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RESUMEN

Con el objetivo de analizar las percepciones de las y los deportistas de alto rendimiento en su trayectoria 
educativa, el estudio se propuso indagar los modos en los cuales se manifiesta la continuidad 
pedagógica en la Escuela Alfonsina Storni de la ciudad de Córdoba. La institución educativa, ubicada 
en el Estadio Mario Alberto Kempes, tiene como principal propósito implementar el Programa de 
Inclusión y Terminalidad de la Escuela Secundaria, destinado a jóvenes de 14 a 17 años, cuya finalidad 
es que deportistas de alto rendimiento logren la integralidad y terminalidad educativa, en adecuación 
con el proyecto deportivo de cada estudiante. El estudio de carácter cualitativo permitió explorar de 
manera detallada y comprensiva el funcionamiento del programa, así como las experiencias de las y 
los deportistas de élite involucrados. Los datos recopilados a través de observaciones y entrevistas 
proporcionaron una base sólida para el análisis y la interpretación de los resultados, cuestión que 
hizo posible visualizar la relevancia del abordaje de la vinculación entre trayectorias deportivas y 
educativas. La investigación muestra la importancia de construir espacios educativos que garanticen el 
derecho a la educación, al tiempo que se posibilita y se potencia la práctica deportiva en sus diferentes 
niveles y modalidades. 

ABSTRACT

With the aim of analyzing the perceptions of highperformance athletes in their educational trajectory, 
the study aims to investigate the ways in which pedagogical continuity is manifested in the Alfonsina 
Storni school in the city of Córdoba. Its headquarters, located in the Mario Alberto Kempes stadium, its 
main purpose is to implement the Inclusion and Termination Program of the Secondary School aimed 
at young people from 14 to 17 years old, with the purpose of highperformance athletes achieving 
integrality and educational completion, in accordance with their sports project. The qualitative study 
allowed us to explore in a detailed and comprehensive manner the operation of the program, as 
well as the experiences of the elite athletes involved. The data collected through observations and 
interviews provided a solid basis for the analysis and interpretation of the results, an issue that 
allowed us to visualize the relevance of the approach to the link between sports and educational 
trajectories. The research shows the importance of building educational spaces that guarantee the 
right to education while enabling and promoting sports practice at its different levels and modalities. 

© 2024 Rodríguez Feilberg & Vaccari. CC BYNC 4.0

INFORMACIÓN DEL  ART ÍCULO

Historial  del  art ículo :
Recibido el  06 de septiembre de 2023 
Aceptado el 09 de febrero de 2024 
Publicado el  09  de abril  de 2024

Palabras  c lave :
Programa de Inclusión y Terminalidad 
polít icas educativas 
alto rendimiento deportivo 
continuidad pedagógica 
trayectorias educativas

Art icle  info

Artic le  history:
Received September 06,  2023 
Accepted February 09,  2024 
Published April  09 ,  2024

Keywords:
Program of Inclusion and Completion 
educational  policies 
high sports  performance 
pedagogical  continuity 
educational  tra jectories

Introducción

En el año 2006 se sancionó en Argentina la Ley de Edu
cación Nacional n.° 26206, que entre sus objetivos cuenta 
con la ampliación de la obligatoriedad de la educación 
hasta el nivel secundario. En el art. 29 del capítulo IV, 
“Educación secundaria”, se establece que “[l]a educación 
secundaria es obligatoria y constituye una unidad peda
gógica y organizativa destinada a los/as adolescentes y 
jóvenes que hayan cumplido con el nivel de educación 
primaria” (Congreso de la Nación, 2006). 

Por su parte, la provincia de Córdoba sancionó en el 
año 2008 la Ley de Educación n.° 9870, que establece las 

bases para el sistema educativo provincial. Esta ley tiene 
como objetivo garantizar el acceso, la calidad y la equidad 
en la educación, promoviendo la formación integral de 
las y los estudiantes y la mejora continua de los procesos 
educativos (Legislatura de la Provincia de Córdoba, 2010). 

El Programa de Inclusión y Terminalidad de la Escue
la Secundaria (PIT), creado en el año 2010, busca brindar 
formación laboral a jóvenes de entre 14 y 17 años que 
hayan abandonado sus estudios o que aún no los hayan 
iniciado. Su meta fue proporcionar una propuesta más 
flexible que permita a cada estudiante construir su propio 
camino educativo. El programa incluyó tutorías, coordi
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nación pedagógica y una combinación de espacios curri
culares obligatorios y opcionales, con el fin de brindar un 
acompañamiento personalizado a quienes participan en 
esta iniciativa. 

Con el objetivo de lograr la inclusión educativa para 
estudiantes que por diversos factores no han podido fi
nalizar su trayectoria escolar, el programa pretende en
contrar en la educación, recuperando los enunciados de 
Alexis Oviedo (2023, p. 2), “diversos campos de desarro
llo que van desde vincular a los procesos educativos a 
quienes tradicionalmente estaban excluidos (cobertura), 
hasta dar respuestas educativas más adecuadas”. En este 
caso se trata de deportistas cuya agenda es compleja da
dos los turnos de entrenamiento, los tiempos de traslados 
y las competencias. 

El estudio incluyó una caracterización de las posibles 
alternativas escolares frente a la singularidad de personas 
que asisten a la escuela al tiempo que desarrollan trayec
torias deportivas con altos niveles de compromiso, tiem
pos de entrenamiento y competencias, cuestión que, a su 
vez, puede implicar estadías prolongadas en ciudades 
distintas a la de residencia y aun viajes internacionales. 
La investigación procuró analizar las percepciones de las 
y los deportistas de alto rendimiento en su trayectoria 
educativa, en vinculación con la continuidad pedagógica 
que les permitió su paso por la Escuela Alfonsina Storni 
de la ciudad de Córdoba.

En este punto resulta oportuno mencionar que existen 
otras investigaciones sobre procesos de doble carrera. Para 
Cortés (2021, p. 21) “el término ‘doble carrera’, se descri
be brevemente como una carrera con mayor foco en el 
deporte y los estudios o el trabajo”. En su tesis doctoral, 
el autor analiza los equilibrios de trayectorias educativas 
y deportivas en atletas antioqueños de élite que partici
paron en Río 2016. Así, muestra cómo Colombia propicia 
políticas públicas “en relación al deporte”, con el objeti
vo “de organizar programas y mecanismos de protección 
que garanticen estilos de vida saludables para la pobla
ción” (p. 71). Su investigación da cuenta de cómo el Esta
do colombiano, a través de políticas públicas, garantiza 
tanto las trayectorias escolares como las deportivas.

