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Resumen 

Introducción: el Play Practice (PP) promueve el aprendizaje de las habilidades técnico-tácticas 
de manera simultánea, aunque con poca evidencia en el taekwondo.  
Objetivo: analizar los efectos del PP sobre el desempeño técnico-táctico y la autoeficacia perci-
bida en el taekwondo.  
Metodología: Participaron ocho niños (M = 10.83, DE = 0.56 años). La intervención del PP se 
desarrolló durante cinco semanas con un total de 15 sesiones de 80 minutos cada una. El 
desempeño técnico-táctico se evaluó mediante una herramienta observacional y la autoeficacia 
percibida con un cuestionario. Ambas aplicados antes y después de la intervención.  
Resultados: Se encontraron diferencias significativas con un gran tamaño del efecto en la acción 
de patada circular (t (7) = 2.25, p = 0.059, d = 0.80, %Δ = 32) y en el contraataque anticipado (t 
(7) = 2.59, p = 0.036, d = 0.92, %Δ = 133). Además, los participantes redujeron significativa-
mente la frecuencia de los contraataques simultáneos (t (7) = ‒2.76, p = 0.028, d = ‒0.97, %Δ = 
55). En cuanto a la autoeficacia percibida, se observaron mejoras significativas en la dimensión 
técnica (t (7) = 4.26, p = 0.004, d = 1.51, %Δ = 34) y en la dimensión total (t (7) = 3.3, p = 0.013, 
d = 1.17, %Δ = 23).  
Conclusiones: Estos hallazgos sugieren que la aplicación del PP puede generar cambios positi-
vos en el desempeño de algunas acciones técnico-tácticas y en la percepción de la autoeficacia, 
tanto en la dimensión técnica como global en niños novatos en taekwondo.  
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Abstract 

Introduction: Play Practice (PP) promotes the simultaneous development of technical and tac-
tical skills, although there is limited evidence in taekwondo. 
Objective: To analyse the effects of PP on technical-tactical performance and perceived self-
efficacy in taekwondo practitioners. 
Methodology: Eight children participated (M = 10.83, SD = 0.56 years). The PP intervention was 
carried out over five weeks, consisting of 15 sessions of 80 minutes each. Technical-tactical 
performance was assessed using an observational tool, while perceived self-efficacy was meas-
ured with a questionnaire. Both assessments were conducted before and after the intervention.  
Results: Significant differences with large effect sizes were found in the execution of the round-
house kick (t (7) = 2.25, p = 0.059, d = 0.80, %Δ = 32) and in the anticipated counterattack (t (7) 
= 2.59, p = 0.036, d = 0.92, %Δ = 133). Additionally, participants significantly reduced the fre-
quency of simultaneous counterattacks (t (7) = ‒2.76, p = 0.028, d = ‒0.97, %Δ = 55). Regarding 
perceived self-efficacy, significant improvements were observed in the technical dimension (t 
(7) = 4.26, p = 0.004, d = 1.51, %Δ = 34) and the overall dimension (t (7) = 3.3, p = 0.013, d = 
1.17, %Δ = 23), while no relevant changes were found in the tactical dimension.  
Conclusions: These findings suggest that applying the PP model can lead to positive changes in 
the execution of certain technical-tactical actions and in the perception of self-efficacy, both in 
the technical and overall dimensions, in novice children practising taekwondo. 
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Introducción

El taekwondo (TKD) es un deporte de combate caracterizado por el uso de habilidades motrices abiertas 
(De la Fuente & Castejón, 2016) y clasificado como un deporte de oposición directa donde los competi-
dores buscan imponerse sobre un adversario en un contexto reglamentado (Parlebas, 1988). Esta disci-
plina cuenta con distintas modalidades competitivas, entre ellas el combate (Kyorugi) en formatos indi-
viduales 1 vs. 1 y por equipos (3 vs. 3 o 5 vs. 5), así como la modalidad técnica conocida como Poomsaes, 
cada una con requerimientos específicos.  

En la modalidad de combate individual, dos oponentes se enfrentan en una área reglamentada conocido 
como Tatami, ejecutando acciones ofensivas y defensivas (De la Fuente & Castejón, 2016; Tornello et al., 
2014a). El objetivo es impactar con técnicas de patadas o puños en las zonas permitidas, como el torso 
y la cabeza del adversario, excluyendo el golpe al rostro (World Taekwondo, 2023), lo que representa 
un objetivo físico parcial dentro de la dinámica del combate (De la Fuente & Castejón, 2016). El combate 
se desarrolla en tres rounds de dos minutos cada uno, con un minuto de recuperación entre asaltos (WT, 
2023). El competidor que gane dos de los tres rounds será declarado vencedor (WT, 2023). No obstante, 
la duración de los asaltos y los tiempos de recuperación pueden variar según la competencia y la cate-
goría de los deportistas (WT, 2023); por ejemplo, en la categoría pre-cadetes (10-11 años – 33 kg), los 
asaltos pueden ser de menor duración para adecuarse a la edad y nivel de desarrollo de los participantes.  

El inicio de la competencia es un hito importante para los niños en el TKD, quienes comienzan a partici-
par oficialmente en torneos locales alrededor de los 10 años. A nivel internacional, existen eventos es-
pecíficos para las categorías cadetes y pre-cadetes, que sirven como preparación para campeonatos 
mundiales juveniles y los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde pueden competir a partir de los 14 
años (WT, 2023). Esta progresión competitiva ha impulsado la creación de diversos torneos locales e 
internacionales desde edades tempranas, con el objetivo de preparar a los jóvenes atletas para futuras 
competencias de alto nivel, como los juegos Olímpicos.   

En este contexto, los deportistas aprenden a ejecutar acciones técnicas complejas de combate para lo-
grar buenos resultados en las competencias; estas acciones técnicas se van adquiriendo con el entrena-
miento (Capranica & Millard-Stafford, 2011; Tornello et al., 2014b). Sin embargo, en las primeras etapas 
de iniciación y formación, la enseñanza se centra en el desarrollo de las habilidades técnicas, utilizando 
predominantemente el modelo de instrucción directa (ID) reconocido por ser el enfoque más empleado 
y longevo en el campo de la educación y el deporte (Gil et al., 2020; Metzler, 2017; Sánchez & Arias, 
2021). Una de las principales características de este modelo es la simplificación del proceso de ense-
ñanza, dividiendo el aprendizaje de habilidades en componentes aislados (Metzler, 2017), que poste-
riormente se integran en el contexto global de la competencia. 

En efecto, en los últimos 40 años han emergido nuevos modelos para la enseñanza de los deportes, que 
han revolucionado la pedagogía deportiva y generado un gran interés como una alternativa promete-
dora al ID (Abad et al., 2020; Launder & Piltz, 2013; Metzler, 2017). En particular, el modelo de ense-
ñanza propuesto por Bunker y Thorpe, (1986), denominado Teaching Games for Understanding (TGfU), 
surgió como una crítica al ID, debido a que los alumnos con menores habilidades técnicas se veían ex-
cluidos de las prácticas de juego, lo que disminuía su participación en los deportes debido a la forma en 
como los profesores enseñaban, centrándose inicialmente en el desarrollo de habilidades técnicas (Abad 
et al., 2020; Hopper, 2002; Kirk & MacPhail, 2002). 

A partir del modelo TGfU, han surgido otros modelos como el Play Practice (Launder & Piltz, 2013), el 
Games Sense (Light & Evans, 2013), el Game Concepts Approach (Rossi et al., 2007), el Tactical Decision 
Learning Models (Gréhaigne et al., 2005), el Didactic Model of Game Action Competences (Arias et al., 
2013) y el Tactical Games Approach (Mitchell et al., 2021), ampliando así el número de modelos basados 
en el juego y la táctica como alternativas al ID. Según Kinnerk et al. (2018), los enfoques basados en el 
juego comparten cuatro características comunes: manipulación de juegos y actividades, uso de pregun-
tas, fomento del diálogo y creación de un entorno de apoyo socio-moral. Como resultado, se ha alcanzado 
un consenso para adoptar un lenguaje común denominado “Enfoque Basado en Juegos” (Game Based 
Approach, GBA por sus siglas en inglés) (Gutiérrez & Koekoek, 2023; Pill et al., 2023; TGFU SIG, 2021). 

