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Estudio de caso de la implementación de la evaluación de las competencias de
los jugadores de fútbol en la categoría cadete del Sevilla F.C.

Case study of the implementation of a competence evaluation of soccer players
in the «cadete» category of Sevilla F.C.
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*Universidad Católica San Antonio de Murcia (España), **Universidad Pablo de Olavide (España)

Resumen. El fútbol es uno de los deportes más practicados del mundo, exigiendo a entrenadores, técnicos de clubes y
asociaciones especializadas en el deporte disponer de herramientas para identificar potenciales jugadores que demuestren un
alto nivel profesional. Es por ello que el objetivo fue implementar una metodología de evaluación para el análisis de un
modelo competencial del jugador de fútbol (MCJF) en dos equipos de la categoría cadete del Sevilla FC. Se analizó la
percepción competencial de 4 dimensiones (psicológicas, tácticas, técnicas y físicas), en una escala de seis niveles. Se realizó un
análisis bidireccional, donde se compara la percepción del jugador sobre sí mismo y la percepción del entrenador sobre el
jugador, y si ésta depende del puesto ocupado en el campo. Los resultados sugirieron que la valoración sobre la percepción de
las competencias para detectar el talento de entrenadores y jugadores son similares para todas las dimensiones, destacando la
táctica, técnica y psicosocial. La percepción que tiene un jugador sobre la valoración de sus competencias depende del puesto
que ocupa en el terreno de juego. En cuanto a la percepción del entrenador, las dimensiones táctica y técnica mostraron
dependencia de la variable analizada. Este estudio muestra la necesidad de disponer de herramientas no sólo para los entrenadores
en la detección del talento del deportista, sino también para que los propios jugadores conozcan las expectativas que se espera
de ellos para desarrollar un juego de alto nivel profesional.
Palabras clave: Futbolista, cadete, valoración, dimensiones, competencias.

Abstract. Soccer is one of the most practiced sports in the world, requiring coaches, club technicians and specialized sports
associations to have the tools to identify potential players who demonstrate a high professional level. That is why the objective
was to implement an evaluation methodology for the analysis of a soccer player competency model (MCJF) in two teams in
the Sevilla FC «cadete» (U15-16) category. The competence perception of 4 dimensions (psychological, tactical, technical and
physical) was analyzed, on a scale of six levels. A bidirectional analysis was carried out, where the player’s perception of himself
and the coach’s perception of the player are compared, and if this depends on the position held on the field.
The results suggested that the assessment of the perception of skills to highlight the talent of coaches and players are similar
in all areas, highlighting the tactical, technical and psychosocial dimensions. The perception that a player has about the
assessment of his skills depends on the position he occupies on the field of play (ANOVA p <0.05). Regarding the perception
of the coach, the tactical and technical dimensions showed dependence on the variables studied (ANOVA p <0.05). This study
shows the need for tools not only for coaches to detect talent, but also for the players themselves to know what’s expected
of them to develop at a professional level.
Keywords: Footballer, cadete, assessment, dimensions, competencies.
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Introducción

El fútbol es una de las disciplinas deportivas más prac-
ticadas e influyentes a nivel mundial (Fédération
Internationale de Football Association, FIFA, 2009;
Ceballos-Gurrola et al., 2020). Aproximadamente 6.7
millones de aficionados en todo el mundo y 2.600 mi-
llones de personas participando directamente en el fút-

bol (Peña et al., 2017). Por ello, este deporte es objeto
de estudio, no sólo desde el punto de vista deportivo,
sino desde un enfoque multidisciplinar (Devís-Devís et
al., 2010).

Una de las principales necesidades de los clubes y
asociaciones especializadas en el fútbol, es conseguir el
mayor número de jugadores que demuestren un alto
rendimiento deportivo (Carmichael et al., 2001;
González-Víllora et al., 2011). González-Campos et al.
(2015) señalan que para analizar con precisión el rendi-
miento de un jugador es necesario realizar una explora-
ción multifactorial de todos los factores influyentes, es
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decir, realizar una evaluación multidimensional. Las di-
mensiones que engloban la evaluación del rendimiento
deportivo se enfocan en cuatro grandes categorías que
influyen directamente en el jugador de fútbol. Se desta-
ca los aspectos técnicos y tácticas, la condición física y
los aspectos psicológicos. En estos últimos consideran
todos aquellos factores del entorno que repercuten di-
rectamente en el deportista (Ceballos-Gurrola et al.,
2020; González-Campos et al., 2015; Martínez-Cabre-
ra et al., 2020; Vera-Haro et al., 2015).

No obstante, otro aspecto a considerar en el fútbol
es su imprevisibilidad, dificultando la evaluación de los
jugadores (Monteleone & Ortega, 2015; Reilly et al.,
2000a) y por tanto la selección de los instrumentos más
adecuados para ello. De ahí que los criterios para la se-
lección de los jugadores difieren entre los países y clu-
bes, donde cada uno ha establecido sus propios progra-
mas, los cuales la mayoría no están desarrollados de for-
ma sistemática o estructurada, si no que utilizan datos
observacionales obtenidos a partir de pruebas físicas y
técnicas (Fernandes et al., 2019; Reilly et al., 2000b).

