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Resumen 

El entrenamiento especializado es un concepto normalmente aplicado al alto 

rendimiento deportivo, pero que aun así posibilita mejorar algunos componentes de la 

preparación global del deportista, incluso en las etapas de formación deportiva 

temprana, como es el caso de la técnica del tiro a gol en el fútbol. En tal sentido, se 

plantea como propósito de la investigación perfeccionar el tiro a gol en futbolistas 

delanteros de la categoría Sub-12 de la Escuela de Fútbol Formativa CR10. Se aplica 

una Investigación cuasi-experimental, aplicando un muestreo intencional no 

probabilístico, seleccionando la población concerniente a 8 delanteros de la categoría 

sub-12 de la Escuela de Fútbol Formativa Cr10. Se implementa varios ejercicios 

especializados, evaluando el tiro a gol a través de 6 indicadores técnico-tácticos en dos 

momentos de la preparación deportiva. La comparación de los datos obtenidos al 

evaluar los 6 indicadores del rendimiento técnico-táctico en el tiro a gol evidencian 

mejoras significativas a favor del postest (Indicador 1: p=0.007; Indicador 2: p=0.008; 

Indicador 3: p=0.008; Indicador 4: p=0.008; Indicador 5: p=0.007: Indicador 6: p=0.010), 

demostrándose las potencialidades en el proceso de intervención aplicado. 

Palabras Clave:   

• TIRO A GOL 

• FUTBOLISTAS DELANTEROS 

• CATEGORÍA SUB-12  
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Abstract 

Specialized training is a concept normally applied to high performance sports, but it still 

makes it possible to improve some components of the athlete's overall preparation, even 

in the early stages of sports training, such as the shooting technique in soccer. In this 

sense, the purpose of the research is to improve the shot on goal in front footballers of 

the Under-12 category of the CR10 Formative Soccer School. A quasi-experimental 

investigation is applied, applying an intentional non-probabilistic sampling, selecting the 

population concerning 8 forwards from the sub-12 category of the Cr10 Formative 

Soccer School. Several specialized exercises are implemented, evaluating the shot on 

goal through 6 technical-tactical indicators in two moments of the sports preparation. 

The comparison of the data obtained when evaluating the 6 indicators of technical-

tactical performance in shooting at goal show significant improvements in favor of the 

post-test (Indicator 1: p = 0.007; Indicator 2: p = 0.008; Indicator 3: p = 0.008; Indicator 

4: p = 0.008; Indicator 5: p = 0.007: Indicator 6: p = 0.010), demonstrating the 

potentialities in the applied intervention process. 

Keywords:    

• GOAL SHOT 

• FORWARD SOCCERS PLAYERS 

• CATEGORY U-12 
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Capítulo 1  

Introducción al problema de investigación 

Antecedentes 

El tiro al gol o a portería en el fútbol es una acción técnico-táctica que implica el 

lanzamiento del balón a la portería del equipo contrario, (Brüggemann, 2004; López, 

Bernal, Wanceulen, & Wanceulen, 2007; Wein, 1996) su utilización es esencial para el 

logro de altos rendimientos en el deporte mencionado, dado que solamente por esa vía 

se logra la obtención de puntos. 

Potenciar la técnica deportiva es primordial en todos los deportes, (Andrade, 

Villarroya-Aparicio, & Morales, 2017; Benavides, Villalba, Saavedra, & Apolo, 2017; 

Flores & Ramírez, 2019; Guevara & Calero, 2017; Lasluisa, Rodríguez, & O'Farril, 2019; 

Loachamin, Mena, Durán, & Maqueira, 2017; Sánchez, Aguilar, Alava, & Cruz, 2018) 

incluido el fútbol, (Flores & Ramírez, 2019; Jones, Johnson, Francis, & Mayhew, 2016; 

Pryor, et al., 2017; Yépez & Ramírez, 2019) dado que la optimización integral de todos 

los patrones biomecánicos del gesto deportivo permite lograr todos los preceptos de la 

eficiencia motriz, dado que a mayor rendimiento motor mayor será el rendimiento 

técnico-táctico de un jugador. 

En la potenciación técnica y técnico-táctica influyen numerosas variables que el 

entrenador debe considerar para su modelación, para lo cual se han establecido 

numerosas estrategias de intervención para mejorar directa e indirectamente algún 

componente específico de la preparación deportiva, que incluyen acciones desde la 

preparación física, hasta la preparación psicológica, teórica y organizativa entre otras 

(Gréhaigne, 2001; Torres, Coca, Morales, García, & Cevallos, 2015; Borbón & Alvarado, 

2013). Independientemente de ello, las acciones a implementar por parte del entrenador 
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siguen diversos principios del entrenamiento deportivo (Baechle & Earle, 2007; García, 

Navarro, & Ruiz, 1996; García & Pérez, 2013; Grosser, Starischka, & Zimmerman , 

1988; Morales & González , 2015).  

Entre los principios del entrenamiento deportivo más empleados en deportes de 

cooperación-oposición como el caso de fútbol se encentran el principio de la 

especialización, la especificidad y la individualización, (Calero S. , 2018; Calero-Morales 

S. , 2014), ya que permite especificar las cargas en función de lograr una mayor 

optimización del entrenamiento, y por ende un incremento significativo del rendimiento 

deportivo en un mejor tiempo. Por ende, el entrenamiento focalizado o por funciones del 

juego es vital para lograr altos rendimientos deportivos desde el punto de vista individual 

y colectivo (Ikaran, Chicharro, & Lezkano, 2008). 

En el caso que compete, los delanteros del fútbol poseen marcadas diferencias 

en su juego que provocan adaptaciones específicas al esfuerzo físico, (Alvero-Cruz, 

Vázquez, López, & Ronconi, 2013) de allí que se realicen entrenamientos 

especializados que incluyen las características que realmente necesitan el delantero en 

un modelo específico de formación deportiva. 

En tal sentido, los entrenamientos especializados son vitales en el rendimiento 

deportivo, incluido el delantero del fútbol, pero es necesario en una primera estancia 

determinar indicadores del rendimiento que suelen ser diferentes en dependencia del 

entorno de formación, de las características del equipo, y de las individualidades 

existentes.   

Planteamiento del problema 

Por tal motivo, la presente investigación evidencia el siguiente problema 

científico: 
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¿Cómo perfeccionar el tiro a gol en futbolistas delanteros de la categoría Sub-12 

de la Escuela de Fútbol Formativa CR10? 

Objetivos 

Objetivo General del Proyecto  

Perfeccionar el tiro a gol en futbolistas delanteros de la categoría Sub-12 de la 

Escuela de Fútbol Formativa CR10. 

Objetivos Específicos del Proyecto 

1) Fundamentar teóricamente la importancia del entrenamiento técnico-táctico 

en los deportes, y específicamente en el entrenamiento del fútbol. 

2) Diagnosticar la efectividad técnico-táctica de los tiros al gol en futbolistas 

delanteros de la categoría Sub-12 de la Escuela de Fútbol Formativa CR10. 

3) Diseñar un grupo de ejercicios para potenciar según el principio de la 

especialización el tiro al gol en los futbolistas delanteros de la categoría 

Sub-12 de la Escuela de Fútbol Formativa CR10.  

4) Valorar la efectividad del proceso de intervención en la efectividad del tiro al 

gol en los futbolistas delanteros de la categoría Sub-12 de la Escuela de 

Fútbol Formativa CR10. 

Justificación, importancia y alcance del proyecto  

Es principio del Entrenamiento Deportivo el desarrollo de las habilidades 

motrices deportivas y capacidades físicas para sentar las bases en cada uno de los 

atletas, logrando resultados positivos en cada competencia, por lo que el trabajo del 

entrenador debe ser amplio, variado y general para lograr un aprendizaje ulterior más 

refinado, especializado y complejo. 

El trabajo que se presenta da respuesta a la problemática relacionada con el 

mejoramiento del tiro a gol en los jugadores delanteros, posee gran importancia y 
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actualidad partiendo de las características de los sujetos que se investigan y con ello 

poder establecer relaciones existentes entre estos, con el propósito de que puedan 

comprender la realidad objetiva de cada una de las actividades. 

Por tal motivo, se puede enfatizar que en la época que estamos viviendo se ha 

experimentado un amplio desarrollo de las diversas tendencias para la práctica del 

fútbol motivadas por el desarrollo alcanzado de nuestros especialistas. 

Es por ello que el autor de esta investigación ofrece en la misma información 

actualizada desde el punto de vista teórico- metodológico y pedagógico de este proceso 

para cubrir en determinadas medidas los aspectos cognoscitivos en dichos jugadores. 

Además, hace referencia a los fundamentos filosóficos, psicológicos y sociológicos de la 

investigación relacionados con el entrenamiento del fútbol desde el punto de vista 

conceptual, demostrando la necesidad de un trabajo integral. 

En el desarrollo de los referentes metodológicos del objeto de estudio, se 

aprecia el valor del enfoque general, así como la connotación que tienen en estos los 

conceptos, principios y hechos puestos que los ejercicios aplicados no son 

automatizados de elementos que se observan., sino que son elaboraciones de 

conocimientos prácticos basados en cada una de las acciones a desarrollar por los 

jugadores. 

Durante la investigación el autor demostró un alto grado de independencia tanto 

en la labor de sistematización de los referentes teóricos como en la elaboración, y 

aplicación del conjunto de ejercicios, así como en el análisis de los resultados obtenidos 

en cada una de las etapas llevándolo a alcanzar en cada una de estas los objetivos 

esperados con la muestra investigada, además de mantener una adecuada disciplina, 

haciendo las rectificaciones orientadas ante cada señalamiento. 
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El valor científico del trabajo lo avala la aplicación de métodos científicos en todo 

el proceso de investigación. 

Hipótesis de investigación 

La aplicación de un grupo de ejercicios físicos según el principio de la 

especialización perfeccionará el tiro a gol en futbolistas delanteros de la categoría Sub-

12 de la Escuela de Fútbol Formativa CR10. 

Categorización de las variables de investigación 

Las variables a investigar se relacionan a continuación: 

1) Efectividad del tiro al gol 

2) Ejercicios físicos especializados 

Variable dependiente: Efectividad del tiro al gol  

Tabla 1  

Variable dependiente 

Definición Dimensiones Indicadores Instrumento 

 
Acción técnico-
táctica que implica 
el lanzamiento del 
balón a la portería 
contraria     

-Rendimiento 
existente del tiro al 
gol en delanteros 

-variables 
significativas del tiro 
al gol en fútbol 
 

Test diagnóstico 
inicial 

-Estrategias 
existentes para 
potenciar los tiros al 
gol en delanteros y 
otras posiciones del 
juego 

-Tipos y 
características del 
tiro al gol 
 

Consulta 
Bibliográfica 
 

-Conocimiento 
existentes sobre la 
técnica del tiro al 
gol y su efectividad 

Nivel presentado -Diagnóstico 
teórico. 

 
Diseño de la 
estrategia 
solucionadora  

 
-Cuánto, Cuándo y 
Cómo se aplicará  

 
-Asistencia e 
implementación de 
la propuesta 

 
Práctica 

  
-Banco de datos. 



19 
 

Definición Dimensiones Indicadores Instrumento 

-Número de 
sesiones 
realizadas. 

 
 
-Local, materiales e 
implementos para 
implementar la 
estrategia 
solucionadora 
 

 
-Implementos 
generales y 
específicos   

 
 
-Banco de datos. 