A su vez, en el artículo “La compatibilidad entre es
tudios y deporte en estudiantes de secundaria”, Álvarez 
et al. (2016, p. 141) señalan que “los estudios centrados en 
la relación entre práctica deportiva y rendimiento acadé
mico han puesto de manifiesto que la práctica deportiva 
interfiere y dificulta en muchos casos el normal proceso de 
aprendizaje”. El estudio pone de manifiesto el abandono 
de la práctica deportiva en jóvenes deportistas amateurs  
dada la alta complejidad de articulación entre ambas es
feras. “Los deportistas encuestados priorizaron la forma
ción ante el deporte (73,8 %), dado que entendían que era 
un aspecto básico y esencial para acceder en un futuro al 
mercado de trabajo (77,0 %)” (p. 146). Asimismo, se indi
ca la relevancia de orientación y tutorías personalizadas 
que permitan garantizar ambas actividades. 

Según Henriksen (2010), la coordinación entre el de
porte y la escuela ha demostrado ser crucial tanto para el 
jugador individual como para la capacidad del entorno 
en cuanto a desarrollar deportistas exitosos. En la expe
riencia noruega reportada, la relación entre el club y la 
escuela se encuentra tan estrechamente coordinada que 

parece extraño verlas como instituciones en pugna. La 
educación y el campo deportivo a menudo están en una 
relación competitiva con los deportistas que quieren ser 
exitosos, y los facilitadores del club de fútbol referencia
do en este estudio parecen ser conscientes de ello (Aal
berg & Sæther, en Laíño et al., 2019, p. 3). 

Henriksen (2010) pone de manifiesto que en esta re
lación los afectados son las y los deportistas, frente a las 
altas demandas de ambas actividades. Sin embargo, Laí
ño et al. (2019, p. 12) presentan una “perspectiva orien
tada hacia las políticas públicas, [que] podría asegurar 
estrategias conjuntas desde las áreas de educación y de
portes, coordinadas desde la nación hacia las provincias 
y municipios”.

Según Vanella y Maldonado (2013), la convocatoria 
para acceder al PIT fue masiva: 870 alumnos en el año 
2010, cifra que se triplicó en el segundo año, al alcanzar los 
2700 estudiantes. La experiencia del PIT fue abordada por 
estos autores a partir de un estudio de casos con enfoque 
biográfico, documental y empírico. La investigación que 
se presenta recupera la pregunta respecto de la alta com
plejidad que representa la experiencia de doble carrera en 
deportistas que asistieron a la Escuela Alfonsina Storni.

En el apartado siguiente se hará una descripción res
pecto de la metodología implementada en la investiga
ción. Se incluye una sección titulada “La escuela”, en la 
cual se describe tanto al personal contratado como a las y 
los estudiantes y la comunidad educativa en general. En 
los párrafos que componen el apartado “El campo y sus 
actores” se plasman los criterios de selección de los casos, 
a la vez que se presenta biográficamente a las y los depor
tistas incluidos en este texto. La sección “Doble carrera: 
deportista de élite y estudiante del nivel secundario” in
cluye el análisis de las entrevistas realizadas, y adelanta 
los principales resultados sobre la diferencia entre depor
tistas que accedieron a este sistema educativo y los mis
mos deportistas en otros momentos de sus trayectorias 
escolares, en las que mencionan innumerables situaciones 
de obstáculos, sacrificios y fracasos. Las conclusiones re
cuperan el problema y los objetivos de la investigación, al 
tiempo que plasman el análisis de las categorías que sur
gen del contacto y la experiencia en el campo. 

Metodología 

La escuela estudiada, de condición estatal y de gestión 
pública, se llama Alfonsina Storni. Tiene la particularidad 
de que allí se desarrolla el PIT para jóvenes de 14 a 17 años.  
Ubicada en el barrio Chateau de la ciudad de Córdoba, 
capital de la provincia argentina homónima, funciona en 
el sector norte del Estadio Mario Alberto Kempes, entre el 
Centro de Alto Rendimiento Deportivo y la pileta de na
tación, aproximadamente a 50 metros de la puerta prin
cipal de ingreso. 

Actualmente cuenta con dos aulas, dos baños, una se
cretaría y una sala de conferencias que pertenece al esta
dio pero se utiliza como aula. En la proyección edilicia 
se contempla la creación de dos aulas más, una sala para 
profesores y un espacio para que los y las estudiantes 
puedan almorzar, hacer sus trabajos pendientes, estudiar, 
descansar, etc. Como dato novedoso, desde el año 2017 
se incorporó a la institución educativa dentro de la es
tructura edilicia del estadio. Es decir, durante ese año se 
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logró abordar una problemática urgente y se dio un paso 
concreto hacia su solución, lo cual fue histórico. 

Entre 2007 y 2011, durante la primera gestión del go
bernador Juan Schiaretti, desde la Agencia Córdoba De
porte, uno de los objetivos principales fue garantizar que 
las y los jóvenes tuvieran la oportunidad de completar su 
educación secundaria. En aquel entonces, el 75 % de las y 
los estudiantes que formaron parte de la muestra abando
naba la escuela debido a su dedicación a prácticas depor
tivas. Lamentablemente, en ese momento no fue posible 
implementar una iniciativa apropiada debido a diversas 
circunstancias. Sin embargo, al comenzar la segunda ges
tión hubo acuerdos y se elaboró un proyecto para llevar 
a cabo las obras necesarias y trasladar el PIT Deportivo  
—que inicialmente estaba ubicado en la av. Alem y luego 
en una casa alquilada— al Estadio Mario Alberto Kempes. 