Numerosas investigaciones han utilizado instrumen-
tos con el fin de recoger datos que permitan la evalua-
ción de las dimensiones físicas, psicológicas, técnicas y
tácticas en el ámbito de las ciencias de la actividad física
y el deporte (De Mata, 1999; Ortega et al., 2008;
González-Ponce et al., 2018; Vidarte et al., 2019). Sin
embargo, como indica Prieto (2018) muchos de ellos
carecen de método científico y están creados de forma
analítica sin tomar en cuenta aspectos relevantes como
la autoevaluación y la perspectiva del entrenador y ju-
gador.

Otros autores señalan que en el fútbol de categorías
inferiores la intuición junto con la percepción de los
entrenadores, desarrollada por medio de la observa-
ción de los jugadores, es la forma de evaluación más
adecuada y que debería de tener una mayor importan-
cia en el rendimiento deportivo y selección de los jóve-
nes talentosos (Barreto et al., 2020; Cano, 2001; Krogh,
2009; Holt & Mitchell, 2006; Prieto, 2020). De forma
general, en el deporte siempre se está en la búsqueda
de conocer las percepciones de los entrenadores hacia
los jugadores e implementar programas que garanticen
el buen rendimiento de los deportistas (Urbano et al.,
2020; Nuviala-Nuviala et al., 2021). A pesar de esto,
son pocos los instrumentos de evaluación validados que
permiten la evaluación de las dimensiones física, psico-
lógica, técnica y táctica por medio de la percepción.

Autores como Abad et al. (2013) y Prieto-Andreu
(2020) han manifestado que la percepción que ofrecen

los entrenadores es fundamental durante las valoracio-
nes de las competencias evaluadas y durante la forma-
ción del jugador, siendo, por lo tanto, un elemento im-
portante en el fútbol. Además de esto, el rol que ejerce
la opinión del entrenador puede determinar el éxito en
los jóvenes futbolistas (Ballester et al., 2020; Mendo &
Morales, 2010; Paixao et al., 2019; Pulido et al., 2016;
Urbano et al., 2020). Esta forma de evaluación se en-
cuentra fundamentada por los conocimientos adquiri-
dos por el entrenador o experto (Ballester et al., 2020;
Fernández-Rio & Méndez-Giménez, 2014; Pazo-Haro
et al., 2011; 2012).

Una de las particularidades de mayor importancia
de la valoración de jugadores desde la percepción es
que la evaluación se realiza en base a observaciones re-
petidas, permitiendo captar lo que acontece en la reali-
dad y tener en cuenta todas las competencias y cómo el
jugador puede relacionarlas. La intuición o percepción
no están determinadas, sino viene dada por años de en-
trenamiento, experiencia y aprendizaje del entrenador
(Ballester et al., 2020; López-Ros et al., 2014; Santos
et al, 2010; Urbano et al., 2020). De esto, Martín-Ba-
rrero et al. (2020) pretendieron establecer los patrones
de juego de un equipo profesional de Alemania median-
te la observación de partidos y mediante la perspectiva
de varios entrenadores. Esta metodología permitió va-
lorar el equipo desde un punto objetivo. Un estudio si-
milar fue realizado por Caicedo-Parada & Calderón-
Vargas (2020) al utilizar un instrumento observacional
para la valoración de acciones tácticas ofensivas en fút-
bol. En este estudio la observación y percepción fueron
los factores claves de evaluación.

De igual forma, una característica propia de esta
forma de evaluación viene dada en que las percepciones
de los entrenadores pueden afectar el rendimiento de-
portivo de los jugadores (Ballester et al., 2020; González-
Campos et al., 2015; Martínez-Cabrera et al., 2020;
Urbano et al., 2020). Un estudio realizado por García-
Mas et al. (2011) destaca que los jugadores de fútbol
base perciben claramente sus competencias deportivas,
las cuales se vieron afectadas por la percepción del en-
trenador.

En este sentido, se puede resaltar un efecto asociado
a la valoración desde la perspectiva del entrenador.
Hancock et al. (2013) señalaron que existen fenómenos
que se establecen en la interacción entre el entrenador
y los jugadores. Uno de ellos es el efecto Pigmalión, el
cual se basa en la existencia de una mayor expectativa
de los entrenadores hacia el deportista más hábil. Esto
puede afectar de manera positiva su rendimiento de-



- 895 -Retos, número 43, 2022 (1º trimestre)

portivo, resultado en que ese atleta reciba más instruc-
ción y mayor atención en comparación a otros jugado-
res (Casamichana & Castellano, 2009; Castillo, 2014;
Hancock et al., 2013). Por lo tanto, la valoración de los
jugadores por medio de la percepción del entrenador
puede verse afectada por el efecto Pigmalión
(Krahenbühl & Leonardo, 2020), siendo este hecho vis-
to ampliamente en el fútbol, desde categorías base a
categorías más importantes.

