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Resumen: Entrenadores de balonmano buscan el desarrollo de diferentes 
capacidades de los jugadores, a través de diferentes métodos de enseñanza. 
El objetivo del presente estudio fue identificar las diferencias y similitudes 
metodológicas en el proceso de entrenamiento de las categorías júnior y sé-
nior. Se entrevistaron seis entrenadores de balonmano y las entrevistas fue-
ron analizadas con el método Discurso del Sujeto Colectivo. Los entrena-
dores mencionaron características similares en las categorías: el aumento de 
la especificidad y la obtención de resultados a partir de la categoría júnior; y 
como principales diferencias: las experiencias competitivas y la búsqueda de 
resultados. Los entrenadores señalaron que utilizan métodos de enseñanza 
similares en ambas categorías, principalmente por entrenaren en conjunto 
y por la necesidad de obtener resultados. Aunque los entrenadores creen que 
es necesario que las jugadoras tengan más experiencias relacionadas con el 
ambiente competitivo, hay un reconocimiento hacia los contenidos con los 
que tuvieron contacto durante la formación deportiva.
Palabras clave: Entrenador deportivo; Pedagogía del deporte; Entrena-
miento deportivo; Balonmano; Deporte femenino.

Abstract: Handball coaches aim to develop different players’ skills, using 
different teaching approaches. The aim of this work was to identify the 
differences and methodological proximity between the junior and adult 
teams of women’s handball. Six handball coaches were interviewed and 
the speeches were analyzed using the Collective Subject Discourse method. 
The coaches mentioned similar characteristics of both teams, and point out 
the increase in specificity and results collection from the junior team; and 
the main differences between these teams are related to the competitive 
experiences and the magnitude of the results charged. Coaches have been 
using similar teaching approaches mainly because the integration between 
the teams and the search for expressive results in competitions. Although 
coaches believe that there is a need for more competitive experiences for wo-
men players, there is a charge for the content with which they are supposed 
to have contact throughout their entire training process. 
Keywords: Sport coaching; Sport pedagogy; Sport training; Handball; 
Women’s handball. 

Introducción

La naturaleza compleja del balonmano está directamente in-
fluenciada por las relaciones de cooperación y oposición entre 
los jugadores (Menezes, 2012). En su contexto se pretende 
constantemente la posesión del balón, a partir de una disputa 
simultánea en espacios comunes, intentando meter gol o evi-
tar que el adversario anote.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de los juegos deporti-
vos se produce a largo plazo, englobando diferentes elementos 
(técnico-tácticos y de preparación física) y desmandando es-
trategias para que los jugadores puedan desarrollarse paulati-
namente (Antón García, 1990; Ehret, Späte, Schubert y Roth, 
2002). A lo largo de este proceso, cabe señalar que se produce 
un incremento en las exigencias de aspectos como la prepara-
ción física y los niveles de especialización de los jugadores, a 
medida que se aproximan a la edad adulta.

Entendiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje como 
un proceso a largo plazo y aunque los jugadores presentan 
diferentes demandas específicas, Durand-Bush y Salmela 
(2002) consideran cuatro etapas para la formación de los 

jugadores: diversificación (ocurre en los primero años, con 
los primeros contactos con el deporte); especialización (eng-
loba desde el inicio de la práctica de la modalidad escogida 
hasta la definición de la misma como carrera deportiva); in-
versión (referente a los años dedicados a la carrera deporti-
va); y manutención (equivale a los años de éxitos deportivos, 
cuando los jugadores obtienen sus mejores resultados y se 
preocupan no solamente por mantenerlos, sino también por 
aumentarlos).

En el modelo propuesto por Côtè, Baker y Abernethy 
(2007) se señalan diferentes etapas para la formación de 
jugadores, estableciéndose inicialmente actividades genera-
listas (juegos deliberados), orientándose a lo largo del proce-
so, hacia actividades más específicas (prácticas deliberadas), 
apuntando hacia el desarrollo deportivo, culminando con la 
especialización deportiva (alrededor de los 16 años, etapa de 
inversión). No obstante, Côtè et al. (2007) y Galatti, Rever-
dito, Scaglia, Paes y Seoane (2014) señalan como relevante la 
diversificación a lo largo del proceso de formación de los ju-
gadores, identificando la especialización y perfeccionamiento 
técnico-táctico a partir de los 15 años de edad (etapa de inver-
sión), prologándose esta etapa hasta el inicio de la fase adulta 
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siendo fundamental para la siguiente etapa, de manutención 
(Durand-Bush y Salmela, 2002).

