la más ambiciosa, ya que supone que el 
individuo se dedique a actividades y experiencias 
que puedan formar parte de su desarrollo intelec-
tual, artístico y físico. Por otro lado, compensa la 
falta de oportunidades en el crecimiento y en la for-
mación personal.

Para el desarrollo de las funciones, se cuenta 
con los contenidos de las diferentes áreas de expre-
sión y actividades que nos ofrece la recreación, la 
cual se entiende como la actividad o experiencia 
que involucra de manera activa al participante, que 
puede obtener satisfacción inmediata o valores per-
sonales o sociales de su participación, que se lleva 
a cabo en el tiempo libre, no tiene ninguna conno-
tación laboral, y se ofrece como parte de un progra-
ma. Se diseña para satisfacer metas constructivas y 
sociales para el participante, el grupo, la familia y la 
sociedad (Kraus, 1997).

Entre algunas teorías que sustentan la educa-
ción para el tiempo libre, tenemos las de desarrollo 
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y prevención. Las de desarrollo implican cambio 
permanente y sistemático y pueden ser parcialmen-
te autodirigidas. El desarrollo es un proceso activo y 
no solamente algo que sucede de manera espontá-
nea, y está asociado a matrices de experiencias de 
socialización positiva y negativa y a la cantidad de 
tiempo que una población de niños, por ejemplo, 
pasa en actividades que le proveen de un índice de 
exposición y compromiso con estas experiencias.

Desde una perspectiva positiva, a los adoles-
centes les ayuda a desarrollar identidad y autono-
mía; apoya sus logros académicos y fomenta el sen-
tido de competencia e iniciativa. 

Las teorías de la prevención se han relacionado 
con el tiempo libre de los jóvenes, y en particular 
con aquellos a los que se puede apoyar al identi-
ficar el riesgo que tienen por sus conductas noci-
vas en su tiempo libre. La prevención se enfoca a la 
promoción de la salud y el bienestar.

No se debe olvidar el potencial que tiene el 
tiempo libre para los adultos, y hay que apoyarlos 
mediante programas organizados para capacitarlos 
a través de la participación en actividades efectivas 
y para el uso constructivo de su tiempo libre.

Las diferentes áreas de la recreación que se in-
tegran como contenidos al Programa de Educación 
para el tiempo libre pueden ser las siguientes:

•	 Área físico deportiva. Esta área de la recrea-
ción, tiene como objetivo promover la participa-
ción por el gusto de la actividad misma, es decir, 
se recibe gratificación personal y no se obtiene a 
través de una de motivación extrínseca; incluye 
deportes individuales, de conjunto, con pelota, 
voleibol, boliche, caminata, etcétera.

•	 Área al aire libre. El fomento de una cultura de 
respeto por la naturaleza y la ecología forma la 
base de esta área, que incluye carreras de orien-
tación, rappel, escalada, espeleología, senderis-
mo, campismo, etcétera.

•	 Área acuática. Incluye no sólo natación, sino 
descenso en ríos, espeleo-buceo, canotaje, entre 
otras experiencias y actividades.

•	 Área lúdica. Sin duda es una de las áreas que crea 
mayor confusión, ya que regularmente se consi-
dera como sinónimo de recreación; sin embar-
go, es más compleja e incluye el establecimien- 
to de ludotecas, promoción de juegos tradicio-
nales y prehispánicos, juegos de vértigo, grandes 
juegos, juegos de mesa, etcétera.

•	 Área manual. Las habilidades manuales y artísti-
cas son un recurso enriquecedor en los progra-
mas de recreación, ya que fomenta la creatividad 
y el participante recibe gratificación inmediata. 
Incluye: escultura en metal, en madera, en pie-
dra, pintura de acuarela, al óleo, peletería, glo-
boflexia, papiroflexia, repujado, etcétera.

•	 Área artística. Relacionada con la música, el 
drama, la danza, el teatro guiñol, la pantomima, 
las marionetas, el canto, etcétera.

•	 Área conmemorativa. Es conveniente conside-
rarla, ya que los eventos deben promover la co-
hesión familiar y social, entre estos se consideran 
las mascaradas, las pastorelas, los carnavales, las 
fiestas étnicas, etcétera.