Por otra parte, la evaluación multifactorial de los
factores físicos, psicológicos, técnicos y tácticos por
medio de la percepción puede ser realizada por los mis-
mos jugadores de fútbol, lo cual permitiría aumentar
sus conocimientos en cuanto a sus destrezas, habilidades
y funcionamiento como equipo (Adanis et al., 2017; Ta-
pia-Flores & Hernández-Mendo, 2011). Prieto-Andreu
et al. (2020) afirman que la autoevaluación en el fútbol
es un elemento clave, ya que «autoevaluarse» es la ca-
pacidad del jugador para juzgar sus competencias y ha-
bilidades respecto a los entrenamientos o partidos, per-
mite descubrir cómo fueron logradas determinadas tác-
ticas de juego, permite situar al jugador con respecto a
los demás compañeros del equipo y reconocer que se
debe mejorar (Lago-Ballesteros et al., 2012).

Las percepciones crean las bases para las actitudes y
las posibles actuaciones de los jugadores, considerando
también que modificando sus actitudes se pueden llegar
a modificar sus acciones y la toma de decisiones
(Almonacid-Fierro et al., 2020). De este modo, no sólo
importa las valoraciones de los entrenadores, sino tam-
bién cómo perciben los jugadores sus competencias de-
portivas y las condiciones en que el deporte se desarro-
lla (Prieto-Andreu et al., 2020). Por esta razón, es ne-
cesario conocer la percepción de los jugadores.

Es de destacar que en la autoevaluación de los juga-
dores el efecto Galatea juega un papel muy importan-
te, ya que este efecto se basa en que las expectativas
puestas en algunos jugadores les brindan a dichos depor-
tistas una mejor percepción de ellos mismos, aumen-
tando su percepción en cuanto a desempeño y
autoeficiencia (Hancock et al., 2013). Tales señalan que
la percepción del entrenador interfiere directamente
con la oportunidad de participación y desarrollo depor-
tivo del deportista (Krahenbühl & Leonardo, 2020).

En vista de lo descrito, se hace patente que, tratán-
dose de una competición deportiva tan importante, es
necesario contar con herramientas adecuadas que per-
mitan la valoración y seguimiento de cada una de las
dimensiones involucradas en el rendimiento deportivo
por medio de la percepción. En este sentido, Lázaro et

al. (2019), han diseñado  un instrumento válido y fiable
para la recolección de datos a través de un cuestionario
sistemático donde evalúan 4 dimensiones (física, psico-
lógica, técnica y táctica) para determinar el nivel de
competencia y rendimiento deportivo en jugadores de
fútbol en España, especialmente diseñado para las cate-
gorías infantil, cadete y juvenil. Este Modelo
Competencial del Jugador de Fútbol (MCJF) es un ins-
trumento que recaba información de la percepción tan-
to de los entrenadores como de los jugadores de las
citadas dimensiones, analizando de forma precisa la ca-
pacidad que el jugador tiene para resolver diferentes
situaciones durante un partido.

Por ello, el objetivo principal de este presente tra-
bajo es aplicar el MCJF y analizar la percepción que
tiene el entrenador sobre la valoración de las compe-
tencias psicológicas, tácticas, técnicas y físicas de los ju-
gadores de la categoría cadete del Sevilla F.C. Como
objetivos secundarios se marcan:

a) analizar la comparativa del entrenador respecto
a la autopercepción que tiene el jugador de fútbol apli-
cando el MCJF

b) analizar el objetivo principal en función del puesto
que ocupa el jugador en el terreno de juego

Como hipótesis de trabajo se plantean; H1: Existen
diferencias significativas entre las percepciones del ju-
gador y del entrenador en las diferentes dimensiones
(psicológica, física, técnica y táctica); H2: Existen dife-
rencias significativas entre las percepciones del jugador
y del entrenador en las diferentes dimensiones (psico-
lógica, física técnica y táctica) respecto a la posición del
jugador en el campo.

Material y método

Participantes
La población y muestra objeto de estudio han sido la

totalidad de los (80) jugadores que componen los dos
equipos mejor posicionados (A y B) de la cantera del
club en la categoría cadete (15-16 años) masculina del
club de fútbol Sevilla F.C.

Diseño de estudio e instrumento
Se llevó a cabo un estudio descriptivo y cuantitativo,

implementando la herramienta MCJF de Lázaro et al.
(2019), formada por 4 dimensiones (psicosocial, táctica,
técnica y física), conformado por 10 criterios que anali-
zan 37 variables (Figura 1). El Alfa de Cronbach obteni-
do en la herramienta fue de 0.90. Para este estudio se
ha obtenido una valoración de 0.81. Además de la reco-
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gida de datos sociodemográficos (edad, categoría y equi-
po), también se analiza a lo largo de este estudio la po-
sición de juego donde se establecen siete puestos; cen-
tral, delantero centro, extremo, lateral, mediapunta,
mediocentro defensivo, mediocentro organizador (es-
tas posiciones fueron evaluadas en cada equipo cadete
durante la realización de este trabajo).

Las 37 variables permiten tanto la autoevaluación
de la percepción del jugador como de la evaluación por
parte del entrenador. Cada dimensión (cuatro) se ha
evaluado conforme a una escala de Nivel competencial,
de cero (carencia absoluta de la competencia) a Nivel
competencial cinco (excelencia en la competencia eva-
luada) en un rango de valoración con una puntuación de
cero a 100 (Tabla 1). Se describe una situación específi-
ca del desarrollo de la competencia y se evalúa en fun-
ción del puesto que ocupa el jugador desde una doble
perspectiva, la percepción por parte del entrenador y
la autopercepción del propio jugador.

