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Resumen 

Introducción: La optimización de los centros de formación deportiva requiere de una concre-
ción de los programas formativos que ofrecen convirtiéndose en un aspecto fundamental para 
garantizar el desarrollo efectivo de los deportistas.  
Objetivo: Esta investigación pretendió diseñar y validar un instrumento de modelos de direc-
ción deportiva en clubes deportivos de base. 
Metodología: De forma preestablecida, se pasó un cuestionario a un total de 125 entrenadores 
y coordinadores de deporte de base en la modalidad deportiva de fútbol. La validación del ins-
trumento fue llevada a cabo por cuatro expertos. Se realizó un análisis factorial exploratorio, 
analizando la varianza media extraída y la fiabilidad compuesta y un análisis factorial confir-
matorio del modelo.  
Resultados: Los resultados del presente estudio confirmaron la adecuación del modelo estruc-
tural elegido y la fiabilidad de la escala y de cada uno de los factores que la componen. 
Discusión y conclusiones: Se concluye que el instrumento diseñado es válido para medir los 
modelos de dirección deportiva en clubes deportivos de base. Además, la herramienta desarro-
llada facilita la evaluación de modelos de dirección en formación deportiva, promoviendo el 
desarrollo integral de los deportistas y mejorando la calidad del programa de desarrollo juvenil 
en los clubes deportivos de base. 
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Abstract 

Introduction: The optimization of sports training centers requires a precise definition of the 
training programs they offer, becoming a fundamental aspect to ensure the effective develop-
ment of athletes. 
Objective: This research aims to design and validate an instrument for sports management 
models in grassroots sports clubs. 
Methodology: A predefined questionnaire was administered to a total of 125 coaches and grass-
roots sports coordinators in the sport of football. The instrument validation was carried out by 
four experts. An exploratory factor analysis was performed, analyzing the average variance ex-
tracted and composite reliability, and a confirmatory factor analysis of the model. 
Results: The results of this study confirm the suitability of the chosen structural model and the 
reliability of the scale and each of its components. 
Discussion and conclusions: It is concluded that the designed instrument is valid for measuring 
sports management models in grassroots sports clubs. Additionally, the developed tool facili-
tates the evaluation of management models in sports training, promoting the integral develop-
ment of athletes and improving the quality of the youth development program in grassroots 
sports clubs. 
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Introducción

El deporte formativo, considerado como un componente esencial en el desarrollo deportivo de los jóve-
nes, ha experimentado un incremento gradual en su significancia dentro del contexto de los clubes de-
portivos, convirtiéndose en un pilar fundamental no solo para el desarrollo físico de los jóvenes, sino 
también para su formación en valores, habilidades sociales y bienestar psicológico (Jiménez et al., 2014; 
Merino-Orozco et al., 2019). A nivel internacional, los enfoques en la gobernanza deportiva enfatizan la 
importancia de las estructuras de apoyo comunitario y el rol de políticas inclusivas para asegurar la 
accesibilidad y equidad en el deporte formativo, como lo han mostrado estudios realizados en contextos 
europeos y latinoamericanos (Rivera & Pérez, 2020; Zourbanos et al., 2016). Principio del formularioLos 
clubes de deporte formativo constituyen una base fundamental en la formación y desarrollo de jóvenes 
deportistas (Esper, 2022; Webb et al., 2020), siendo los agentes implicados, tales como coordinadores, 
entrenadores, deportistas y familias, elementos clave en el funcionamiento y éxito de dichas institucio-
nes al actuar como facilitadores del proceso educativo que conlleva la práctica deportiva (Gjesdal et al., 
2019; Ortiz et al., 2016). 

En el ámbito del deporte formativo, el proceso y la calidad de la dirección en la formación deportiva es 
un factor crucial que influye no solo en el desarrollo deportivo de los jóvenes deportistas, sino también 
en su bienestar psicológico y en la dinámica relacional dentro del entorno deportivo. Estudios realizados 
en países nórdicos sugieren que un liderazgo orientado a la cooperación y centrado en el bienestar del 
atleta fomenta un ambiente deportivo más saludable y sostenible (Gjesdal et al., 2019). Asimismo, en 
contextos como el de Norteamérica, el liderazgo en el deporte formativo ha destacado la importancia de 
la integración de técnicas motivacionales específicas para mantener el compromiso de los jóvenes 
(Webb et al., 2020). Diversas investigaciones han señalado que el liderazgo y la dirección ejercida por 
los coordinadores y entrenadores tienen un impacto directo en la motivación de los jóvenes y en su 
satisfacción con la experiencia deportiva, lo que a su vez puede afectar su continuidad y compromiso 
con el deporte a largo plazo (Haro et al., 2012; Martínez-Caro & Díaz-Suardíaz, 2014). En este contexto, 
la presencia, la aplicación y la comunicación de un modelo de dirección en formación deportiva (Gimé-
nez Fuentes-Guerra et al., 2010; Lujan-Betáncur & Jaramillo-Parra, 2020) que debe de estar por escrito 
en los clubes deportivos de base emergen como elementos de estudio fundamentales y cuya efectividad 
en la práctica requiere no solo de planificación, sino también de una evaluación continua para adaptar 
el modelo a las necesidades cambiantes de los deportistas y de la organización misma (Álvarez et al., 
2020; Ferrer et al., 2019). 

Asimismo, la estructura y gestión de los deportes en entidades deportivas de carácter formativo consti-
tuyen un ámbito de investigación cada vez más destacado en el panorama deportivo (Álvarez et al., 
2020; Carranza-Bautista, 2021; Ferrer et al., 2019). En países como México, la investigación ha resaltado 
la importancia de desarrollar sistemas de gestión integrales que se adapten a la diversidad de sus co-
munidades, buscando así una inclusión más amplia y un mayor impacto social a través del deporte (Ca-
rranza-Bautista, 2021). Los estudios recientes enfatizan que una gestión deportiva eficiente debe inte-
grar una perspectiva amplia, considerando tanto los aspectos organizacionales como los emocionales y 
sociales que afectan a los jóvenes deportistas. Esta visión global facilita el desarrollo de un entorno de-
portivo que no solo busca resultados competitivos, sino también la formación de personas con valores 
éticos y habilidades de trabajo en equipo. En este sentido, es necesario comprender los distintos cons-
tructos que subyacen en la gestión de estas entidades (Bautista, 2010; Rivera & Pérez, 2020) abordando 
aspectos como la organización deportiva, la planificación deportiva, el control, la evaluación y el segui-
miento deportivo de los deportistas, así como la comunicación e información que el club debe asumir 
con los diferentes agentes mencionados anteriormente (entrenadores, familias y deportistas). 