Los GBAs se fundamentan en la teoría del aprendizaje cognitivo, el aprendizaje constructivista y el 
aprendizaje situado (Abad et al., 2020; Kinnerk et al., 2018; López, et al., 2015; Sierra-Rios et al., 2020) 
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al considerar que el aprendizaje es un proceso activo y significativo, en el cual los deportistas tienen la 
capacidad de construir su propio conocimiento a partir de la interacción con el entorno (Palma et al., 
2017). El objetivo es lograr un mayor aprendizaje de los componentes tácticos de los deportes, mejo-
rando la toma de decisiones y permitiendo que los deportistas desarrollen habilidades técnico-tácticas 
a través del juego (Harvey & Light, 2015; Kinnerk et al., 2018; Light et al., 2014). Además, en este con-
texto, el entrenador/profesor asume el rol de facilitador, promoviendo el desarrollo del pensamiento 
táctico y la toma de decisiones a la par de las habilidades técnicas durante la práctica del juego (Kinnerk 
et al., 2018). 

Entre estos modelos, el Play Practice (PP) promueve un ambiente de practica agradable mediante el 
juego y la competencia que fomenta una mayor adherencia de los niños a la participación en deportes, 
desarrollando de manera paralela las habilidades técnicas y tácticas, mediante tareas desafiantes y com-
petitivas (Launder & Piltz, 2013). Debido a los logros obtenidos con este modelo, el PP se ha implemen-
tado en deportes como el atletismo, la natación, golf, tenis de mesa, bádminton, y esquí (Holt et al., 2006; 
Launder & Piltz, 2013; Liu et al., 2020; Zhang et al., 2012). 

El propósito principal del PP es descubrir maneras de comprometer y motivar tanto a los jugadores 
jóvenes como experimentados (Launder & Piltz, 2013), creando situaciones de aprendizaje como juegos 
y competiciones para desarrollar habilidades técnicas y la comprensión del juego para una toma de de-
cisión más efectiva; además busca mantener la participación continua de los deportistas en la práctica 
deportiva (Zhang et al., 2012). 

Se han realizado algunas revisiones sistemáticas y consensos sobre la aplicación de los modelos de en-
señanza (Abad et al., 2020; Harvey & Jarrett, 2014; Kinnerk et al., 2018; Robles et al., 2013). Existen evi-
dencias en el ámbito de la educación física (Arufe-Giráldez et al., 2023; Breed et al., 2024; Gil et al., 2020; 
Gonet et al., 2020; Gray & Sproule, 2011; Hortigüela & Hernando, 2017; Mazzardo et al., 2022; Nathan, 
2016; Sgrò et al., 2021; Silva et al., 2021; Smith et al., 2015; Wang et al., 2024) y en los deportes colecti-
vos como el fútbol, baloncesto, fútbol sala, balón mano, fútbol gaélico, voleibol (Barrett et al., 2025; Cas-
tro & Morgan, 2023; Conte et al., 2013; Diloy et al., 2022; Juliantine & Setiawan, 2022; Sánchez & Arias, 
2021; Sierra-Rios et al., 2020; Wubale et al., 2023). En particular, se ha documentado la aplicación del 
modelo PP en deportes como el fútbol, tenis de mesa y Bádminton (Holt et al., 2006; Liu et al., 2020b; 
Zhang et al., 2012b). 

Revisiones sistemáticas han encontrado que los GBAs son tan efectivos como el entrenamiento tradicio-
nal para el aprendizaje de habilidades técnicas y superiores en el desarrollo de la toma de decisiones 
(Kinnerk et al., 2018; Manninen et al., 2025). Sin embargo, existen ejemplos de GBAs que han mostrado 
una mayor efectividad en el aprendizaje de las habilidades técnicas dentro de su contexto específico. 
Este es el caso del estudio de Zhang et al (2012), quienes exploraron los efectos del PP sobre el rendi-
miento de cuatro habilidades del tenis de mesa (saque de derecha, ataque de derecha, saque y creación 
de espacios), en comparación con un modelo ID centrado en la habilidad durante 18 sesiones. Los resul-
tados mostraron mejoras estadísticamente significativas en el ataque de derecha y en las habilidades de 
saque en ambos modelos, pero los resultados fueron más pronunciados cuando se implementó el enfo-
que del PP. Recientemente, Liu et al (2020) examinaron el desarrollo de la habilidad técnica, la com-
prensión táctica, el rendimiento en el juego y el conocimiento de contenido especializado entre profeso-
res de educación física que practicaban lecciones de bádminton por primera vez. El programa tuvo una 
duración de 16 semanas distribuidas en 24 clases, mostrando efectos estadísticamente significativos en 
las cuatro variables exploradas, lo que sugiere un camino prometedor para investigaciones futuras en 
deportes individuales. Por tanto, la efectividad de estos modelos ha sido constatada en los dominios 
cognitivo, social, físico y afectivo (Fernandez-Rio & Iglesias, 2024). 

Si bien existe mayor evidencia sobre la implementación de los GBAs en deportes colectivos (Conte et al., 
2013; Diloy et al., 2022; Gonet et al., 2020) como también la aplicación del modelo PP en deportes indi-
viduales (Liu et al., 2020; Zhang et al., 2012), sigue existiendo una notable necesidad de obtener eviden-
cia empírica en los deportes de combate. En este sentido, es necesario realizar estudios en el contexto 
del TKD que exploren modelos alternativos al ID para determinar el impacto de estos en el aprendizaje 
de los deportistas. 

Además del análisis de las variables técnico-tácticas; el estudio incorpora la autoeficacia percibida, de-
bido a su relación positiva no solo con el rendimiento, sino también con la continuidad y compromisos 
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del deportista, factores fundamentales para su desarrollo a largo plazo (Aizava et al., 2024; Lochbaum 
et al., 2023; Moritz et al., 2000; Murray, 2008). No obstante, son pocos los estudios que han abordado 
está temática en el TKD (Estevan et al., 2016; Gharayagh Zandi et al., 2020), y aún más escasos aquellos 
centrados en jóvenes (Aulia et al., 2024; Cho et al., 2017; Ng-Knight et al., 2022; Палій, 2021). La mayo-
ría de las investigaciones en TKD se han realizado principalmente en atletas olímpicos (Antonietto et al., 
2023; Menescardi et al., 2019; Pérez, 2024) o universitarios (Falco et al., 2014) generando un vacío im-
portante en la evidencia científica sobre las edades tempranas de formación en este deporte.  

De esta manera, el objetivo del presente estudio fue analizar los efectos del modelo PP sobre el desem-
peño técnico-táctico y la autoeficacia percibida en deportistas jóvenes de taekwondo. 

 

Método 

Alcance 

Este estudio tiene un alcance explicativo porque busca establecer relaciones de causa-efecto entre el 
modelo de enseñanza PP (variable independiente) y las variables dependientes: el desempeño técnico-
táctico y la autoeficacia percibida en la práctica del TKD.  

Diseño  

Se trata de un estudio de estrategia manipulativa preexperimental con diseño pretest-postest, en el que 
se implementó una intervención basada en modelo PP. En la primera fase de evaluación, se aplicó el 
cuestionario para medir la autoeficacia percibida. Posteriormente, se realizaron combates reglamenta-
dos (Figura 1), cuyo análisis observacional permitió identificar la frecuencia y tipo de acciones técnicas 
y tácticas ejecutadas durante la competencia.  