Procedimiento
Los entrenadores de los equipos de la categoría ca-

dete (A y B), fueron contactados vía correo electrónico,
informándoles de la finalidad del estudio. Se les informó
de los objetivos e hipótesis de investigación y se les
mostró el cuestionario y la propuesta del modelo MCJF.
Posteriormente, en junio de 2018 fue realizada una jor-
nada presencial de formación y capacitación de los cuer-
pos técnicos para dar las instrucciones con el fin de cum-
plimentar el cuestionario en papel, aclarando dudas y
unificando criterios de evaluación. El plazo de entrega

de los cuestionarios fue de una semana. Cada cuerpo
técnico cumplimentó la evaluación de cada uno de sus
jugadores de forma online. Previamente el club infor-
mó del estudio y solicitó el consentimiento a los tutores
legales de los menores.

 De igual forma se les explicó a los jugadores la
metodología para que pudieran cumplimentar también
el cuestionario. Cabe destacar que se informó reitera-
das veces que el cuestionario fuera contestado de la for-
ma más clara y con el máximo criterio posible, ya que
el valor y utilidad del estudio queda condicionado por la
veracidad de sus respuestas.

Análisis de datos
Se analizan las puntuaciones globales de las dimen-

siones y los criterios del modelo. En el estudio se ha
realizado un análisis descriptivo para las dimensiones
física, psicológica, técnica y táctica determinando la
media y la desviación típica en función de la
autopercepción de los jugadores y de la percepción de
los entrenadores.

Fue realizado un análisis de varianza, ANOVA (de
dos direcciones) atendiendo a la categoría cadete (A-B),
desde la perspectiva de la autopercepción del jugador y
de la percepción del entrenador para analizar la influen-
cia sobre la posición que ocupa un jugador en el terreno
de juego y sobre la valoración de las dimensiones psico-
lógicas, tácticas, técnicas y física y la percepción que
tiene su entrenador sobre estas competencias.

En el análisis de los datos fue utilizado el programa
estadístico SPSS 21, (Statistical Package for the Social
Sciences) con licencia de la Universitat Politècnica de
València. Las pruebas estadísticas fueron realizadas con
un nivel de confianza del 95% (correspondiente a un
nivel de significación de p=.05).

Resultados

La finalidad de este estudio fue implementar una
metodología de evaluación para el análisis de un mode-
lo competencial del jugador de fútbol (MCJF) que per-
mitiera posicionar a los jugadores en el nivel
competencial correspondiente, y a su vez, aplicar el
MCJF para poder analizar la autopercepción del juga-
dor de fútbol y la percepción del entrenador sobre las
valoraciones de las dimensiones competenciales en fun-
ción del puesto que ocupa el jugador en el terreno de
juego.

Análisis descriptivo de las dimensiones física,
psicológica, técnica y táctica del modelo

Figura 1
Modelo competencial del jugador de fútbol.Dimensiones y criterios.Fuente: Elaboración propia

Tabla 1
Valoración del rango y descripción del nivel competencial de los criterios que analizan la autopercepción del
jugador y percepción del entrenador
Rango de valoración Nivel competencial
[0;10] Nivel 0: Competencias del criterio no adquiridas
[15;30] Nivel 1: Competencias del criterio en proceso de iniciación
[35;50] Nivel 2: Competencias del criterio en proceso de adquisición
[55;70] Nivel 3: Competencias del criterio en proceso de mejora
[75;90] Nivel 4: Competencias del criterio en proceso perfeccionamiento
[95;100] Nivel 5: Competencias del criterio adquirida en su totalidad
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competencial y del rango de puntuación de los cri-
terios respecto a los jugadores, entrenadores y ca-
tegoría (A-B)

En la Tabla 2 se observa que entre las dimensiones
(táctica, técnica, física y psicológica) de autopercepción
de los jugadores con respecto a las puntuaciones obteni-
das se sitúa en 68.8 en cadete A y 66 en cadete B. Entre
ambas categorías, los cadetes B presentaron un porcen-
taje final más bajo en comparación con los cadetes A. En
los jugadores cadete A la dimensión física presenta la
valoración más alta (69.5) respecto a las demás dimen-
siones, mientras que en los jugadores cadete B la valo-
ración más alta se obtuvo en la dimensión táctica (68.05).
En cuanto al rango de puntuaciones comparando cada
dimensión de los jugadores, se encontraron en el nivel
tres de competencia, ya que la valoración en este nivel
tres oscila entre los 55-70 puntos (Tabla 1). Esta puntua-
ción supone que los jugadores se encuentran en un pro-
ceso de mejora, es decir, no hay una dimensión que des-
taque con respecto a otra.

En cuanto a la valoración que realiza el entrenador
respecto al jugador en relación con las dimensiones tác-
ticas, técnicas, físicas y psicológicas, el porcentaje entre
las dimensiones se sitúa en 62.3 en cadete A y 59.6 en
cadete B, es decir, de la misma manera que los jugado-
res, el entrenador los categorizó en el nivel tres de
competencia, ya que valores se encuentran en el rango
de valoración 55-70 correspondiente al nivel tres (Tabla
1). Como se observa, la categoría cadete B presenta
una valoración entre las dimensiones (valoración final)
menor en comparación con el grupo A (Tabla 2).