La Agencia Córdoba Deportes se presenta como una 
entidad comprometida con el fomento y desarrollo del 
deporte en la provincia de Córdoba. Sus objetivos inclu
yen facilitar el acceso a la práctica deportiva, promover 
la participación en el ámbito provincial, impulsar la inte
gración social a través del deporte, fortalecer a los clubes 
como agentes de contención y formación social, así como 
contribuir al perfeccionamiento de los agentes deportivos 
y al desarrollo de deportistas destacados.

En este contexto, la agencia se vincula con los y las es
tudiantes mediante iniciativas como el PIT, que les per
mite completar sus estudios a través de un servicio edu
cativo flexible. El PIT se organiza como un bachillerato en 
ciencias sociales, reconociendo los recorridos educativos 
previos de los jóvenes y proporcionando un sistema de 
promoción por asignaturas.

La vinculación entre la Agencia Córdoba Deportes y el 
PIT se evidencia en el compromiso conjunto por ofrecer 
oportunidades educativas y deportivas, reconociendo la 
importancia de ambas dimensiones en el desarrollo inte
gral de los estudiantes. La agencia, al promover la prácti
ca deportiva y contribuir al fortalecimiento social a través 
del deporte, encuentra sinergias con el PIT al proporcio
nar una plataforma educativa flexible y accesible para los 
jóvenes que buscan completar su educación secundaria y 
formación laboral. De esta manera, ambos programas se 
complementan para brindar opciones integrales de desa
rrollo a la juventud cordobesa.

Las técnicas usadas permitieron comprender en pro
fundidad las experiencias y percepciones de las y los 
agentes involucrados en el programa. En el desarrollo de 
esta investigación, se optó por una metodología cualita
tiva que permitiera explorar de manera integral el PIT, 
así como las vivencias de las y los deportistas de élite in
volucrados. Para ello, se realizaron diversas etapas, que 
incluyeron la recopilación y el análisis de normativas ins
titucionales, observaciones sistemáticas y entrevistas en 
profundidad a los deportistas de élite que se beneficiaron 
de esta propuesta educativa. 

En primer lugar, se recogieron y analizaron las nor
mativas y los documentos oficiales que regulan el funcio
namiento institucional de la escuela, prestando especial 
atención a aquellos enunciados que abordan el acompa
ñamiento y la adaptación de las trayectorias educativas 
de las y los estudiantes. Estas normativas brindaron un 

marco de referencia fundamental para comprender las 
políticas educativas y los objetivos del programa. 

Encontramos sintonía con lo que sostienen Marra
di et al. (2007, p. 56): “[L]os resultados de una inves
tigación dependen del complejo de elecciones que el 
investigador/metodólogo ha realizado a lo largo de 
todo el recorrido”. 

Acordamos asimismo con los autores que, “en el ám
bito de la ciencia, la observación es, por definición, el 
modo de establecer algún tipo de contacto empírico con 
los objetos/sujetos/situaciones de interés a los fines de 
su descripción, explicación, comprensión” (p. 191). La es
pecificidad de la observación científica radica en que es 
una forma de observación doblemente disciplinada: por 
un lado, se caracteriza por su sistematicidad y constancia 
(se atiene a ciertas reglas y procedimientos) y, por el otro, 
está orientada teórica y metodológicamente por las disci
plinas científicas.

Dentro de los tipos de observaciones, Marradi et al. 
distinguen entre directa e indirecta; la primera es aquella 
en que hay encuentro espacial entre el observador y los 
observados. Para esta investigación, se empleó la obser
vación participante, que tiene como particularidad la im
plicación en lo que los especialistas denominan “ambien
te natural”. Así, se trata de una experiencia en la que la 
información resulta de la puesta en contacto directo con 
el fenómeno de interés.

Para Kawulich, la “observación participante conlleva el 
involucramiento de la/el investigador/a en una variedad 
de actividades, y por un período prolongado de tiempo, 
con el fin de observar a los miembros de una cultura en su 
vida cotidiana y participar en sus actividades” (en p. 81). 
Esto permitiría una mejor y mayor percepción e interpre
tación de los fenómenos.

Es esencial comenzar considerando la dinámica y la 
complejidad de lo social, ya que el entorno humano ex
perimenta cambios constantes y está influenciado por 
diversos factores de origen y naturaleza variada. En este 
contexto complejo, se resalta la eficacia de los enfoques 
cualitativos que se enfocan en construcciones que diná
micamente vinculan la estructura social, la biografía de 
los individuos y los procesos históricoculturales que 
caracterizan a las sociedades. En consecuencia, las inves
tigaciones de enfoque cualitativo buscan exponer las in
tenciones y subjetividades de los propios sujetos sociales, 
para facilitar su comprensión en sus contextos específicos.

Se trata de diseños más adaptables, algunos de cuyos 
aspectos pueden ser previamente definidos, pero per
mitiendo la apertura de nuevas dimensiones durante 
el proceso, derivadas de información obtenida directa
mente mediante técnicas de recolección de datos. De esta 
manera, el diseño cumple con una función organizativa 
inicial, y hace posible que el curso de la investigación 
tenga un impacto directo, incorporando modificaciones 
o variaciones que surgen de decisiones tomadas en el 
proceso. En relación con el conjunto de estas, se retoma 
la perspectiva de Juan Piovani, quien recupera a Maxwe
ll al sostener que se trata de un “concepto de diseño in
teractivo: un modelo holista y reflexivo de investigación 
en el que sus diferentes instancias se relacionan y afectan 
mutuamente sin seguir una lógica secuencial” (en Ma
rradi et al., 2007, p. 77).
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Una vez que se ha definido el problema de investi
gación, se procederá a explorar posibles respuestas me
todológicas amplias para abordar el problema. “Para 
determinar la estrategia metodológica y seleccionar los 
instrumentos apropiados según los objetivos, será nece
sario desentrañar el problema de investigación y anali
zar todas sus implicaciones en términos de una posible 
respuesta construida empíricamente” (p. 80). Durante 
este proceso, los supuestos formulados en relación con 
las preguntas de investigación pueden o no estar conec
tados entre sí. En términos metodológicos, la hipótesis 
puede construirse inicialmente o durante el proceso de 
investigación, y en algunos casos puede ser reformulada 
según el trabajo de campo realizado. “Los supuestos son 
inherentes al planteo de las preguntas de investigación, 
al menos en la medida en que están implícitos en las de
finiciones y perspectivas teóricas desde las cuales se las 
construye” (p. 80).