•	 Área social. En donde se considera la partici-
pación en noches de talentos, club de cuenta 
cuentos, club de lectura y tardeadas, entre otras 
reuniones.

•	 Área literaria. Oportunidad de apreciar, crear y 
convivir en ambientes que permitan ampliar la 
cultura, se incluyen: clubes de literatura, taller de 
narración, rompecabezas, radioclubes, acertijos, 
etcétera.

•	 Área de entretenimientos y aficiones. Conside-
ra los pasatiempos, las colecciones de timbres, 
monedas, llaves, postales, aeromodelismo, mo-
delismo.

•	 Área técnica. En estas actividades y experiencias 
se fomenta el desarrollo de nuevas habilidades, 
tales como electricidad, carpintería, mecánica, 
repostería, jardinería, etcétera.

•	 Área comunitaria. Se fomenta la solidaridad y 
los esfuerzos por mejorar las condiciones de las 
comunidades, promoviendo el voluntarismo a 
través de campañas, talleres y jornadas de salud, 
ecología y deportivas
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•	 Área de mantenimiento de la salud, asesoría  
en nutrición, campañas de activación física, et-
cétera.

Objetivos coordinados en la educación  
para el tiempo libre

•	 Desarrollar creatividad y autoexpresión mientras 
se crean ambientes de relajación y libertad como 
una precondición para el proceso creativo y de 

gozo. El uso de diferentes elementos y la im- 
provisación al enfatizar la originalidad de la au-
toexpresión.

•	 Desarrollar habilidades como valores para expre- 
sar la creatividad en una variedad de actividades 
creativas y técnicas, con materiales, herramien-
tas y experimentando.

•	 Desarrollar la estética a través del arte con el fin 
de despertar la sensibilidad visual y la habili-
dad de absorber la experiencia proveniente del 
trabajo artístico, del ambiente del niño y de la 
naturaleza, incluyendo el placer emocional y la 
libertad de elección.

•	 Desarrollar la habilidad conceptual sobre las ba-
ses de la percepción, incluyendo la destreza de 
usar los sentidos y las sensaciones a través de las 
formas; la capacidad de examinar la información 
visual y asimilar los elementos básicos del arte y 
la habilidad de leer signos visuales y de respon-
derlos.

Métodos de enseñanza y contenidos conectados 
con la educación para el tiempo libre

En la escuela, en clases abiertas, puede haber un 
ambiente rico en objetos que pueden estimular la 
creación y experimentación con las diversas áreas 
de la recreación.

El énfasis de los contenidos se propone en tres 
niveles, básico, intermedio y avanzados (véase el 
cuadro 6.1).

En dichos niveles, es necesario contemplar la 
profundidad con la que se ha de trabajar, por cri-
terios, como los que aparecen en los siguientes 
cuadros.
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Cuadro 6.1
Niveles de énfasis en el programa de tiempo libre

Nivel básico Nivel intermedio Nivel avanzado

1. Conocimiento hacia activida-
des de tiempo libre de la vida 
en general: personal y familiar.

3. Derechos y responsabilidades 
en y del tiempo libre.

5. Tiempo libre y estilo de vida.

2. Actividades de tiempo libre  
y opciones de tiempo libre.

4. Valores y conciencia  
sobre el tiempo libre.

6. Autoentendimiento y tiempo 
libre.

fuente: archivos institucionales

Cuadro 6.2
Los indicadores de la educación para el tiempo libre/ocio para el Nivel básico 1

Nivel básico 1: 
Conocimiento hacia actividades de tiempo libre  

de la vida en general: personal y familiar

Auto conocimiento Prepara su propia función dentro del tiempo libre de la familia.
Expande su autoconocimiento en el tiempo libre, como individuo y como parte  
del grupo.

Conocimiento del 
tiempo 
libre

Identifica las actividades individuales.
Identifica las actividades de los miembros del grupo (familia, jardín de niños, 
etcétera).

Enfoques y actitudes Reconoce las actividades familiares de tiempo libre.
Valora las actividades de tiempo libre de cada miembro de la familia.

Toma de decisiones Está consciente de la necesidad de elegir entre alternativas en su tiempo libre.
Está consciente de la elección de actividades en su tiempo libre y en  
el de otros.

Relaciones sociales Participa en el grupo y empieza a cooperar.
Identifica los elementos que contribuyen a la interacción exitosa en su tiempo libre  
con otros.