La literatura previa ha destacado la influencia positiva que estos agentes pueden ejercer en el desarrollo 
integral de los jóvenes deportistas, no solo en términos deportivos, sino también en aspectos socioemo-
cionales y formativos. Sin embargo, pese a esta influencia positiva, se ha identificado una falta de con-
senso en la literatura sobre las mejores prácticas para la formación de estos agentes, y cómo su capaci-
tación puede potenciar el impacto positivo que ejercen en los deportistas (Delgado & Gómez, 2018; 
Zourbanos et al., 2016). No obstante, a pesar de la abundancia de investigaciones que resaltan la impor-
tancia de estos agentes, existen áreas de estudio poco exploradas en la literatura, como es el caso de la 
dirección, gestión y evaluación deportiva en formación deportiva en clubes deportivos de base. 
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Esta brecha en el conocimiento motiva la necesidad de una investigación que se adentre en estas áreas 
con el fin de comprender mejor cómo estas variables influyen en el desarrollo de los jóvenes deportistas 
y cómo pueden optimizarse para mejorar su formación completa. Resulta necesario establecer indica-
dores claros que permitan evaluar de manera objetiva el impacto de los modelos de dirección y gestión 
en los resultados no solo deportivos, sino formativos y personales de los jóvenes. Esto facilitaría la crea-
ción de políticas y prácticas institucionales basadas en evidencia que podrían implementarse en una 
variedad de contextos deportivos. En este sentido, el objetivo de este trabajo ha sido el diseño y valida-
ción de un cuestionario a través de un análisis cuantitativo y cualitativo (Ortega et al., 2018; García-
Martín et al., 2016), con el fin de medir la existencia de modelos de dirección en formación deportiva en 
clubes deportivos de base. Los datos que se recogerán con esta herramienta ayudarán a percibir mejor 
la existencia de dichos modelos en clubes deportivos y, también nos ayudarán a hacer propuestas de 
formación futuras reales y útiles. 

Revisión de la literature 

La relevancia de los modelos de dirección en formación deportiva trasciende lo puramente deportivo, 
adquiriendo un papel significativo en la formación integral de los jóvenes deportistas. En países con 
políticas deportivas de base desarrolladas, como en el norte de Europa, se ha visto que la adecuada or-
ganización y planificación de las actividades formativas es clave para garantizar un desarrollo equili-
brado entre lo competitivo y lo educativo, promoviendo valores esenciales para el desarrollo social de 
los jóvenes (Gjesdal et al., 2019). La adecuada organización (Fernández et al., 2015; Ferrer et al., 2019) 
de los clubes es fundamental para garantizar un ambiente propicio para el desarrollo deportivo, así 
como para promover valores como el compañerismo, la disciplina y el trabajo en equipo que ayudan a 
construir una base ética y social sólida en los jóvenes, con potenciales beneficios a nivel comunitario 
(Alcayne et al., 2023; Gil & de los Fayos, 2007; Ruiz, 2010). De esta manera, la organización deportiva en 
los clubes de base se refiere a cómo se estructuran y gestionan las actividades de formación deportiva, 
incluyendo cómo se las sesiones de entrenamiento, quién es responsable de cada tarea, cómo se asignan 
los recursos y cómo se comunica el club con los jugadores y sus familias mediante diferentes herramien-
tas de monitoreo y retroalimentación constante para fomentar una cultura de mejora continua y alinea-
ción de expectativas (listas de verificación, encuestas, organizan observación directa de las prácticas, 
reuniones periódicas, etc.) (Alcayne et al., 2023; Ferrer et al., 2019). 

La planificación deportiva (Fernández et al., 2015; Ferrer et al., 2019) se erige como un pilar esencial 
(Álvarez et al., 2020; Ferrer et al., 2011) en la consecución de los objetivos a largo plazo, tanto a nivel 
deportivo como personal, de los integrantes del club. Sin una planificación adecuada, se corre el riesgo 
de carecer de un enfoque claro y de perder de vista las metas de desarrollo personal y deportivo que se 
desean alcanzar con cada deportista (Fernández et al., 2015; Ferrer et al., 2019). Dicho concepto se po-
dría definir como el proceso de establecer metas, diseñar estrategias y organizar recursos para alcanzar 
objetivos específicos en el ámbito deportivo, involucrando la elaboración de programas de entrena-
miento, la asignación de horarios, instalación y recursos, la identificación de competiciones relevantes 
y la evaluación continua del progreso hacia las metas establecidas por parte del club en cuestión (Álva-
rez et al., 2020; Ferrer et al., 2019). 

El control y la evaluación de las actividades desarrolladas en el ámbito formativo permiten ajustar y 
mejorar constantemente los procesos y programas de formación. La revisión sistemática de estos pro-
cesos no solo asegura el cumplimiento de los objetivos planteados, sino que también proporciona un 
feedback necesario para detectar áreas de mejora y responder rápidamente a las necesidades de cada 
deportista (Expósito, 2018; Ferrer et al., 2019). Asimismo, el seguimiento adecuado de los progresos 
individuales de los deportistas (Chasipanta, 2021) resulta crucial para identificar y potenciar el talento 
emergente, así como para detectar posibles áreas de mejora que requieran atención especializada. Tras 
esta revisión de la literatura, se pueden definir dichos conceptos como el proceso de supervisar y valorar 
el progreso de los deportistas en sus actividades deportivas, lo cual implica monitorear el desempeño 
de los deportistas, evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos, identificar las áreas de mejora, 
así como ajustar estrategias según sea necesario para maximizar el desarrollo y rendimiento deportivo 
de los deportistas de los clubes deportivos (Chasipanta, 2021; Expósito, 2018; Ferrer et al., 2019). 