En relación al balonmano, diferentes autores presentan 
propuestas para el desarrollo de los jugadores a largo plazo 
(Ehret et al., 2002; Greco, Silva y Greco, 2012) y otros que 
identificaron aspectos de diferentes categorías por medio de 
la opinión de los entrenadores (Menezes, Marques y Nuno-
mura, 2015, 2017). La familiarización con los contenidos, 
proporcionada por los diferentes métodos de enseñanza, es 
necesaria para la comprensión del juego y del ambiente com-
petitivo, lo que ocurre gradualmente, en la medida en que 
los jugadores completan cada etapa de este proceso (Menezes, 
Reis y Tourinho Filho, 2015).

La categoría U-16 es señalada como el inicio de la etapa 
de especialización, considerada muy importante en el proceso 
de formación de los jugadores (Baratti y Casali, 2008; Ehret 
et al., 2002), acentuándose en la categoría júnior y obtenien-
do su ápice en la categoría sénior. A los 18 años, los jugadores 
que ya están inmersos en un proceso a largo plazo se encuen-
tran en la fase de inversión, en la cual se busca un mayor 
rendimiento y hay mayor espacio para prácticas especializa-
das de la modalidad (Côtè et al., 2007). En ese sentido, cabe 
destacar que los jugadores de balonmano tienden a presentar 
mejores índices de desempeño entre los 22 y 26 años (Bompa 
y Haff, 2009).

Comprender los aspectos inherentes al proceso de forma-
ción deportiva a largo plazo permite planificar la distribución 
de los contenidos hasta la categoría adulta, teniendo en cuen-
ta los cambios que ocurren en relación a las competiciones y 
a los aspectos de crecimiento y maduración. Estas premisas 
pueden evitar prácticas que promuevan la especialización de-
portiva precoz, que tan criticada ha sido por diferentes auto-
res (Côtè et al., 2007).

Teniendo en cuenta el contexto presentado, este estudio 
transcurre entre el final de la etapa de inversión y el inicio de 
la etapa de manutención de jugadoras de balonmano. De este 
modo, el objetivo fue identificar, desde la perspectiva de los 
entrenadores, las diferencias y similitudes metodológicas en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de las categorías júnior 
y sénior.

Método

Participaron en el presente estudio seis entrenadores de ba-
lonmano (S1, S2, S3, S4, S5, S6) que cumplían con los si-
guientes requisitos para ser incluidos: a) ser entrenador de 
equipos femeninos de categoría sénior y estar en activo en las 
fechas en las que se recogieron los datos; b) haber clasificado 
a su equipo sénior entre las tres primeras, en la primera y se-
gunda división, en los Juegos Abiertos del Interior del Estado 
de São Paulo; c) haber ejercido como entrenador de todas las 
categorías de formación.

La decisión de seleccionar el Estado de São Paulo viene 
determinada por destacar como escenario del balonmano na-
cional (Menezes, Marques y Morato, 2016), así como por la 
proximidad entre los investigadores y los entrenadores. Para 
recoger la opinión de los entrenadores deportivos, este es-
tudio fue evaluado y aprobado por un Comité de Ética en 
Investigación Institucional (411.338), de modo que los parti-
cipantes firmaron un Término de Consentimiento Libre y Es-
clarecido (TCLE), el cual garantiza la confidencialidad de los 
datos personales y el uso de las informaciones exclusivamente 
para fines académicos. Las características de los participantes 
se presentan en la tabla 1.

Tabla 1: Datos de los entrenadores.

Entrenador Edad
Experiencia como 

entrenador
Graduado 

en EF
Años como 
graduado

S1 49 28 Si 28

S2 48 13 Si 28

S3 42 20 Si 19

S4 31 13 Si 10

S5 42 14 Si 8

S6 44 20 Si 15

Los participantes tenían una media de edad de 42.7 años 
(±6.4; mín=31 y máx=49), con un periodo medio de actua-
ción profesional de 18.0 años (±5.9; mín=13 y máx=28). To-
dos los entrenadores son graduados en Educación Física (con 
una media de 18.0 ± 8.6 años como graduados), teniendo en 
cuenta que tres de ellos completaron un curso de especializa-
ción en áreas relacionadas con el balonmano.

La decisión de realizar una investigación cualitativa viene 
determinada por la temática, para poder envolver aspectos 
complejos del comportamiento humano, de los cuales se pre-
tenden análisis más detallados (Marconi y Lakatos, 2011), 
en especial sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en las 
categorías júnior y sénior del balonmano. De este modo, se 
pretendió acceder a información de naturaleza descriptiva, 
orientando la atención del investigador hacia los significados 
atribuidos a los hechos y a los procesos (Triviños, 1987).