En la comparativa entre las categorías A y B, res-
pecto a la autopercepción de los jugadores, mostró una
tendencia similar en todas las competencias evaluadas,
sin embargo, el grupo A presentó mayores porcentajes
de puntuaciones en cada una de las dimensiones (Tabla
2). En las dimensiones psicológica (68.8) y física (69.5)
es donde mayor diferencia hay entre estas categorías
favoreciendo a la categoría A. Por otra parte, en la di-
mensión táctica, los porcentajes en las valoraciones pre-
sentaron pocas variaciones, encontrándose por porcen-
tajes entre 69.3 (cadete A) y 68.1 (cadete B) (Tabla 2).
De igual manera, en las percepciones de los entrenado-

res respecto a los jugadores, las mayores diferencias entre
las categorías A y B se observaron en las dimensiones
psicológica y física (61.7 vs 52; 63.6 vs 60.3) (Tabla 2).

Análisis de la comparativa de los participantes
respecto al modelo competencial y puesto ocupado
en el campo de juego

En la Tabla 3 se aprecian los resultados obtenidos en
cuanto a la diferencia entre la valoración que hace el
entrenador y autopercepción del jugador, de cada una
de las dimensiones que forman parte del modelo
competencial en función de la posición que ocupa el ju-
gador en el campo de juego. Es decir, en la tabla 3 se
recogen los valores medios que corresponden a la resta
entre la valoración que realiza el entrenador menos la
valoración que realiza el jugador.

En la dimensión psicológica se muestra valores si-
milares entre las valoraciones en las posiciones latera-
les y extremo. Los valores muestran que la diferencia
entre la percepción del entrenador y de los jugadores
es de 4.8 en jugadores con la posición de campo lateral
y 4.6 en la posición de extremo (Tabla 3), esto indica
una mayor concordancia entre percepciones de jugado-
res y entrenador en estas posiciones. Las mayores dis-
crepancias se observaron en los mediocentro defensivo
y mediocentro organizador, ya que se obtuvieron como
valores 8.2 y 8.4 respectivamente. Por otro lado, en la
dimensión táctica, a diferencia del ámbito psicológico,
las mayores diferencias en percepción se observaron en
los extremos y laterales (6.7) (Tabla 3).

En cuanto a la dimensión técnica la mayor diferencia
se produce en la posición de mediapunta (7.1). En los
puestos de mediocentros defensivos se observa una co-
rrespondencia similar en la valoración de esta dimen-
sión (5.4).

En la dimensión física, se observan mayores dife-
rencias en las posiciones extremo y de mediocentro
organizador (6.9 y 6.6 respectivamente), mientras que
la muestra estudiada mostró una mayor concordancia
en la percepción con respecto a los laterales, ya que se

Tabla 2
Percepción del entrenador y autopercepción del jugador respecto a las dimensiones del modelo competencial
MCJF

Dimensión Psicológica Táctica Técnica Física Media de dimensión 
y nivel de rango de 

competencia
(Valoración final)

Categoría Media±DE Media±DE Media±DE Media±DE

Jugador
Cadete A 68.82±4.32 69.32±6.25 67.57±4.07 69.46±6.11 68.79 (nivel 3)
Cadete B 64.07±3.76 68.08±5.01 64.91±5.53 66.88±2.72 65.98 (nivel 3)

Entrenador
Cadete A 61.70±4.31 62.77±6.40 61.22±3.89 63.59±5.15 62.32 (nivel 3)
Cadete B 57.97±4.28 61.39±5.20 58.88±5.17 60.25±2.09 59.62 (nivel 3)

Tabla 3
Diferencia de medias entre la valoración del entrenador y la autopercepción del jugador respecto al puesto
ocupado en el campo y las dimensiones del modelo competencial MCJF

Posiciones Dimensiones Media de los 
jugadores (valoración 

final)
Psicológica Táctica Técnica Física

Media±DE (*)Media±DE(*)Media±DE(*) Media±DE(*)
Central 7.4±4.73 6.02±3.72 5.73±5.04 6.21±4.12 6.34

Delantero centro 6.15±5.91 5.79±4.20 5.66±4.12 6.29±3.53 5.96
Extremo 4.63±2.79 6.72±4.54 6.30±4.59 6.89±5.10 6.13
Lateral 4.79±4.34 6.72±5.80 6.66±4.24 5.88±3.34 6.01

Mediapunta 5.44±3.83 6.54±4.79 7.09±5.48 6.50±5.89 6.39
Mediocentro 

defensivo
8.18±6.89 6.44±4.29 5.36±3,53 6.62±3,53 6.65

Mediocentro 
organizador

8.42±6.75 6.27±5.04 6.0±4,41 6.94±3,53 6.91

(*)Resultados obtenidos de la diferencia entre la valoración del entrenador y la autopercepción del jugador
(los valores representan valores medios de la resta entre percepción del entrenador – percepción del jugador).
Significando pocas diferencias cuando el valor obtenido se acerque a 0
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obtuvo un valor menor comparado al resto de las posi-
ciones (5.9) (Tabla 3).