 
Figura 1. Diseño de estudio 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
Participantes 

Este estudio utilizó una muestra no probabilística a conveniencia, seleccionada mediante el cumpli-
miento de criterios de selección . La muestra estuvo conformada por ocho deportistas pertenecientes a 
un club de TKD, con una experiencia media de 3.5 ± 0.8 meses de práctica. La edad promedio de los 
participantes fue de 10.83 ± 0.56 años, con una masa corporal de 36.71 ± 6.52 kg, una estatura de 137 ± 
0.1 cm y un índice de masa corporal (IMC) de 18.46 ± 1.56 kg/m2.  

Criterios de selección 

Para la selección de los participantes, se establecieron los siguientes criterios de inclusión: participantes 
entre los 10 y 12 años, adscritos al club TKD, con experiencia en el deporte menor a un año, y que con-
taran con la autorización de participación mediante firma del consentimiento del representante legal y 
el asentimiento informado del participante. Asimismo, se verificaron los criterios de exclusión, tales 
como antecedentes de trastornos cognitivos (trastornos por déficit de atención, trastorno de hiperacti-
vidad, autismo), trastornos musculoesqueléticos agudos (lesiones por desgarros, fracturas, fibromialgia, 
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osteogénesis imperfecta), antecedentes de problemas auditivos (hipoacusia, trastornos del equilibrio), 
antecedentes de enfermedades visuales diagnosticadas y no tratadas (miopía severa, astigmatismo se-
vero), y participación en entrenamientos de otros deportes de combate. Estos criterios fueron verifica-
dos a través de una encuesta prediseñada con terminología de fácil comprensión para los participantes 
del estudio que cumplían con los criterios de inclusión. Además, la información fue contrastada con lo 
manifestado por los padres o representante legal de los niños. Finalmente, los participantes que cum-
plieron los criterios de inclusión y no presentaron ningún criterio de exclusión fueron seleccionados 
para la realización del estudio. El protocolo del estudio cumplió con el código universal de ética, inclu-
yendo los principios éticos establecidos por la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial 
(AMM) (Mundial, 2001) para la realización de investigaciones médicas con seres humanos.  

Control de sesgos  

Se llevó a cabo una prueba piloto en la que se aplicó el protocolo de combate una semana antes del 
estudio. Para ello, se recopilaron datos de otros deportistas de TKD pertenecientes a categorías más 
avanzadas. Las grabaciones obtenidas fueron exportadas a un software especializado para su análisis 
mediante videos-replay. Posteriormente, se implementó una tabla de registro para evaluar las acciones 
técnico-tácticas. Además, los participantes del estudio realizaron una familiarización con las pruebas 
(combates y encuesta) durante una semana, con el fin de minimizar el sesgo de respuesta y mejorar la 
validez de los datos obtenidos.  

Procedimiento 

El programa de intervención fue diseñado utilizando el modelo de enseñanza PP, que incluye tres estra-
tegias didácticas (Figura 2): enfocar el juego, moldear el juego y mejorar el juego (Launder & Piltz, 2013). 
Este programa también fue elaborado basados en los textos de Zhang et al. (2012b) y Liu et al, (2020) 
teniendo en cuenta las modificaciones de la especialidad deportiva (Tabla 3).  
 
Figura 2. Estrategias didácticas del Play Practice 

 
Fuente: adaptado de Launder, (2001). 

 

La primera estrategia denominada “enfocar el juego”, consiste en centrarse de manera detallada en el 
juego, de modo que la enseñanza se genere a través de este; es decir, enfocar el juego implica que cada 
ejercicio diseñado dentro del PP debe tener la capacidad de contribuir al desarrollo de una o varias 
destrezas especificas del deporte; además, esta estrategia asegura que los ejercicios tengan un propósito 
significativo, evitando que sean simplemente juegos sin objetivo para favorecer el logro del aprendizaje 
de las habilidades deportivas (Launder & Piltz, 2013).  

La segunda estrategia, denominada “dar forma al juego” o “moldear el juego”, significa que el entrenador 
puede realizar modificaciones del reglamento, manipulando algunos aspectos como la obtención del 
punto, el área de juego, el número de participantes en situaciones de inferioridad o superioridad numé-
rica, así como eliminando o minimizando la complejidad táctica (Tabla 2). De esta forma, si el objetivo 
de la sesión es desarrollar una técnica específica en situaciones del juego, el entrenador podrá simplifi-
car la tarea, reduciendo la complejidad táctica hasta que se logre el dominio de la habilidad (Launder & 
Piltz, 2013). 
 

 

Tabla 2. Variables utilizadas para dar forma al juego 

Número de jugadores Proporcionar ventajas, igualdad o desventajas numéricas de jugadores en el juego 

Reglas 
Al comenzar con jugadores principiantes, es recomendable iniciar con el mínimo de reglas para que el 

juego fluya naturalmente 

Condiciones del juego 
Las características del juego pueden ser alteradas de diversas formas, especialmente al aplicar condicio-

nes que adquieren el mismo peso que las reglas durante una sesión específica. 
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Puntuación Asignar puntos a una tarea especifica del juego 
Dimensiones del área de juego Modificar el área de juego para simplificar el juego 

Tiempo 
Limitar la duración de los juegos minimiza las demandas de resistencia, ajusta la puntuación para que 

este más equilibrada y mantiene el compromiso del jugador. 
Fuente: adaptado de Launder & Piltz, (2013). 

 

La tercera estrategia didáctica es “mejorar el juego”, que refiere a la mejora del rendimiento en el de-
porte mediante una variedad de ejercicios prácticos diseñados para fortalecer la comprensión de técni-
cas y tácticas. Esta estrategia permite a los deportistas adquirir un conocimiento profundo del contenido 
y dominar las habilidades necesarias para destacar en la competencia. El propósito principal de “mejo-
rar el juego” es ofrecer de manera constante desafíos adecuados, generalmente a través de una progre-
sión.  

Se diseñaron un total de 15 sesiones distribuidas durante cinco semanas, con una duración de 80 minu-
tos por sesión. Cada sesión se organizó de la siguiente manera: 15 minutos de calentamiento y 40 minu-
tos de parte central, dedicada a la instrucción y ejecución de tareas que tuvieron como objetivo el desa-
rrollo de habilidades técnico-tácticas. Este tiempo se distribuyó de acuerdo con las siguientes propor-
ciones: 20% para la estrategia de “enfocar el juego”, 50% para la estrategia “dar forma al juego” y un 
30% para la estrategia “mejorar el juego” (Tabla 3).  

La carga técnico-táctica de cada sesión se determinó en función de la complejidad de las tareas realiza-
das en cada jornada; además, se contabilizó el volumen de carga por microciclo. Cada sesión tuvo un 
propósito de aprendizajes elaborado según los principios técnico-tácticos en el TKD (Falco et al., 2014; 
Gonzáles et al., 2011), y las tareas fueron diseñadas según los parámetros de PP, tal como se propone en 
Launder & Piltz, (2013) (Tabla 4). Además, cada tarea recibió una puntuación, calculada a partir de la 
carga técnico-táctica adaptada de Hernández (2011) y Fernandez (2013). 
 

Tabla 3. Programa de Play Practice. 

Programa de entrenamiento para la enseñanza técnico-táctica basado en el modelo Play Practice 
No. Semanas 1 2 3 4 5 

Mesociclo Aprendizaje técnico-táctico 
Sesiones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Carga técnico-táctica 
sesión 

1 2 2 2 3 2 4 2 3 2 1 3 4 2 4 

carga técnico-táctica 
micro 

1 2 3 3 4 

Tipo de microciclo ATT ATT ATT ATT ATT ATT ATT ATT ATT ATT ATT ATT ATT ATT ATT 
Estímulos 3 3 3 3 3 

Día1 
AD/ 
AC1 

  
C2/ 
AC 

  AD2/AC   
C2/ 
AC 

  AD2/AC   

Día 2  
AI/ 
AL1 

  AI1/AL   AI2/AL   AI2/AL   AI2/AL  

Día 3   
C/ 

AG1 
  

C2/ 
AG 

  
C1/ 
AG 

  
C3/ 
AG 

  
C3/ 
AG 

Complejidad M M M M M M M M M M M M M M M 
Calentamiento / 

parte inicial (Min) 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Estructura 
didáctica 

EJ 20% 
(Min) 

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

DFJ 50% 
(Min) 

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

MJ 30% 
(Min) 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Parte final (Min) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
volumen x sesión (Min) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Volumen total (Min) 240 240 240 240 240 

Fuente: elaboración propia. AD: ataque directo; AI: ataque indirecto: C: contraataque; AC: acción circular; AL: acción lineal; AG: acción con giro; 
M: Media; EJ: Enfocar el juego; DFJ: Dar forma al juego; MJ: Mejorar el juego; Min: Minutos; 1 = complejidad baja; 2 = complejidad media; 3 = 
complejidad alta. 
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Tabla 4. Estrategias didácticas del modelo Play Practice aplicado al Taekwondo  

# 
Estrategias Di-

dácticas 
Tareas Descripción 

1 Enfocar el juego 

Juego de rol táctico 
Deportista A: realiza ataque directo con técnicas circulares o lineales 

con pierna delantera antes de poder utilizar otra técnica. 
Deportista B: realiza rol defensivo haciendo énfasis en las anulacio-

nes. 