La comunicación entre todos los agentes involucrados en el club es fundamental para mantener un am-
biente de trabajo colaborativo y constructivo. Una comunicación eficaz dentro del club, que sea clara y 
basada en la confianza, contribuye significativamente al compromiso de los jóvenes deportistas y sus 
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familias, además de fomentar un clima organizacional positivo y una cohesión grupal que beneficia el 
desempeño general (Fernández-Souto et al., 2019; Sánchez, 2009). Asimismo, la información clara y 
transparente facilita la toma de decisiones informadas y promueve una relación de confianza y compro-
miso entre todas las partes implicadas (Ferrer et al., 2019). En este sentido, estos términos se refieren 
al intercambio de mensajes y datos relevantes entre todos los implicados (entrenadores, deportistas, 
familias, personal administrativo, junta directiva, coordinación, etc.) en el proceso deportivo de un club 
deportivo de base, es decir, implica transmitir claramente los objetivos, proporcionar retroalimentación 
efectiva, compartir información sobre eventos y competiciones, así como resolver cualquier problema 
o preocupación que pueda surgir durante el proceso de formación deportiva a cualquiera de los impli-
cados mencionados anteriormente. 

Esta investigación tiene como objetivo principal elaborar una herramienta para medir la existencia de 
modelos de dirección en formación deportiva en los clubes deportivos de base. Las etapas del proceso 
se explican a continuación. 

 

Método 

Participantes 

En este estudio tomaron parte 125 entrenadores y coordinadores de fútbol base pertenecientes a 7 clu-
bes de fútbol base de la ciudad de Zaragoza (Aragón, España). Los criterios de inclusión para el presente 
estudio fueron que los participantes tuvieran 18 años o más, prestarán servicios en las máximas cate-
gorías de fútbol formativo (desde categoría Benjamín a categoría Cadete, ambas inclusive), poseer licen-
cia federativa y pertenecer a uno de los diferentes clubes mencionados previamente. 

Del total de la población encuestada, un 98.7 % eran hombres y un 1.3% mujeres, con edades compren-
didas entre los 20 y los 76 años (M = 31.01, DT = 11.91). La mayoría afirmaron tener estudios superiores 
(77.2 %) y un 79.7 % de personas afirmaron tener distinta formación académica sobre la actividad física 
y el deporte. Un 20.3 % de la población aseguró no tener ninguna formación relacionada con la actividad 
física y el deporte. El 83,5% de los entrenadores tienen intención de continuar prestando sus servicios 
en su club de referencia la temporada que viene. 

Procedimiento 

El trabajo contó con la aprobación de la Comisión Ética de la Universidad de Zaragoza con fecha 31 de 
mayo de 2023. Las personas responsables de las organizaciones participantes en el estudio fueron in-
formadas de los objetivos y propósitos de la investigación. Se solicitó permiso a los entrenadores y coor-
dinadores participantes y, tras su consentimiento informado, se procedió a realizar el trabajo de campo, 
mediante un cuestionario autoadministrado con presencia de encuestadores previamente formados. 
Todos los datos se recogieron de forma anónima y la información se analizó de forma agregada. En el 
diseño se ha tenido en cuenta la normativa legal vigente española que regula protección de datos de 
carácter personal (Ley Orgánica 3/2018), al igual que en las diferentes fases de la investigación se si-
guieron los principios éticos de la Asociación Americana de Psicología (American Psychological Asso-
ciation, 2016) y los principios consagrados en la Declaración de Helsinki (World Medical Association, 
2013). El tiempo invertido en la realización fue de unos 10 minutos. 

Cuestionario y desarrollo de los ítems 

El objeto de este trabajo fue el diseño y validación de un instrumento de valoración de la dirección en 
formación deportiva. La versión inicial de la escala, realizada tras un trabajo cualitativo que respeta las 
pautas señaladas por Carretero-Dios & Pérez (2005) y Muñiz & Fonseca-Pedrero (2019), sobre la crea-
ción de instrumentos de investigación, estuvo conformada por 28 ítems. Para la concreción de los ítems 
se seleccionaron un grupo de cuestiones en función de su relevancia en cuanto al contenido y de su 
viabilidad de aplicación (Muñiz & Fonseca-Pedrero, 2019; Rubio et al., 2003). Las cuestiones incluidas 
tras la revisión de la literatura en el constructo fueron relativas a: organización, planificación, control, 
evaluación y seguimiento y comunicación e información. Con el fin de afianzar tanto la validez de conte-
nido como la aplicabilidad del instrumento, la primera versión fue sometida a un doble proceso de de-
puración. En primer lugar, cuatro expertos en el campo de la gestión deportiva y con experiencia en el 
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trabajo con encuestas, participaron en análisis y la adecuación de los ítems mediante una escala Likert 
de cinco puntos. Los expertos valoraron, reunidos en dos sesiones, si los ítems están bien redactados 
para la población de interés y si cada ítem representaba de forma adecuada las diferentes cuestiones 
que integraban el instrumento. Como criterio utilizado para aceptar un ítem se estableció que al menos 
un 75% o más de los expertos hubiese realizado una valoración global del ítem igual o superior a 4 y 
que ningún experto hubiese otorgado una valoración menor a 3 al ítem. Los ítems que superaron el juicio 
de los expertos fueron un total de 16. En segundo lugar, se realizó un estudio piloto con 22 (participan-
tes) entrenadores y 3 coordinadores de 2 clubes de fútbol base amateur con el objeto de depurar los 
ítems, a fin de evitar que pudiesen generar problemas de comprensión o que presentasen erratas en su 
formulación (Tabla 1). Se utilizó una escala tipo Likert que iba desde 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 
(totalmente de acuerdo). 
 