Posteriormente, se procedió a analizar los enunciados 
recopilados, identificando las principales temáticas y ca
tegorías relacionadas con los procesos y las trayectorias 
educativas. Se utilizó un enfoque inductivo para que los 
hallazgos surgieran de los propios datos recopilados, sin 
imponer categorías predefinidas. 

Las observaciones sistemáticas se llevaron a cabo en 
la escuela y en el contexto deportivo de las y los parti
cipantes, con el fin de captar tanto los aspectos formales 
de la propuesta educativa como las interacciones y diná
micas informales producidas en el entorno escolar. Estas 
observaciones permitieron obtener información detallada 
sobre las prácticas pedagógicas, la organización escolar 
y el clima educativo en el que se desarrolla el programa. 

Por último, se realizaron entrevistas en profundidad 
a las y los deportistas de élite que participaron en el pro
grama, con el objetivo de explorar sus experiencias, per
cepciones y sensaciones sobre el acompañamiento edu
cativo y su integración con la práctica deportiva de alto 
rendimiento. Estas entrevistas brindaron una visión per
sonalizada de las vivencias de las y los jóvenes atletas y 
permitieron obtener información rica y contextualizada. 

Es crucial señalar que la muestra no se limita a los par
ticipantes en la educación tradicional, sino que también 
abarca a aquellos involucrados activamente en el PIT. 
Mediante este enfoque, se busca captar la diversidad de 
trayectorias educativas y brindar una visión integral de 
los desafíos y logros de los jóvenes en diferentes contex
tos educativos.

Este estudio se desarrolla en un año específico, lo que 
proporciona un marco temporal claro para la recopila
ción de datos y las observaciones realizadas. Así, se pue
den contextualizar adecuadamente los hallazgos y com
prender las dinámicas particulares que caracterizaron 
ese momento, lo que fortalece la validez y relevancia de 
los resultados.

En resumen, la metodología cualitativa empleada en 
esta investigación permitió explorar de manera detallada 
y comprensiva el funcionamiento del PIT de la escuela se
cundaria, así como las experiencias de las y los deportis
tas de élite involucrados. Los datos recopilados a través 
de observaciones y entrevistas proporcionaron una base 
sólida para el análisis y la interpretación de los resulta
dos, para una comprensión más profunda de la relación 

entre el deporte de alto rendimiento y la educación en el 
contexto de esta propuesta educativa.

La escuela 

Es esencial profundizar en la estructura y el funcio
namiento específicos de la Escuela Alfonsina Storni, una 
institución educativa única que destaca por la implemen
tación innovadora del PIT. A partir de una cuidadosa 
observación y análisis, se revelan las singularidades que 
caracterizan a esta escuela.

El equipo de profesionales desempeña roles cruciales 
para el funcionamiento integral del programa. Una coor
dinadora y un coordinador pedagógicos supervisan y 
coordinan las actividades académicas, brindando orien
tación tanto a docentes como a estudiantes. Una ayudante 
técnica colabora en tareas administrativas y proporciona 
asistencia durante los trayectos educativos. Dos precep
tores se ocupan del acompañamiento personal y acadé
mico de los estudiantes, velando por el cumplimiento de 
normas y su bienestar.

El plantel docente, compuesto por veinte profesores y 
profesoras, juega un papel esencial al impartir diversas 
asignaturas del currículo, adaptándose a las necesidades 
y trayectorias educativas de cada estudiante. La directo
ra de la escuela es responsable de la gestión general y la 
coordinación entre los diferentes agentes, mientras que 
una supervisora de zona realiza el seguimiento y la su
pervisión del programa en su área geográfica.

La coordinación general del programa garantiza la 
articulación eficaz entre las distintas áreas y asegura el 
cumplimiento de los objetivos. El personal administrativo 
contribuye en tareas documentales, registro de asistencias 
y comunicaciones. Además, un representante del Ministe
rio de Educación asesora y supervisa el cumplimiento de 
políticas educativas gubernamentales, mientras que tres 
personas de la Agencia Córdoba Deporte facilitan la cone
xión entre los ámbitos deportivo y educativo, con recursos 
y apoyo en el desarrollo de las prácticas deportivas.

En cuanto a los y las estudiantes, la escuela acoge a 
aproximadamente 75 jóvenes distribuidos en tres cursos. 
Un aspecto distintivo del programa es la formación de 
cursos por trayectos en lugar de edades, lo que significa 
que un mismo curso puede albergar estudiantes de dife
rentes edades (desde el trayecto A, de 14 años, hasta el 
D, de 17) según la cantidad de materias aprobadas en es
cuelas anteriores. Con respecto a la cantidad de estudian
tes, es crucial subrayar que la cifra de aproximadamente  
75 jóvenes se refiere al año 2023, período en el cual se 
llevó a cabo la investigación. Esta aclaración temporal 
brinda un contexto claro y garantiza la precisión de  
la información.

En relación con la organización de los cursos en “tra
yectos” (A, B, C, D), es necesario ampliar la explicación 
para proporcionar una comprensión más detallada. Este 
enfoque pedagógico busca adaptarse a las trayectorias 
educativas individuales de los estudiantes. La clasificación 
se realiza según la cantidad de materias aprobadas, lo que 
permite una estructura más flexible y personalizada que 
se ajusta a las necesidades educativas de cada estudiante.

Es esencial señalar que la población estudiantil se ca
racteriza por pertenecer mayoritariamente a una clase 
socioeconómica mediaalta, y que la mayoría proviene de 
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escuelas privadas. Durante el proceso de ingreso, se lleva 
a cabo una reunión con cada familia (madre, padre o tu
tor), con el fin de comprender mejor la situación particular 
de cada estudiante y proporcionar un acompañamiento 
escolar adecuado. Este enfoque permite construir un con
texto educativo que va más allá de simples estadísticas, 
para resaltar las características únicas de la escuela y su 
compromiso con la diversidad de trayectorias educativas.

El campo y sus agentes

El criterio de selección del equipo investigado y las y 
los atletas entrevistados estuvo determinado por su ni
vel competitivo y su elegibilidad para disputar los Juegos 
Olímpicos de la Juventud, ya fuera en deportes indivi
duales o colectivos. Únicamente se consideraron para la 
investigación aquellos atletas que se destacaron como se
leccionados provinciales de Córdoba y/o nacionales de la 
República Argentina. 