Cada participante asume diferentes roles tácti-
cos durante un combate, fomentando la versati-

lidad en el enfoque. 

2 Enfocar el juego 

Juego de rol técnico 
Deportista A: realiza ataque indirecto combinando dos técnicas cir-
culares con pierna delantera. Deportista B. Realiza rol defensivo ha-
ciendo énfasis en los cortes defensivos y esperar acción de contrata-

que directo con giros. 

Cada participante asume diferentes roles de ac-
ción técnica durante una práctica en pares, fo-
mentando la versatilidad de acciones técnicas 

3 Enfocar el juego 

Ruleta de técnica 
Deportista A: aplicar técnica (lineal, circular, con giro). Deportista B: 

aplicar técnica (lineal, circular, con giro). 
Roles tácticos: realizar ataques directos y contrataques anticipados 

Gira una ruleta con técnicas escritas; los parti-
cipantes ejecutan la técnica indicada en comba-
tes simulados. El entrenador agrega consignas 

para aumentar el desafío 

4 Enfocar el juego 

Ruleta de táctica 
Deportista A: aplicar acciones de técnica libre Deportista B: aplicar 

restricción de técnicas y enfocar rol defensivo 
Roles técnicos: realizar mayor cantidad de patadas con giro cuando 

vaya a utilizar ataques directos. 

Gira una ruleta con tácticas escritas; los partici-
pantes ejecutan la táctica indicada en combates 
simulados con libertad de selección de técnicas. 

5 Enfocar el juego 

Juego de lucha de delantera Se practica la técnicas lineales y circula-
res por volumen de repeticiones, posteriormente se realiza un com-
bate condicionado buscando enfocar las acciones tácticas directas. 
Deportista B: el combate condicionado el deportista B esperar ac-

ción del atacante y buscar bloquear acción o contratacar 

El juego consiste en realizar acciones técnicas 
mediante patadas delanteras y se hará énfasis 

en las patadas circulares altas. 

6 
Dar forma al 

juego 
Combate conndicionados Deportista A. Deportista B. 

Introduce reglas inusuales en los combates 
como luchar con una pierna, para estimular la 

creatividad táctica. 

7 
Dar forma al 

juego 

Combate en círculo 
Se realizan combates simulados enfatizando en la acción técnica cir-

cular al pecho y a la cabeza, las otras técnicas se restringen. 
Se favorece puntuación diferenciada a cada técnica realizada. 

Realiza el combate dentro de un círculo, limi-
tando el espacio y fomentando acciones tácticas 

de contrataque posterior. 

8 
Dar forma al 

juego 

Improvisación táctica 
Se van marcando pautas de reglas secundarias en el momento de 

realizar los combates simulados. 
Los deportistas deben cambiar sus acciones tácticas cada vez que el 

oponente ataca con una técnica diferente. 

Se introducen cambios repentinos en las reglas 
durante los combates para que los participan-

tes ajusten sus tácticas sobre la marcha. 

9 
Dar forma al 

juego 

Solturas 
Ambos deportistas realizan tácticas libres con modificaciones de as-

pectos tácticos mediados por el entrenador y deportistas. 

Cada deportista realiza técnicas de combates li-
bre enfatizando ciertas técnicas que se tengan 
establecida según el principio táctico del día. 

10 
Dar forma al 

juego 
Puntos específicos 

Ambos deportistas realizan roles y subroles ofensivos y defensivos 

Se otorga puntuación adicional por realizar téc-
nicas y tácticas complejas según el escenario 

establecido de competencia. 

11 Mejorar el juego 

Torneo de estrategias tácticas Deportistas A: atacante condiciona la 
contienda a situaciones de ataque indirecto. 

El profesor plantea escenarios desfavorables de combates. Depor-
tista B: defensor debe adaptarse a las restricciones tácticas y utilizar 

estrategias defensivas efectivas. 

Se organiza un torneo donde cada participante 
debe cambiar su estrategia táctica después de 
cada combate, el entrenador realiza restriccio-

nes específicas como limitar ciertas técnicas 
(ej.: patadas altas) 

12 
Mejorar el  

juego 

Batalla de Contrataques Deportista A: solo ataca en primera inten-
ción. Deportista B: respuesta mediante contrataque simultáneo o an-

ticipado. 
Se busca ejecutar cada acción al menos una técnica de giro al medio. 

Los participantes practican contraataques rápi-
dos en respuesta a movimientos específicos del 

oponente. 
Se da prioridad a los contrataques puntuando 
de manera diferente al contrataque que se le 

vaya a dar énfasis. 
Se realiza por reto y gana el deportista que lo-
gre conseguir la mayor cantidad de puntos por 

contrataques realizados. 
En este caso para realizar contrataques se debe 

esperar un ataque. 

13 Mejorar el juego 

Combate de roles cambiantes 
Situación global de combate: se debe hacer énfasis en consignas de 

ataques indirectos mediante patadas circulares a la cabeza con com-
binaciones. 

Cambia los roles de atacante y defensor du-
rante el combate, fomentando la adaptabilidad 

a situaciones tácticas. 

14 Mejorar el juego 
Simulación de escenario 

Buscar realizar mayores acciones de ataque directo y contrataques 
anticipados. 

Plantea escenarios realistas que requieran tác-
ticas específicas para enfrentar situaciones 

desafiantes. 

15 Mejorar el juego Combates con restricciones 
Establecer reglas específicas para cada com-

bate. 
Fuente: elaboración propia. 
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Control de la intervención  

Para el control de la carga técnico-táctica, se adaptó una herramienta cuantitativa diseñada específica-
mente para deportes de situación, cooperación y oposición e interacción de espacios compartidos. Para 
la construcción de la escala, se tomaron en cuenta tres ítems de la anterior escala (grado de oposición, 
espacio, carga competitiva), los cuales fueron modificados según las condiciones y las necesidades pre-
sentadas del TKD. Además, se incorporó una propuesta de carga táctica en TKD elaborado por Fernán-
dez (2013), que incluye elementos como la carga perceptiva y la carga decisional (Tabla 5). 

La implementación de la escala de control técnico-táctico estuvo conformada por seis ítems, cada uno 
con una puntuación de 1 a 5 puntos. Posteriormente, se calificaron las tareas considerando esta puntua-
ción, y se denominó “punto por tarea” (PT). Este valor se multiplicó por el tiempo útil de la tarea, obte-
niendo como resultado el valor de la carga de la tarea expresado en unidades de carga (UC). 
 