En lo que se refiere a la naturaleza de las informaciones para 
ser identificadas y analizadas, y teniendo en cuenta los tipos 
de herramientas para la producción de datos en investigación 
cualitativa, se desarrolló un instrumento amplio de entrevista 
semiestructurada, compuesto por dos bloques: a) información 
personal y formación académica; b) contenidos y métodos de 
enseñanza en diferentes categorías. Fueron seleccionados los 
discursos englobados en el bloque “b” que se referían especial-
mente a las categorías júnior y sénior. Las cuestiones principa-
les fueron: “hable sobre las actividades/ejercicios en la categoría 
júnior”; “hable sobre las actividades/ejercicios en la categoría 
adulta”. A partir del tratamiento de los resultados obtenidos, 
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fue posible identificar un panorama sobre los aspectos envuel-
tos en el entrenamiento de esas categorías.

Tras el contacto inicial con los entrenadores (vía e-mail, 
teléfono y/o redes sociales) se concretó un lugar y horario 
para la entrevista de tal modo que no interfiriese en sus acti-
vidades profesionales, permitiendo así una atención exclusiva 
al investigador. Las entrevistas se almacenaron íntegramente 
en un dispositivo MP3 para poder realizar, posteriormente, 
las labores de transcripción, tabulación y análisis. La trans-
cripción se comenzó el mismo día de la entrevista, para que 
estuviera lo más reciente posible para el investigador (Oliver, 
Serovich y Mason, 2005). Todas las transcripciones fueron 
enviadas a los entrenadores, en un intento de validar los res-
pectivos contenidos y posibilitar las modificaciones que esti-
maran necesarias.

Para la tabulación y el análisis de los discursos se utilizó 
el método del Discurso del Sujeto Colectivo (DSC) (Lefèvre 
y Lefèvre, 2012), que permite representar el pensamiento de 
un colectivo a partir de la suma de extractos continuos y/o 
discontinuos de cada discurso individual, manteniendo la co-
herencia con cada parte que lo compone (Lefèvre y Lefèvre, 
2012). El DSC se basa en la Teoría de las Representaciones 
Sociales ampliamente descrita por Serge Moscovici, que “se 
ocupa fundamentalmente de la interrelación entre sujeto y 
objeto y como se da el proceso de construcción del conoci-
miento, al mismo tiempo individual y colectivo” (Crusoé, 
2004, p.106).

El DSC está constituido, por tanto, por tres figuras me-
todológicas: las ideas centrales (IC: descripción fidedigna del 
sentido de un discurso sobre un tema); las expresiones clave 
(ECH: transcripciones literales de extractos del discurso, que 
revelan la esencia de las IC); y el propio Discurso del Sujeto 
Colectivo (DSC: escrito en primera persona, es un discurso-
síntesis basado en el conjunto de ECH con la misma IC) (Le-
fèvre y Lefèvre, 2012).

El análisis de los discursos, se sustenta en el conocimien-
to proveniente de las impresiones e ideas de los entrenadores, 
que pudieran poner de manifiesto aspectos relevantes de lo 
que ese grupo piensa sobre las situaciones investigadas (Cru-
soé, 2004). Después, se identificaron las concepciones de los 
entrenadores sobre posibles similitudes y diferencias entre las 
categorías estudiadas (júnior y sénior) y como podría contri-
buir a identificar aspectos relacionados con el concepto de 
entrenamiento.

En la sección “Resultados” serán presentados los DSC con 
las procedencias de las entrevistas representadas de forma so-
brescrita.

Resultados

El discurso de los entrenadores reveló inicialmente que las 
características de las categorías júnior y sénior son similares, 

realizándose incluso entrenamientos de forma conjunta. En 
este contexto, se observa la opinión unánime de los entrena-
dores sobre la especialización de las jugadoras y la mayor bús-
queda de resultados cuando comparan la categoría junior con 
la sénior. Este posicionamiento constituyó el DSC1 (pautado 
en la IC-1: “Características de las categorías junior y sénior”):