Habilidades recreativas Participa en diferentes actividades recreativas.
Identifica actividades recreativas especiales y sabe cómo relacionarlas con diferentes 
áreas del programa.

fuente: Archivos institucionales
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Cuadro 6.4
Los indicadores de la educación para el tiempo libre/ocio para el Nivel intermedio 3

Nivel intermedio 3: 
Derechos y responsabilidades en y del tiempo libre

Auto conocimiento Examina los derechos y responsabilidades del individuo respecto al tiempo libre.
Conoce sus propias habilidades y limitaciones como individuo y miembro  
del grupo.

Conocimiento del tiempo 
libre

Identifica actividades recreativas de sí mismo y de otros.
Identifica los elementos de los cuales dependen las ocupaciones recreativas.

Enfoques y actitudes Evalúa diferencias personales a través de formas de entretenimiento y cómo 
elegirlas.
Evalúa y conoce la relación entre actividades recreativas en la familia, en la 
escuela y en la comunidad.

Toma de decisiones Conoce los resultados de la elección personal de actividades recreativas.
Identifica las alternativas al elegir las actividades recreativas.

Relaciones sociales Examina los elementos de cooperación y competencia y su lugar en la vida.

Habilidades recreativas Investiga y descubre una variedad de formas recreativas (silenciosa, pasiva, 
activa, personal, grupal).
Expande las actividades y las habilidades recreativas en áreas desconocidas del 
programa.

fuente: archivos institucionales

Cuadro 6.3
Los indicadores de la educación para el tiempo libre/ocio para el Nivel básico 2 

Nivel básico  2: 
Actividades de tiempo libre y opciones  

de tiempo libre

Auto conocimiento Define el significado de tiempo libre.

Conocimiento del tiempo libre Está consciente de su propio tiempo libre.

Enfoques y actitudes Valora diferentes formas del esfuerzo humano en el tiempo libre.

Toma de decisiones Conoce el proceso de toma de decisiones relacionado con el tiempo libre.

Relaciones sociales Identifica posibles resultados y diferentes formas de interacción y conducta 
social dentro del tiempo libre.

Habilidades recreativas Desarrolla habilidades básicas y el uso simple de instrumentos relacionados 
con actividades recreativas.

fuente: archivos institucionales
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Cuadro 6.6
Los indicadores de la educación para el tiempo libre/ocio para el Nivel avanzado 5

Nivel avanzado 5:
Tiempo libre y Estilo de vida

Auto 
conocimiento

Desarrolla conciencia hacia las posibilidades de tiempo libre y las habilidades para tomar 
decisiones adecuadas a su estilo de vida.
Atribuye control a las habilidades de tiempo libre para satisfacción personal.
Desarrolla conciencia de sus habilidades personales y de su motivación en actividades de 
tiempo libre.

Conocimiento  
del tiempo  
libre

Entiende el efecto de las opciones de tiempo libre en el estilo de vida y la calidad de vida 
de los individuos y la sociedad.
Conoce los niveles de gratificación con los niveles de desempeño en las actividades de 
tiempo libre.
Se vuelve consciente de la motivación personal para las actividades de tiempo libre.

Enfoques y 
actitudes

Guía las ventajas y desventajas de los diferentes estilos de vida. 
Entiende la relación entre estilos de vida, cambios de los patrones de conducta,  
crecimiento y desarrollo.
Evalúa los estilos de vida de gente diferente y grupos.

Toma de 
decisiones

Atribuye un proceso de toma de decisiones al interés y gratificación en el tiempo libre.
Guía la opción y rechazo de actividades de tiempo libre personales.

Relaciones 
sociales

Identifica los posibles resultados de diferentes tipos de interacciones y conducta social.
Identifica los tipos agradables de interacción social.
Adquiere destrezas sociales concernientes a los resultados personales y logros en 
actividades de tiempo libre.

Habilidades 
recreativas

Adquiere habilidades más complejas en actividades de tiempo libre preferidas y conocidas 
y, al mismo tiempo, desarrolla destrezas recreativas elementales en nuevas áreas.
Adquiere destrezas de tiempo libre y una reserva de actividades relacionadas con los 
resultados personales provenientes de la negociación con dichas destrezas.

fuente: archivos institucionales

Cuadro 6.5
Los indicadores de la educación para el tiempo libre/ocio para el Nivel intermedio 4

Nivel intermedio 4: 
Valores y conciencia sobre el tiempo libre

Auto conocimiento Conoce el valor de alcanzar logros personales en el tiempo libre.