Además, se buscó incluir en la investigación a atletas 
que, más allá de su nivel competitivo y su participación en 
los Juegos Olímpicos de la Juventud, tuvieran una trayec
toria destacada en sus respectivas disciplinas. Se valoró 
su compromiso, dedicación y logros deportivos, así como 
su participación en selecciones provinciales y nacionales. 
De esta manera, se buscó abarcar una variedad de expe
riencias y perspectivas en relación con la integración de la 
escolaridad y el deporte de alto rendimiento, y cómo esta 
propuesta ha impactado en la formación integral de las y 
los jóvenes atletas. 

A continuación, se presenta una breve descripción bio
gráfica de las y los entrevistados cuyas experiencias se 
recuperan en este trabajo. 

Al momento de la entrevista, Daiana tiene 21 años, y 
practica hockey sobre césped desde hace diecisiete. Jugó 
en el Club Atlético Barrio Parque hasta mitad del año 
2021, momento en el que pasó a jugar para River Pla
te. Además, participó en el seleccionado de Córdoba en 
todas sus categorías: sub14, sub16, sub18, sub21 y 
mayor. En el año 2021 fue citada para representar a la 
selección argentina en la categoría sub21 junior (a cuyas 
jugadores se conoce como ”las Leoncitas”), lo que se con
sidera una proyección para formar parte de la selección 
mayor: “las Leonas”. 

Martín, por su parte, tiene 20 años y practica básquet 
desde hace once. Ha pasado por clubes como Talleres, 
Unión Eléctrica e Hindú Club, y representado a la pro
vincia de Córdoba desde la selección formativa. 

Germán practica básquet desde los 4 años de edad. Ha
biendo jugado en el Club Unión Eléctrica hasta los 16, y 
luego de su experiencia en Bahía Básquet, actualmente, a 
sus 20, juega para el Club San José, en São Paulo, Brasil. 

Por su parte, Nicolás, jugador de rugby desde hace 
quince años, empezó cuando tenía 8 a entrenar en el Club 
de Tablada. Su trayectoria deportiva incluye clubes pro
fesionales como el Olimpia Lions y Jaguares, así como 
partidos en el seleccionado mayor de la provincia de Cór
doba y Argentina XV. En la actualidad es jugador con
tratado por el equipo Dallas Jackals de la Mayor League 
Rugby estadounidense. 

Sofía, que actualmente se encuentra compitiendo en 
Madrid, España, comenta que desde los 5 años juega al 
hockey en el club Universitario de Córdoba, y que a sus 22  

recuerda con mucha emoción su trayectoria en el club, 
pasando por infantiles, juveniles y el plantel superior. 
Tras haber sido parte de los seleccionados provinciales 
y nacionales, su galardón más significativo fue la presea 
dorada en los Juegos Olímpicos de la Juventud. 

En relación con los atletas entrevistados, es crucial re
cordar que fueron seleccionados en función de su nivel 
competitivo y elegibilidad para participar en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud. Esto implica que no solo repre
sentan una élite en sus disciplinas, sino que también han 
destacado en selecciones provinciales y nacionales, lo que 
proporciona una perspectiva única sobre la integración 
de la escolaridad y el deporte de alto rendimiento.

En el apartado siguiente se analizan las entrevistas en 
función de las categorías sociales —que surgen del traba
jo de campo— y analíticas —que se fueron construyendo 
a partir del proceso de investigación—. 

Doble carrera: deportista de élite y estudiante del nivel secundario 

En Argentina, la obligatoriedad del sistema educativo 
incluye la finalización del nivel secundario, cuestión que 
suele solaparse con las trayectorias deportivas de jóvenes 
que pueden o no aspirar a convertirse en deportistas pro
fesionales. La preparación y el nivel de trabajo que implica 
alcanzar el nivel de élite en el deporte puede ser un obs
táculo para el cumplimiento de la acreditación educativa 
mínima obligatoria. Por esta razón, existen en nuestro país 
algunas experiencias aisladas de escuelas que organizan 
su currículum atendiendo a las particularidades de los 
compromisos deportivos de los sujetos que asisten. A con
tinuación se destacan y analizan algunos extractos de las 
entrevistas que se realizaron durante los años 2022 y 2023 
a las y los deportistas mencionados en el apartado anterior.

Por ejemplo, en la entrevista 1, Daiana manifiesta que 
en el PIT del Kempes percibía una sensación de libertad, 
porque “podíamos andar tranquilos sin que nos estén 
observando cada paso y cada cosa que hacíamos. Al ser 
un lugar más abierto y tener más espacio al aire libre me 
daba esa sensación de estar libre”. En la entrevista a Ger
mán, esta idea se refuerza por contraste, pues el depor
tista describe lo que experimentó en un colegio anterior:

En el cole al que iba antes sentía que estábamos encerrados como en 
una especie de cárcel, porque nuestra aula estaba justo al frente de la 
preceptoría y nos controlaban como si fuéramos presos. No podía ni 
asomar la nariz que ya nos amenazaban: “Vuelvan dentro del aula 
que nadie puede salir”, “El próximo que se asome lo llevo derecho 
a Dirección”. Y la consecuencia iba a ser que nos iban a poner amo
nestaciones. Lo mismo cuando salíamos al recreo: el patio era un 
cuadrado y al medio estaba la sala de preceptores y profesores, y nos 
controlaban desde ahí. 