Tabla 5. Cuantificación de la carga técnico-táctico 

Escala 
Nivel de 

carga 
Grado de oposición Espacio Perceptiva Decisional 

Carga 
competitiva 

5 Máxima Opos. directa al combate  
75% - 
100% 

Combate 
varios estímulos, 

varios 
distractores 

Decisión libre 
Combate en todas 

sus variables 

4 Submáxima Opos. Cond. al combate 
10% - 
80% 

Ejercicios 
Tácticos 

varios estímulos, 
pocos 

distractores 

Varias 
opciones 

libres 

Actividad con 
oposición 

contabilizando 
resultado 

3 Alta Opos/ énfasis Téc -Tác 
10% - 
60% 

Ejercicios 
técnico-tácticos 

Varios estímulos, no 
distractores 

Varias 
opciones 

determinadas 

Actividad con 
oposición sin 

puntuar 

2 Moderada Opos/ énfasis Téc 
10% - 
50% 

Ejercicios 
físico-técnico 

1 estimulo, 
no distractor 

Dos opciones 
determinadas 

Valoración del gesto 
técnico 

1 Baja Sin Oposición 
10% - 
40% 

Ejercicios físicos 
dinámicos 

0 estímulos Sin decisión No se compite 

Fuente: adaptado de Coque citado en Hernández (2011) y Fernández, (2013). Opos. = oposición; cond. = condición; Téc – Tác = técnico – táctico; 
Téc = Técnico 

 
 
Tabla 6. Cuantificación de la carga técnico- táctica por sesión  

Valor tabla técnico-táctica sesión por UC 
5 Máxima 969- 1140 
4 Submáxima 798-968 
3 Alta 626 -797 
2 Moderada 455-625 
1 Baja <454 

Fuente: Elaboración propia. UC: unidades de carga. 

 
 
Tabla 7. Cuantificación de la carga técnico- táctica por microciclo 

Valor tabla técnico-táctica microciclo por UC 
5 Máxima 2905-3420 
4 Submáxima 2390-2904 
3 Alta 1875-2389 
2 Moderada 1360-1874 
1 Baja <1360 

Fuente: Elaboración propia: UC: unidades de carga. 

 
Instrumento 

Una semana antes de iniciar el pretest se realizó una prueba piloto con los diferentes instrumentos de 
medición con el objetivo de familiarizar tanto a los participantes como a los evaluadores con las pruebas 
y cuestionarios que se implementaron en el estudio. 

Se diseñó una encuesta ad-hoc para identificar las características de los sujetos y obtener una visión más 
completa y detallada de sus particularidades. Se recopilaron los siguientes datos: edad, sexo, nivel edu-
cativo, estrato socioeconómico, lugar de residencia, experiencia deportiva, antecedentes osteo-muscu-
lares agudos, antecedentes de trastornos cognitivos, antecedentes acústicos, antecedentes visuales/no 
controlados. 
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Para este estudio se recopilaron los siguientes datos: talla (cm), masa (kg), IMC (para niños y adolescen-
tes). Para medir la talla, se utilizó el tallímetro Seca modelo 213 (Hamburgo, Alemania), con un alcance 
de medición de 20 a 205 cm y una precisión de 1 mm. Para la medición de la masa corporal, se empleó 
la báscula Tanita modelo BC-545N (Tokio, Japón), con una precisión de hasta 100 gramos. 

Análisis observacional técnico-táctico  

Para el análisis del rendimiento, se registraron cuantitativamente acciones técnico-tácticas realizadas 
durante un combate, utilizando una tabla adaptada por De la Fuente y Castejón (2016) para llevar el 
registro del desempeño en 10 aspectos técnico-tácticos dentro de un combate reglamentado (Falco 
et al., 2014). En este registro, se contabilizaron las acciones tácticas (ataque directo, ataque indirecto, 
contrataque anticipado, simultáneo y posterior) y las acciones técnicas (lineales, circulares, con giro), 
clasificadas según la zona de contacto (pecho y cabeza). Los datos se recolectaron mediante videogra-
baciones realizadas con una cámara Nikon D7500 (Tokio, Japón). Para el análisis observacional, las fil-
maciones se exportaron al programa KINOVEA, versión 0.9.4 (Francia) para Windows 7 a 11. Se realizó 
un análisis preliminar para la familiarización de la herramienta, utilizando como muestra grabaciones 
de combate de otra modalidad deportiva, como el karate; esta fase de familiarización tuvo una duración 
de una semana. Se grabaron videos a 10 fps y fueron observados por un equipo compuesto por una 
tercera persona con nivel de tercer Dan en TKD, otra persona con nivel de primer Dan y más de 10 años 
de experiencia como entrenador de TKD, junto con un investigador con experiencia en el uso del pro-
grama informático. 

Los combates fueron diseñados mediante una selección intencionada, basada en la talla y el sexo del 
deportista, de acuerdo con lo establecido por la WT, (2023) para combates en categorías menores. Se 
definieron los lineamientos reglamentarios correspondientes a la categoría pre-cadetes (10-11 años) y 
se realizaron cuatro combates, organizados conforme a las reglas de competencia. Los enfrentamientos 
fueron dispuestos de la siguiente manera: los deportistas (1 y 7) y (2 y 5) se enfrentarán en los combates 
1 y 2, respectivamente, ambos combates de categoría femenina. En la categoría masculina, los deportis-
tas (3 y 8) y (4 y 6) compitieron en los combates 3 y 4 (Tabla 8). 

 
 
Tabla 8. Organización de los combates 

 Mujeres Hombres 
COM 1 Talla (cm) COM 2 Talla (cm) COM 3 Talla (cm) COM 4 Talla (cm) 

DEPORTISTA A 1 134 2 131 3 150 4 134 

DEPORTISTA B 7 135 5 130 8 146 6 138 
Fuente: Elaboración propia. COM: combate  

 

Antes de iniciar los combates, se realizó una inducción sobre el reglamento, dirigida por el juez, con-
forme a las directrices de la WT (2023). La instrucción, que tuvo una duración de 20 minutos, incluyó 
explicación sobre la cantidad de rondas del combate, que consistieron en tres rondas con un minuto 
cada uno, seguidas de una pausa de un minuto entre rondas. Los combates se llevaron a cabo en el tatami 
reglamentario, con medidas de 8 x 8 m, en donde se ubicó una cámara a una distancia de tres metros, 
orientada hacia al occidente (Figura 3). 

Se inicio con un calentamiento de 15 minutos, comenzando con cinco minutos de movilidad articular de 
las principales articulaciones del cuerpo: (hombros, codos, muñeca, cadera, rodilla y tobillo). A conti-
nuación, se realizó un calentamiento general que consistió en skipping de un lado a otro sobre el tatami, 
seguido de un trote a baja intensidad, con un total de 3 series. Posteriormente, se realizaron carreras 
laterales y flexiones de caderas en extensión de rodilla de manera dinámica. En los últimos cinco minu-
tos, se realizaron técnicas de pateo, comenzando con la patada pi-chagui, seguida de la patada pag-cha-
gui, para terminar con simulaciones de acciones de patadas cuerpo a cuerpo. Finalmente, se llevó a cabo 
un estiramiento dinámico utilizando técnicas específicas como la ap shao ligui, antari chagui y bakatari 
chagui. Cada técnica se realizó con una dosificación de dos series de 20 repeticiones intercaladas. 
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Figura 3. Protocolo de filmaciones de los combates 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Cuestionario de actividad física Autoeficacia percibida 

El cuestionario de autoeficacia percibida CAPAT es un instrumento de medición ad-hoc; consta de 10 
ítems con escala de Likert con valores de 0 a 10, diseñado por Estevan et al. (2016) para evaluar el nivel 
de certeza de un deportista en su capacidad para ejecutar diversas acciones técnico-tácticas. La pregunta 
central del cuestionario es: ¿Cuál es tu grado de certeza de poder hacer con eficacia las siguientes accio-
nes durante los combates?  

El cuestionario CAPAT presenta una fiabilidad de (α = 0.83) para la versión completa de 10 ítems, como 
para la versión dividida de las subescalas CAPAT técnica y CAPAT táctica de cinco ítems cada uno (α = 
0.75 y 0.83) (Estevan et al., 2016). La validez factorial del CAPAT mostró una saturación factorial esta-
dísticamente significativa (p <0.01) (Estevan et al., 2016). Además, demostró tener sensibilidad y espe-
cificidad al discriminar ganadores y no ganadores (Estevan et al., 2016). Cada participante completó el 
cuestionario en un ambiente cómodo en un lapso estimado de 20 minutos. 