Conocimiento  
del tiempo libre

Identifica los factores familiares y sociales que afectan al tiempo libre.

Enfoques y actitudes Desarrolla conciencia hacia un creciente número de horas de tiempo libre y su efecto 
en la vida del individuo.

Toma de decisiones Conoce su habilidad personal para cambiar la cantidad de tiempo libre y cómo tomar 
ventaja de ello.

Relaciones sociales Guía los elementos que contribuyen al éxito interpersonal y a la interacción grupal.

Habilidades recreativas Expande las áreas de su experiencia y las habilidades en campos desconocidos  
de tiempo libre.

fuente: archivos institucionales
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Cuadro 6.7
Los indicadores de la educación para el tiempo libre/ocio para el Nivel avanzado 6

Nivel avanzado 6: 
Autoentendimiento y tiempo libre

Auto conocimiento

Conoce valores personales y su relación con su vida.
Atribuye conciencia creciente a las necesidades personales de recreación.
Identifica criterios personales y su relación con el criterio de otros y de toda la 
sociedad.

Conocimiento del 
tiempo libre

Entiende cómo los valores afectan y determinan las actividades de ocio.
Atribuye conciencia creciente a las necesidades personales de recreación.
Desarrolla criterios relacionados con actividades de tiempo libre.

Enfoques y actitudes
Entiende el rol de los valores en la vida del individuo.
Entiende sus enfoques a través del tiempo libre.
Evalúa su habilidad para hacer juicios y distinciones y determina criterios.

Toma de decisiones

Atribuye un sistema personal de valores a la elección de actividades de tiempo libre.
Toma decisiones concernientes al tiempo libre relacionado con las metas personales.
Toma decisiones de criterio concernientes a la habilidad, gratificación y calidad de 
vida.

Relaciones sociales
Identifica factores mentales y sociales que influyen en las interacciones sociales.
Considera los términos de efecto a corto y largo plazo de las interacciones personales 
y sociales en el tiempo libre.

Habilidades recreativas
Lleva un programa para cambiar conductas recreativas basadas en la evaluación 
personal de habilidades en las áreas de recreación.
Desarrolla habilidades para desempeñarse en actividades de tiempo libre preferidas.

fuente: archivos institucionales
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6.4 ConCePtos básiCos del modelo 
eduCativo aCadémiCo-dePortivo

A

Actividades académicas: actividades planificadas 
por el docente titular de la asignatura.

Alumno-deportista: alumnos inscritos en to-
dos los niveles de la ufcd con diferentes niveles de-
portivos y que residen en sus instalaciones.

Ambiente: área de sucesos y condiciones que 
influyen en el comportamiento de un sistema. En lo 
que a complejidad se refiere, un sistema nunca pue-
de igualarse al ambiente y conservar su identidad 
como sistema. La única posibilidad de relación en-
tre un sistema y su ambiente implica que el primero 
absorba selectivamente aspectos del segundo. 

Área Médica: instalaciones y servicios donde 
se recibe atención integral de la salud.

Áreas y espacios deportivos: instalaciones y es-
tructura, duela del gimnasio ufcd, canchas de pádel, 
canchas al aire libre de basquetbol, voleibol, sanita-
rios, vestidores y regaderas, área de musculación, 
pista de atletismo, aula de espejos, aula al aire libre.

art: Alto Rendimiento Tuzo.
Asesorías: actividades extraacadémicas para 

alumnos-deportistas en las materias que lo requieran. 
Autoevaluación del modelo educativo: proce-

so que constata y valora el esfuerzo y el potencial 
pedagógico que se aplica para cumplir los objeti-
vos del modelo. Se hace con fines investigativos. La 
ufcd recibe mediante esta autoevaluación informa-
ción rigurosa sobre cómo se lleva a cabo el trabajo, 
para así comprometerse con un cambio consecuen-
te con las nuevas políticas y objetivos planteados 
por el Grupo Empresarial Pachuca. Los propósitos 
de la autoevaluación en la ufcd tienen varias acep-
ciones, entre ellas: a) para conocer y monitorear 
constantemente que se está cumpliendo el objetivo 
del modelo académico-deportivo; b) porque siem-
pre y constantemente se busca la calidad y criterios 
de mejora en los diferentes procesos que se desa-