DSC1: Características de las categorías junior y sénior
En júnior creo que mantienen la idea del juvenil aunque 
más específicoS2. No hago tanta diferencia de júnior a 
sénior,S3,S4, el júnior ya está jugando igual que el adultoS2,S5, 
tiene que saber todo, pero es un caminoS2,S3 y sirve para 
hacer al jugador más completoS5. Diría que 18-19 años 
es la misma edad, cambiaría tal vez la exigencia de rotar 
el máximo posible a las chicas, muchos cambios, todo el 
mundo tendría por lo menos 10-12-15 minutos para ju-
garS1. El entrenador tiene que comenzar a obtener resul-
tados, puede hasta tener una paciencia mayor con los que 
están en el primer o segundo año de junior, pero ya tiene 
que empezar a obtener resultados de lo que entrenó toda 
la vidaS5. Es la categoría en la que tú vas a jugar y vas a 
hacer esto, esto y esto; y hay cosas que hay que prohibirles 
hacer, porque ahí ya es una competición para ganar el mis-
mo partidoS5; el jugador tiene que demostrar rendimiento, 
tiene que ser efectivoS4; tiene que tener autonomía para 
saber lo que está haciendo, la lectura ya tiene que ser auto-
máticaS3. La diferencia entre júnior y sénior es esa, júnior 
ejecuta, adulto sabe ejecutar, más allá de la cantidad/baga-
je del juegoS3; el resultado pasa a estar en el primer lugarS5. 
En el adulto se tendrá en cuenta el proceso de aprendizaje, 
tiene que estar teóricamente completo, con todos los fun-
damentos dominadosS2, tener la lectura de todo, de todo 
lo que se ofreceS3, con especialización total en los puestosS1, 
en una o 2 posicionesS2. Mayor exigencia de la capacidad 
de resistencia, fuerza, biotipológica: el pívot cada vez más 
fuerte, la chica que marca de primera es cada vez más ve-
lozS1. En júnior se trabaja mucho físicoS2, es un jugador 
más rápido porque está priorizando la parte física, y se tra-
baja mucho la parte física dejando la inteligencia de medio 
ladoS5. En el adulto, ya se va más a la tácticaS5, aumenta la 
especificidadS2, todo el mundo tiene sus posiciones defini-
dasS6 y si no puedes manejar las instrucciones, estás fuera 
del equipoS5.

El escenario representado en el DSC1 se desdobla hacia la 
preferencia por los métodos de enseñanza adoptados por los 
entrenadores en los entrenamientos: a) método tradicional 
(técnico – DSC2); b) situaciones de juego (DSC3); utilización 
de juegos, sin la connotación de entrenamiento (DSC4). Los 
discursos se presentan en la tabla 2.
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Tabla 2: DSC elaborados a partir de la opinión de los entrenadores sobre aspectos específicos del entrenamiento

DSC2: Abordaje técnico (S2, S3, S4, S5, S6)
Mejora de la técnica, que considero que no tiene uno aprendido, mejora de los movimiento y respuestas que pueden su-
ceder durante el juegoS4, tales como marcaje, contacto físico fuerte y posicionamientoS5. Hay una mayor observación del 
gesto técnicoS4 con velocidadS3. Yo siempre vuelvo a esto: hago pase, salto de hacer pases en larga distancia, lanzar la pelota 
como en un contraataqueS3. Trabajo individualizado específico en las posiciones, especialistas en las posiciones, trabajo 
de técnica intensivo y sumado al colectivo; de ahí va a sumar todo ese trabajo al colectivo y montar el sistemaS6. Creo que 
por lo menos el 50% de su entrenamiento tiene que ser trabajo individualizado, si no el atleta acaba olvidando algunos 
movimientos, algunas cosas que no eran para perfeccionar allí y no consigue ejecutarS6.
Hacer que las acciones tácticas sean conocidas por todos, todos tienen que conocer las acciones tácticas, jugadas, movi-
mientos, porque la gente comienza la jugada y el niño no sabe lo que tiene que hacer con los adultosS4.

DSC3: Situaciones de juego (S1, S2)
Me gusta trabajar con situaciones de juegoS1, S2: 4x3, 3x2 e 5x4 siempre me dará un pase de cara, un lanzamiento, una finta, 
es decir, ya está involucrado en esa acción lanzando con presión, pasando con presión, siempre con estímulos del juegoS1.

DSC4: Juegos sin connotación de entrenamiento (S1, S2, S3)
El juego pre-deportivo pasa a ser solo motivacional en el adulto, no porque ya no tenga esa función, sino porque ya no 
tiene la función de aprendizajeS2. “Brinco de bobinho” S3 y cada semana tiene que tener un poco de fútbol, a ellas les gusta, 
es nuestra cultura, por lo menos 10 minutos, después de todo, ayuda a tener una movilidad de pierna fantástica, la chica 
que juega bien al fútbol defiende maravillosamente bienS1.

Discusión

Los entrenadores entrevistados desarrollan sus entrenamien-
tos a partir de iniciativas vinculadas a las prefecturas muni-
cipales, y algunos también cuentan con apoyo de empresas 
privadas, especialmente por medio del ofrecimiento de ser-
vicios (como becas de estudios) o de colaboración financiera 
para costear dietas de alimentación, vivienda y transporte de 
las jugadoras. Los entrenamientos de los equipos de todos los 
entrevistados se llevan a cabo principalmente en gimnasios 
municipales, a excepción del equipo de S2, que también uti-
lizaba un gimnasio perteneciente a un club.