Análisis de datos 

En el análisis de los datos se realizó la siguiente ruta estadística: 1) se utilizó la prueba de Shapiro Wilk 
(n < 30) para determinar la distribución de los datos en las variables cuantitativas; 2) las variables con 
distribución normal se resumieron utilizando medias y desviación estándar, mientras que las variables 
con distribución no normal se describieron con mediana y rangos intercuartílico. Las variables cualita-
tivas se presentaron en porcentajes; 3) para el análisis inferencial, se realizó la prueba t Student para 
determinar las diferencias de medias relacionadas en las variables con distribución normal, y el test de 
rangos con signo de Wilcoxon para las variables con distribución no normal; 4) se calculó el porcentaje 
de cambio entre el post-test y pretest de cada variable con la siguiente formula: %Δ=
Pos−test − Pretest

Pretest
 𝑥 100; 5) se calculó el tamaño del efecto para una comparación de muestras emparejadas 

cohen´s d, con la formula 𝑑 =
𝐷

S𝐷
 y se interpretó así: efecto pequeño <0.2, efecto moderado >0.5<0.8 y 

grande <0.8 (Cohen, 2013). Además, se calculó el tamaño del efecto para la prueba de Wilcoxon utili-

zando con la formula 𝑟 =
Z

√𝑁
, y se interpretó así: efecto pequeño <0.1; efecto moderado >0.1<0.5 y efecto 

grande >0.5 (Castro & Martini, 2014); 6) se graficaron las variables con diferencias significativas grupa-
les para observar la variabilidad individual de las respuesta, utilizando el software Python en Visual 
Studio Code versión 1.891. (EE. UU.). Finalmente, todos los análisis se realizaron considerando un valor 
de p < 0.05 y un nivel de confianza del 95 %, utilizando el software estadístico SPSS versión 29.0 para 
Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, EE. UU.). 
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Resultados 

El presente estudio reclutó 16 participantes, de los cuales participaron 12 deportistas que cumplieron 
con los criterios de selección. Finalmente, ocho participantes completaron el proceso de intervención 
(Figura 4), con una adherencia del 91.4%. Tres deportistas interrumpieron las sesiones y dejaron de 
asistir a los entrenamientos: dos por motivos personales, habiendo completado el 25% de las sesiones, 
y uno debido a problemas de salud no relacionados con el proceso (hipoglucemia), quién completó el 
50% de las sesiones.  

El nivel educativo de los participantes osciló entre tercer y quinto grado de educación básica. En parti-
cular, el 50% se encontraba en cuarto grado, el 12.5% en tercero y el resto en quinto grado. Además, el 
87.5 % de los participantes pertenecía a un nivel socioeconómico entre bajo-bajo y bajo.  

 

Figura 4. Flujograma de los participantes 

 

 

Fuente: Tomada y adaptada del Consort (Cobos-Carbo & Augustovski, 2011)  

 

En relación con el desempeño técnico-táctico la acción técnica de patada circular presentó una media 
del pretest de 8.13 (DE = 2.23) y postest 10.75 (DE = 2.66) con un incremento del 32% con tendencia a 
la significancia estadística (t (7) = 2.25, p = 0.059, d = 0.80). En media, los participantes tuvieron contra-
ataque anticipado significativamente mayores en el postest (M =4.38, DE = 2.20) que en el pretest (M = 
1.88, DE = 1.13), t (7) = 2.59, p = 0.036, d = 0.92, %Δ = 133. Sin embargo, los participantes disminuyeron 
los contraataques simultáneos un 55% en el postest (M =2.00, DE = 1.93) comparado con el pretest (M 
=4.50, DE = 1.19), siendo estadísticamente significativo (t (7) = ‒2.76, p = 0.028, d = ‒0.97). La masa, la 
patada al pecho, la patada a la cabeza, ataque directo, ataque indirecto y contraataque posterior no re-
gistraron diferencias estadísticas entre el postest y el pretest (p > 0.05); sin embargo, se resalta el ta-
maño del efecto mediano en la patada al pecho (d = 0.65), ataque indirecto (d = 0.57), contraataque 
posterior (d = 0.64) después de la intervención (Tabla 9). Finalmente, la patada con giro tuvo una dis-
tribución no normal y presentó una tendencia a la diferencia estadística (z = 1.89, p = 0.59, r = 0.67) y la 
patada lineal no presentó diferencias estadísticas entre los dos momentos de evaluación, aunque tuvo 
un tamaño del efecto moderado (r = 0.19) (Tabla 10). En la Figura 5 y 6 se observan el comportamiento 
individual y colectivo en las variables que registraron diferencias estadísticamente significativas. 
 

 

Tabla 9. Diferencias entre el pretest y postest de las variables con distribución normal  

Variables 
Pretest Postest 

%Δ 
IC95% 

t p  ES 
Media DE Media DE LI LS 

Masa (Kg) 36.71 6.52 36.42 5.96 -0.78 -0.53 1.11 -0.831 0.434 -0.29 
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Patada circular (#) 8.13 2.23 10.75 2.66 32.3 -5.38 0.13 2.25 0.059 0.80 
Patada al pecho (#) 6.13 1.64 8.00 2.45 30.61 -4.26 0.51 1.86 0.105 0.65 

Patada a la cabeza (#) 2.00 0.76 2.25 1.83 12.5 -2.08 1.58 0.32 0.756 0.11 
Ataque directo (#) 2.00 1.31 1.88 1.46 -6.25 -1.32 1.57 -0.20 0.844 -0.07 

Ataque indirecto (#) 8.50 1.51 10.75 3.32 26.47 -5.56 1.06 1.61 0.152 0.57 
C.A. anticipado (#) 1.88 1.13 4.38 2.20 133 -4.78 -0.22 2.59 0.036* 0.92 
C.A. simultáneo (#) 4.50 1.19 2.00 1.93 -55.5 0.36 4.64 -2.76 0.028* -0.97 
C.A. posterior (#) 0.75 0.71 1.50 1.51 100 -1.72 0.22 1.82 0.111 0.64 

Nota: Las unidades de las variables son puntos; C.A. = contraataque; DE = desviación estándar; %Δ = porcentaje de cambio entre el post-test y 
pretest; t = test de estadístico inferencial para muestras dependientes, IC95% = intervalo de confianza del 95%; ES = tamaño del efecto;  * = 
diferencias estadísticamente significativas entre los datos, p<0.05 

 

 

Tabla 10. Diferencias entre el pretest y postest de las variables con distribución no normal  

Variables 
Pretest Postest 

%Δ Z p  ES 
Mediana RIC Mediana RIC 

Patada con giro (#) 0.00 0.00 0.50 2.00 n/a 1.89 0.059 0.67 
Patada lineal (#) 0.50 2.75 1.50 1.00 200 0.55 0.581 0.19 

Nota: Las unidades de las variables son puntos; RIC = rango intercuartílico; %Δ = porcentaje de cambio entre el post-test y pretest; Z = test de 
estadístico inferencial para muestras dependientes, ES = tamaño del efecto 
 

 

Figura 5. Rendimiento de acciones tácticas con anticipado tanto individual como colectivo 

 

Figura 6. Rendimiento de acciones tácticas con simultanea tanto individual como colectivo  

 

En la tabla 11 se observan las variables de la autoeficacia percibida de los primeros cuatro ítems que 
tuvieron una distribución no normal; mientras que los ítems del 05 al 10 y las dimensiones técnica, tác-
tica y total se observan en la Tabla 12. Los participantes tuvieron una autoeficacia percibida en la acción 
técnica circular al pecho (CAPAT 01) significativamente superior en el postest (Me = 6, RIC = 1.50) que 
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en el pretest (Me = 5, RIC = 1.00), z = 2.12, p < 0.05, r = 0.75). Sin embargo, los demás ítems que corres-
ponde a una acción técnica lineal no tuvieron diferencias significativas (p > 0.05) aunque se resalta un 
tamaño del efecto grande en CAPAT 03 (acción técnica lineal a la cara) y CAPAT 04 (acción técnica lineal 
al pecho) (r > 0.60) (Tabla 30).  