rrollan en el Grupo Pachuca y en la Universidad;  
c) para garantizar que lo que pasa se corresponde 
con las pretensiones e intereses del Grupo; d) para 
saber que lo que se pretende (en términos de objeti-
vos claros y bien definidos) es alcanzable; e) porque 
se quiere constatar si se ha alcanzado con calidad 
lo que se proyectó con esfuerzo, tiempo y dinero; f) 
para conocer cómo se mejorar lo que se pretende; 
g) porque se pretende conocer si todo se hace con 
responsabilidad; h) porque a los líderes les interesa 
no sólo lo que se aprende, sino cómo se hacen las 
cosas; i) porque aparte de conocer el estatus a partir 
del resultado de la evaluación, se convierte en un 
diagnóstico de lo que sucede; j) porque se reconoce 
la importancia de los procesos evaluativos, ya que 
son los que manifiestan en realidad cómo estamos, 
cómo funcionamos, y k) porque siempre los resul-
tados de una evaluación o autoevaluación te llevan 
a momentos de reflexión, lo cual nos hace más pro-
fesionales y más comprometidos con la institución 
educativa a que pertenecemos.

B

Biblioteca: acervo documental de los niveles aca-
démicos y modalidades de la ufcd, que se encuen-
tra en las instalaciones de la biblioteca o en la pla-
taforma. 

C

Carta condicionante: documento regulatorio que 
emite el Comité de Disciplina, que condiciona la per-
manencia del alumno-deportista en la institución. 

Cartilla de salud: documento médico en el 
cual se encuentra información básica sobre fechas y 
acciones realizadas respecto al estado de salud del 
alumno-deportista.

Categoría: grupo integrado por alumnos de-
portistas acorde al nivel y competencia deportiva 
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en la cual estén ubicados (Iniciación, Consolidación 
o Élite). 

Cema: Centro de Excelencia Médica de Altura, 
avalado por la fifa. en sus espacios se incluyen labo-
ratorios de medicina del deporte, terapia física y re-
habilitación, cardiología, medicina interna, nutrición, 
oftalmología, odontología, podología, preparación fí- 
sica, cirugía y terapia intensiva. 

Club de futbol Pachuca: grupo empresarial con 
unidades de negocio donde se encuentran equipos 
competitivos de futbol de diversas categorías, con 
una parte comercial que incluye varios servicios, 
con el objetivo de desarrollar el deporte desde di-
ferentes perspectivas (social, deportivo, educativo, 
formativo, cultural, comercial y recreativo). 

Comité: conjunto de integrantes afines por temas/ 
áreas para la coordinación y definición de acuerdos.

Competencia: conjunto de capacidades, habi-
lidades y destrezas adquiridas a lo largo de un pe-
riodo de formación. 

Complejidad: indica, por un lado, la cantidad de 
elementos de un sistema (complejidad cuantitativa) 
y, por otro, sus potenciales interacciones (conectivi-
dad) y el número de estados posibles que se produ-
cen a través de éstos. La complejidad sistémica está 
en proporción directa a su variedad y variabilidad, 
por lo tanto es siempre una medida comparativa.

Componente académico: abarca los niveles 
de educación básica (primaria y secundaria), educa-
ción media superior y superior (bachillerato y licen-
ciatura) y posgrados (maestrías, doctorado y pos-
doctorado), centrados en una visión constructivista 
cuyo eje es el desarrollo integral del ser humano. 
Currículo flexible que integra e interacciona con el 
deporte, no sólo como deporte, sino como objeto 
de estudio.

Componente deportivo: el deporte es el eje 
transversal del modelo educativo de la ufcd, com-
ponente institucional que es parte fundamental del 
proceso de formación integral donde los estudian-
tes-deportistas recorren las fases de formación de-
portiva.

Componente organizacional y de servicios: ga- 
rantiza el desarrollo de los procesos principales y de 
apoyo, y que los recursos disponibles se dediquen a 
lo educativo y deportivo, coadyuvando a la calidad 
de las acciones de integración e interacción entre 
todas las áreas de trabajo de la ufcd.