En la prueba estadística ANOVA se tuvo como fac-
tores, la posición del jugador con 7 puestos en el campo
(central, delantero centro, extremo, lateral,
mediapunta, mediocentro defensivo, mediocentro or-
ganizador). Las variables respuestas o dependientes vie-
nen dadas por las valoraciones obtenidas en las dimen-
siones evaluadas por los jugadores (autopercepción) y la
percepción del entrenador (Tabla 4).

En cuanto a la autopercepción de los jugadores res-
pecto a las posiciones que puedan tener los jugadores en
el campo, puede observarse que depende de la posición
del jugador las dimensiones táctica y técnica, con valo-
res de p<.05. De igual forma ocurre con respecto a la
percepción del entrenador, se obtuvo valores de p infe-
riores al nivel de significancia en las dimensiones tácti-
cos y técnicos. Para ambas muestras analizadas (jugador
y entrenador) las dimensiones psicológica y física no
mostraron valores de p significativos (p>.05).

Discusión

Considerando que el objetivo del estudio ha sido
implementar una metodología de evaluación para el
análisis de un modelo competencial del jugador de fút-
bol (MCJF), atendiendo a la hipótesis 1 relativa a la exis-
tencia de diferencias entre las percepciones del jugador
y del entrenador en las diferentes dimensiones (psico-
lógica, física, técnica y táctica, esta se confirma. En to-
das las dimensiones el entrenador siempre valoraba más
bajo respecto a la valoración de los jugadores; donde
éstos en ocasiones mostraron una evaluación mucho más
positiva. Por otra parte, se obtuvieron similitudes res-
pecto a los equipos de cadete (A y B), ya que tanto los
jugadores como sus entrenadores coinciden en que se
encuentran en un nivel competencial en proceso de
mejora (nivel 3).

Investigadores como Lago (2008) señalan que las di-
ferencias observadas en los resultados de los partidos
de fútbol son debidas, en mayor parte, a las técnicas de
posesión de balón, planteamiento táctico en el juego y
la defensa, es decir, estas características pueden esta-
blecer diferencias importantes entre equipos. Por su
parte, Cunha et al. (2010) señalan que a medida que
aumenta la experiencia en el balompié los jugadores
aprenden a percibir adecuadamente cada factor que
envuelve al fútbol, aumentan sus capacidades de juicio y
reconocen sus límites como jugador, por ende, los juga-
dores juveniles (jugadores de mayor edad) pueden te-
ner una mayor capacidad de autoanalizar, ofreciendo una
impresión centrada en la realidad o una percepción con
mayor similitud a la realizada por el entrenador.

Vega-Orozco et al. (2020) señalan que existe una
relación positiva entre el nivel de pensamiento táctico
y técnico con el desarrollo de estas habilidades, es decir,
mientras mayor sean estos niveles, mayores serán los
cambios que se producirán en sus habilidades, siendo
estos cambios significativos. De ello se puede inferir
que la diferencia en la experiencia profesional, la for-
mación deportiva y mentalidad entre las edades de los
jugadores puede dar lugar a opiniones y capacidades de
autoanálisis muy distintas sobre los aspectos evaluados
en el instrumento (Bettega et al., 2018).

Dichos resultados podrían indicar que los deportis-
tas evaluados aún no perfeccionan las técnicas y tácticas
de juego, ya que se encuentran en proceso de aprendi-
zaje. Williams y Hodges (2005) establecen que las habi-
lidades tácticas y técnicas de un jugador se aprende y
mejoran cuando el jugador es puesto en situaciones donde
sea necesario la resolución de problemas. El instrumento
de evaluación MCJF se basa en dicha afirmación, donde
son evaluados una serie de situaciones que posicionan a
los jugadores en diferentes niveles dependiendo de cómo
el jugador se desenvuelve en ellas (Lázaro et al., 2019).

De igual forma, los resultados obtenidos pueden es-
tar relacionados con el estrés, las exigencias fisiológicas
representadas por las intensidades a las cuales se reali-
zan las actividades durante un partido y las demandas
que implica trabajar en un entorno de alto rendimiento
(Fernandes et al., 2019). Estas demandas podrían inci-
dir en el nivel competencial de los jugadores cadetes y
su posicionamiento en el nivel intermedio (nivel tres)
que, al no dominar y comprender todavía por la edad,
aún no tienen perfeccionadas las técnicas y tácticas de
juego, encontrándose los jugadores en un proceso de
aprendizaje. De igual forma, elementos como el estrés
puede influir en la toma de decisiones de los jugadores

Tabla 4
Análisis de varianza ANOVA, autopercepción del jugador, entrenador y posición de juego

Suma de 
cuadrados

gl
Media 

cuadrática
Valor

F
p

Sig.
Psicologica_JUG * Categoria_Puesto (Combinadas) 467.18 5 93.44 2.22 .06

Intra-grupos 4661.39 111 41,99
Táctica_JUG * Categoria_Puesto (Combinadas) 2435.62 5 487,12 11.70 .00

Intra-grupos 4620,36 111 41,62
Técnica_JUG * Categoria_Puesto (Combinadas) 1746,69 5 349.34 15.55 .00

Intra-grupos 2493,44 111 22,46
Física_JUG * Categoria_Puesto (Combinadas) 405,18 5 81,04 1,94 .09

Intra-grupos 4638,31 111 41,79
Psicologica_ENT * Categoria_Puesto (Combinadas) 318,50 5 63,70 1,28 .28

Intra-grupos 5519,19 111 49,72
Táctica_ENT * Categoria_Puesto (Combinadas) 2553,64 5 510,73 5,79 .00

Intra-grupos 9794,32 111 88.24
Técnica_ENT * Categoria_Puesto (Combinadas) 1778,92 5 355.78 6.39 .00

Intra-grupos 6177,48 111 55.65
Física_ENT * Categoria_Puesto (Combinadas) 398,00 5 79.60 1.13 .35

Intra-grupos 7847.45 111 70.70
(JUG= jugadores; ENT= entrenador)
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(Almonacid-Fierro et al., 2020) pudiendo disminuir el
nivel competencial de los jugadores.