Tabla 1. Análisis estadístico de los ítems 

Item  
Acuerdo inter 

expertos 
Media Desv. típ. Asimetría Curtosis 

Correlación  
elemento-total 

 corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el  
elemento 

Orga1 El club tiene una organización por escrito >75% 4.01 1.12 -1.107 .703 .730 .793 

Orga2 
El club cuenta con una secuenciación de los objetivos a 

trabajar en la organización 
<75%       

Orga3 
El club tiene un organigrama por escrito donde se estable-

cen las funciones de cada uno de los componentes de la 
entidad 

>75% 3.99 1.22 -1.178 .504 .679 .959 

Orga4 
El club tiene un plan de formación interna para todos los 

componentes/miembros por escrito 
>75% 3.57 1.31 -.562 -.729 .799 .957 

Orga5 
El club cuenta con un programa de desarrollo interno 

para solo determinados miembros, el cual está documen-
tado por escrito 

<75%       

Orga6 
El club hace llegar a todos los componentes/miembros de 
la entidad la información necesaria para el desarrollo de 

las actividades del club 
>75% 4.23 1.02 -1.429 1.840 .747 .958 

Plan1 
El club tiene un documento por escrito que describa sus 

objetivos, filosofía y valores como entidad 
>75% 3.91 1.28 -1.101 .256 .682 .959 

Plan2 
El club cuenta con un archivo detallado que describe sus 

objetivos, filosofía y valores como entidad 
<75%       

Plan3 
El club tiene una planificación a largo plazo (de benjami-
nes a cadetes) de la formación de jugadores por escrito 

>75% 3.63 1.38 -.630 -.834 .837 .956 

Plan4 
El club tiene una programación de los contenidos a medio 

plazo (categoría) por escrito 
>75% 3.52 1.32 -.455 -.866 .849 .956 

Plan5 
El club tiene una programación de los contenidos a corto 

plazo (temporada) por escrito 
>75% 3.43 1.37 -.459 -.949 .843 .956 

Plan6 
El club establece objetivos formativos para diferentes eta-
pas, incluyendo aspectos conductuales, habilidades técni-

cas y tácticas, los cuales son documentados 
<75%       

Plan7 
El club marca por escrito los objetivos formativos (con-

ductuales, habilidades/contenidos técnicos/tácticos. etc.) 
por etapas 

>75% 3.56 1.37 -.655 -.690 .800 .957 

Plan8 
El club marca por escrito los objetivos competitivos (as-
cender, no descender, quedar entre los 5 primeros, etc.) 

por equipos 
<75%       

Control1 
La revisión periódica de la filosofía, valores, objetivos, 

planificaciones, programaciones y contenidos del club es 
una práctica habitual 

<75%       

Control2 
La filosofía, los valores, los objetivos, las planificaciones, 
las programaciones y los contenidos del club son revisa-

dos con periodicidad 
>75% 3.71 1.22 -.719 -.308 .786 .957 

Control3 

Los entrenadores del club están obligados a presentar sus 
programaciones y sesiones de entrenamiento, lo que per-
mite verificar el cumplimiento de las directrices estableci-

das 

<75%       

Control4 
Los entrenadores del club deben entregar sus programa-

ciones y entrenamientos desarrollados para controlar que 
se cumple lo establecido por el club 

<75%       

Control5 
El club lleva a cabo reuniones regulares con los entrena-
dores para discutir diversos aspectos de su trabajo y fo-

mentar la mejora continua 
<75%       

Control6 
El club realiza reuniones presenciales con los entrenado-
res para llevar a cabo el control de su proceso formativo 

>75% 3.57 1.36 -.594 -.832 .760 .957 

Control7 
El club tiene por escrito programas de seguimiento y evo-

lución sobre el jugador para uso interno del club 
>75% 3.49 1.42 -.604 -.971 .845 .956 

Control8 
El club controla las tasas de abandono de los jugadores 

por escrito 
>75% 3.43 1.32 -.501 -.679 .715 .959 

Comun1 
El club posee página web actualizada donde explica la fi-
losofía, los valores, los objetivos, las programaciones, las 

planificaciones, etc. de la entidad 
<75%       

Comun2 
El club posee otros sistemas de información actualizados 
(redes sociales) para informar a los componentes/miem-

bros del club 
<75%       

Comun3 
El club realiza reuniones a lo largo de la temporada con 

las familias 
>75% 3.66 1.31 -.672 -.580 .656 .960 
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Comun4 

El club realiza informes por escrito sobre la evolución del 
jugador (aspectos formativos, competitivos y sociales) a 
lo largo de la temporada que se les hace llegar a las fami-

lias 

>75% 2.95 1.52 -.048 -1.413 .745 .958 

Comun5 

El club elabora informes detallados sobre la evolución de 
los jugadores en aspectos formativos, competitivos y so-

ciales a lo largo de la temporada, los cuales son comunica-
dos a las familias 

<75%       

Comun6 

El club realiza informes por escrito sobre la evolución del 
jugador (aspectos formativos. competitivos y sociales) a 
lo largo de la temporada que se les hace llegar a las fami-

lias 

>75% 2.92 1.50 .016 -1.372 .726 .959 

 

Análisis de datos 

La evaluación del modelo de dirección en formación siguió el procedimiento habitual para validar auto-
informes cuantitativos (Matsunaga, 2010; Mertler et al., 2021). Lo cual significa que se ejecutó en un 
primer momento un análisis factorial exploratorio (AFE) y posteriormente se realizó un análisis facto-
rial confirmatorio (AFC). Previo al procedimiento, se realizó un análisis estadístico de los ítems. Se cal-
culó media, desviación típica, asimetría, curtosis, coeficiente de correlación y fiabilidad si se eliminaba 
el ítem. Posteriormente se llevó a cabo AFE. La adecuación de la matriz para realizar el AFE fue testada 
mediante el test Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la Prueba de Esfericidad de Bartlett. El AFE comprendía 
estimación mediante factorización de ejes principales (Briggs & MacCallum, 2003) y rotación oblimin. 
Se aplicó el criterio de Kaiser (Kaiser, 1960) para identificar el número más apropiado de factores a 
retener, al tiempo que se realizaba un análisis paralelo (Horn, 1965) con el objeto de confirmar el nú-
mero de factores. Se calculó posteriormente la fiabilidad del instrumento resultante mediante el coefi-
ciente alfa de Cronbach y de la misma forma se calculó la varianza media extraída (AVE) y la fiabilidad 
compuesta (PC). 