 -Nivel alcanzado en 
la investigación 

-variables 
corregidas 
 

Test diagnóstico 
final 

 

Variable independiente: Ejercicios físicos especializados 

Tabla 2  

Variable independiente 

Definición Dimensiones Indicadores Instrumento 

Variedad de 
movimientos 
motrices 
planificados en 
función de una 
característica 
específica 

-Características e 
importancia de los 
ejercicios físicos 
especializados 

-Grado existente -Observación; 
Entrevista 
Test 

 
-Diagnóstico pre y 
post-experimento 

 
-Indicadores 
obtenidos 

 
-Entrevistas; 
observación 
Test 

 
-Local y recursos 
para el aprendizaje 
y tratamiento 

 
-Inventario; 
implementos 
deportivos a utilizar 

 
-Banco de datos 

 

Trabajos relacionados 

La investigación tendrá cuenta algunos referentes del trabajo especializado, 

enfatizando en el fútbol, entre los más importantes se encuentran: 

1) Bachler y Earle (2007) Principios del entrenamiento de la fuerza y del 

acondicionamiento físico (2 ed.). España: Ed. Médica Panamericana. 
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2) Borbón y Alvarado (2013) Fútbol. Entrenamiento Actual de la Condición 

Física del Futbolista. MHSalud, 10(2), 1-131. 

3) Brüggemann (2004) Fútbol. Entrenamiento para niños y jóvenes. Barcelona: 

Editorial Paidotribo. 

4) Calero (2018) Fundamentos del entrenamiento deportivo optimizado. 

Departamento de Ciencias Humanas y Sociales. Curso de Postgrado de la 

Maestría en Entrenamiento Deportivo. XII Promoción (págs. 2-76). Quito: 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

5) Calero-Morales (2014) Optimización del proceso de dirección del 

entrenamiento en deportes de cooperación-oposición. Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación (FEDER). 

Guayaquil: Eduquil. 

6) Gréhaigne (2001) La organización del juego en el fútbol. Barcelona: Inde. 

7) López, Bernal, Wanceulen y Wanceulen (2007) 130 Juegos para el 

entrenamiento integrado del tiro a puerta en el fútbol. Sevilla: Wanceulen 

S.L. 

8) Wein (1996) Fútbol Base Programas de Entrenamiento 14-15 años. (2 ed.). 

Barcelona: Editorial Paidotribo. 

Diseño de la investigación 

El diseño será cuasi-experimental, correlacionado valores de la efectividad del 

tiro al gol o portería en al menos dos momentos de la preparación deportiva. 

Población y muestra 

Se aplicará un muestreo intencional no probabilístico, seleccionado la población 

concerniente a 8 delanteros de la categoría Sub-12 de la Escuela de Fútbol Formativa 

Cr10.  
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Métodos de la investigación  

Se emplearán los siguientes métodos de orientación teórica: 

a) Histórico-lógico: Permitió realizar el análisis del comportamiento del 

problema, profundizar en los antecedentes y en las tendencias actuales del 

mejoramiento del tiro a gol. 

b) Análisis-síntesis: Facilitaron realizar un estudio crítico de la bibliografía 

consultada, concretar los aspectos teóricos fundamentales y necesarios 

para la investigación e interpretar los resultados obtenidos durante la 

aplicación de los instrumentos en las diferentes etapas de la investigación. 

c) Inductivo-deductivo: Posibilitó llegar a conclusiones sobre el estado actual 

del mejoramiento del tiro a gol alcanzado por los jugadores delanteros, 

mediante el análisis de los resultados del diagnóstico. 

También se emplearán los siguientes métodos de orientación empírica: 

a) Análisis de documentos: Fueron consultados documentos normativos 

nacionales e internacionales correspondientes a la categoría estudiada, 

relacionados con el tema objeto de estudio. 

b) Observación:    Se    realizó    fundamentalmente    para    constatar    el 

tratamiento del tiro a gol de los jugadores delanteros de la categoría Sub-12. 

Permitió un reflejo inmediato y directo de la realidad que se indagaba. 

c) Pre-experimento: Permitió comparar la muestra consigo misma antes y 

después de introducir el conjunto de ejercicios, y poder describir las 

transformaciones que se fueron operando en los jugadores delanteros. 

Por otra parte, se emplearán los siguientes estadísticos: 

a) Medidas de tendencia central: se emplearán para describir valores 

centrales de interés.  
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b) Estadígrafos correlacionales: Empleados según la distribución normal de 

los datos que se disponga (Test de Shapiro-Wilk). 

En la evaluación de los alcances a lograr en la investigación en correspondencia 

con el objetivo de la investigación se tendrá en cuenta los siguientes indicadores que 

permitirán controlar la dimensión del Tiro a Gol. Los indicadores y su puntaje de 

evaluación serían: 

1) Caminar coordinando los movimientos de piernas y la vista: 3 puntos como 

máximo, 1 punto como mínimo. 

2) Trote coordinando los movimientos de piernas y la vista: 3 puntos como 

máximo, 1 punto como mínimo. 

3) Carrera rápida coordinando los movimientos de piernas y la vista: 3 puntos 

como máximo. 

4) Correr con aumento de la fase de vuelo para golpear el balón: 3 puntos 

como máximo. 

5) Correr con mayor ritmo en el movimiento y coordinación de piernas y la 

vista: 4 puntos como máximo. 

6) Correr bordeando objetos (2 como mínimo): 4 puntos como máximo 

La escala a utilizar estará en correspondencia con la suma de los puntos antes 

descritos para cada indicador de análisis, siendo 20 el valor máximo permitido. A 

continuación, se describe la escala cuantitativa y cualitativa a implementar: 

⎯ 20 puntos (Muy Bien) 

⎯ De 15-19 puntos (Bien) 

⎯ De 12 a 14 puntos (Regular) 

⎯ Menos de 12 puntos (Mal) 
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El test antes mencionado se aplicará en dos momentos de la preparación del 

deportista, antes y después de implementada la propuesta de intervención disponible en 

el capítulo 3. 

Recolección de la información 

La recolección de los datos se realizará por el autor principal, con apoyo de dos 

entrenadores especialistas del equipo estudiado. En todos los casos los especialistas 

poseen las siguientes características que evidencia una mejor confiabilidad en el 

registro de la información de interés.  

1) 10 años de experiencia laboral como mínimo, específicamente en el área del 

fútbol de iniciación. 

2) Poseer al menos un tercer nivel universitario en un área directamente 

relacionada (licenciatura en Actividad Física, Deporte y Recreación). 

Tratamiento y análisis estadístico de los datos 

Para el tratamiento y análisis estadístico de los datos se emplearán las 

siguientes herramientas tecnológicas: 

1) Microsoft Excel 2019: Permitirá tabular los datos primarios de la 

investigación, y determinar medidas de tendencia central con las funciones 

adecuadas (Media Aritmética).  

2) SPSS v24: Se aplicará para determinar la distribución normal de los datos a 

comparar (Test de Shapiro-Wilk), así como para aplicar el estadígrafo 

correlativo adecuado al tipo de dato (Prueba de los Rangos con Signos de 

Wilcoxon). 
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Cronograma de actividades  

El cronograma de trabajo se dispone aproximadamente en las siguientes tablas. 

Tabla 3  

Cronograma de actividades (octubre 2019 – noviembre 2019) 

  Meses Octubre         
2019 

Noviembre        
2019 

  Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 

N. Actividad                 

1 Construcción del perfil      X X   X       

2 Presentación para el análisis      X X     X  
 

3 Investigación bibliográfica X X X X X X X X 

4 Construcción y desarrollo del marco teórico      X X X 

 

Tabla 4  

Cronograma de actividades (diciembre 2019 – enero 2020) 

  Meses Diciembre 
2019 

Enero 
2020 

  Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

N. Actividad                  

4 Construcción y desarrollo del marco teórico X X      X X 

5 Diseño y elaboración de los instrumentos 
para la recolección 

 X  X X      X  X  X 

6 Validación o pilotaje de los instrumentos    X X         X X 

7 Aplicación de los instrumentos      X 
 

X       X X 

8 Codificación y tabulación de los datos       X      X 

9 Aplicación y desarrollo del experimento      X  X X  X  X  X  X 

 

Tabla 5  

Cronograma de actividades (febrero 2020 – marzo 2020) 

  Meses Febrero              2020 Marzo               2020 

  Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

N. Actividad                  

9 Aplicación y desarrollo del 
experimento 

X X X X X X X X X 
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Tabla 6  

Cronograma de actividades (abril 2020) 

  Meses Abril           2020 

  Semanas 1 2 3 4 

N. Actividad         

9 Aplicación y desarrollo del experimento  X X X  X 

10 Instrumentos de control  X X X X 

11 Codificación y tabulación de los datos   X X  X 

12 Aplicación y tratamiento estadístico de 
datos 

 X X X 

13 Análisis e interpretación de los resultados  X X X 

14 Elaboración de conclusiones y 
recomendaciones 

  X X 

15 Elaboración del primer borrador del informe  X X X 

16 Revisión del primer borrador   X X 

 

Tabla 7  

Cronograma de actividades (mayo 2020) 

  Meses Mayo              
 2020 

  Semanas 1 2 3 4 5 

N. Actividad          

17 Reajuste del primer informe  X X     X X 

18 Presentación del informe         X X 

 

Presupuesto y financiamiento 

Las siguientes tablas evidencian aproximadamente los valores del presupuesto y 

financiamientos de la investigación. 
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Tabla 8 

Presupuesto y financiamiento 

Canti
dad 

Detalle V. 
Unitari

o 

Valor 
total 

Observaciones 

1 Resma de Papel Bond 2,99 2,99 Recursos propios 

200 Impresión de formularios 
test y resultados 

0,01 2 Recursos propios 

1 Útiles de oficina varios 55  55  Recursos propios 

60 Balones 8 480 Contrapartida 
Institución Educativa 

50 Implementos generales - - Contrapartida 
Institución Educativa 

 Valor Total   539,99 
USD 

 

 

Los valores especificados serán: 

Tabla 9  

Valores especificados 

Detalle Valor total Observaciones 

Recursos propios 59,99 Proporcionados por el 
investigador 

Recursos de autogestión 480 Proporcionados por la Institución 
Educativa 

Total $539,99USD   

 

Se delimitó aproximadamente un monto de inversión como parte de la 

investigación de 569,5 dólares de los Estados Unidos de América.   
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Capítulo 2  

Bases metodológicas de la investigación 

El entrenamiento deportivo tiene como finalidad contribuir al perfeccionamiento 

de los jóvenes atletas mediante las actividades físicas, deportivas y coadyuvar de esta 

manera a la introducción y la educación de un hombre capaz de conducirse activa y 

conscientemente al servicio de la construcción de la sociedad. 

Una persona saludable como es el caso de los atletas de fútbol, con un 

desarrollo multilateral de sus cualidades y habilidades físicas y deportivas, con la 

posesión de hábitos dinámicos, con conocimientos de sus recursos físicos, funcionales 

y valores morales les permite enfrentarse a las determinadas tareas cotidianas, (Alvero, 

Vázquez, López, & Ronconi, 2013) además de ser tenaz, perseverante, con una 

voluntad inquebrantable que le permite vencer las dificultades, con una concepción 

adecuada del aprovechamiento óptimo de los hábitos adquiridos, de las capacidades 

alcanzadas, de las técnicas deportivas logradas y de los valores estéticos incorporados. 