Inicialmente los entrenadores abordaron las diferencias 
y similitudes entre las categorías júnior y sénior. El DSC1 
evidenció que éstas se desarrollan en el mismo contexto de 
entrenamiento (con los mismos ejercicios) y de competición. 
Así, cabe señalar una división formal entre los equipos de 
competiciones solamente en la categoría júnior, de la que 
gran parte de las jugadoras de esa categoría componen la 
plantilla adulta.

Fijándonos en el número reducido de jugadoras y en la 
necesidad de presentar resultados explícitos para mantener 
sus apoyos y posibles patrocinadores, los entrenadores con-
sideran imprescindible el trabajo similar en ambas catego-
rías. El apuntamiento del DSC1 encuentra respaldo en las 
características presentadas en la etapa de inversión y posterior 
manutención en el deporte profesional (Côtè et al., 2007; 
Durand-Bush y Salmela, 2002), como la participación en un 

número mayor de competiciones organizadas y el aumento 
de la búsqueda de resultados.

En la etapa de inversión se espera que la jugadora se apro-
xime cada vez más al mejor nivel de rendimiento en la mo-
dalidad, y a partir de la intensificación de los entrenamientos, 
del aumento de la práctica planificada y de la participación y 
obtención de resultados en diferentes competiciones, pueden 
participar en el deporte profesional. (Bompa y Haff, 2009) 
muestran que jugadores de balonmano llegan a su pico de 
rendimiento sobre los 22-26 años. Hasta alcanzar la franja 
sugerida por los autores, las jugadoras necesariamente pasan 
en la etapa de inversión y manutención, por tres categorías 
(juvenil, junior y sénior), las cuales requieren diferentes parti-
cularidades y niveles de comprensión del juego.

De esta forma, se busca la excelencia por la consolida-
ción del proceso de enseñanza-aprendizaje, principalmente 
por el hecho de que las jugadoras de categoría júnior hayan 
vivenciado diversas situaciones en los entrenamientos y en 
las competiciones de categorías anteriores (Menezes, Reis y 
Tourinho Filho, 2015), que proporcionarán la mejora de las 
capacidades técnicas, tácticas y motoras en las categorías que 
la preceden (Antón García, 1990). Por otro lado, las sesiones 
de entrenamiento se realizan en conjunto por el hecho de que 
algunas jugadoras de esas categorías trabajasen y/o estudiasen 
a lo largo de la semana, reduciendo la posibilidad de realizar 
los entrenamientos con el equipo completo; o por tener que 
dedicarse a otras tareas coincidentes con el mundo deportivo, 
no abordadas en el presente estudio.
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Estos apuntes suscitan el debate sobre la adecuación de 
procedimientos pedagógicos que respeten la heterogeneidad 
del equipo, muchas veces compuesto por adultos con larga 
experiencia y por jóvenes provenientes de las categorías de 
formación, aunque habituándose al aumento de la exigen-
cia (competitiva y de comprensión del juego) en balonmano. 
Côtè, Erickson y Abernethy (2013) mencionan que el juego 
deliberado y la práctica espontánea generalmente se desarro-
llan en un contexto de edades mixtas, lo que expone a los 
niños y niñas más jóvenes a habilidades más avanzadas, para 
las cuales se tienen que esforzar, a la vez que las jóvenes de 
más edad sirven como soporte para el aprendizaje de las más 
pequeñas.

Para el contexto heterogéneo mencionado en el DSC1, 
aunque involucra la práctica deliberada y los diferentes en-
foques de la enseñanza propuestos por los entrenadores, tales 
conceptos pueden ser asumidos por el hecho de que las juga-
doras más jóvenes (como las que entran en la categoría junior), 
son expuestas a un juego probablemente más complejo y más 
intenso, mientras que las más experimentadas actúan como 
facilitadoras para el aumento del rendimiento de las jóvenes. 
En este sentido, el papel atribuido a las compañeras de equipo 
se basa en la formación de un grupo de amigas (Côtè, Baker 
y Abernethy, 2003) que también ayudarán a mantener un 
ambiente propicio para la mejora del balonmano.