Considerando este aspecto, se hace evidente que este
tipo de valoración puede aportar mejoras en el proceso
de evaluación del rendimiento deportivo, ya que los
jugadores fueron capaces de analizar de forma critica
sus dimensiones competenciales. La evaluación por
medio de la percepción de los jugadores y entrenador
permitió suministrar información relevante sobre el
desenvolviendo psicológico, físico, táctico y técnico del
jugador, así como también brindó información acerca
de la capacidad del jugador en resolver diversas situa-
ciones de juego que puedan estar presentes en los en-
trenamientos y en los partidos de fútbol. Se demostró
que la metodología empleada, incorporando el modelo
competencial en las evaluaciones del entrenador, pudo
contribuir a que éste comprenda mejor las necesidades
y problemas que enfrentan sus jugadores.

De igual manera, la metodología utilizada permitió
un mayor acercamiento a la situación requerida por el
entrenador en cada uno de las dimensiones evaluadas,
por lo tanto, las valoraciones dadas por las percepciones
ayudan a los futbolistas a mejorar su nivel de competen-
cia y rendimiento deportivo, siendo afirmada la efecti-
vidad del instrumento. Este hecho potencialmente pue-
de mejorar el proceso de evaluación y aprendizaje de
los deportistas.

Autores como Estrada & Pérez (2011) y Guillén
(2010) señalan que la autoevaluación de los jugadores
puede aumentar el rendimiento deportiva, ya que fa-
vorece la motivación y el control del estrés, la concen-
tración, la dinámica con el equipo y permite aumentar
la eficiencia del jugador (Estrada & Pérez, 2011). De
forma general, la metodología empleada utilizando la
percepción de los jugadores sobre su propia capacidad
para llevar a cabo una tarea de manera exitosa puede
generar un impacto significativo en su rendimiento de-
portivo.

De acuerdo con estos autores en este estudio se con-
sidera adecuada la utilización de esta metodología en la
valoración de las dimensiones competenciales, para así
disponer de una información más completa y acertada
sobre el rendimiento deportivo de los jugadores de fút-
bol (Castellano, 2018). De forma general, en el depor-
te colectivo de equipos base una de las causas que gene-
ra una disminución en el rendimiento es la falta o baja
comunicación con los entrenadores (Álvarez-Medina,
2016; Urbano et al., 2020). La valoración de las compe-
tencias utilizando la percepción por ambas partes per-
mite una comunicación abierta y, a su vez, conocer el

estado del jugador (Álvarez-Medina, 2016; Casais, 2008),
lo cual mejora los procesos de evaluación en el fútbol.
Casais (2008) señala que la implicación del jugador en
su propia evaluación se hace necesario, ya que la infor-
mación obtenida de ello y el conjunto «entrenador-ju-
gador» serán claves para llevar a cabo una evaluación
real y ajustada a cada jugador.

Prieto (2017) afirma la necesidad de ofrecer a los
jugadores más jóvenes una formación en el deporte más
ajustada a sus necesidades, ya que éstos muestran me-
nores grados de madurez en la asimilación de los aspec-
tos tácticos y técnicos. La utilización de una metodolo-
gía de evaluación centrada en las percepciones posibili-
ta la obtención de las necesidades requeridas por los
jugadores, ya que entre ambas partes se pueden llegar
a un consenso en cuanto a requerimientos para mejorar
el rendimiento del jugador

En cuanto a la hipótesis dos, la cual señala la existencia
de diferencia entre las percepciones del jugador y del
entrenador en las diferentes dimensiones (psicológica,
física técnica y táctica) respecto a la posición del juga-
dor en el campo, se obtuvo que solo las dimensiones
técnicas y tácticas dependen del puesto que ocupa. Estos
resultados permiten inferir que las diferencias observa-
das entre los jugadores en estas dimensiones son el re-
sultado del efecto de la variable independiente y no del
azar. Por otra parte, se puede inferir que las dimensio-
nes como la psicológica y física son propias de cada juga-
dor, las cuales pueden variar ampliamente sin encon-
trarse relacionadas con la posición que ocupa un jugador
en el terreno de juego.