Todo lo anterior, resume la influencia del entrenamiento deportivo hacía el 

perfeccionamiento de la capacidad de rendimiento físico-técnico de los futbolistas en lo 

relacionado con: habilidades motrices deportivas, capacidades condicionales, 

capacidades coordinativas, cualidades del rendimiento psíquico y la formación de 

cualidades de la personalidad (Arjol, 2012; Borbón & Alvarado, 2013; Buschmann, 

Pabst, & Bussmann, 2002; Cadena-Cataña, 2017; Cook, 2000; González L. S., 2012; 

Caveda, Bravo, Oms, Bautista, & Morales, 2018; Medina-Durán, Suárez-Sánchez, & 

Hernández-Hernández, 2020; Yépez & Ramírez, 2019; Benedicto & De Los Fayos, 

2003). 

Los objetivos y tareas del entrenamiento deportivo tienen una concepción clara 

en la formación de la personalidad de las nuevas generaciones (Casal, 1998). El fútbol 



28 
 
constituye hoy uno de los fenómenos más apasionantes de los últimos años como 

espectáculo de masas, deporte que ha venido captando la atención de millones de 

personas en el mundo, ya sea como atleta o simple espectador (Sebreli, 1981). 

A través de todas las épocas esta disciplina se ha manifestado de forma creativa 

y artística con el inquieto palpitar de un balón y de ágiles piernas que se obstinan en 

dominarlo, pero arte puro expresado en una finta, en un pase, en un regate, en un salto, 

en un tiro a gol y miles más, es la plasticidad que se muestran en cada gesto técnico y 

que configura un arte nuevo que muestra a cada instante la versatilidad del género 

humano. 

Los movimientos futbolísticos son complicados y frecuentemente compuestos, 

(Cabrera, 2015; Gréhaigne, 2001; Pechené, 2006; Peitersen, 2007) es difícil ordenar las 

acciones porque los movimientos parciales y los movimientos técnicos se entrelazan en 

el desarrollo del juego. 

Cada disciplina necesita de una técnica de ejecución especial que no sólo 

comprende aquellos movimientos específicos necesarios para el deporte, sino que 

reúne también otros movimientos generales, para lo cual se especifican diferentes 

enfoques de la preparación física, entre ellas la preparación técnico-táctica como forma 

de optimización del contenido de la preparación deportiva (Calero-Morales S. , 2014; 

Calero S. , 2019; Morales S. , 2018). 

Es conocido que  el ritmo  actual del desarrollo  de  la ciencia   presenta  un 

panorama enorme, prácticamente infinito, por ello se hace necesario buscar 

constantemente a   través del estudio, de la experimentación, de la investigación y de la 

práctica, incluyendo las formas que permitan procesar nuevas y más poderosas formas 

de cómo mejorar el tiro a gol en los jugadores delanteros en la base y del alto 

rendimiento, ya que esta es una de las problemáticas que más incide en el fútbol de 
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iniciación (Ray, 2011; Benedek, 2006; Borzi, 1999; López, Bernal, Wanceulen, & 

Wanceulen, 2007; Zambrano, José, & Merchan, 2019). 

Lograr cada vez elevados niveles de rendimiento en la práctica deportiva 

contemporánea requiere de una constante superación por parte del personal técnico 

encargado de orientar y supervisar la preparación del deportista (Caveda, Bravo, Oms, 

Bautista, & Morales, 2018). La búsqueda de mecanismos que desde el punto de vista 

metodológico propicien una mejor conducción del proceso de entrenamiento, debe ser      

por consiguiente una de las tareas de mayor prioridad en la que tiene que estar 

enfrascado tanto especialistas como el entrenador que dirige dicha actividad (Sánchez, 

González, & Cabezón, 2012; Verdú, Ariño, & Martínez, 2017). 

El fútbol como deporte de grandes multitudes  tiene la alta responsabilidad de 

satisfacer las demandas de ese exigente público que reclama por su elevado 

virtuosismo, elegancia que es en esencia la razón de ser de todo espectáculo deportivo, 

poder soportar cargas a un ritmo tan intenso y con un volumen considerablemente 

grande, requiere sobre todas las cosas de alta dosis de voluntad, perseverancia y 

sentido creador que le permite al futbolista resolver cualquier situación por difícil que 

sea durante la lucha  deportiva. 

Solo con el crecimiento del rendimiento del atleta precedido por una adecuada 

dosificación y orden lógico durante la educación de sus capacidades condicionales 

constituye de hecho la vida más factible para alcanzar altos rendimientos deportivos 

(Cometti, 2007; Arévalo, et al., 2020). 

El tiro a gol en fútbol 

El maravilloso mundo futbolístico es una de las actividades alrededor de la cual 

gira una apreciable parte de nuestra existencia. El fútbol ha sido la reunión más grande 

a la que han asistido millones de personas de todo el mundo donde unas de las 
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acciones que más disfrutan son las del tiro a gol y su hermosa ejecución técnica, donde 

desde su creación en Inglaterra este deporte se ha convertido en la esencia de la vida 

llevando consigo sueños, deseos, dinero, pasiones y organizaciones. 

La técnica deportiva implica numerosas acciones que se enfatizan en la etapa 

de iniciación deportiva, donde el enfoque fundamental de la preparación prioriza la 

potenciación de las habilidades físicas básicas en función de adquirir nuevas 

habilidades específicas en de cada deporte practicado (Morales & González, 2014). El 

tiro a gol o a portería implica la ejecución de una acción técnica de lanzar el balón a la 

portería del oponente, cuyo objetivo único es lograr que el balón atraviese la línea de 

meta, (Brüggemann, 2004; Peitersen, 2007) y para lo cual se establecen diversas 

estrategias de entrenamiento desde la edad infantil y el resto de las categorías de 

formación (Ray, 2011; Benedek. & Pálfai, 1999; Blanco, 2014; Rivera. & Chávez, 2017; 

Torres, Coca, Morales, García, & Cevallos, 2015; Wein, 1996). 

Las etapas del proceso de dirección del entrenamiento deportivo 

En los postulados básicos del entrenamiento deportivo se plantea que la práctica 

deportiva exige que la preparación técnica y táctica se presente como una unidad de 

preparación (entiéndase, por su estrecha relación y correspondencia), unidas a estas; la 

preparación física, psicológica y la preparación teórica (Matveev L. P., 1980; Matveev L. 

P., 2001; Ozolin, 1983; Romero, 2006; Castañeda, Romero, & Zerquera, 2000).  Ahora 

bien, este proceso de la preparación del deportista para que se proyecte hacia un 

óptimo rendimiento deportivo debe dirigirse a las direcciones siguientes: 

a) Hacia el desarrollo y perfeccionamiento de cada uno de los componentes 

de la preparación física, técnica, táctica, psicológica y teórica. 

b) Hacia la concretización de estos factores en un todo. 
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Si dividimos el proceso de la preparación técnica en dos etapas: aprendizaje y 

perfeccionamiento podemos solucionar más de modo racional, el cumplimiento de estas 

dos tareas. 

En la etapa de aprendizaje, solucionaremos los problemas del dominio de la 

técnica correcta, la forma correcta de ejecutar los movimientos, la adecuada distribución 

de las fuerzas, etc. (Romero-Frómeta, 2003). En la etapa del perfeccionamiento le 

daremos solución al desarrollo de la variabilidad de los hábitos deportivos; es decir, 

crear la posibilidad de ejecutar la técnica en las diferentes situaciones de juego. 

La preparación táctica deportiva 

La preparación táctica proporciona las formas más efectivas de ejecutar la 

técnica. Sus dos tareas fundamentales son el desarrollo de las soluciones tácticas y el 

desarrollo de la capacidad de seleccionar la solución o de su adecuación. 

Estas tareas se deben solucionar sobre la capacidad intelectual del deportista. 

Varios autores coinciden afirmar que la acción táctica tiene varias fases: Percepción y 

análisis de la situación, su resultado es el conocimiento de la situación, solución mental 

del problema, su resultado en la representación de la gestión, solución motriz del 

problema, su resultado es la solución práctica. 

La importancia de estas fases radica en que para adquirirlas óptimamente hay 

que desarrollar cada una de ellas durante el entrenamiento. La calidad y la amplitud de 

los conocimientos técnicos constituyen la base de la preparación táctica (Morales S. C., 

2012). La táctica difiere en su medida o grado de complejidad atendiendo a las 

especialidades deportivas. En ellas influyen las reglas de cada deporte, el conocimiento 

de las posibilidades del deportista y de sus contrarios, y el conocimiento perfecto del 

aparato en el caso de deportes vinculados al dominio de estos. Además, la táctica tiene 

una manifestación especial por la gran cantidad de situaciones variables en los juegos 
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deportivos (Riera, 1989; Sampedro, 2001). Veremos, por ejemplo, que, en el fútbol, 

escogiendo un juego deportivo, se estudian y elaboran combinaciones tácticas entre 

jugadores para su desempeño del juego y con variantes para cambios que se ejecuten 

por parte del contrario; (Caicedo & Calderón , 2020) o sea, se preparan soluciones o 

formas para la tarea del juego. Sin embargo, en este surgen situaciones cambiantes y 

variables que el atleta debe resolver y escoger la solución óptima o su adecuación a la 

situación presentada. 

Las literaturas sobre el comportamiento humano en situaciones deportivas 

describen diferentes eslabones o fases para explicar el comportamiento del deportista. 

Partiendo de numerosos jugadores de distintos deportes, Mahlo (1985) concluye 

que las tres fases principales en las que se divide la acción del juego son las siguientes: 

a) Percepción y análisis de la situación.  

b) Solución mental del problema.  

c) Solución motriz del problema 

El proceso de percepción que tiene en la actitud lúdica el carácter de una 

observación orientada, dentro de un juego no es proceso único coherente y su resultado 

solo tiene sentido y justeza gracias al análisis, a la síntesis y la actualización de 

conocimientos. 

La percepción no es más que un agregado de sensaciones y según Rubintein 

(1983) “Es la unidad de las sensaciones y del pensamiento”. Dentro de un juego la 

percepción no es solamente ver muchas cosas, se trata también, a partir de la 

percepción del tiro, deducir lo esencial, abstraer lo accesorio y hacer todo esto en el 

plazo más breve (Calero-Morales, Carrión, & Ponce, 2016). 
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A la percepción y el análisis de la situación se le está íntimamente unida la 

solución mental del problema, pues lo que justamente une estas dos fases es la 

actividad mental, aunque hay que reconocer que la segunda fase exige un nivel de 

análisis y de síntesis de una calidad superior. 

La preparación técnico-táctica en los deportes 

La calidad del pensamiento técnico-táctico en el juego depende, por lo tanto, de 

la rapidez con que se encuentre la solución adecuada a una situación dada. Pero si se 

considera el tiempo del que dispone el jugador para resolver mentalmente el problema 

planteado. Todas las acciones, por lo tanto, la actividad en su conjunto no alcanza una 

corrección absoluta, simplemente una aproximación de esta. 

Según Döbler la solución motriz del problema posee características esenciales 

cualitativas: 

1) Siempre hay necesidad de una adaptación del adversario activo que trata 

obstaculizar la intención gestual propia. 

2) Los gestos, en su desarrollo, dependen no solo de las habilidades propias 

sino también de lo que realiza o no el compañero al cual se está ligado 

mediante el implemento móvil. 

3) Los cambios rápidos de situación exigen una gran velocidad de reacción y 

una gran movilidad. 

4) La dinámica específica del juego prohíbe todo el gesto que podríamos 

determinar de ante mano y repetir con exactitud. Toda situación tiene, en el 

plano motor, un gran número de soluciones posibles. Esto exige una 

inteligencia del juego más bien definido. 