Estas premisas justifican la importancia de las vivencias 
en las competiciones en diferentes grupos de edad, para que 
el entrenador pueda establecer criterios de enseñanza-apren-
dizaje para las jugadoras, culminando en un posicionamien-
to más paciente con ellas en el inicio de la categoría júnior. 
Los entrenadores destacan, por tanto, la cantidad de juegos 
como una diferencia importante entre tales categorías, por 
promover experiencias variadas a las jugadoras y, en cierto 
modo, las aproxima gradualmente a los requisitos de la cate-
goría sénior. La categoría júnior ya forma parte de la etapa de 
entrenamiento de alto nivel, en la cual se dedica más tiempo a 
los contenidos específicos del balonmano (Ehret et al., 2002) 
y en esto se basa el papel del entrenador como mediador y 
motivador en los entrenamientos, especialmente por cambiar 
sus exigencias, que pueden justificar un mayor atractivo a los 
enfoques que se aproximan más a los requisitos específicos 
del balonmano. 

El DSC1 destacó diferencias como la cantidad de juegos, 
la obtención de resultados y la ejecución de gestos técnicos, 
revelando que en estas categorías se produce un aumento de 
la búsqueda de resultados, principalmente por entender que 
se trata de etapas en las cuales existe una necesidad de ganar 
y, al mismo tiempo, se consolidan las vivencias que las juga-
doras tuvieron a lo largo de un proceso de enseñanza-apren-
dizaje, tal y como plantean otros autores (Baratti y Casali, 
2008; Bompa y Haff, 2009; Ehret et al., 2002). Se entiende, 
por lo tanto, que se produce un aumento de la búsqueda de 

resultados, con mayor tolerancia a los errores cometidos en la 
categoría júnior en comparación con la sénior (mencionado 
en el DSC1), cuyo objetivo pasa a ser exclusivamente el de 
ganar partidos y competiciones.

Se pone de manifiesto el aumento de la especificidad en 
categoría júnior comparada con la categoría juvenil y, más 
aún, con la categoría sénior (en la cual las jugadoras ya deben 
tener puestos específicos definidos). Se espera, por tanto, que 
al ingresar en la categoría júnior,  las jugadoras ya posean 
conocimientos especializados de los diferentes puestos espe-
cíficos y sistemas (ofensivos y defensivos) de juego, principal-
mente porque muchas de ellas buscan una posición de conso-
lidación en los equipos, para garantizar el acceso a beneficios 
como becas de estudios y ayudas económicas. 

En el contexto heterogéneo presentado, materializado 
por la presencia de jugadoras con diferentes grupos de edad 
y vivencias en el balonmano, la expectativa sobre los entre-
namientos recae en el desarrollo de los más jóvenes en un 
ambiente más complejo y con mayor resultado. Tres posibi-
lidades fueron presentadas por los entrenadores en la Tabla 
2, siendo el método tradicional (DSC2) como el de mayor 
preferencia para ellos.

La preferencia por el método tradicional DSC2 se apoya 
en la mejora de la técnica (pase, recepción y lanzamientos, 
por ejemplo), y por eso puede estar directamente relacionado 
con la especialización deportiva que los entrenadores estable-
cen como necesaria (DSC1). La importancia atribuida en el 
DSC2 a este método contrasta abruptamente con los desafíos 
propuestos para el entrenamiento de dos equipos constitui-
dos por jugadoras con diferentes conocimientos y vivencias 
en el balonmano.

La premisa principal del método tradicional se basa en el 
aprendizaje/perfeccionamiento de la técnica en un contex-
to que no considera las complejas e imprevisibles relaciones 
de cooperación y de oposición del juego (Bunker y Thorpe, 
1986; Galatti y Paes, 2007; Menezes, Marques y Nunomura, 
2014; Santana, 2005) y por lo tanto, culmina en una baja 
transferencia entre el entrenamiento y el juego (Holt, Ward 
y Wallhead, 2006) y no contempla el contexto en el cual las 
acciones se desarrollan, en especial por ser abordadas de ma-
nera aislada al juego.

En el DSC2 se expone la necesidad de consolidación de 
jugadas ensayadas (de forma analítica), que se constituyen 
como una secuencia de movimientos prefabricados sin la 
oposición efectiva del adversario, que busca la reproducción 
de un comportamiento ofensivo con inicio, parte del medio y 
fin. Tal posicionamiento se orienta a las necesidades relatadas 
en el DSC1 en cuando a las diferencias y similitudes entre las 
categorías júnior y sénior, que requieren el desarrollo de ac-
ciones de acuerdo con las improvisaciones de los adversarios. 
La atención a niveles cada vez más elevados de conocimiento 
sobre el juego y de intervención en sus situaciones corrobora 
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lo apuntado por (Feu Molina, 2006), en el sentido de que 
la jugadora juega como aprendió a jugar y, por basarse en el 
juego prefabricado, puede dejar de desarrollar sus acciones de 
manera libre y contextualizada.