 

Tabla 11. Diferencias entre el pretest y postest de las variables del CAPAT con distribución no normal  

Variables 
Pretest Postest 

%Δ Z p  ES 
Mediana RIC Mediana RIC 

CAPAT 01 5.00 1.00 6.00 1.50 20 2.12 0.034* 0.75 
CAPAT 02 4.00 0.75 4.00 2.50 0 0.27 0.785 0.10 
CAPAT 03 2.00 0.75 3.00 2.75 50 1.83 0.068 0.64 
CAPAT 04 3.00 1.50 3.50 2.75 16.7 1.84 0.066 0.65 

Nota: Las unidades de las variables son puntos de la escala de Likert de 1-10; CAPAT 01 = acción técnica circular al pecho; CAPAT 02 = acción 
técnica circular a la cara; CAPAT 03 = acción técnica lineal a la cara; CAPAT 04 = acción técnica lineal al pecho; RIC = rango intercuartílico; %Δ 
= porcentaje de cambio entre el post-test y pretest; Z = test de estadístico inferencial para muestras dependientes, * = diferencias estadística-
mente significativas entre los datos, p<.05, ES = tamaño del efecto 

 

En media, los participantes tuvieron una autoeficacia percibida de las acciones tácticas con anticipación 
(CAPAT 08) significativamente mayores en el postest (M = 5, DE = 1.51) que en el pretest (M = 3.88, DE 
= 1.46), t (7) = 3.21, p = 0.015, d = 1.13, %Δ = 29. De la misma manera, en las acciones tácticas con 
simultáneo (CAPAT 09) (postest M = 4.25, DE = 1.28) que en el pretest (M = 2.75, DE = 1.03), t (7) = 3.55, 
p = 0.009, d = 1.25, %Δ = 54. En la dimensión técnica los participantes después de la intervención en 
media tuvieron mejor autoeficacia percibida en el postest (M = 4, DE = 0.87) comparado con el pretest 
(M = 2.97, DE = 0.31), t (7) = 4.26, p = 0.004, d = 1.51, %Δ = 34. En la dimensión total, los participantes 
registraron una autoeficacia percibida más alta en el postest (M = 4.2, DE = 0.83) que en el pretest (M = 
3.4, DE = 0.50) con una diferencia estadísticamente significativa t (7) = 3.3, p = 0.013, d = 1.17, %Δ = 23). 
Finalmente, se resalta CAPAT 05 (acciones tácticas indirecto) y CAPAT 08 (acciones tácticas de antici-
pación) que registraron tamaños del efecto moderado al comparar la autoeficacia del postest con el pre-
test (d > 0.2). Las demás variables que corresponden a ítems técnicos no registraron cambios en los dos 
momentos de medición (CAPAT 06 y 07), además de una acción táctica (CAPAT 10) (p > 0.05) (Tabla 
12). Finalmente, en las Figuras de la 7 a la 9 se observan tanto el comportamiento grupal como individual 
de las dimensiones técnica, táctica y total.  

 

Tabla 12. Diferencias entre el pretest y postest de las variables con distribución normal  
Variables Pretest Postest %Δ IC95% t p  ES 

Media DE Media DE LI LS 
CAPAT 05 1.25 1.03 2.75 1.98 120 -3.23 0.23 2.05 0.080 0.72 
CAPAT 06 5.25 1.58 5.13 1.46 -2.38 -1.74 1.99 -0.16 0.879 -0.06 
CAPAT 07 4.50 1.41 4.25 1.49 -5.55 -0.72 1.22 -0.61 0.563 -0.21 
CAPAT 08 3.88 1.46 5 1.51 29.03 -1.95 -0.30 3.21 0.015* 1.13 
CAPAT 09 2.75 1.03 4.25 1.28 54.54 -2.50 -0.50 3.55 0.009* 1.25 
CAPAT 10 2.75 1.16 3.38 1.60 22.72 -1.88 0.63 1.17 0.279 0.41 

CAPAT Técnico 2.97 0.31 4 0.87 34.45 -1.59 -0.46 4.26 0.004* 1.51 
CAPAT Táctico 3.82 0.76 4.4 0.99 15.03 -1.29 0.14 1.9 0.098 0.67 

CAPAT Total 3.4 0.50 4.2 0.83 23.52 -1.37 -0.23 3.3 0.013* 1.17 
Nota: valores de una escala de Likert de 0 a 10; CAPAT 05 = acción técnica con giro; CAPAT 06 = acciones tácticas de ataque largo o  indirecto; 
CAPAT 07 = acciones tácticas de ataque corto o directo; CAPAT 08 = acciones tácticas de anticipación; CAPAT 09 = acciones tácticas de simul-
táneo; CAPAT 10 = acciones tácticas de bajada o posterior; DE = desviación estándar; %Δ = porcentaje de cambio entre el post-test y pretest; t 
= test de estadístico inferencial para muestras dependientes, IC95% = intervalo de confianza del 95%; ES = tamaño del efecto;  * = diferencias 
estadísticamente significativas entre los datos, p<0.05 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2025 (Agosto), Retos, 69, 73-93  ISSN: 1579-1726, eISSN: 1988-2041 https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/index 

 86  
 

Figura 7. Autoeficacia percibida de las acciones técnicas tanto individual como colectivo en el tiempo  

 

Figura 8. Autoeficacia percibida de las acciones tácticas tanto individual como colectivo en el tiempo 

 

Figura 9. Autoeficacia percibida global tanto individual como colectivo en el tiempo 

 

 

 

 



2025 (Agosto), Retos, 69, 73-93  ISSN: 1579-1726, eISSN: 1988-2041 https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/index 

 87  
 

Discusión 

Este estudio tuvo como objetivo principal analizar los efectos del modelo PP sobre el desempeño téc-
nico-táctico y la autoeficacia percibida en deportistas jóvenes de taekwondo. Para tal fin, se realizaron 
15 sesiones de entrenamiento a lo largo de cinco semanas con una frecuencia de tres sesiones por se-
mana con una adherencia superior al 90%.  

Los resultados mostraron una tendencia al cambio en la acción técnica de la patada circular (p < 0.10) 
con un porcentaje de mejora del 32% que significa un tamaño del efecto grande. Aunque en las demás 
acciones no se encontraron diferencias estadísticamente significativas, se observó un tamaño del efecto 
grande en la patada con giro, moderado en la patada al pecho y patada lineal. Este aumento del desem-
peño se generó porque la acción circular, acción con giro y acción lineal tuvieron mayor cantidad de 
estímulos en el programa de intervención (Tabla 3 y 4), es decir, a mayor cantidad de estímulos, mayor 
probabilidad de generar aprendizaje. Pero, se debe resaltar la acción al pecho que tuvo menos estímulos 
específicos y aun así genero cambios, esto porque las anteriores acciones (patada circular, patada con 
giro, patada lineal) se pueden usar para dirigir la patada al pecho, lo que generó aprendizaje implícito.  

Lo anterior fue constatado también en otro deporte por Zhang et al. (2012b), quienes después de 19 
sesiones con estudiantes universitarios, observaron mejoras en el ataque de derecha y el saque en tenis 
de mesa, desde la fase previa hasta la posterior. De hecho, sus hallazgos indicaron que el PP es más 
efectivo que el ID. En el presente estudio, el proceso de investigación tuvo una duración de 15 sesiones, 
lo que sugiere que el desarrollo de habilidades técnicas requiere un mayor número de sesiones para 
generar cambios significativos. Esta idea, ha sido respaldada por un estudio más reciente de Liu et al. 
(2020), quienes realizaron una intervención con el PP en estudiantes universitarios y evidenciaron me-
joras no sólo en las habilidades técnicas, sino también en la comprensión táctica, el rendimiento en el 
juego y el conocimiento especializado del bádminton después de 24 sesiones en 16 semanas. Estos ha-
llazgos han sido confirmados por revisiones sistemáticas de los GBAs en el aprendizaje de habilidades 
técnicas (Kinnerk et al., 2018; Manninen et al., 2025). Este fenómeno puede explicarse a través del prin-
cipio del gradiente biológico: a mayor exposición, mayor respuesta (Rothman et al., 2008).  