5) Al deber concentrarse el jugador en la situación exterior, se ve obligado, 

más que en los otros deportes, a disminuir el control óptico y a reforzar el 
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control motor de las habilidades que se deben aplicar para el tiro a la 

portería. 

6) La educación motriz de las habilidades solamente no es suficiente, sino que 

deben estar subordinadas a la táctica. 

Estas características demuestran cuan complejas son las bases de la motricidad 

de los juegos deportivos colectivos. La estructura motriz del juego se caracteriza, 

cuando el jugador la controla, mediante una fusión de la fase final del gesto precedente 

con la fase de preparación del gesto que le sigue, constituyendo así una fase 

intermedia. Por supuesto, dicha característica requiere de la conducción del entrenador, 

metodólogos y los técnicos deportivos en general, convirtiendo dicho indicador en 

aspectos a evaluar como parte del proceso de dirección del entrenamiento deportivo, ya 

sea por parte del metodólogo o por parte del entrenador, o ambos (Calero & Suárez, 

2005). 

Por ejemplo: (recepción) se modifica en función de la naturaleza del siguiente; 

ejemplo (un tiro al objetivo) de igual forma que la fase preparatoria del nuevo gesto 

precedente. Cuando se trata de resolver problemas tácticos, el nivel de adecuación de 

la solución se eleva con el tiempo, se puede llegar finalmente a la más adecuada 

solución posible.  Pero si consideramos el tiempo que el jugador dispone durante el 

partido, para resolver mentalmente el problema planteado, es evidente que todas las 

acciones, y, por lo tanto, la actividad en su conjunto, no pueden alcanzar la corrección 

absoluta, lo único que puede lograr es una aproximación de esta. Es el grado de 

adecuación de cada una de las acciones en el seno de la actividad colectiva global la 

que en definitiva caracteriza el nivel táctico de un jugador y del equipo. 

¿Cómo podemos entonces, en tan poco tiempo, alcanzar un alto nivel del 

pensamiento y, por lo tanto, la adecuación de las acciones? 
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Ya lo hemos demostrado:  la solución práctica adecuada de una situación puede 

revestir tus formas de acción que difieren entre sí por sus niveles de coincidencia y por 

la aptitud del pensamiento. El pensamiento no interviene plenamente en las acciones 

automatizadas, al menos no para resolver una situación, al tiempo necesario de toda 

actividad intelectual es de esta forma economizada. La variabilidad necesaria de toda 

acción táctica no existe tampoco. La solución que descansa sobre las habilidades 

sensorias-motrices exige ya un tiempo para alcanzar cierto nivel táctico y considerar las 

situaciones particulares que se producen durante el juego. Una solución totalmente 

deliberada requerirá mucho tiempo, podrá abarcar un campo mucho mayor que la 

situación de un momento y se caracterizará, por consiguiente, por un nivel técnico-

táctico superior. Tales soluciones serían imposibles en el juego por la falta de tiempo. 

Como ya lo hemos demostrado, las experiencias y los conocimientos juegan un 

papel importante en la observación del juego y en la solución mental.  La observación, 

la acción deliberada, así como el pensamiento abstracto que se expresa en 

representaciones y conceptos, coincide en crear nuevos conocimientos. Rubinstein, 

plantea que no se puede separar pensamientos y conocimientos. 

La actualización de los conocimientos necesarios según Rubintein (1983) para la 

solución del problema dado implica el énfasis del problema y de los conocimientos 

considerados. Este análisis implica una correlación sintética del problema y de los 

conocimientos. 

En el campo de juego, este equivale a decir que la actualización de los 

conocimientos tácticos, como forma del pensamiento técnico-táctico, se realiza a partir 

del análisis de la situación; es decir, de la observación del juego, y, por otra parte, a 

partir del análisis de los conocimientos característicos. Se produce una relación 

continua de los problemas y de las disposiciones propias (conocimiento, habilidades, 
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capacidades. El buen jugador debe disponer de un gran número de sólidos 

conocimientos y muy rápidamente actualizables en función de la alternancia continua de 

los problemas concretos. 

La preparación física como componente esencial del entrenamiento deportivo  

En el trabajo de entrenamiento es necesario desarrollar la preparación física en 

dos direcciones: 

1) Desarrollo de la Preparación Física General (PFG)    

2) Desarrollo de la Preparación Física Especial (PFE) 

La magnitud de la relación entre ambas direcciones está dada por la edad del 

deportista: a menor edad, mayor debe ser la PFG. El nivel de preparación: cuando los 

niveles de preparación son bajos hay predominio en la PFG. A mayor nivel se puede 

desarrollar más la PFE. La etapa de entrenamiento: el ciclo de entrenamiento determina 

una proporción entre ambas direcciones. 

Podemos definir la Preparación Física General (PFG) como el desarrollo de las 

capacidades motrices que no son específicas del deporte dado y que constituye la base 

integral motriz, su resultado influye en los resultados deportivos (Morales & González , 

2015; Cometti, 2007; Platonov & Bulatova, 2007; Pradet, 1999). La Preparación Física 

General crea la base para Preparación Física Especial, ya que garantiza el desarrollo 

múltiple de la fuerza, rapidez, resistencia, movilidad articular y agilidad, que son 

necesarias como premisas y condición del perfeccionamiento del deporte elegido. 

La Preparación Física Especial (PFE) la definimos como la continuación 

orgánica de la Preparación Física General (Platonov & Bulatova, 2007). Esto significa 

que, sobre la base de las capacidades motrices generales, surgen las nuevas, las de 

mayor calidad, es decir, las capacidades motrices especiales que son las que 

responden a las exigencias del deporte específico (Oliva, 2007). Este desarrollo de las 
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capacidades motrices especiales está muy relacionado con los hábitos deportivos.  

Ejemplo, las carreras de distancias medias y largas desarrollan un tipo de resistencia en 

los jugadores, y la PFG que crea la base para el desarrollo de un tipo especial de 

resistencia, la resistencia a la velocidad, (Mallo, 2014; Schreiner, 2002; Gutiérrez, et al., 

2017; Romero-Frómeta., 1989) necesaria para los jugadores que la desarrollan con 

ejercicios especiales y con los propios de la actividad del deporte. 

Las funciones del juego en el fútbol 

El método de entrenamiento por función es muy interesante para trabajar en 

velocidad, aprovechando las cualidades anaeróbicas (Alvero, Vázquez, López, & 

Ronconi, 2013). Muchos equipos incluso juegan con un solo punta de lanza. Pero las 

posiciones laterales o de los antiguos punteros tradicionales, son siempre ocupadas por 

los hombres que vienen desde el mediocampo, en el desdoblamiento. Algunos países 

usaban muy bien el 4-4-2, pero ahora está en otro sistema porque todos los 

seleccionados de Europa ya conocían el sistema y sabían cómo pararlo. Los punteros 

tradicionales han ido desapareciendo porque las tácticas han evolucionado, 

Pero su función sigue existiendo con los hombres que vienen desde atrás o 

medio campo y que ocupan las franjas en función ofensiva. Así, una defensa en 5-3-2 ó 

5-4-1, se transforma en un 3-5-2 en ataque (Heinz Marotzke, al autor de esta nota). 

Marotzke dice que después de dialogar y discutir en profundidad con los directores 

técnicos de más de 80 países, el Staff Técnico de la FIFA llegó a la conclusión de que 

esta forma de metodología de entrenamiento por funciones es la más eficiente para el 

entrenamiento moderno del fútbol. “Pero recuerden que sólo los entrenadores 

inteligentes y estudiosos producen jugadores inteligentes.   

La formación moderna de un equipo no la podemos decidir, la FIFA a través de 

su Cuerpo de Instructores sólo ha propuesto alternativas. Todo el éxito depende de 
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muchas variables: la táctica y la estrategia, la fuerza o debilidad de nuestros jugadores, 

las expectativas de un club o comunidad, las motivaciones de un plantel. Lo que sí está 

claro que un jugador debe ser responsable de su función. En el ataque de un equipo, 

los delanteros o puntas de lanza (sean escasamente uno, preferiblemente dos o 

raramente hoy tres) deben dominar la técnica de remates perfectos, acompañar al 

lateral ofensivo con quien hace pareja, hacer pantallas (Carbo, Vélez, Cañizares, & 

Echeverría, 2019). 

¿Cómo debo hacer jugar a mi equipo? – es la pregunta que se hacen los 

entrenadores a menudo.  Si consideramos que hemos repetido hasta la saciedad que 

“son los hombres los que crean las tácticas”, es decir, serán las características de ellos 

las que definan la forma de juego de un cuadro de fútbol, la respuesta debería estar allí, 

al alcance de la mano. Sin embargo, hay factores que vulneran este principio y enredan 

la decisión de los técnicos, para nombrar algunos de ellos: demagogia y realidad, la 

condición física, diferencias continentales y realidades locales, entre otras. 

“Mi equipo jugará al ataque…”, dicen muchos colegas técnicos, como una forma 

de justificarse ante la hinchada y la prensa. No importa, al parecer, que tan poderoso 

sea su equipo y las condiciones ambientales que encontrará en la disputa de los puntos. 

La frase es bastante discutible en su contenido, ya que no se explica un equipo que no 

desee atacar, dispara a la médula del problema: el sistema que empleará el entrenador. 

Dentro de este sistema, habrá tiempo de ataque, tiempo de defensa y tiempo de 

contraataque, que es el concepto para nosotros   más actualizado para combatir el gran 

problema que enfrenta el conjunto de fútbol: la falta de espacios cerca del arco 

contrario. 

En la literatura contemporánea de nuestras esferas de actuación, dígase 

Educación Física, Recreación, Cultura Física y el Entrenamiento Deportivo se conoce 
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como actividad a la función del sujeto en el proceso de interacción con el objeto. En el 

hombre, la actividad está estimulada por la necesidad y dirigida a la satisfacción de los 

objetivos que caracterizan esta necesidad; la forma básica e históricamente primaria de 

la actividad del hombre es el trabajo. 

Coincidimos con Zilberstein al considerar que la actividad humana se manifiesta 

en procesos de comunicación y de socialización. Su  premisa fundamental interna es la 

necesidad, que es la que dirige la actividad de las personas en su medio; entendiendo 

la necesidad como algo interno del sujeto, pero  que  la  influencia  sociocultural, a  

partir  del  accionar  de  los  diferentes agentes socializadores, uno de los cuales es su 

centro de estudio, pueden contribuir a potenciarla, de modo tal, que a la vez que los 

atletas   sientan satisfacción  por  lo  que  “hacen  en  su  centro”,  se  creen  en  ellos  

nuevas necesidades, motivos e intereses por aprender, es decir, nuevas motivaciones 

intrínsecas. 

Consideramos que es muy importante que el centro conozca las necesidades de 

los atletas, propicie los espacios y motivaciones para satisfacerlas y promueva que 

estas se conviertan en una fuerza capaz de orientar y regular su propia actividad y el 

surgimiento de nuevas necesidades cognoscitivas, que les permitan apropiarse del 

contenido de enseñanza y prepararse para transformar la naturaleza y la sociedad 

creadoramente y auto transformarse. 

La actividad tiene una estructura propia: necesidades, motivos, condiciones en 

las que se desarrolla, medios, acciones y operaciones. Todo esto garantiza la formación 

de las habilidades motrices básicas, deportivas y el desarrollo de las capacidades 

físicas considerándose estas fundamentales por tres razones Singer (1975): 

1) Porque son comunes a todos los individuos. 