Las y los entrevistados subrayan que antes de ingresar 
al PIT del Kempes resultaba muy dificultoso coordinar 
las demandas deportivas y las escolares. Por ejemplo, 
Sofía recuerda una ocasión en la que durante una sema
na estuvo en Buenos Aires por su agenda deportiva. En 
el colegio tenía una evaluación, solicitó cambio de fecha 
y le fue denegada. Recuerda que había informado a su 
profesora que no estaría durante la semana y que llegaría 
directamente el viernes, e intentó acordar que le permitie
ra presentar la exposición la siguiente semana, para pre
parar el trabajo de manera adecuada. Dado que durante 
la semana tendría demandas físicas, técnicas, motrices y 
mentales muy exigentes, sabía que no podría dedicarle 
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el tiempo necesario. “Sin embargo, su respuesta fue un 
rotundo no. Aunque entendía que no estaría en Córdo
ba, me instó a encontrar una solución, ya que mi turno 
de exposición era el viernes”. Por lo tanto, durante esa 
semana, a pesar de estar enfocada en el entrenamiento 
(una semana mentalmente agotadora debido a la inmi
nente selección para el Torneo Sudamericano), también, 
sin quererlo, tenía en su mente la tarea pendiente de pre
parar la exposición. “Inconscientemente, no me permitía 
disfrutar plenamente de todo lo que estaba viviendo, ya 
que en los momentos de descanso recordaba que tenía 
esa tarea pendiente”. 

Es comprensible que el alto rendimiento deportivo in
cluye dar lo mejor de sí en el rol que se desempeña. Un 
hábito que fomenta el alto rendimiento es la responsabili
dad que cada quien asume al tener una conducta acorde 
con las exigencias que la competencia impone. El desafío, 
sin duda, radica en que los deportistas logren trasladar 
esos hábitos de alto rendimiento a su vida académica y 
desarrollen una dinámica que les permita cumplir tanto 
en el ámbito deportivo como en el educativo. 

Lo cierto es que las y los entrevistados reflejan haber 
experimentado esta situación y, en la mayoría de los ca
sos, mostraron la necesidad de una alternativa académica 
que se ajustara a sus dinámicas deportivas, a sabiendas 
de que se suelen experimentar las mismas dinámicas —es 
decir, exigencias ligadas al rendimiento— cuando se cur
san trayectos académicos. 

La necesidad y la urgencia de completar los estudios se
cundarios por parte de los deportistas de alto rendimiento 
es evidente. Ningún entrevistado o entrevistada ha mani
festado no querer finalizar sus estudios, más allá de la obli
gatoriedad escolar en Argentina. Como mencionó Martín: 

Cuando asistía a mi anterior colegio, le pedía a mis padres que ave
riguaran otro colegio para poder cambiarme y así poder realizar 
ambas actividades. Era consciente de que dedicarme únicamente al 
deporte no era la solución. Aunque en ese momento lo que más de
seaba era dedicarme al deporte, también era consciente de que debía 
terminar mis estudios de alguna manera, pero necesitaba algo que se 
adaptara mejor a mi realidad.

¿Podríamos considerar como prioritario implementar 
políticas integrales de acción que incluyan tanto la prácti
ca deportiva como las trayectorias escolares? Someter a las 
y los jóvenes a situaciones sin orden ni planificación desde 
el punto de vista emocional para que puedan desempe
ñarse con entusiasmo y motivación en ambas actividades, 
sin llegar al punto de tener que elegir una sobre la otra, 
parece ser una tarea compleja. Como mencionó Sofía: 

Estaba entrenando y mentalmente enfocada en la práctica, pero no 
puedo negar que cuando recordaba que al día siguiente tenía que 
entregar todos los trabajos de la semana y que yo no había estado 
presente durante toda la semana porque estaba entrenando en Bue
nos Aires, en esos momentos mi mente se distraía de la práctica y 
sentía angustia. Incluso llegué a considerar dejar el deporte porque 
no encontraba apoyo de ninguna de las dos instituciones. No había 
organización entre el club y el colegio, y realmente no me brindaba 
tranquilidad mental. Nunca hubo una comunicación entre un diri
gente del club y un directivo del colegio para ver cómo podríamos 
organizar mi situación. 

Las trayectorias deportivas y académicas manifiestan 
múltiples complejidades al tiempo que presentan de
safíos que suelen oscilar entre situaciones exitosas y de 
satisfacción plena frente a los logros deportivos y expe

riencias frustrantes en las trayectorias escolares. En la 
construcción de una carrera deportiva, las y los jóvenes 
deben superar obstáculos que surgen tanto de la forma
ción deportiva como de la académica. Lo que no cabe 
duda es que ambas actividades son importantes, y no se 
trata de que una tenga más valor que la otra; de hecho 
—cuestión que no será abordada en esta investigación—, 
en algunos casos se abandona la trayectoria deportiva en 
función de las altas exigencias escolares. 

La posibilidad que les brinda el programa, en cuanto 
a las adecuaciones curriculares, sería justamente lo que 
un atleta de alto rendimiento necesita para poder seguir 
avanzando en el oficio de estudiante. “La verdad que para 
mí fue un buen cambio irme del colegio en el que estaba al 
PIT del Kempes, porque entendí que en mi situación de
portiva implicaba una adecuación horaria”. Germán hace 
referencia a que en el Kempes le extendían los plazos de 
entrega, entonces podía cumplir con la tarea asignada a 
la vuelta de su actividad deportiva, sin que eso influyera 
negativamente en su desempeño académico. 

Por su parte, Nicolás sostiene, sobre el paso por la es
cuela deportiva del Kempes: 

La verdad que para mí fue un antes y un después en mi vida, ya que 
antes era muy complicado entrenar a la mañana y estudiar. El cole
gio anterior no me contemplaba los entrenamientos. En el Kempes 
me facilitaron todo mucho más y pude desarrollarme mejor como 
deportista, entrenar de la mano de la formación académica también. 
Siempre ha habido muy buena onda, y estuvo muy contemplado el 
tema de los viajes. Los profesores siempre te dan una mano, tirando 
para el mismo lado así que entrenando y dedicándome al alto ren
dimiento. Así que el paso por el Deportivo1 para mí fue muy, muy 
bueno, fue un antes y un después, como te dije antes, porque gracias 
al deportivo pude seguir jugando al rugby, lo que me gusta, acom
pañado de una formación académica y terminar el secundario. Gra
cias a eso hoy en día puedo seguir una carrera y continuar haciendo 
mi deporte como a mí me gusta. 