Componentes del modelo de la ufCd: abarca 
tres componentes: académico, deportivo y organi-
zacional y de servicios:

Consejero: figura formativa que acompaña y 
apoya al alumno deportista en el desarrollo de sus 
actividades. 

Contenido específico del modelo de la ufCd. 
Recreación y educación para el tiempo libre: orien- 
ta la formación integral de niños, adolescentes y jóve- 
nes, y garantiza el cumplimiento del objetivo del 
modelo de la ufcd; especial consideración se le da 
al tiempo libre y a sus contenidos como uno de los 
aspectos más importantes de la vida de los estudian- 
tes-deportistas 

Contrato se servicios: acuerdo de voluntades 
manifestado por escrito y que se obliga a cumplir de 
manera recíproca por un periodo determinado. Es apli- 
cable a cada uno de los perfiles a ingresar a la Uni-
versidad del Futbol.

Cuerpo técnico: grupo de especialistas a cargo 
de la categoría en la que esté ubicado el alumno-
deportista e integrado por director técnico, prepa-
rador físico, secretario técnico, médico, consejero, 
nutriólogo y tutor académico.

D

Derechos: normativa que garantiza a los usuarios 
el acceso y la práctica académica y deportiva en 
la ufcd. 

Desarrollo deportivo amateur: en el perfil ufcd, 
el alumno recibe una formación deportiva que de-
sarrolla con modalidad aficionado y afiliado a una 
asociación oficial de la disciplina que practique.
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Dimensiones de modelos educativos: los mo-
delos educativos incluyen las siguientes dimensio-
nes: a) dimensión filosófica (teleológica, epistemo-
lógica y axiológica); b) la dimensión pedagógica, 
relacionada a la teoría disciplinar en el sentido de 
orden explicativo interno; c) dimensión política, 
orientación práctica de acuerdo con el orden con-
textual y el momento histórico en que operan; d) 
dimensión metodológica, incluye la organización 
de sus componentes, el proceso educativo, su ope-
ración, los actores y la evaluación/retroalimentación 
del modelo en todas sus dimensiones.

E

Energía: capacidad que se utiliza para dinamizar y 
hacer que funcione un sistema.

Evaluación físico técnica: prueba física que 
se realiza al alumno-deportista para determinar el 
nivel deportivo tanto en condición física como en 
técnica en el desarrollo del futbol, para ubicarlo en 
una categoría deportiva. 

Evaluación integral: valoración del estado de 
salud del alumno-deportista que abarca aspectos 
cardiológicos, ortopédicos, nutricionales, odontoló-
gicos y que se apoya en exámenes de laboratorio y 
gabinete. 

Evaluación: proceso continuo que brinda in-
formación necesaria y relevante de una situación 
específica o del desarrollo de un proceso para de-
terminar su efectividad y el cumplimiento de los ob-
jetivos y, dependiendo de los resultados, tomar las 
decisiones oportunas para el replanteamiento de la 
situación.

Expediente de salud: documento que contiene 
información médica, nutricional y psicológica. 

F

Falta de respeto: violación de los derechos de los 
demás. El abuso y la imposición física, psicológica 

y emocional a los demás. Retar de cualquier tipo y 
forma a las personas y a la autoridad. No cumplir 
con sus obligaciones y responsabilidades, etcétera.

Ficha de acuerdo: documento regulatorio que 
firma el alumno-deportista en caso de transgresión 
al reglamento/normativa.

Formación y educación integral: proceso per-
manente en la ufcd que busca desarrollar armónica 
y coherentemente todas y cada una de las dimen-
siones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, 
afectiva, comunicativa, estética, corporal, deportiva 
y sociopolítica) con el fin de que logre su realiza-
ción plena. 

G

Gimnasio ufCd: áreas, espacios físicos, instrumenta-
ción, materiales y equipo que sirven para la práctica 
de cualquier actividad deportiva, mantenimiento o 
integración del mismo. 

H

Holístico/a: se refiere a la manera de ver las cosas 
en su totalidad, enteras, en conjunto, en su comple-
jidad, pues de esta forma se aprecian interacciones, 
particularidades y procesos que, por lo regular, no 
logran percibirse al estudiarse por separado. 