La estrategia de muestreo empleada fue un muestreo no probabilístico, posiblemente intencional, dado 
que se buscaba seleccionar a técnicos de clubes de deporte formativo que cumplieran con criterios es-
pecíficos de club y categoría en la que desempeñaban sus roles. Esta estrategia, aunque permite obtener 
datos de un grupo representativo del entorno deportivo en estudio, puede generar sesgos de selección 
al no garantizar que todos los individuos de la población tengan la misma probabilidad de ser seleccio-
nados. Así, uno de los posibles sesgos inherentes a este tipo de muestreo es que los resultados podrían 
no ser generalizables a otros contextos deportivos, especialmente a aquellos donde los roles y la estruc-
tura organizativa puedan variar significativamente. 

Entre las limitaciones encontradas en el muestreo destaca la posible homogeneidad en los participantes, 
lo que podría sesgar los resultados hacia una visión que refleje únicamente las características o percep-
ciones de un tipo específico de técnico, sin incluir suficientes perspectivas diversas. Asimismo, dada la 
estructura jerárquica en los clubes deportivos, existieron dificultades para acceder a todos los técnicos 
de manera equitativa, lo que limitó la capacidad de asegurar una muestra completamente representa-
tiva de todas las categorías y niveles de experiencia. 

A continuación, se realizó AFC. El método utilizado fue el de estimación de máxima verosimilitud (ML). 
Para evaluar la bondad del ajuste, se revisaron los indicadores: el valor χ2 partido por grados de libertad 
(CMIN/DF); the Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA); el Índice de Corrección Compara-
tiva (CFI) (Hair et al., 2006; Marôco, 2014). Además, con el objeto de seguir las indicaciones de Byrne 
(2001) se adjunta el Criterio de Información de Aiken (AIC) y el Índice de Validación Cruzada Esperada 
(ECVI). 

Posteriormente, se calculó la invarianza factorial con el objeto de comprobar la estabilidad del modelo 
en diferentes poblaciones mediante un AFC multigrupo. Para determinar si la escala es invariante al 
comparar los dos grupos de técnicos, se evaluó progresivamente la invarianza configural (M1: inva-
rianza de la estructura de la escala entre los grupos), invarianza métrica (M2: invariancia de las cargas 
factoriales entre los grupos), invarianza fuerte (M3: invarianza de los interceptos entre los grupos) e 
invarianza estricta (M4: la invarianza de los residuos se añade a la invarianza de cargas factoriales e 
interceptos) (Byrne, 2001; Chen, 2007). Valores entre 3 y 5 en el cociente CMIN/DF, inferiores a .80 en 
RMSEA y superiores a .90 en CFI deben ser tenidos presentes para que un modelo sea considerado como 
correcto. Al tiempo, valores pequeños indican en AIC y ECVI un ajuste correcto del modelo (Kline, 2011; 
Schermelleh-Engel et al., 2003). La invariabilidad de la medición entre grupos fue valorada siguiendo 
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las recomendaciones de Chen (2007), según las cuales, valores de corte de ΔCFI ≤ .01 y ΔRMSEA ≤.015 
entre modelos, sugieren la invarianza. 

 

Resultados 

Diseño cualitativo de los ítems. Validez de contenido 

Para la elaboración del banco de ítems, se siguieron las pautas que la literatura propone. Tras definir las 
cuestiones que debían estar presentes en el instrumento llamado “Modelos de dirección en formación 
deportiva (MDFD)” se elaboran los 28 ítems iniciales. Se trata de que todos los dominios del instrumento 
estén representados de forma equilibrada, evitando la infra o sobrerrepresentación. La validez de con-
tenido se evalua mediante la técnica juicio de expertos, en el que participaron cuatro expertos. La tarea 
de los expertos consiste en valorar si los ítems están bien redactados para la población de interés, si son 
pertinentes para evaluar el instrumento “Modelos de dirección en formación deportiva (MDFD)” y si 
cada ítem representa de forma adecuada las diferentes cuestiones que integran el instrumento. Para 
ello, hacen uso de escalas de 5 puntos en la que se expresa su acuerdo o desacuerdo con las cuestiones 
planteadas sobre cada ítem y una escala final de 5 puntos en la que valoran de forma global la adecuación 
del ítem en la escala. Tras la revisión de los juicios emitidos por los expertos, se descartan 12 ítems 
(Tabla 1), lo cual muestra un proceso de refinamiento que mejora la calidad del instrumento y reduce la 
redundancia, garantizando que los ítems seleccionados son representativos de los constructos que se 
pretenden medir. Además, la cantidad limitada de expertos (solo cuatro) puede haber restringido la di-
versidad de perspectivas, lo cual puede haber influido en una visión más limitada del contexto de apli-
cación del instrumento. Con los 16 ítems resultantes, se realiza el estudio piloto con el que se constata 
la viabilidad de aplicación de la escala en la población objeto de estudio. 

Análisis estadístico de los ítems 

Los estadísticos descriptivos pueden observarse en la Tabla 1. La media de todos los ítems se encuentra 
en el valor medio de la escala (3.59 ± 1.31). Los índices de asimetría y curtosis son inferiores a dos, lo 
que significó una distribución normal univariada de los datos. Los valores de correlación ítem-total son 
iguales o superiores a .35, reflejando unos valores positivos sin llegar a ser redundantes y la fiabilidad 
del instrumento no aumenta al eliminar alguno de los ítems, puesto que alfa de Cronbach fue de .960 
para los 16 ítems resultantes del juicio de expertos, reflejando una fiabilidad excelente del instrumento, 
lo que sugiere que los ítems están midiendo de manera consistente el mismo constructo. 