2) Porque han permitido la supervivencia del ser humano. 
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3) Porque son fundamentos de posteriores aprendizajes motrices 

La actividad es la vía por la cual se puede determinar la existencia de una 

habilidad, es también condición de su perfeccionamiento por lo que resulta 

indispensable para la formación de las habilidades motrices deportivas la correcta 

organización y dosificación de las actividades. 

La actividad está compuesta por acciones que no son más que un algoritmo de 

realización y está dirigido al logro de un objetivo trazado para satisfacer una necesidad, 

estas poseen un orden de realización. Las acciones están compuestas por operaciones 

que son el modo de realizar las mismas (la parte ejecutiva de la acción, los movimientos 

prácticos). 

Los entrenadores no debemos preocuparnos sólo por transmitir información o 

pretender que los atletas “aprendan” conocimientos, sino que los aprendan a la vez que 

desarrollan habilidades motrices. 

Como   consecuencia   de   la   realización   sistemática   de   las   acciones   y 

operaciones se desarrollan las habilidades motrices. 

Para dirigir cualquier actividad no basta con tener en cuenta "el qué" enseño, 

sino también "cómo". En este sentido tenemos que tener presente cómo, para ello hay 

que considerar los componentes estructurales y funcionales de cualquier actividad 

humana. 

El entrenador debe determinar qué acciones deberán realizarse en cada etapa o 

momento, por los atletas y por él en la función de dirección de dicha actividad, para 

asegurar que la enseñanza- aprendizaje   se encamine al desarrollo eficaz de los 

atletas. 



41 
 
La orientación en el entrenamiento deportivo 

La orientación, desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la 

actividad, ya que es la llamada a garantizar la comprensión por el atleta de lo que va a 

hacer antes de su ejecución (Ruiz, 2012). La formación de representaciones de los 

movimientos es un primer paso vital para el aprendizaje motriz, este tiene lugar sobre la 

base de la percepción visual primero y después sobre la motriz siendo la última la más 

importante. La explicación y la demostración práctica del ejercicio solo se hacen claras 

con efectividad   y comprensión   para el atleta sobre la base de la interacción continúa 

con las sensaciones motrices derivadas de las tentativas de ejecución por él. 

La visualización de un buen ejemplo explicativo y demostrativo permite un primer 

conocimiento, pero no una representación o idea motriz. Es la ejecución práctica por el 

atleta la que enriquece la imagen óptica, es decir la idea motriz del movimiento. 

En este proceso juega un papel fundamental los analizadores cenestésicos 

ubicados a nivel propioceptivo. Un elemento fundamental en la dirección de esta etapa 

por el entrenador, lo constituye el crear una disposición positiva en él, o los atletas para 

la actividad a realizar. Resulta esencial para la motivación de ellos en la realización de 

actividades despertar su interés hacia el conocimiento a adquirir hábitos de ejercitación 

fuera de los entrenamientos. 

Consideramos que, si el entrenador es capaz de crear condiciones en su 

dirección pedagógica que, además de motivar, exija del atleta la exploración, el 

reconocimiento previo de las condiciones de la tarea, la precisión de objetivos, etc., en 

función de sus conocimientos anteriores, como elementos previos que permitan su 

implicación activa en la actividad a realizar y su orientación para ella, necesariamente 

estará contribuyendo al logro de una posición consciente y reflexiva del atleta en su 

actividad de aprendizaje y con ello a resultados de nivel superior. 



42 
 

Estas dos condiciones señaladas, es decir, el tomar en cuenta los conocimientos 

previos que tiene el atleta en los cuales deberá insertarse el nuevo conocimiento objeto 

de estudio, así como la disposición positiva hacia la actividad cognoscitiva, su 

motivación por el aprendizaje de los nuevos conocimientos, deberán contribuir, desde la 

etapa de orientación, a una actividad de aprendizaje más consciente y con un nivel de 

significación mayor para el atleta. 

La ejecución motriz en el entrenamiento deportivo 

La ejecución, en esa etapa deben ser aplicados por el atleta los procedimientos 

o estrategias previstas, con el objetivo de producir las transformaciones requeridas a la 

tarea motriz a realizar. 

El conjunto de ejercicios deberá haber sido objeto de análisis como parte de la 

etapa de orientación, (Benedek. & Pálfai, 1999; López, Bernal, Wanceulen, & 

Wanceulen, 2007) es precisamente esto lo que permite al atleta lograr una ejecución 

consciente y racional del tiro a gol, lo que le llevará mayor tiempo y limitará su acceso al 

dominio del ejercicio a realizar para ir acercándose poco a poco a la solución de la tarea 

planteada. 

En la práctica deportiva, se observa un énfasis en la ejecución, es común 

orientar al atleta de que debe hacerlo de una forma determinada para obtener 

resultados correctos, sin que quede claro para este el análisis de las condiciones y la 

orientación de su acción ya que los jugadores de fútbol estas categorías realizan 

generalizaciones de forma inestable sobre la actividad a realizar lo que generalmente se 

traducen en reproducir lo que orienta el entrenador. En ocasiones puede incluso el 

atleta realizar una tarea con buenos resultados, pero no puede plantear el porqué de 

ello. 
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Como regla general, el atleta ante la realización de una tarea o problema actúa 

con inmediatez, sin que medie un proceso de análisis, de reflexión, buscando dar una 

respuesta correcta al tiro a gol sin tener en cuenta el procedimiento empleado para su 

obtención. Esto constituye una característica propia de la enseñanza tradicional en que 

se realza la importancia de la respuesta a la tarea y no el proceso por el cual se llega a 

ella. 

Cuando los atletas ejecutan una tarea el entrenador puede observar cuándo son 

capaces de hacerlo solos, lo que permite al entrenador despertar el interés hacia las 

tareas que cumplen ellos: mostrar y explicar su importancia con breves intervenciones, 

formando así una actitud consciente hacia el dominio de la habilidad, recompensando a 

los atletas por el esfuerzo que realizan mediante una información constante de los 

resultados que realicen una correcta ejecución de la técnica del tiro a gol, (Flores & 

Ramírez, 2019; Rogel & Ramírez, 2020) para lo cual se establecer las acciones de 

entrenamiento necesarias a través de la implementación de ejercicios especiales que se 

basen entre otros aspectos del análisis del componentes técnico (Rojas, Eras, Jácome, 

Enríquez, & Chicaiza, 2020; Vizcaíno & Cortizo, 2020; da Silva Junior, Ciccarelli, Pita, & 

de Carvalho, 2019). 

La ejecución también presupone de acuerdo al nivel de desarrollo un proceso de 

depuración de los detalles en una realización coordinada de la acción motriz, 

(Schreiner, 2002; Buschmann, Pabst, & Bussmann, 2002; González, Córdova, Madrigal, 

& Pérez, 2019; Rojas, Natali, López, Vallejo, & Chávez, 2019) más armónica precisa y 

dirigida a su objetivo para garantizar la asimilación sólida, consciente y duradera de los 

hábitos, las habilidades y los conocimientos que deberá adquirir el atleta en el proceso. 

La organización de la actividad cognoscitiva por el entrenador, supone 

determinar en cada etapa o momento, qué acciones deberán ser realizadas por los 
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atletas y por él en la función de dirección de dicha actividad, para asegurar que la 

enseñanza se encamine al desarrollo eficaz de estos, evitando entre otros aspectos el 

abandono deportivo (Chávez & Calero, 2015). 

Para determinar los fundamentos filosóficos, psicológicos, sociológicos y 

pedagógicos relacionados con el aprendizaje y perfeccionamiento de los contenidos en 

el deporte fútbol desde la atención en las clases de entrenamiento deportivo, valoramos 

la necesidad de un análisis más profundo, pues resulta imprescindible precisar qué han 

aportado la filosofía, la psicología, la sociedad y la pedagogía al entrenamiento como 

ciencia, en las etapas del desarrollo de las concepciones metodológicas de cada uno de 

los deportes. 

Igualmente se hizo necesario precisar en qué medida las relaciones se han 

caracterizado o no por su coherencia y por su repercusión en la práctica deportiva, todo 

ello como marco indispensable para el establecimiento de una teoría pedagógica propia 

en el entrenamiento deportivo. 

El  conjunto de ejercicios  se conduce basado en un fin  dialéctico, puesto que el 

proceso de apropiación del conocimiento (aprendizaje) se da en el atleta en 

interrelación con otros atletas producto a la necesidad de transformar el medio social en 

que juega o entrena para servirse de él y lo hace de forma activa, acumulando 

experiencias, (Sánchez-Cañas, Reyes, Stalin, & Casabella, 2017; Sánchez, González, & 

Cabezón, 2012; Flores & Panchi, 2018) entrando en contradicciones con ellas, desecha 

lo que no le pueda servir cuando realiza una jugada o un tiro quizás por la preparación 

de cada una, además cambia y modifica el medio en que se desenvuelve en este caso 

el terreno acorde a sus necesidades (realidad),  para  de  forma  gradual  irse  

desarrollando incluso de forma lúdica, (Silva, Neto, & de Araújo, 2018)  pero  todo  esto  
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en estrechísima interrelación de todas sus partes (naturaleza, sociedad, pensamiento) y 

aplicarlo en la práctica para su beneficio personal y colectivo. 

El reconocimiento del carácter integral del psiquismo humano lleva a L.S. 

Vygotsky a considerar la relación entre lo afectivo y lo cognitivo como elemento esencial 

en este, (Rego, 2013) ya que se convierte en herramienta para la labor del entrenador 

con sus atletas aportando elementos teóricos indispensables para la correcta dirección 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, no le basta solo al entrenador con dominar el   

contenido sino que debe conocer las particularidades psicológicas de los atletas y así 

poder realizar un trabajo diferenciado con estos jugadores delanteros en el terreno y 

ajustar su plan de clases a todas sus acciones, dándole solución a los problemas que  

se  le presenten en el entrenamiento, tanto en el orden práctico como educativo, ya que 

no se puede olvidar que siempre van de la mano estos tres conceptos: personalidad, 

educación y desarrollo. 

La finalidad integral del entrenamiento deportivo 

La finalidad de la práctica del entrenamiento deportivo es la formación de atletas 

integralmente desarrollados, que piensen y actúen creadoramente en cada accionar 

dentro y fuera del terreno. Para alcanzar este fin esencial del entrenamiento deportivo, 

se perfeccionan vías y formas de enseñanza, de modo tal, que propicien un mayor y 

más eficiente desarrollo de la actividad deportiva de los atletas (López A. P., 2016). 

Esto significa que el acelerado desarrollo científico técnico y la compleja 

dinámica social de la época plantean cada vez más  al deporte exigencias más 

elevadas en cuanto a la preparación de los atletas, de manera tal que estos puedan 

cumplimentar satisfactoriamente las tareas que en el orden deportivo, social y personal 

requiere la vida, lo cual se logra con una adecuada formación y desarrollo de las 

habilidades   motrices deportivas y desarrollo de las capacidades físicas que le permitan 
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a ellos adquirir un sólido sistema de entrenamiento, lo que garantizará su aplicación en 

la solución de nuevos problemas que se les plantean. 

En los fundamentos sociológicos relacionados con la investigación se debe partir 

de que el deporte fútbol debe formar recursos para la transformación del conocimiento 

en las clases de entrenamiento deportivo, por cuanto sustenta la actividad de 

aprendizaje y perfeccionamiento de cada una de las habilidades, resultando que, en la 

gestión del proceso de entrenamiento, debe potenciarse el aprender a aprender como 

finalidad importante, y se precisa perfeccionar el proceso de trabajo y desarrollo en las 

clases de fútbol, desarrollando el pensamiento lógico de los atletas. 