Homeostasis: equilibrio dinámico que ocurre 
cuando un organismo o sistema dispone de meca-
nismos de retroalimentación capaces de restaurar 
el equilibrio perturbado por estímulos externos. La 
base del equilibrio es, por tanto, la comunicación, 
y la consecuencia es la retroalimentación. Los siste-
mas tienden a adaptarse con la finalidad de alcan-
zar un equilibrio interno frente a los cambios del 
ambiente.

Horario tipo: documento que distribuye y es-
tablece las actividades que debe realizar el alumno-
deportista a lo largo del día.
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I

Indicadores para la evaluación en educación: cri-
terios e indicadores que se emplearán para medir el 
desarrollo del proceso o el desempeño de los im-
plicados en él. Los criterios son la representación 
de los objetivos o el alcance de un proyecto deter-
minado y deben evaluar si se cumplen y reflejan el 
estado del objeto que se estudia y que se pretende 
transformar. Desde un enfoque conceptual, el “cri-
terio es una condición subjetiva que sustenta un 
juicio de valor o requisitos que se deben respetar” 
cuando queremos solucionar un objetivo. El indica-
dor es la medida objetiva y verificable del resultado 
de la aplicación de los proyectos. Debe cumplir con 
dos premisas básica: ser confiable y válido. La con-
fiabilidad es expresión de constancia en la medida. 
Un indicador es declarado confiable sí, aplicado en 
condiciones y contextos similares, arroja el mismo 
resultado. La validez (de criterio, de contenido y de 
constructo) es la capacidad de la medida selecciona-
da para reflejar lo que realmente se pretende medir.

L

Lesión leve: la que no compromete la vida del alum-
no-deportista, ejemplo: esguince de tobillo grado 
1°, infección de estómago, etcétera. 

Lesión moderada: la que, en caso de no tratar-
se, podría comprometer la vida del alumno-depor-
tista, ejemplo: desgarres musculares, esguince de 
tobillo de 3°, etcétera. 

Lesión severa: la que compromete la vida del 
alumno-deportista, ejemplo: fracturas, traumatis-
mos craneoencefálico, etcétera. 

M

Misión institucional: declaración estratégica de la 
universidad que define el contexto y señala las direc-
trices generales que guiarán los esfuerzos de cada 

uno de los niveles decisionales de la institución. 
Permite responder al interrogante que define la po-
sición de un organismo frente a su realidad, a saber: 
¿quiénes somos? y ¿cuál es nuestra función principal? 

Modalidades: tipo de asignación del plan de 
estudios. 

Modelo educativo académico-deportivo: mo-
delo único de preparación para niños, adolescentes 
y jóvenes  que ofrece programas académicos des-
de la educación básica, media superior y superior, 
además de maestrías y doctorados. Utiliza el depor-
te como medio para desarrollar esta labor, con el 
propósito de prepararlos para la vida y de que sean 
grandes futbolistas, asegurando la doble formación 
“futbol y educación”.

Modelo educativo: recopilación o síntesis de 
distintas teorías y enfoques pedagógicos que orien-
tan a los docentes en la elaboración de los progra-
mas de estudios y en la sistematización del proceso 
de enseñanza y aprendizaje

Morfogenesis: los sistemas complejos (huma-
nos, sociales y culturales) se caracterizan por sus 
capacidades para elaborar o modificar sus formas 
con el objeto de conservarse viables. Estos procesos 
activan y potencian la posibilidad de adaptación de 
los sistemas a ambientes en cambio.

N

Nivel: grado académico que cursa el alumno-de-
portista.

Normas disciplinarias: faltas conductuales, 
administrativas y de cumplimiento, que pueden ser 
clasificadas como leves, graves y muy graves, y que 
son analizadas y sancionadas por el Comité Interno 
de Disciplina. 

O

Obligaciones: deberes normativos para los alum-
nos-deportistas que rigen el comportamiento aca-
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démico y deportivo en las instalaciones y activida-
des de la ufcd.

P

Perfil alumno-deportista: característica acorde con 
los servicios contratados que adquiere el alumno-
deportista al ingresar a la institución, entre los que 
se incluyen: Concentración, Semiconcentración, 
ufcd, ufcd con residencia, tiempo básico, tiempo 
completo, ePart.