Análisis factorial exploratorio. Validez y fiabilidad 

Sobre ese grupo de ítems, se calcula la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer Olkin (KMO) y 
el test de esfericidad de Bartlett. El índice KMO muestra un valor de .888 sugiriendo que los datos son 
adecuados para realizar un análisis factorial y el test de Bartlett resulta estadísticamente significativo 
(x2 = 1199.506; gl = 120; p< .001), lo que lleva a concluir que la aplicación del análisis factorial resulta 
pertinente (Tabla 2). El análisis paralelo revela la existencia de dos factores, puesto que los dos primeros 
valores propios de los datos reales fueron mayores que los segundos valores aleatorios. Los dos factores 
resultantes, también obtenidos con el método Kaiser, explican un 70.11 % de la varianza, sugiriendo que 
el instrumento es eficaz para capturar las dimensiones esenciales del constructo, sin ser innecesaria-
mente complejo. 

 
Tabla 2. Estructura factorial rotada, comunalidades 

Ítem 
Componente  

Dirección interna Comunicación externa Extracción 
Orga1 .770  .664 
Orga3 .821  .692 
Orga4 .668  .688 
Orga6 .722  .642 
Plan1 .608  .528 
Plan3 .782  .776 
Plan4 .785  .792 
Plan5 .631  .753 
Plan7 .791  .745 

Control2 .673  .672 
Control6 .571  .633 
Control7 .620  .760 
Contro8 .565  .565 
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Comun3  .612 .532 
Comun4  .902 .885 
Comun6  .915 .892 

 

Posteriormente se calcula la correlación entre los dos factores que componen la escala, así como el alfa 
de Cronbach, siendo superior a .8 y los valores de AVE para el instrumento resultante oscilan entre .665 
y .785 y la PC osciló entre .916 y .963 (Tabla 3). 

 
Tabla 3. Correlaciones entre los factores de la escala, alfa de Cronbach (en la diagonal), Varianza Media Extraída (AVE) y Fiabilidad Compuesta (FC). 

 Total 1 2 AVE FC 
Dirección interna 3.69 ± 1.04 (.957) .759** .66 .96 

Comunicación externa 3.17 ± 1.28  (.863) .78 .91 

 

Análisis factorial confirmatorio e invarianza factorial 

Para evaluar la adecuación del modelo sometido a prueba (2 factor y 16 ítems), modelo extraído del 
AFE, se optó por la valoración conjunta de un grupo de índices. En la Tabla 4 se recoge la información 
proporcionada por los índices de ajuste utilizados, tanto para el total de técnicos como para los dos 
grupos de técnicos seleccionados al azar. 

 
Tabla 4. Invarianza de medición 

Modelo CMNI DF CMNI/DF RMSEA CFI AIC ECVI 
Total población 124,676 103 1.210 .073 .959 190.676 4.889 

Subgrupo 1 108.501 103 1.055 .054 .978 174.501 9.695 
Subgrupo 2 116.496 103 1.131 .079 .955 182.496 8.690 

M 1 248.476 206 1.206 .069 .933 444.476 10.337 
M 2 255.944 220 1.163 .062 .943 423.944 9.859 
M 3 262.254 236 1.111 .051 .952 398.254 9.262 
M 4 296.862 255 1.164 .062 .934 394.862 9.183 

 

Para la determinación de la invarianza se dividió el grupo de técnicos en dos de forma aleatoria. Se eva-
luó progresivamente la invarianza configuracional (M1), invarianza métrica (M2), invarianza fuerte 
(M3) e invarianza estricta (M4) y, la confirmación de M1, M2 y M3, confirmó que el instrumento medía 
lo mismo en ambos grupos, lo cual aumenta la confianza en su utilidad generalizada y en su robustez en 
diferentes subgrupos. Se evaluó el ajuste del modelo base sin restricciones en ambos grupos por sepa-
rado (Subgrupo 1 y Subgrupo 2), obteniendo valores similares y siempre dentro de los límites que con-
sideran como correcto el modelo analizado (Tabla 4). A continuación, se analizó la estructura del instru-
mento entre los grupos (M1), teniendo como resultado correctos valores en su conjunto. Posteriormente 
fue analizada la invarianza métrica (M2) hallándose índices de ajuste adecuados, y valores similares a 
los valores del M1 (ΔRMSEA = .007, ΔCFI = .01) indicando que no existen diferencias entre los modelos, 
por lo que se pudo afirmar que existía invarianza métrica. Con esta condición, fue posible comparar la 
invarianza fuerte. Los valores de M3 eran adecuados y las diferencias con M2 estaban dentro de los 
límites previstos (ΔRMSEA = .011, ΔCFI = .009), por lo que se pudo afirmar la existencia de invarianza 
fuerte. En último lugar se estudió la invarianza estricta, obteniéndose valores adecuados, pero las dife-
rencias con M3 (ΔRMSEA = .011, ΔCFI = .018) no se encuentran dentro de los márgenes aceptables para 
poder confirmar este tipo de invarianza. 

 

Discusión 

El deporte formativo en los clubes deportivos de base es esencial para el desarrollo personal, influen-
ciado por coordinadores, entrenadores, deportistas y familias. La calidad de la formación deportiva es 
crucial no solo para el desarrollo físico, sino también para el bienestar psicológico y las relaciones dentro 
del ambiente deportivo. A nivel internacional, se ha encontrado que los clubes deportivos de base juegan 
un papel central en el fomento de valores como el trabajo en equipo y la resiliencia, con el modelo de 
formación deportiva funcionando como un catalizador para estos aspectos (Santos & Gonçalves,2015; 
Webb et al., 2020). La existencia y aplicación de modelos de dirección en formación deportiva son temas 
de estudio importantes. A pesar de la abundancia de investigaciones que resaltan la importancia de es-
tos agentes, existen áreas de estudio poco exploradas en la literatura, como es el caso de la dirección, 
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gestión y evaluación deportiva en formación deportiva que deben quedar reflejados en los documentos 
y programas deportivos de los clubes de deporte formativo. Esta brecha en el conocimiento subraya la 
necesidad de investigaciones que se adentren en estos aspectos para comprender mejor cómo estas va-
riables influyen en el desarrollo de los jóvenes deportistas y cómo pueden optimizarse para mejorar su 
formación completa. Este artículo se propone diseñar y validar un cuestionario que mida la existencia 
de modelos de dirección, gestión y evaluación en formación deportiva en los clubes deportivos de base.  