En el estudio realizado por Prieto (2017) se utilizó
un instrumento de evaluación del rendimiento y for-
mación de jugadores de fútbol en las categorías sub-10 a
sub-23 de un equipo profesional de España. Este autor
optó por una metodología observacional con el fin de
poder evaluar el rendimiento técnico y táctico de los
jugadores. Se encontró que el desempeño técnico y tác-
tico fue evolucionando entre los jugadores. Las habili-
dades tácticas fueron progresando desde la portería hasta
los jugadores ofensivos, los cuales exhibieron los mayo-
res grados de habilidad en los criterios evaluados. Terry
(2008) reportó resultados similares en cuanto a la evo-
lución de las habilidades deportivas. Estos autores seña-
lan que las evaluaciones de los jugadores dependen en
gran medida de sus habilidades técnicas y tácticas, exis-
tiendo una correlación entre estas dimensiones con la
posición del jugador.

Cabe destacar que no se han encontrado estudios
similares que determinarán el nivel de competencia y
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rendimiento deportivo en jugadores de fútbol
(Ravindranathan et al., 2017), a excepción de las inves-
tigaciones de Prieto (2017) y Terry (2008) mencionadas
anteriormente, por lo tanto, se considera que este estu-
dio es una aportación de utilidad para futuras investiga-
ciones.

Este instrumento, siguiendo la metodología emplea-
da, podrían ser aplicado en diferentes fases de evalua-
ción, siendo propuesta tres evaluaciones, una inicial, otra
durante las pruebas de entrenamiento y una final, lo
cual potenciaría la mejora del proceso de evaluación en
el fútbol. Esto proporcionaría un análisis completo de
los jugadores y, además, sería información útil tanto para
los entrenadores como para los deportistas, ya que, en
algunos casos serviría para mejorar la planificación y
control didáctico de los entrenadores en los entrena-
mientos y como fue mencionado anteriormente, brin-
daría conocimiento sobre las mayores debilidades de
los jugadores, lo cual permitiría mejorar el rendimien-
to deportivo.

En base a este razonamiento se considera que esta
metodología puede ser empleada cuando se quiere eva-
luar a los jugadores y examinar sus rendimientos de-
portivos para ser fichados. De igual manera, puede ser
utilizada para realizar la evaluación competencial del
jugador de fútbol durante el desempeño de su actividad
deportiva en los entrenamientos y examinar las habili-
dades y capacidades del jugador durante las concentra-
ciones y partidos de fútbol.

Además de esto, este instrumento puede ser utili-
zado cuando se quiere detectar las fallas en el rendi-
miento y especificar en donde es requerido realizar una
intervención. El jugador por medio del proceso de re-
troalimentación con el entrenador puede informar de
cómo ha mejorado su rendimiento y el entrenador puede
comparar estas percepciones con sus observaciones. Esto
implica que una de las ventajas que ofrece este tipo de
valoración es que al ser una herramienta que puede ser
aplicada por el mismo futbolista, éste también puede
autoanalizar cuales áreas tiene de mejorar. Todo esto
conlleva a mejorar la evaluación de los deportistas den-
tro de esta disciplina altamente demandada.

Por último, es de señalar que las percepciones de los
entrenadores sobre los jugadores más hábiles podrían
generar efectos contrarios en cuanto a mejora del ren-
dimiento deportivo del equipo en general, ya que al
tener una mejor percepción en estos jugadores la canti-
dad de tiempo dentro de la cancha de estos jugadores
podría aumentar para asegurar el resultado positivo en
algún partido. Esta percepción puede interferir directa-

mente con la oportunidad de participación y desarrollo
deportivo de otros jugadores, siendo así conceptualizados
los efectos Pigmalión y Galatea dentro de este tipo de
metodología. Es por ello que es de importancia consi-
derar dichos efectos al momento de aplicar esta herra-
mienta de evaluación.

Conclusiones

El análisis realizado evidencia que la autopercepción
de las dimensiones psicológicas, tácticas, técnicas y físi-
cas de los jugadores difieren de la percibida por los en-
trenadores, mostrando los jugadores en todos los casos,
una valoración superior respecto a los entrenadores. Sin
embargo, tanto para los jugadores como los entrenado-
res, hay coincidencia en la valoración del rango
competencial, nivel tres, para ambas categorías A y B.
Además, también se han obtenido resultados valiosos
respecto a la posición del jugador en el campo, ya que
las evaluaciones con respecto a las dimensiones tácticas
y técnicas depende de la posición del jugador.

Una limitación a considerar es que se ha analizado
una muestra participante de un mismo equipo, por lo
que sería adecuado para futuros estudios analizar otros
equipos de fútbol, además de la necesidad de aumentar
la muestra de análisis.

Esta investigación evidencia unos resultados positi-
vos empleando un instrumento válido y adecuado (Lázaro
et al., 2009) para ayudar a los técnicos y entrenadores
en los programas de preparación y evaluación de los
futbolistas en categoría cadete como parte del procedi-
miento para detectar y analizar el talento de los jugado-
res en los diferentes niveles de los deportistas en las
dimensiones analizadas de técnica, táctica, física y psico-
lógica.

Concluyendo, la utilización de esta metodología con-
lleva unas implicaciones prácticas directas, por un lado,
porque se trata de la primera herramienta que analiza
las cuatro dimensiones (psicológica, técnica, táctica y
física) de forma conjunta, y por otro, porque ello ayuda-
rá a identificar los puntos fuertes y las áreas de mejora
de los jugadores cadete, para así adaptar las competen-
cias del jugador al modelo de juego en equipo.
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