Por otro lado, la preferencia presentada por las situacio-
nes de juego (DSC3) se mostró secundaria. La posibilidad de 
desarrollar los aspectos tácticos, como lo propuesto en el mé-
todo situacional, proporciona a los jugadores el desarrollo es-
pacio-temporal, así como comprender la propia acción, la de 
los compañeros y de los adversarios (Greco, 2001). Su estruc-
turación se realiza a partir de situaciones menores extraídas 
del juego que enfatizan aspectos relacionados directamente 
con las relaciones de cooperación y de oposición del juego, 
que exponen a las jugadoras a las presiones del adversario, del 
espacio, del tiempo y de resultados (con el objetivo del éxito 
en la secuencia ofensiva y/o defensiva).

La variabilidad de las situaciones de juego, la velocidad 
para percibir el ambiente y la selección de la decisión a tomar 
son aspectos predominantes para la actuación en un contexto 
de juego que varía dinámicamente (Menezes, 2012). Destaca 
la importancia de la capacidad de toma de decisión y de reso-
lución de problemas por los jugadores (Gréhaigne y Godbout, 
1995; Matias y Greco, 2010), especialmente considerando la 
perspectiva apuntada en el DSC1, orientación que concuerda 
con el DSC3, aunque se orienta contrariamente al DSC2.

Llama la atención también el posicionamiento del DSC4 
sobre los juegos para que sean utilizados apenas como ca-
lentamiento, como un momento de relajación en el entrena-
miento, sin la finalidad de desarrollar los aspectos tácticos de 
las jugadoras y el modelo de juego en equipo. Esa posición 
excluye la importancia del contexto complejo que los juegos 
pueden presentar a las jugadoras, principalmente relaciona-
das con la percepción del ambiente del juego, con la elabora-
ción de respuestas y con la toma de decisiones en ambientes 
dinámicos y complejos.

La enseñanza por medio de juegos (pautado en la corrien-
te global-funcional) se caracteriza por la presencia de situa-
ciones-problema pautadas en juegos de menor complejidad, 
que envuelven los elementos presentes en la lógica del juego 
(Galatti y Paes, 2007; Menezes et al., 2014), poseen carácter 
lúdico y son adecuados para los practicantes (Galatti y Paes, 
2007), lo que los convierte en motivantes para el contexto 
del entrenamiento, principalmente por responder al ansia de 
jugar.

Tanto el método situacional como la enseñanza por medio 
de juegos exige a las jugadoras la resolución de situaciones-
problema que el juego va a ofrecer a partir de las interaccio-
nes entre ellas, cuyas situaciones complejas de entrenamiento 
pueden enfatizar comportamientos técnicos o tácticos espe-
cíficos a partir de contextos con demandas transferibles al 
juego formal. Parece ser este el punto central extraído del 
DSC1, ya que para aumentar la obtención de resultados, por 

mejor comprensión del juego y por niveles de excelencia cada 
vez mayores, es necesario desarrollar la capacidad de toma de 
decisiones de las jugadoras.

En la perspectiva apuntada por los entrenadores, el juego 
no asume su papel indispensable para desarrollar y consolidar 
diversos conceptos técnico-tácticos en las sesiones de entrena-
miento, ni su papel de motivador del grupo de jugadoras. Esta 
constatación revela la dificultad de comprender las virtudes 
de la enseñanza por medio de juego para los equipos de las 
categorías estudiadas, que puede estar relacionada con las po-
sibles experiencias de los entrenadores en la progresión, cuyas 
vivencias enfatizan el aspecto tecnocrático de la enseñanza 
(Modolo, Madeira, Santos, D’Almeida y Menezes, 2017) y a 
la escasez de iniciativas de diferentes entidades que regulan el 
balonmano (Musa, Modolo, Barreira, Tsuji y Menezes, 2017), 
lo que fortalece el paradigma que defiende que es necesario 
aprender la técnica para aprender a jugar. De este modo, el 
DSC4 revela apenas un vínculo con el carácter lúdico, que 
suena como sinónimo de “descompromiso” de la enseñanza 
por medio de juegos que puede estar asociado al hecho de 
no abordar explícitamente un “contenido”, que puede estar 
fundamentado en sus procesos de formación como jugadores 
y entrenadores.