Perfil externos: personas y equipos que ingre-
san a las diferentes instalaciones del Grupo Pachu-
ca, entre las que se encuentran: pacientes, equipos 
representativos de otras instituciones y árbitros. 

Perfil Grupo Pachuca: colaboradores que, de 
acuerdo con la contratación, se dividen en: perso-
nal administrativo, personal académico, personal 
deportivo, personal operativo, personal directivo, 
personal de cualquier unidad de negocio de Grupo 
Pachuca.

Perspectiva epistemológica: visión del origen 
de los conocimientos que fundamentan la acción 
presente por medio de preceptos que justifican la 
razón de ser. 

Portafolio de evidencia: elaboración de traba-
jos o productos solicitados por el docente para cu-
brir los propósitos de la asignatura correspondiente. 
Documento que contiene las actividades diseñadas 
por el docente de cada materia o asignatura para 
el acompañamiento de los alumnos-deportistas por 
sus compromisos deportivos y causas especiales.

Portal académico: medio de interacción entre 
profesores y alumnos para complementar tareas y 
generar vínculos a recursos educativos para visuali-
zar su tira de materias del nivel. 

Programa académico: plan que contiene las 
actividades académicas que deben realizar los 
alumnos con un objetivo, periodo, lugar y condicio-
nes determinadas. 

Programa deportivo: plan que contiene las ac-
tividades deportivas que deben realizar los alumnos 

con un objetivo, periodo, lugar y condiciones deter-
minadas.

R

Reforzamiento académico: actividades en las que 
se apoya el desempeño académico por ausencias 
programadas en actividades oficiales o enfermeda-
des debidamente justificadas.

Relación: las relaciones entre los elementos de 
un sistema y su ambiente son de vital importancia 
para la comprensión del comportamiento de siste-
mas. Las relaciones pueden ser recíprocas o unidi-
reccionales.

Residencia: instalaciones supervisadas y vigi-
ladas las 24 horas del día con acceso a todos los 
servicios, como área de baño, lavandería, sala de 
juegos, comedor, peluquería, capilla, gimnasio, sa-
las de descanso y recepción. 

Respeto: acción de valorar a los demás, de aca-
tar la autoridad y considerar la dignidad de los otros. 
Se vincula siempre a la verdad; no tolera, bajo ningu-
na circunstancia, la mentira, y rechaza la calumnia, 
el engaño y las agresiones (verbales, físicas, etc.).

Retroalimentación: procesos mediante los 
cuales un sistema abierto recoge información sobre 
los efectos de sus decisiones internas en el medio, 
información que actúa sobre las decisiones (accio-
nes) sucesivas.

S

Secuencia didáctica: documento que contiene las 
actividades que debe realizar el alumno y el docen-
te/técnico, con el propósito de lograr las competen-
cias deportivas y académicas.

Sinergia: todo sistema es sinérgico en tanto el 
examen de sus partes en forma aislada no puede 
explicar o predecir su comportamiento. La sinergia 
es, en consecuencia, un fenómeno que surge de las 
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interacciones entre las partes o componentes de un 
sistema.

Sistema: cada sistema se constituye de subsis-
temas y, al mismo tiempo, es parte de un sistema 
más grande, el suprasistema. Cada subsistema pue-
de estar constituido por otros subsistemas y así su-
cesivamente.

sua: Sistema universidad abierta.

T

Tarjeta de pago: instrumento de apoyo que con-
tiene datos personalizados del alumno- deportista, 
como matricula, nombre, referencias bancarias, 
usuario y contraseña para ingresar al portal acadé-
mico y a toda su información administrativa

Tecnología de la información: acceso permi-
tido con credencial otorgada por la ufcd a la red 

inalámbrica, internet, cuenta de correo electrónico, 
centros de cómputo y acceso a la paquetería infor-
mática aplicada.

U

ufCd: Universidad del Futbol y Ciencias del Depor-
te, S.C.

V

Valores institucionales: acuerdos que inspiran y 
rigen la vida de la ufcd, orientados a asegurar la 
eficiencia, integridad, transparencia y logro de sus 
objetivos. Tienen carácter obligatorio por ser acuer-
dos de comportamiento, razón por la cual deben 
ser compartidos por todos los funcionarios.
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