Teniendo en cuenta la teoría de Vygotsky, ciertamente, el aprendizaje es 

siempre un proceso social; esta característica expresa propiamente su naturaleza (se 

trata de un proceso de apropiación de la experiencia histórico- social, de la cultura), 

(Bortolanza & Ringel, 2017) pero también sus fines y sus condiciones. El aprendizaje 

está determinado por la existencia de una cultura, que condiciona tanto los contenidos 

de los cuales los atletas deben apropiarse, como los propios métodos, instrumentos, 

recursos (materiales y subjetivos) para la apropiación de dichos contenidos, así como 

los espacios y las situaciones específicas en que se lleva a cabo cada actividad. 

Pero el entrenamiento tiene, al mismo tiempo, una naturaleza individual: sus 

mecanismos son sumamente personales y constituyen un reflejo de la individualidad de 

cada persona. Uno de los requisitos más importantes para el éxito del entrenamiento y 

para la elevación de su efectividad es la atención del entrenador a las particularidades 

individuales de los atletas, (García, 2017; Águila & Prieto, 2017; Calero-Morales S. , 

2019) ello hace posible que cada uno de ellos pueda adquirir conocimientos sólidos y 

profundos, desarrollar habilidades y permite además su adecuación en el proceso 

deportivo. 
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Por su gran valor biológico y pedagógico, los ejercicios al igual que los juegos 

constituyen un medio indispensable en la formación de la personalidad del hombre 

(Burgués, 2000; Elkonin & Uribes, 1980). Ofrecen gran diversidad de movimientos e 

incitan a dar el máximo de esfuerzo en su práctica, labor que realiza con espíritu 

anulativo. 

Propician, además, la acumulación de experiencias sociales, motrices y 

cognoscitivas, e influyen en el desarrollo físico y mental, mediante la variedad de 

actividades que se ofrecen, consolidando hábitos motores y desarrollando habilidades 

motrices deportivas y capacidades físicas. 

En el proceso de ejercitación del entrenamiento, el entrenador ha de utilizar 

necesariamente formas diferentes de ejercicios con los cuales pueda alcanzar buenos 

resultados en un menor tiempo posible. 

Diferencias en las formas de aplicar el entrenamiento deportivo en fútbol 

En el entrenamiento del fútbol se aplican diferentes formas de entrenamiento., 

diferenciándose los siguientes: 

a) Ejercicios de adaptación: El objetivo es familiarizar a los deportistas con el 

balón y con los distintos elementos del movimiento, bajo la presión del 

contrario y de esa manera hacer más atractivo el entrenamiento. 

b) Ejercicio de precisión: Se caracterizan porque se realizan sin la influencia 

del adversario, por lo tanto, el educador se concentra en la ejecución del 

ejercicio, igual que el atleta para mejorar la correcta ejecución de la técnica 

del tiro a gol (Velasco, Morán, Porres, Cueto, & Cabezón, 2019). 

El entrenador determina por sí solo el método que se debe aplicar, la forma de 

dirigir el movimiento, la posición del atleta, la cantidad y frecuencia de las repeticiones, 

el pase del balón, el cambio de posición, la posición del tiro. Estos ejercicios exigen una 
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ejecución exacta, valoración objetiva de la destreza individual de los jugadores y 

constante corrección de los errores, debido a que los jugadores practican sin la 

influencia de las atmósferas competitivas, tiene suficiente tiempo para analizar y corregir 

sus errores; por eso estos ejercicios se aplican, fundamentalmente, en el entrenamiento 

de la técnica y la táctica. Además, hay que considerar siempre que, realizar ejercicios 

sin la influencia del adversario no produce los éxitos inmediatos respecto a la actividad 

competitiva de los resultados del entrenamiento. 

c) Ejercicios de la fase de juego: Esta forma de ejercicio se utiliza muy a 

menudo en el entrenamiento del fútbol, con la condición de que los 

elementos técnicos y tácticos hayan sido aprendido anteriormente con la 

ayuda de ejercicios de precisión) sin adversario). 

d) Ejercicios en variadas condiciones de juego: Su objetivo es perfeccionar la 

técnica de los principiantes, en condiciones casi competitiva, simplificando 

las reglas de juegos (sin outsider. Terrenos más pequeños, poca duración 

de juego). 

e) Ejercicios en condiciones semicompetitiva: En los partidos de 

entrenamientos el objetivo es perfeccionar los elementos técnicos y tácticos 

aprendidos. Los jugadores reciben varias tareas precisas (juego raso, 

Solamente con el pie izquierdo) que tienen que resolver. 

f) Competencia:  Su objetivo es, no sobrecargar los jóvenes deportistas 

durante el periodo de desarrollo físico de estos, pero sí prepararlos de forma 

óptima y variada para la especialización futura. 

Para dirigir adecuadamente el proceso de entrenamiento es necesario que el 

entrenador conozca las características psicológicas, anatómicas y fisiológicas de los 

jugadores y determine con precisión y claridad los objetivos de sus clases, lo que va a 
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permitir una adecuada selección de los contenidos, métodos, procedimientos 

organizativos y medios de enseñanza, que garanticen la asimilación de los 

conocimientos en ellos. 

Para determinar los objetivos de cada clase es necesario profundizar en 

aspectos pedagógicos y metodológicos relacionados con el contenido y las 

características de los jugadores, que permitan al entrenador   expresar con claridad y en 

forma concreta los propósitos o metas que se deben alcanzar en el proceso de 

entrenamiento. 

Para ello es necesario tener presente lo siguiente: 

1) Analizar detalladamente los objetivos y contenidos de la unidad de 

entrenamiento. 

2) Determinar los conocimientos, las habilidades motrices y   las capacidades 

físicas que el jugador debe poseer o incorporar antes de comenzar el 

estudio del nuevo contenido. 

3) Los objetivos se deben enunciar en términos de aprendizaje, lo más 

concretamente posible, de modo que le sirvan al entrenador de guía para la 

acción. Cuando el objetivo queda plasmado claro y preciso, permite   

comprobar   y   evaluar   la   efectividad   de   la   enseñanza- aprendizaje. 

Después que el entrenador elabora los objetivos, tiene delante otra tarea de 

suma importancia, planificar y articular de forma didáctica los contenidos 

programados, de manera que se efectúe un proceso completo. Este proceso 

no se puede desarrollar en clases aisladas, sino que es necesario un 

sistema de clases. Cuando el entrenador realice la preparación o 

planificación de la enseñanza- aprendizaje, no puede distribuir 

mecánicamente el contenido de cada clase. Debe analizar los contenidos 
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que componen la unidad, las tareas principales que han de llevarse a cabo 

en cada clase en relación con los objetivos propuestos, y los aspectos 

lógicos de las actividades que conforman las unidades del programa.  Por 

eso, para planificar un sistema de clases, el entrenador debe tener en 

cuenta: 

4)  Elaborar el sistema de clases para la mitad o la totalidad de un período, de 

forma tal que permita hacer los ajustes necesarios que se deriven del ritmo 

de desarrollo alcanzado por los jugadores o por los imprevistos que pueden 

surgir en el desarrollo del proceso. 

5) Seleccionar los contenidos fundamentales que lleven al cumplimiento de los 

objetivos. 

6) Ordenar los contenidos en las clases de acuerdo con los aspectos lógicos y 

metodológicos que se indican para cada unidad 

7) Determinar   los   métodos, procedimientos   organizativos   y   medios 

materiales que están en correspondencia con los contenidos y la cantidad 

de jugadores, y que conduzcan por la vía más rápida al logro de los 

objetivos, sin dejar de tener presente las condiciones de las instalaciones o 

áreas con que cuenta para desarrollar sus clases. 

8) Confeccionar algunos medios que no posea y que son necesarios para el 

desarrollo adecuado de las actividades programadas. 

9) Definir las vías que utilizará para atender las diferencias individuales de los 

jugadores. 

Aspectos generales a tener en cuenta en el entrenamiento del futbolista 

1) La función de objetivos:  Se determinan los objetivos a alcanzar a corto, 

mediano y largo plazo, estos pueden ser: 
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2) Generales o de rendimiento: Hacen referencia a aspectos tales como vencer 

un campeonato o marca. 

3) Específicos: Definen metas concretas a ser alcanzadas referentes al 

incremento entre el 2 al 10 por ciento, de las cualidades en lo físico, técnico- 

táctico, psicológico, social – afectivo. 

4) Los principios del Entrenamiento Deportivo   que se ponen de manifiesto 

son: 

5) Sensoperceptual: Señala que el proceso de conocimiento comienza por la 

percepción   del fenómeno estudiado: dándose a través de analizadores 

visuales, auditivos y propioceptivos. 

6) Conciencia y actividad:  Sugiere la participación consciente y activa del 

jugador en el proceso. 

7) Accesibilidad e individualización: Asignación de tareas que puedan ser 

asimiladas en el momento adecuado, determinando el grado óptimo de 

dificultad. No muy fácil, ni excesivamente complejo y tomando en cuenta las 

características individuales de los jugadores. 

8) Sistematización: El desarrollo de habilidades motrices y del aprendizaje 

motor requiere de una continuidad que permite el argumento de la 

capacidad de trabajo por una parte y la formación de estereotipos dinámicos 

por otra. Aumento gradual de las cargas: Consiste en dosificar el grado de 

dificultad y exigencias de las tareas partiendo de los simple o asequible a lo 

complejo de forma paulatina. 

9) Las orientaciones metodológicas y pedagógicas a tener en cuenta durante la 

aplicación del conjunto de ejercicios son las siguientes. 
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⎯ Dar la posibilidad de realizar varias repeticiones proponiendo variantes 

para que el o los ejercicios no resulten monótonos. 

⎯ Al finalizar las actividades todos los jugadores delanteros deben ser 

estimulados, con el objetivo de que se esfuercen aún más a modo de 

mantener las buenas relaciones dentro y fuera del terreno. 

⎯ Al finalizar los ejercicios se debe realizar una valoración de los mismos 

para de esta forma considerar los intereses de cada jugador. 

⎯ El entrenador antes de comenzar la actividad debe tener dispuestos 

los materiales necesarios para la realización de los ejercicios. 
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Capítulo 3  

Implementación de la estrategia de intervención 

Documentación analizada para conformar la estrategia de intervención 

Objetivo: Constatar qué lugar ocupa el tratamiento del tiro a gol en los 

documentos normativos y del entrenador en las clases de entrenamiento deportivo 

aplicadas a los futbolistas delanteros de la categoría Sub-12 de la Escuela de Fútbol 

Formativa CR10: 

1) Programa de preparación del deportista aplicados a la categoría de interés.  

a) Prioridad que ofrece para el tratamiento del tiro a gol. 

2) Orientaciones metodológicas para esta categoría estudiada. 

a) Sugerencias para el tratamiento de esta habilidad. 

3) Análisis metodológico del entrenamiento deportivo. 

a) Inclusión del tratamiento de esta habilidad. 

4) Plan de clases del entrenamiento deportivo. 

a) Concepción de juegos u otras actividades para dar tratamiento a esta 

habilidad. 

Ejercicios para mejorar el tiro a gol en futbolistas delanteros de la categoría sub-12 

1) Ejercicio # 1 

Acciones técnicas del tiro a la portería. 

Los jugadores situados después de la línea de meta cada uno realizan un tiro a 

la portería comenzando por A, B, C a las señales que hay en la portería A - 3, B – 2 y C 

– 1. 