En cuanto a las acciones tácticas, se observó un aumento significativo del 133% en los contraataques 
anticipados con un tamaño del efecto grande. Sin embargo, disminuyó de manera significativa el contra-
ataque simultáneo en un 55% también con tamaño del efecto grande. Además, se registró un tamaño del 
efecto moderado para el ataque indirecto y el contraataque posterior a favor de la intervención. Este 
efecto se debe a la misma causa mencionada en cuanto a la cantidad de estímulos desarrollados en cada 
sesión con el modelo PP (Tablas 3 y 4). Los contraataques anticipados, el ataque directo e indirecto tu-
vieron mayor cantidad de estímulos en el programa comparado con el contraataque simultáneo y pos-
terior. En el postest de combate, se evidenciaron los contenidos desarrollados en la intervención, lo que 
es consistente con el principio de causalidad de Hill (1965) que establece que la causa precede al efecto 
en el tiempo (Rothman et al., 2008). Además, el contraataque anticipado requiere menos coordinación 
y reflejos avanzados en comparación con el contraataque simultáneo porque permite al participante 
analizar al rival y reaccionar antes del ataque. En contraste, el ataque simultáneo ocurre al mismo 
tiempo que el ataque del oponente y exige mayor desarrollo de la gestión del tiempo y la distancia en 
combate. Este tipo de intervenciones tienen también resultados consistentes con el aprendizaje de ha-
bilidades tácticas (Kinnerk et al., 2018; Manninen et al., 2025). 

Además, esta intervención está basada en las teorías del aprendizaje cognitivo, el aprendizaje construc-
tivista y el aprendizaje situado (Abad et al., 2020; Kinnerk et al., 2018; López, et al., 2015; Sierra-Rios 
et al., 2020) en la que el individuo construye su conocimiento a través de la interacción con el entorno y 
mediado por tres estrategias didácticas para fomentar el aprendizaje en acciones técnicas y tácticas 
(Harvey & Light, 2015; Kinnerk et al., 2018; Light et al., 2014). Esto significa que existen teorías que 
respaldan el aprendizaje, es decir, se cumple con el principio de plausibilidad biológica (Rothman et al., 
2008).  

En cuanto a la autoeficacia percibida, la única acción técnica con cambios significativos y tamaño del 
efecto grande fue la patada circular al pecho. Del mismo modo, la acción táctica de anticipación y la 
autoeficacia percibida técnica y total también mostraron mejoras significativas. Además, se destacó un 
tamaño del efecto grande en la acción técnica a la cara, la acción lineal pecho, la acción técnica con giro 
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y las acciones tácticas de anticipación. Sin embargo, la autoeficacia percibida en ataques directos dismi-
nuyó con un efecto moderado. Por lo cual, se resalta el impacto positivo del modelo PP en la autoeficacia 
percibida.  

Estos resultados son producto del espacio agradable de participación que se genera con el modelo y que 
fomenta la adherencia de los niños debido a su percepción positiva del desempeño (Launder & Piltz, 
2013). Esta afirmación esta alineada con estudios previos en otros deportes que han implementado el 
PP (Holt et al., 2006; Launder & Piltz, 2013; Liu et al., 2020; Zhang et al., 2012). De hecho, se ha consta-
tado que los GBAs tienen un impacto positivo en los aspectos afectivos (Fernandez-Rio & Iglesias, 2024), 
aumentando la adherencia a la práctica del deporte (Aizava et al., 2024; Lochbaum et al., 2023; Moritz 
et al., 2000; Murray, 2008). Asimismo, una característica importante de las actividades fue plantearlas 
en forma de retos aplicadas al juego facilitando la inmersión y el aprendizaje implícito de los participan-
tes.  

La autoeficacia tiene relación con los ganadores en combate, quienes puntúan más alto en la autoeficacia 
técnico-táctica percibida (Estevan et al., 2016). En este estudio, los participantes puntuaron significati-
vamente en la autoeficacia técnica y total. Sin embargo, es relevante señalar que Estevan et al. (2016) 
mencionan que los ítems más importantes son la autoeficacia percibida táctica y total por el tamaño del 
efecto (moderado-grande). Además, dicho estudio encontró que los ganadores realizaban más contra-
ataques de anticipación y simultáneo de patadas circulares y patadas a la cabeza (Estevan et al., 2016). 
Esto demuestra la interacción de las acciones técnicas y tácticas y es coherente con el aumento de los 
contraataques anticipados y la acción de la patada circular; Sin embargo, dista del contraataque en si-
multáneo, que al tratarse también de deportistas novatos y por la cantidad de combates no expresaron 
el ataque con mayor frecuencia.  

Se resalta el concepto de sentido de juego para referirse a la habilidad de los jugadores para comprender 
las reglas, la táctica, las estrategias, así como las fortalezas y debilidades tanto personales como de sus 
compañeros de equipo, con el fin de encontrar solución a los problemas planteados por el deporte o el 
adversario de manera efectiva, facilitando la integración del proceso de toma de decisiones en la práctica 
deportiva (Launder & Piltz, 2013). 

Este estudio no hizo distinción entre niños y niñas, porque existe evidencia que ambos pueden entrenar 
juntos hasta aproximadamente los 12 años, al no presentar diferencias significativas en el rendimiento 
(O’Brien-Smith et al., 2020). Además, la percepción de la autoeficacia percibida técnico-táctica en com-
bates de TKD tampoco muestra diferencias significativas entre sexos (Estevan et al., 2016). 

Sin embargo, se deben tener en cuenta algunas precauciones al interpretar estos hallazgos. Este estudio 
no utilizó grupo control, en consecuencia, los resultados solo son aplicables a los participantes de este 
estudio, limitando su generalización. Por lo tanto, es necesario replicar el estudio con participantes si-
milares y realizar un cálculo adecuado del tamaño de la muestra para asegurar la validez externa. Ade-
más, se sugiere realizar más evaluaciones durante los combates para mejorar la validez interna del es-
tudio; así como asignar aleatoriamente a los participantes al grupo experimental y control para contro-
lar variables potencialmente de confusión. También sería recomendable aumentar la cantidad de sesio-
nes a lo largo del tiempo para obtener resultados más robustos.  

Por lo anterior, estos resultados deben interpretarse con cautela. Es importante señalar que este estudio 
incluyó deportistas novatos que practicaban el TKD tres veces por semana y que provenían de condicio-
nes sociales bajas; lo que limita la aplicabilidad de los hallazgos a este entorno. Finalmente, cabe men-
cionar que este estudio no midió el sentido del juego, que es el principal objetivo del modelo PP.  

 
Conclusiones 

El estudio mostró que, aparentemente, el modelo PP genera cambios en el desempeño en algunas accio-
nes tácticas con influencia en la autoeficacia percibida, tanto técnica como total, en niños novatos en 
TKD después de 15 sesiones. A pesar de las limitaciones del diseño del estudio, existen pocos estudios 
experimentales que validen los resultados del modelo PP en el contexto del TKD. Esto subraya la nece-
sidad de seguir investigando en la enseñanza del deporte, por lo cual este estudio aporta información 
valiosa sobre los posibles efectos de aprendizaje que el modelo PP podría tener en este ámbito.  
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Este hallazgo resalta un desafío para los entrenadores, quienes deberán adaptarse a nuevas formas de 
enseñar y entrenar para aprovechar los beneficios que un enfoque como el modelo PP puede ofrecer. 
Así, el estudio constituye una contribución relevante al campo, sugiriendo que el modelo podría ser efec-
tivo para mejorar las habilidades tácticas y la autoeficacia en novatos.  
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