En el estudio, los ítems fueron diseñados cualitativamente. Basándose en una exhaustiva revisión de la 
literatura, se seleccionaron una serie de conceptos (Organización deportiva; Planificación deportiva; 
Control, evaluación y seguimiento deportivo; y Comunicación e información deportiva) para incluir en 
el constructo de modelos de dirección en formación deportiva. Un total de 12 ítems fueron eliminados 
por los expertos involucrados en el proceso de refinamiento de los ítems. Las causas atribuidas a la eli-
minación de ítems en el estudio variaron. Algunos ítems fueron descartados debido a la inadecuada re-
dacción de los mismos, lo que resultaba en una conceptualización poco clara, dejando ambiguo el pro-
pósito de la pregunta. Por otro lado, la eliminación de otros ítems se justificó por la incapacidad de ob-
tener información específica, ya sea porque los elementos interrogados no estaban documentados ade-
cuadamente o porque la entidad en cuestión no podía suministrar ciertos tipos de datos necesarios para 
la investigación. 

Después del análisis cualitativo de los ítems, se realizó un análisis cuantitativo para maximizar las pro-
piedades métricas del instrumento de medición. De acuerdo con las recomendaciones de Mertler et al. 
(2021), se realizó un análisis factorial exploratorio (AFE), lo que resultó en una escala de 2 factores. Esto 
fue confirmado por un análisis paralelo, según el cual solo los factores reales que explicaban un mayor 
porcentaje de la varianza que los factores aleatorios deberían ser analizados. Los factores resultantes 
explicaban un 70.11% de la varianza, mostrando valores de confiabilidad y validez adecuados. Luego se 
realizó un análisis factorial confirmatorio (AFC) que mostró índices de ajuste adecuados.  

Con el modelo de dos factores, se calculó la invarianza basada en dos subgrupos seleccionados de ma-
nera aleatoria en la tabla 4. No se pudo confirmar la presencia de varianza estricta, ya que el valor de 
ΔCFI era superior al recomendado por Chen (2007). En cualquier caso, según Dimitrov (2010), cuando 
el análisis se centra en la validez de constructo, la presencia de invarianza métrica es suficiente para 
confirmar la invarianza de medida. Este estudio ha producido una herramienta para medir la existencia 
de modelos de dirección en formación deportiva por escrito en clubes deportivos de base. 

La literatura muestra que los aspectos organizativos de las entidades deportivas son fundamentales 
para el correcto funcionamiento de las mismas y de las propias competiciones de las que éstas son par-
tícipes (Ferrer et al., 2019), añadiendo la importancia de la colaboración por parte de todos los agentes 
implicados desde coordinadores a entrenadores, monitores, colaboradores (Fernández et al., 2015). En 
modelos internacionales, como el que se aplica en México, la estructura organizativa dentro de los clubes 
deportivos también se ve como un factor esencial para el rendimiento general, con especial énfasis en 
la creación de una cultura inclusiva y el bienestar de los jóvenes deportistas (Carranza-Bautista, 2021). 
Sin embargo, los aspectos organizativos pueden no ser suficientes para construir un modelo de direc-
ción en formación deportiva en los clubes deportivos de base por lo que estos aspectos deben combi-
narse con elementos de planificación (Álvarez et al., 2020), lo cual resultará en un principio de modelo 
formativo más fuerte que un enfoque puramente organizativo (Ferrer et al., 2019; Martínez-Caro & Díaz-
Suardíaz, 2014).  

Además, el control, evaluación y seguimiento deportivo de los progresos de los deportistas en los clubes 
deportivos de base son fundamentales para identificar y desarrollar el talento emergente (Gjesdal et al., 
2019; Torrelles & Alcaraz, 2007), lo que puede diferenciar a un club en la captación de nuevos talentos 
en futuras temporadas (Santos & Gonçalves, 2015; Webb et al., 2020). En países como los Estados Uni-
dos, el seguimiento detallado del rendimiento en las etapas formativas ha sido clave en el modelo de 
desarrollo de talento de sus clubes deportivos, destacando la importancia de los sistemas de evaluación 
continua (McCann et al., 2022). Además, al demostrar un compromiso con el desarrollo de los deportis-
tas, los clubes pueden atraer a una mayor cantidad de talentos en futuras temporadas, fortaleciendo su 
reputación como destino preferido para jóvenes promesas del deporte (Delgado et al., 2002; McCann et 
al., 2022). Esta práctica también contribuye a construir relaciones sólidas con deportistas, familias y 
entrenadores, lo cual puede fomentar la lealtad y confianza en el club a largo plazo.  
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Otro punto a tener en cuenta es que la comunicación e información en los clubes deportivos es esencial 
en la formalización de un modelo de dirección en formación deportiva adecuado. De acuerdo con estu-
dios internacionales en Europa y América Latina, la comunicación efectiva entre los entrenadores, fami-
lias y deportistas tiene un impacto directo en el éxito del modelo de formación deportiva, promoviendo 
la alineación de expectativas y metas entre los diversos actores involucrados (Rivera & Pérez, 2020; 
Zourbanos et al., 2016). Una comunicación clara y transparente no solo fomenta un ambiente de trabajo 
colaborativo y constructivo, sino que también facilita la toma de decisiones informadas (Ballesteros-
Heredia, 2021). Esto es crucial en un entorno donde la coordinación entre diferentes partes interesadas, 
como entrenadores, coordinadores, deportistas y familias, es esencial para el éxito del club y el desarro-
llo deportivo y personal de los jóvenes participantes. 