Incidir: Golpear con ambas piernas, precisión en el tiro (Rotación por cada una 

de las posiciones) Ampliar y reducir la distancia del tiro. 

2) Ejercicio # 2 
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Acciones técnicas del tiro a la portería. 

Los jugadores situados después de la línea de meta, cada uno realizará un tiro a 

la portería. A habilita al jugador # 1 y B al jugador # 2 hasta que termine el ultimo lo 

realizaran con ambas piernas. 

Incidir: En una correcta ejecución de la técnica y una buena efectividad. 

Una buena coordinación del ejercicio entre las señales. 

3) Ejercicio # 3 

Acciones técnicas del tiro a la portería. 

Los jugadores situados después de la línea de meta. el # A comienza tirando a 

la portería 1, 2 disparos con ambas piernas, jugador b portería # 2 tira con pierna 

izquierda, jugador C tira a la portería 3 con pierna derecha y se incorpora al final de los 

demás jugadores. 

Incidir:  En una correcta ejecución de la técnica del tiro y una excelente 

efectividad. 

- Ampliar y reducir la distancia del tiro. 

4) Ejercicio # 4 

Acciones técnicas del tiro a la portería. 

Los jugadores situados después de la línea de meta en el centro y lateral es 

cada uno realizaran 5 tiros a la portería, los del lateral derecho con la pierna izquierda. 

Los del lateral izquierdo con la pierna derecha y los del centro con ambas piernas. 

Incidir: En una correcta ejecución de la técnica de golpeo y una magnifica 

efectividad en el tiro 

- Ampliar y reducir la distancia del tiro. 

 

5) Ejercicio # 5 
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Acciones técnicas del tiro a la portería. 

Los jugadores del perfil derecho # A realizaran un tiro a la portería por encima de 

la barrera al ángulo izquierdo del portero y el jugador B pasa primero por encima del 

balón continua su movimiento por detrás de la barrera para rematar en caso de que el 

portero rebote el balón. 

Los jugadores del perfil izquierdo realizan el mismo ejercicio, pero con la pierna 

contraria. 

Incidir: En una correcta ejecución de la técnica de golpeo y una magnifica 

efectividad en el tiro 

- Ampliar y reducir la distancia del tiro. 

6) Ejercicio # 6 

Acciones técnicas del tiro a la portería. 

Con este ejercicio buscamos la efectividad del tiro a los ángulos y control por 

encima de la barrera. 

El jugador A tira del centro y se desplaza a B. 

El jugador B tira por encima de la barrera al ángulo Izquierdo de la portería y se 

desplaza a C. 

El jugador C tira al ángulo derecho de la portería y se desplaza a la primera 

posición. 

Incidir: En una correcta ejecución de la técnica de golpeo y una magnifica 

efectividad en el tiro 

- Ampliar y reducir la distancia del tiro. 

 

7) Ejercicio # 7 
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Acciones técnicas del tiro a la portería. 

El jugador A conduce el balón con la pierna derecha entre las señales con un 

ritmo y movimiento coordinado tira el balón por debajo de la baya hace un pase al 

jugador B continua el movimiento a la punta del aria y tira a la portería con la pierna 

izquierda al ángulo izquierdo del portero que tiene unas medidas de 1.5 m y se 

incorpora al lateral izquierdo donde realizara el mismo ejercicio, pero con la pierna 

contraria. 

Incidir: En una correcta ejecución de la técnica de golpeo y una magnifica 

efectividad en el tiro 

- Ampliar y reducir la distancia del tiro. 

8) Ejercicio # 8 

Acciones técnicas del tiro a la portería. 

El jugador A realiza un pase a B que recibe el balón y enfrenta al jugador D lo 

dribla pasa a C el mismo lo habilita rápidamente y B ejecuta el tiro a la portería al ángulo 

derecho del portero que está marcado a una distancia de 1.5 m. 

⎯ A pasa donde esta C  

⎯ C pasa donde esta D  

⎯ D pasa donde esta B  

⎯ B pasa donde esta A 

Continúa la rotación del ejercicio. 

Incidir: En una correcta ejecución de la técnica de golpeo y una magnifica 

efectividad en el tiro 

- Ampliar y reducir la distancia del tiro. 

9) Ejercicio # 9 
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Acciones técnicas del tiro a la portería. 

El jugador A conduce el balón, hace un pase a B de pare este lo habilita se 

desplaza y pasa a C que sale en busca del balón y pasa a la punta del aria. A ejecuta el 

tiro al Angulo izquierdo de   la portería. Realizando esta con una técnica y efectividad 

correcta. Siendo este el objetivo del ejercicio. 

Incidir: En una correcta ejecución de la técnica de golpeo y una magnifica 

efectividad en el tiro 

- Ampliar y reducir la distancia del tiro. 

10) Ejercicio # 10 

Acciones técnicas del tiro a la portería. 

El jugador A realiza un pase a B y conduce entre los obstáculos rápido y B le 

devuelve el balón en esa situación interviene el defensa E serrándolo y se apoya en C 

con un pase sigue corriendo para la punta del aria, donde C habilita a D que hace un 

pase a A para que tire a la portería en esa jugada interviene un defensa F donde A tiene 

que driblarlo y tirar a la portería, a cualquiera de los 2 ángulos. El que más lejos este del 

portero. 

Incidir: En una correcta ejecución de la técnica de golpeo y una magnifica 

efectividad en el tiro 

- Ampliar y reducir la distancia del tiro. 

Simbología 

1- Balón de Fútbol ----   

2- Jugador contrario ----  

3- Señal -------------------  
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A

4- Jugador ---------------  

5-Entrenador ------------ 

 

6- Tiro o pase 

7- Movimiento del jugador 

9- Identificador del jugador--- 
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Capítulo 4  

Análisis de los resultados 

Indicadores de análisis 

El análisis de los resultados parte del control del tiro a gol en los 8 futbolistas 

delanteros de la categoría Sub-12 perteneciente a la Escuela de Fútbol Formativa 

CR10, los indicadores de análisis descritos en el primer capítulo se reproducen a 

continuación para ganar en comprensión, describiéndolos de mejor manera desde la 

tabla 1. 

1) Caminar coordinando los movimientos de piernas y la vista: 3 puntos como 

máximo, 1 punto como mínimo. 

2) Trote coordinando los movimientos de piernas y la vista: 3 puntos como 

máximo, 1 punto como mínimo. 

3) Carrera rápida coordinando los movimientos de piernas y la vista: 3 puntos 

como máximo. 

4) Correr con aumento de la fase de vuelo para golpear el balón: 3 puntos 

como máximo. 

5) Correr con mayor ritmo en el movimiento y coordinación de piernas y la 

vista: 4 puntos como máximo. 

6) Correr bordeando objetos (2 como mínimo): 4 puntos como máximo 

Resultados de las pruebas en los dos momentos de aplicadas 

Tabla 10  

Datos de las pruebas obtenidas del tiro a gol. Pretest 

 
Indicadores 

 

No   1   2   3   4   5   6 Total Calificación 

1 1 1 1 1 1 2 7 Mal 

2 2 1 2 2 2 2 11 Mal 
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Indicadores 
 

No   1   2   3   4   5   6 Total Calificación 

3 1 2 1 1 1 1 7 Mal 

4 1 1 1 2 2 1 8 Mal 

5 1 1 1 1 1 1 6 Mal 

6 1 1 1 1 2 2 8 Mal 

7 1 1 1 1 1 2 7 Mal 

8 1 1 1 1 1 2 7 Mal 

 1,1 1,1 1,1 1,3 1,4 1,6 7,6               Mal 

 

Todos los indicadores estudiados como parte de la tabla 10, establecen como 

parte del Pretest una calificación cualitativa de “Mal”, al obtenerse en todos los casos un 

puntaje total menor a 12 puntos, existiendo una media de 7.6 puntos del total. 

Para el caso de los datos en las pruebas obtenidas del tiro a gol en los 8 

futbolistas sometidos a estudio como parte del postest, se evidencian mejoras en cada 

indicador estudiado. Los datos pueden validarse en la tabla 11. 

Tabla 11  

Datos de las pruebas obtenidas del tiro a gol. Postest 

 
Indicadores 

 

No 1 2 3 4 5 6 Total Calificación 

1 2 3 2 3 3 3 16 Bien 

2 3 3 3 3 4 3 19 Bien 

3 2 3 3 3 4 3 18 Bien 

4 2 2 3 3 4 3 17 Bien 

5 2 2 2 2 3 3 14 Regular 

6 3 2 2 2 4 3 16 Bien 

7 2 2 2 2 3 4 15 Bien 

8 2 2 2 2 3 3 14 Regular 

 2,3 2,4 2,4 2,5 3,5 3,1 16,1 Bien 

 

Los totales alcanzados en las evaluaciones de cada indicador controlado como 

parte del postest (Tabla 11) luego de implementada la propuesta con los ejercicios del 
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tiro a gol en los futbolistas delanteros estudiados, evidencian un incremento en el 

puntaje, obteniéndose una calificación cualitativa de “Bien”, incrementándose las 

medias en cada puntaje de cada indicador estudiado con respecto a los datos obtenidos 

en el pretest (Tabla 10). 

Para conocer si los incrementos obtenidos en el puntaje en cada indicador de 

estudio son o no significativos, se aplicó como primer paso una prueba de normalidad 

(Test de Shapiro–Wilk), posibilitando determinar cuál estadígrafo correlacional aplicar. 

Tabla 3: Test de Shapiro–Wilk para cada indicador de estudio 

Tabla 12  

Test de Shapiro–Wilk para cada indicador de estudio 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Ind1.Pretest 8 100,0% 0 0,0% 8 100,0% 

Ind1.Postest 8 100,0% 0 0,0% 8 100,0% 

Ind2.Pretest 8 100,0% 0 0,0% 8 100,0% 

Ind2.Postest 8 100,0% 0 0,0% 8 100,0% 

Ind3.Pretest 8 100,0% 0 0,0% 8 100,0% 

Ind3.Postest 8 100,0% 0 0,0% 8 100,0% 

Ind4.Pretest 8 100,0% 0 0,0% 8 100,0% 

Ind4.Postest 8 100,0% 0 0,0% 8 100,0% 

Ind5.Pretest 8 100,0% 0 0,0% 8 100,0% 

Ind5.Postest 8 100,0% 0 0,0% 8 100,0% 

Ind6.Pretest 8 100,0% 0 0,0% 8 100,0% 

Ind6.Postest 8 100,0% 0 0,0% 8 100,0% 
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Tabla 13  

Resultados deportivos 

Descriptivos 

 Estadístico Desv. Error 

Ind1.Pretest Media 1,13 ,125 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior ,83  

Límite superior 1,42  

Media recortada al 5% 1,08  

Mediana 1,00  

Varianza ,125  

Desv. Desviación ,354  

Mínimo 1  

Máximo 2  

Rango 1  

Rango intercuartil 0  

Asimetría 2,828 ,752 

Curtosis 8,000 1,481 

Ind1.Postest Media 2,25 ,164 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 1,86  

Límite superior 2,64  

Media recortada al 5% 2,22  

Mediana 2,00  

Varianza ,214  

Desv. Desviación ,463  

Mínimo 2  

Máximo 3  

Rango 1  

Rango intercuartil 1  

Asimetría 1,440 ,752 

Curtosis ,000 1,481 

Ind2.Pretest Media 1,13 ,125 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior ,83  