Tras analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje del ba-
lonmano a largo plazo a partir de las perspectivas apuntadas 
en las categorías cadete y juvenil (Menezes, Ramos, Marques 
y Nunomura, 2018), se percibe un mantenimiento en las pre-
ferencias por los métodos de enseñanza. Especialmente en 
la categoría juvenil, inmediatamente anterior a la categoría 
júnior (Menezes et al., 2018), apuntan que los entrenadores 
priorizan la enseñanza por medio del método tradicional, 
seguido por las situaciones de juego y, por último, por los 
juegos (con una función relacionada al calentamiento o sim-
plemente por diversión).

Se observa, por lo tanto, que a medida que se avanza hacia 
la categoría júnior existe una mayor tendencia a utilizar el 
método tradicional. Se cree que este cambio refleja una mayor 
valoración de las acciones de las jugadoras para mejorar pará-
metros como la eficacia y la eficiencia (con vistas al resultado), 
cuando comparadas con el aprendizaje de cuestiones que en-
vuelven el contexto técnico-táctico y la toma de decisiones. El 
desajuste entre priorizar la técnica o aspectos técnico-tácticos 
del juego parece distanciar a los entrenadores de los objetivos 
mencionados en el DSC1, en especial a la mejora de la efica-
cia en el juego.

Los discursos revelaron que los entrenadores valoran la 
integración entre los equipos, por diferentes motivos, y que 
existe una mayor demanda del rendimiento. Sin embargo, las 
diferencias entre las categorías estudiadas se centran en las 
experiencias y el conocimiento de las jugadoras sobre el juego. 
Aunque los entrenadores han informado sobre la necesidad 
de obtener resultados por lo que han desarrollado en los juga-



 Entrenamiento de balonmano en las categorías junior y senior: diferencias y similitudes 93

SPORT TK: Revista Euroamericana de Ciencias del Deporte

ISSN edición web: 2340-8812 / vol. 9, n.º 2 / Murcia / Julio 2020 / Págs. 87-94

Entrenamiento de balonmano en las categorías junior y senior: diferencias y similitudes 

SPORT TK, 9(2), 87-94

dores a lo largo del proceso de entrenamiento, aún se necesi-
tan más experiencias relacionadas con el entorno competitivo 
para que se sientas seguros en la categoría sénior.

Se espera que a medida que los jugadores conozcan mejor 
el juego y posean experiencias diversificadas provenientes de 
las sesiones de entrenamiento y de las competiciones, sus in-
teracciones pasarán a ser más complejas, surgiendo contextos 
en los cuales se enfrentarán a nuevos desafíos. Sin embargo, 
para contemplar esta perspectiva, es necesario utilizar en las 
sesiones de entrenamiento métodos que se aproximen a la re-
solución de las situaciones-problema, como el situacional y 
la enseñanza por medio de juegos para mejorar el repertorio 
motor y ampliar el repertorio cognitivo que respalda el proce-
so de toma de decisiones.

Consideraciones finales

Este estudio investigó la opinión de los entrenadores de ba-
lonmano del Estado de São Paulo en las categorías júnior y 
sénior femenino. A lo largo de la permanencia de las juga-
doras en la categoría júnior, existe una mayor preocupación 
por los resultados competitivos (culminando en la categoría 
sénior) y la búsqueda constante de parámetros de eficacia que 
se transforman en resultados competitivos.

Este estudio avanza en la investigación de cómo se da el 
proceso de entrenamiento en las categorías júnior y sénior 

de balonmano femenino, posibilitando identificar los aspec-
tos que envuelven la búsqueda por el rendimiento en dichas 
etapas, en especial de las características de esas categorías y 
de los procedimientos pedagógicos adoptados por los entre-
nadores. Los resultados de este estudio podrán ayudar en la 
identificación de un contexto en el cual el balonmano se de-
sarrolle en diferentes contextos, así como apoyar una posible 
propuesta de proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de la 
ampliación de reflexiones sobre el proceso de formación de 
jugadoras de balonmano, especialmente en las categorías que 
preceden a la sénior.

Se realizó el análisis de un escenario importante del Esta-
do de São Paulo con respecto a la enseñanza del balonmano 
en equipos representativos que generalmente consisten en ju-
gadores con características heterogéneas. Se identificaron dos 
limitaciones en este estudio. La primera se refiere al hecho 
de analizar un grupo de entrenadores de equipos femeninos 
del Estado de São Paulo, motivo por el cual los resultados 
pueden no ser generalizables a entrenadores de otras regiones 
del Estado, de otros estados, de otros países o de equipos mas-
culinos. La segunda limitación está relacionada con el distan-
ciamiento entre el discurso de los entrenadores y su práctica.

Como futuras perspectivas de estudio destacan la posibili-
dad de ampliación del número de entrenadores entrevistados, 
la participación de los entrenadores de equipos de sexo mas-
culino y de entrenadores de otros Estados y otros países.
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