La creación de un ambiente donde la comunicación e información fluya libremente promueve una rela-
ción de confianza y compromiso (Peris, 2012) entre todos los involucrados en el club. Esto puede obser-
varse en estudios realizados previamente sobre la comunicación en clubes deportivos (Fernández-Mar-
tínez et al., 2020) permitiendo que la comunicación en los centros deportivos de base tenga un efecto 
positivo sobre la práctica deportiva, las intenciones futuras de seguir practicando deporte y la lealtad 
del adolescente deportista por seguir en el club deportivo en cuestión. Además, una comunicación efec-
tiva contribuye a resolver conflictos de manera constructiva y a abordar las preocupaciones de manera 
oportuna (Ramírez, 2017). Esto ayuda a prevenir malentendidos y resentimientos que podrían obsta-
culizar el progreso del club y el desarrollo de los deportistas. En última instancia, una comunicación 
abierta y transparente en los clubes de base no solo fortalece el funcionamiento interno de la institución, 
sino que también crea un ambiente propicio para el crecimiento personal y deportivo de los jóvenes 
deportistas (Fernández-Martínez et al., 2020; Perís 2012; Ramírez, 2017). 

Implicaciones gerenciales 

El diseño y validación de la escala son cruciales para los formadores e investigadores de clubes depor-
tivos de base, proporcionando una herramienta para identificar modelos de dirección en formación de-
portiva. Actualmente, no existen herramientas que evalúen estos modelos, limitando la comprensión de 
su impacto en los clubes deportivos de base. La herramienta creada aumenta la visibilidad y compren-
sión de los modelos de dirección en este sector. 

Su uso permite a los gestores de clubes deportivos de base detectar si sus modelos de dirección están 
obsoletos o son inexistentes. Si otros clubes tienen modelos eficientes, podrían atraer más jugadores, 
generar mayores ingresos y ofrecer más oportunidades de desarrollo profesional y compromiso depor-
tivo. Esto podría motivar una renovación en los clubes deportivos, otorgando a los entrenadores mayor 
responsabilidad y profesionalismo. 

La creación de esta escala facilita la identificación de deficiencias en la formación y fomenta la imple-
mentación de mejoras, beneficiando a jóvenes deportistas y entidades deportivas. Además, permite la 
evaluación comparativa entre clubes y promueve mejores prácticas, impulsando la profesionalización y 
desarrollo del deporte de base. 

 

Conclusiones 

Esta investigación ha producido una herramienta para comprobar la existencia de modelos de dirección 
en formación deportiva en los distintos clubes deportivos de base. Esta información puede utilizarse 
estratégicamente para evaluar metodologías, programas y actividades o para lanzar nuevos cursos de 
formación. La herramienta unidimensional contiene preguntas relacionadas con dimensiones utilizadas 
en otros instrumentos, reforzando la idea del constructo.  

La escala puede ser utilizada para incluir el concepto de la necesidad de la existencia de modelos de 
dirección en formación deportiva en clubes deportivos de base que busquen mejorar su entidad, así 
como aumentar la captación de deportistas y promover el desarrollo del mismo. Los modelos de direc-
ción en formación deportiva podrían vincularse a aspectos que influyen en la eficacia del entrenamiento, 
la identificación y desarrollo del talento, la gestión del rendimiento, y la adaptación de estrategias peda-
gógicas según las características individuales de los deportistas. Estos aspectos pueden contribuir sig-
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nificativamente a la excelencia deportiva de los clubes deportivos de base, asegurando un proceso for-
mativo completo que no solo se enfoque en el desarrollo técnico y táctico, sino también en el bienestar 
emocional y físico del niño.  

En última instancia, la implementación de modelos de dirección en formación deportiva basados en las 
mejores prácticas y la evaluación continúa utilizando la escala propuesta puede servir como un medio 
efectivo para mejorar la calidad del programa de desarrollo juvenil en el deporte formativo, así como 
para fomentar la participación sostenida y el crecimiento de la base de talento en el deporte. 

 

Limitaciones y estudios futuros 

El estudio diseñó y validó una herramienta para medir modelos de dirección en formación deportiva en 
clubes deportivos de base, aunque su naturaleza general puede requerir adaptaciones para otros entor-
nos y modalidades deportivas. En deportes colectivos versus individuales, o en diferentes contextos 
geográficos y culturales, los modelos de dirección pueden variar, lo que sugiere que el instrumento debe 
ajustarse a las particularidades de cada caso. Adaptar la herramienta a diferentes niveles de competi-
ción, como el deporte escolar o el de élite juvenil, también podría resultar en diferencias significativas 
en la estructura y los enfoques de liderazgo que deberían ser contemplados en futuras investigaciones. 

Futuros estudios deben aplicar la escala en muestras diversas para evaluar su validez y fiabilidad. Esto 
permitirá explorar las variaciones en los modelos de dirección y la implementación de estrategias de 
formación que puedan surgir de estos entornos. También es importante investigar variables que influ-
yan en la efectividad de estos modelos, como el tamaño del club y el nivel de competición, y explorar el 
papel de nuevas tecnologías en la optimización de procesos de dirección. 

Sería interesante explorar el papel de nuevas tecnologías en la optimización de los procesos de direc-
ción, como plataformas de gestión deportiva, análisis de rendimiento en tiempo real o aplicaciones mó-
viles de seguimiento, que podrían cambiar la manera en que los entrenadores gestionan y dirigen a los 
jóvenes deportistas. 

Finalmente, futuras líneas de investigación podrían investigar el impacto de los modelos de dirección 
en el desarrollo de habilidades socioemocionales de los deportistas, así como la relación entre diferentes 
estilos de liderazgo y la satisfacción de los jóvenes en el deporte, lo que podría ampliar aún más la com-
prensión de cómo estos modelos afectan su rendimiento y bienestar a largo plazo. 
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