Límite superior 1,42  

Media recortada al 5% 1,08  

Mediana 1,00  

Varianza ,125  

Desv. Desviación ,354  
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Descriptivos 

 Estadístico Desv. Error 

Mínimo 1  

Máximo 2  

Rango 1  

Rango intercuartil 0  

Asimetría 2,828 ,752 

Curtosis 8,000 1,481 

Ind2.Postest Media 2,38 ,183 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 1,94  

Límite superior 2,81  

Media recortada al 5% 2,36  

Mediana 2,00  

Varianza ,268  

Desv. Desviación ,518  

Mínimo 2  

Máximo 3  

Rango 1  

Rango intercuartil 1  

Asimetría ,644 ,752 

Curtosis -2,240 1,481 

Ind3.Pretest Media 1,13 ,125 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior ,83  

Límite superior 1,42  

Media recortada al 5% 1,08  

Mediana 1,00  

Varianza ,125  

Desv. Desviación ,354  

Mínimo 1  

Máximo 2  

Rango 1  

Rango intercuartil 0  

Asimetría 2,828 ,752 

Curtosis 8,000 1,481 

Ind3.Postest Media 2,38 ,183 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 1,94  

Límite superior 2,81  

Media recortada al 5% 2,36  
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Descriptivos 

 Estadístico Desv. Error 

Mediana 2,00  

Varianza ,268  

Desv. Desviación ,518  

Mínimo 2  

Máximo 3  

Rango 1  

Rango intercuartil 1  

Asimetría ,644 ,752 

Curtosis -2,240 1,481 

Ind4.Pretest Media 1,25 ,164 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior ,86  

Límite superior 1,64  

Media recortada al 5% 1,22  

Mediana 1,00  

Varianza ,214  

Desv. Desviación ,463  

Mínimo 1  

Máximo 2  

Rango 1  

Rango intercuartil 1  

Asimetría 1,440 ,752 

Curtosis ,000 1,481 

Ind4.Postest Media 2,50 ,189 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 2,05  

Límite superior 2,95  

Media recortada al 5% 2,50  

Mediana 2,50  

Varianza ,286  

Desv. Desviación ,535  

Mínimo 2  

Máximo 3  

Rango 1  

Rango intercuartil 1  

Asimetría ,000 ,752 

Curtosis -2,800 1,481 

Ind5.Pretest Media 1,38 ,183 
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Descriptivos 

 Estadístico Desv. Error 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior ,94  

Límite superior 1,81  

Media recortada al 5% 1,36  

Mediana 1,00  

Varianza ,268  

Desv. Desviación ,518  

Mínimo 1  

Máximo 2  

Rango 1  

Rango intercuartil 1  

Asimetría ,644 ,752 

Curtosis -2,240 1,481 

Ind5.Postest Media 3,50 ,189 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 3,05  

Límite superior 3,95  

Media recortada al 5% 3,50  

Mediana 3,50  

Varianza ,286  

Desv. Desviación ,535  

Mínimo 3  

Máximo 4  

Rango 1  

Rango intercuartil 1  

Asimetría ,000 ,752 

Curtosis -2,800 1,481 

Ind6.Pretest Media 1,63 ,183 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 1,19  

Límite superior 2,06  

Media recortada al 5% 1,64  

Mediana 2,00  

Varianza ,268  

Desv. Desviación ,518  

Mínimo 1  

Máximo 2  

Rango 1  

Rango intercuartil 1  
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Descriptivos 

 Estadístico Desv. Error 

Asimetría -,644 ,752 

Curtosis -2,240 1,481 

Ind6.Postest Media 3,13 ,125 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 2,83  

Límite superior 3,42  

Media recortada al 5% 3,08  

Mediana 3,00  

Varianza ,125  

Desv. Desviación ,354  

Mínimo 3  

Máximo 4  

Rango 1  

Rango intercuartil 0  

Asimetría 2,828 ,752 

Curtosis 8,000 1,481 

 
Tabla 14  

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Ind1.Pretest ,513 8 ,000 ,418 8 ,000 

Ind1.Postest ,455 8 ,000 ,566 8 ,000 

Ind2.Pretest ,513 8 ,000 ,418 8 ,000 

Ind2.Postest ,391 8 ,001 ,641 8 ,000 

Ind3.Pretest ,513 8 ,000 ,418 8 ,000 

Ind3.Postest ,391 8 ,001 ,641 8 ,000 

Ind4.Pretest ,455 8 ,000 ,566 8 ,000 

Ind4.Postest ,325 8 ,013 ,665 8 ,001 

Ind5.Pretest ,391 8 ,001 ,641 8 ,000 

Ind5.Postest ,325 8 ,013 ,665 8 ,001 

Ind6.Pretest ,391 8 ,001 ,641 8 ,000 

Ind6.Postest ,513 8 ,000 ,418 8 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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A partir de la aplicación del test de Shapiro-Wilk (Tabla 3) se evidencia la no 

existencia de una distribución normal de los datos obtenidos en cada indicador 

evaluado, por lo cual se descarta la aplicación de un estadígrafo paramétrico.  

En tal sentido, se aplicará la Prueba de los Rangos con Signos de Wilcoxon, 

estadígrafo no paramétrico aplicado a dos muestras relacionadas, tal y como se 

necesita en la presente investigación. 

Tabla 4: Prueba de los Rangos con Signos de Wilcoxon. 

Tabla 15  

Prueba de los Rangos con Signos de Wilcoxon 

Rangos 

 N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Ind1.Postest - 

Ind1.Pretest 

Rangos 

negativos 

0a ,00 ,00 

Rangos positivos 8b 4,50 36,00 

Empates 0c   

Total 8   

Ind2.Postest - 

Ind2.Pretest 

Rangos 

negativos 

0d ,00 ,00 

Rangos positivos 8e 4,50 36,00 

Empates 0f   

Total 8   

Ind3.Postest - 

Ind3.Pretest 

Rangos 

negativos 

0g ,00 ,00 

Rangos positivos 8h 4,50 36,00 

Empates 0i   

Total 8   

Ind4.Postest - 

Ind4.Pretest 

Rangos 

negativos 

0j ,00 ,00 

Rangos positivos 8k 4,50 36,00 

Empates 0l   

Total 8   
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Rangos 

 N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Ind5.Postest - 

Ind5.Pretest 

Rangos 

negativos 

0m ,00 ,00 

Rangos positivos 8n 4,50 36,00 

Empates 0o   

Total 8   

Ind6.Postest - 

Ind6.Pretest 

Rangos 

negativos 

0p ,00 ,00 

Rangos positivos 8q 4,50 36,00 

Empates 0r   

Total 8   

a. Ind1.Postest < Ind1.Pretest 

b. Ind1.Postest > Ind1.Pretest 

c. Ind1.Postest = Ind1.Pretest 

d. Ind2.Postest < Ind2.Pretest 

e. Ind2.Postest > Ind2.Pretest 

f.  Ind2.Postest = Ind2.Pretest 

g. Ind3.Postest < Ind3.Pretest 

h. Ind3.Postest > Ind3.Pretest 

i.  Ind3.Postest = Ind3.Pretest 

j.  Ind4.Postest < Ind4.Pretest 

k. Ind4.Postest > Ind4.Pretest 

l.  Ind4.Postest = Ind4.Pretest 

m.Ind5.Postest < Ind5.Pretest 

n. Ind5.Postest > Ind5.Pretest 

o. Ind5.Postest = Ind5.Pretest 

p. Ind6.Postest < Ind6.Pretest 

q. Ind6.Postest > Ind6.Pretest 

r.  Ind6.Postest = Ind6.Pretest 
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Tabla 16  

Estadísticos de pruebaa 

 

Ind1.Postest-

Ind1.Pretest 

Ind2.Postest-

Ind2.Pretest 

Ind3.Postest-

Ind3.Pretest 

Ind4.Postes-

Ind4.Pretest 

Ind5.Postes-

Ind5.Pretest 

Ind6.Postest-

Ind6.Pretest 

Z -2,714b -2,640b -2,640b -2,640b -2,714b -2,585b 

Sig. 

Asintótica 

(bilateral) 

,007 ,008 ,008 ,008 ,007 ,010 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

Tal y como se evidencia en la tabla 4, la Prueba de los Rangos con Signos de 

Wilcoxon evidencian diferencias significativas a favor del postest en todos los casos de 

estudio. Para el caso del indicador 1 (p=0.007) se evidencia una mejora notable en 

caminar coordinando los movimientos de piernas y la vista como parte del postest, 

deduciendo los efectos positivos de la propuesta de intervención descrita en el capítulo 

anterior. 

En el caso del indicador 2, la propuesta de intervención evidenció mejoras 

notables (p=0.008) a favor del postest, dado la existencia de un rango promedio mayor 

en la segunda prueba aplicada (4.50), mejorándose el trote coordinando los 

movimientos de piernas y la vista, un aspecto esencial en la capacidad de coordinación 

del jugador de fútbol. 

Para el caso del indicador 3, la propuesta de intervención también mejoró 

notablemente los resultados a favor del postest (p=0.008), evidenciándose al comparar 

los rangos promedios, superior al aplicarse el control en su segundo momento (4.50), 

indicando una potenciación de la carrera rápida coordinando los movimientos de piernas 

y la vista. 
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En el indicador 4 también la propuesta de intervención evidenció mejoras 

notables a favor del postest (p=0.008), demostrándose al comparar los rangos 

promedios obtenidos, muy superior en la segunda prueba aplicada (4.50); por lo cual, se 

potenció la carrera con aumento de la fase de vuelo para golpear el balón. 

Para el caso del indicador 5, también la propuesta de intervención evidenció 

mejoras notables (p=0.007) a favor del postest, dado la existencia de un mayor rango 

promedio (4.50) en el segundo momento de aplicado del test de control, demostrándose 

una mejora en la carrera con mayor ritmo en el movimiento y coordinación de piernas y 

la vista. 

Por último, el indicador 6 también fue mejorado notablemente en el segundo 

momento de evaluado (p=0.010) al aplicarse la propuesta de intervención descrito en el 

capítulo anterior, dado la existencia de un mayor rango promedio en el postest (4.50) 

que en el pretest (0.00), demostrándose una mejora notable en la carrera bordeando 

objetos, de mucha utilidad en el fútbol, dado que imita la realidad de los oponentes, y 

por ende las potencialidades coordinativas del jugador evaluado. 
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Conclusiones 

1) Una vez realizada la fundamentación teórica y metodológica de la 

importancia que reviste el entrenamiento técnico-táctico en los deportes de 

cooperación oposición, y en específico el fútbol, el diagnóstico preliminar 

realizado al aplicar los 6 indicadores evaluativos, evidenció la necesidad de 

potenciar algunos elementos de importancia en los futbolistas delanteros 

sometidos a estudio. 

2) Se da respuesta a las problemáticas técnico-tácticas detectadas al diseñar e 

implementar un grupo de ejercicios especializados para el tiro a gol en 

futbolistas delanteros de la categoría Sub-12 de la Escuela de Fútbol 

Formativa CR10. 

3) La comparación de los datos obtenidos al evaluar los 6 indicadores del 

rendimiento técnico-táctico en el tiro a gol evidencian mejoras significativas 

a favor del postest, demostrándose las potencialidades en el proceso de 

intervención aplicado. 
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Recomendaciones 

1) Incrementar los ejercicios orientados al tiro al gol en futbolistas de la 

categoría Sub-12. 

2) Socializar los resultados de la investigación en congresos, charlas, artículos 

científicos, entre otros. 
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