Este fragmento muestra cómo la nueva propuesta edu
cativa del PIT del Kempes ha brindado a los deportistas 
una mayor libertad y flexibilidad para dedicarse al de
porte, y ha generado un ambiente más favorable para su 
desarrollo deportivo y académico. Antes, en otras insti
tuciones educativas, algunos de los entrevistados expe
rimentaron obstáculos y limitaciones que dificultaban la 
conciliación entre el deporte y los estudios. En cambio, 
con esta nueva propuesta, tienen la oportunidad de orga
nizarse de manera más efectiva para seguir dedicándose 
al deporte mientras cumplen con sus responsabilidades 
académicas. En la entrevista con Martín, frente a la pre
gunta sobre las adecuaciones por parte de la institución 
escolar en relación con la agenda deportiva, responde 
que en su primer colegio no se realizaban consideracio
nes: “En mi primer colegio, para nada. En el segundo to
talmente, ya que era de deportistas […]. Los maestros so
lían preguntar si estabas muy cansado y capaz extendían 
un poco el recreo o nos dejaban ir antes”. 

Estos fragmentos reflejan que, con la nueva propuesta 
educativa en el colegio adecuado para deportistas, Mar
tín pudo organizar de manera efectiva su actividad de
portiva con la académica. En su primer colegio, no recibió 
contención emocional y apoyo para conciliar ambas acti
vidades, pero en el segundo, diseñado para deportistas, 
encontró el sostén necesario.

1  Suelen llamar “el Deportivo” al colegio Kempes. 
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Según manifiestan las y los deportistas que participa
ron de la investigación, los profesores en el colegio depor
tivo fueron claros en los temas de estudio y entendieron 
las demandas físicas y mentales del deporte; por ello, a 
Martín le brindaron las facilidades para que pudiera de
dicarse al básquet y seguir con su formación académica 
sin dificultades. Además, en el club deportivo también se 
promovieron hábitos saludables y se incentivó el rendi
miento académico como requisito para competir, lo que 
contribuyó a la construcción de una vida deportiva y aca
démica equilibrada.

Tomando como base las investigaciones de Cortés 
(2021) y Álvarez et al. (2016), podemos contextualizar 
las experiencias de los deportistas de élite en Argenti
na. Cortés Díaz aborda la noción de “doble carrera” 
como una combinación de deporte y estudios o traba
jo, mostrando cómo las políticas públicas en Colombia 
respaldan estas trayectorias. Por otro lado, Álvarez et al. 
resaltan la interferencia entre la práctica deportiva y el 
rendimiento académico, sugiriendo tensiones que los de
portistas deben superar.

Al analizar las entrevistas realizadas en 2022 y 2023, se 
observa que las y los deportistas en Argentina enfrentan 
desafíos similares, como la falta de flexibilidad en las insti
tuciones educativas no adaptadas a las necesidades depor
tivas. La descripción de situaciones como la de Sofía, quien 
tuvo dificultades para coordinar evaluaciones con su agen
da deportiva, evidencia la falta de comprensión y apoyo 
por parte de las instituciones educativas convencionales.

El material teórico proporciona un marco para enten
der la necesidad de políticas integrales que aborden tanto 
la práctica deportiva como las trayectorias escolares. La 
ausencia de apoyo organizacional entre clubes y colegios, 
como menciona Sofía, refleja la falta de coordinación que 
afecta negativamente la experiencia de los deportistas.

En relación con el PIT del Kempes, se destaca cómo las 
adecuaciones curriculares brindan la flexibilidad necesaria 
para que los deportistas se desempeñen tanto en el ámbito 
deportivo como en el educativo. Las experiencias de Ger
mán y Nicolás evidencian que esta propuesta educativa ha 
marcado un cambio significativo: les ha permitido equili
brar de manera efectiva sus responsabilidades académicas 
y deportivas.

Sin embargo, es crucial ir más allá de las experiencias 
individuales y analizar cómo estas adecuaciones impac
tan en el rendimiento académico y deportivo en gene
ral. ¿Se observa una mejora significativa en la calidad de 
vida académica y deportiva de los participantes del pro
grama en comparación con quienes no cuentan con este 
tipo de apoyo?

La particularidad de la propuesta del Kempes 

El currículum del programa se presenta entonces 
como una propuesta curricular que, para su elaboración, 
toma como punto de partida y referencia las finalidades, 
los principios, los fundamentos y los enfoques de los es
pacios curriculares (disciplinas y áreas de conocimiento) 
prescritos en los diseños curriculares vigentes para la 
educación media/secundaria en la provincia de Córdoba. 

Pero, a su vez, incorpora una organización diferente 
de los contenidos básicos requeridos para la educación 
secundaria en sus dos ciclos (básico y orientado), en un 

trayecto formativo integral, atendiendo a las particulari
dades de los sujetos destinatarios y sus necesidades de 
formación, para que cada estudiante, en virtud de su his
toria escolar, pueda construir y proyectar su propio itine
rario formativo. En definitiva, no se presenta un diseño 
particular para el programa, sino una propuesta curricu
lar en el marco de los diseños vigentes para la educación 
media/secundaria. 

Como menciona la propuesta del PIT, en cuanto a 
las particularidades de los destinatarios, está basado en 
acuerdos entre estudiantes y docentes. Tiene previamen
te una autorización de la coordinación y un aviso formal 
a los adultos a cargo (madre, padre o tutor) del estudian
te. A partir de la planificación anual deportiva que tenga 
preestablecida cada atleta, deberán ir ordenando los pa
sos a seguir en cuanto a los objetivos a corto, mediano y 
largo plazo trazados entre ambas partes. 

Para mí, fue un buen cambio irme de mi colegio y pasar al PIT del 
Kempes. Entendieron mi situación deportiva y eso me ayudó a ma
nejar el tiempo y resolver trabajos, tanto como las cargas que me 
daban de trabajo. Creo que estaba bueno porque yo entrenaba de 
cinco de la tarde a nueve y media de la noche, llegaba a mi casa 
reventado y no quería saber nada. Me enseñaron cómo manejar ese 
tiempo y cómo resolver, siempre acompañándome. También tuve 
la posibilidad de mandar trabajos cuando estaba afuera y cuando 
volvía los presentaba, lo cual estaba muy bien […]. 

El paso por el Kempes, la verdad que lo recuerdo con mucha 
alegría. Para mí, fue un cambio grande. Siempre tuve compañeros 
buenos, siempre tuve profesores buenos y tuve apoyo que me sirvió 
muchísimo. Además, en el PIT me ayudaron muchísimo con eso. Así 
que eso es lo que recuerdo del Kempes, y la verdad, muy feliz por 
haber ido a ese colegio. 

Estos fragmentos reflejan que, con la nueva propuesta 
educativa en el colegio adecuado para deportistas, Ger
mán pudo organizar de manera efectiva su actividad de
portiva con la académica. En su primer colegio, le costó 
mucho conciliar ambas actividades y no tenía el apoyo ne
cesario para priorizar el deporte. Sin embargo, al cambiar 
al PIT del Kempes, encontró una institución que entendió 
su situación deportiva y le brindó el apoyo y la flexibilidad 
necesarios para desarrollarse plenamente en la competen
cia y en sus estudios. Además, el colegio y el club depor
tivo promovieron hábitos saludables y le proporcionaron 
herramientas útiles para su vida personal y deportiva. 
Todo esto contribuyó a que pudiera dedicarse al básquet 
y seguir con su formación académica de manera exitosa. 

Es fundamental que el equipo docente acompañe y 
oriente a los estudiantes en el proceso y, según lo que 
demuestra la experiencia acumulada, este resulta más 
provechoso cuando tales estrategias se enseñan vincu
ladas a aprendizajes específicos. La propuesta curricular 
del PIT tiene en cuenta los requerimientos formativos de 
los destinatarios y la flexibilidad que necesitan para po
der cursar sus estudios, pero ha sido diseñada contando 
con que resulte también accesible para las y los profeso
res, pues su acción pedagógica es clave en el desarrollo 
de la propuesta. 

En función de la formación inicial de las y los profeso
res, su experiencia profesional acumulada y la tradición 
pedagógica de la escuela media/secundaria, los espacios 
del currículo de este programa requieren fundamental
mente de parte de ellas y ellos una renovación de las es
trategias de enseñanza. En este marco, los esfuerzos esta
rán dirigidos a lograr: 
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• La reformulación de las clases regulares y la in
corporación de prácticas innovadoras orientadas a 
mejorar las condiciones para aprender.

• La revisión de los enfoques específicos de los espa
cios curriculares.

• La selección y jerarquización de aprendizajes  
y contenidos.

• La revisión de las condiciones y los requisitos  
de evaluación. 

• La diversificación de los formatos de los distintos 
espacios (materia, taller, laboratorio, proyecto, se
minario) y las estrategias de intervención (combi
nación de actividades y recursos). 

Todos estos logros se orientarán a dinamizar el proceso 
de enseñanza y fortalecer las trayectorias de aprendizaje 
de los estudiantes (Jacinto & Terigi, 2007; Peretti, 2007). 

Por ejemplo, Sofía relata cómo fue la organización y 
construcción de los acuerdos que tuvo con las y los profe
sores, la coordinación, el seleccionado nacional y la fami
lia. Puede sintetizarse de la siguiente forma.

Sofía estaba transitando el período de preparación 
para la selección del equipo nacional de hockey que iba a 
participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos 
Aires 2018. Por lo tanto, debía asistir de manera presen
cial a Buenos Aires, ciudad donde se preparan los equipos 
nacionales de dicha disciplina. Debía estar en el CeNARD  
(lugar de concentración del plantel) de lunes a jueves, es 
decir, tenía que viajar el domingo por la noche y empren
der la vuelta a su ciudad los jueves después del mediodía. 
Llegaba a Córdoba los viernes por la madrugada, debido 
a que el traslado era en autobús, un viaje de aproximada
mente diez horas. El día viernes era el único día que po
día asistir al colegio, y que asistiera era uno de los puntos 
del acuerdo. 

Entonces, lo aprovechaba para entregar trabajos pen
dientes, evacuar dudas y generar consultas con los y las 
docentes. Los días que la estudiante/atleta estaba en Bue
nos Aires, si bien por cuestiones lógicas no podía estar 
presente físicamente en la escuela, se comunicaba con los 
y las docentes con quienes tenía clases cada día. Es decir, 
a lo mejor en alguna materia particular tenía que presen
tar un trabajo o tarea pendiente, y en los momentos de 
ocio que le permitiera la actividad deportiva, podía con
tactarse con algún docente (por videollamada, mensajes 
de audio o correo electrónico) o utilizarlo para estudiar o 
preparar alguna devolución. De esa forma, Sofía se man
tenía en contacto con cada uno de los docentes durante el 
período en que no asistía físicamente al colegio. 

Luego, la estudiante y el o la docente generaban la es
trategia más eficiente para ir cumpliendo con los conteni
dos de cada materia. En el caso de que Sofía no pudiera 
cumplir con algún encuentro o entrega pactada de ante
mano, la responsabilidad de ella era dar aviso al docen
te; de lo contrario, podía ser tomado como un acuerdo 
no cumplido y tendría una observación o incluso una 
calificación negativa. Aquí se ve también el papel de los 
adultos responsables de la estudiante/atleta: por ser ella 
menor de edad, debían estar al tanto de la situación aca
démica y ser un soporte en paralelo, por si sucedía alguna 
situación que no estaba dentro del acuerdo. 

Esto significa que conjugar la actividad deportiva de 
alto rendimiento con la continuidad académica, en este 

caso de la estudiante/atleta Sofía, no depende solamente 
de ella, sino que debe haber una combinación de factores 
y actores que se complementen para seguir adelante en el 
camino. La primera responsable, sin dudas, es la prota
gonista: por parte de ella debe haber un alto desempeño, 
sobre todo a nivel organizativo, para llevar las dos activi
dades en paralelo. Pero luego también deben existir otras 
aristas que acompañen, potencien y motiven el trayecto 
de la joven. Por lo tanto, estamos hablando de un trabajo 
en equipo y mancomunado entre la estudiante/atleta, la 
escuela/coordinación, el club/selección nacional y la fa
milia. Sin esa homeostasis entre todas las partes, es muy 
difícil que se puedan cumplir los acuerdos previamente 
realizados. Sin dudas, esto garantiza mucho más ir alcan
zando los objetivos planteados en la planificación. 

La historia de Sofía es solo un ejemplo de cómo la dedi
cación, el esfuerzo y el apoyo de diversos actores pueden 
permitir que un o una joven combine el deporte de alto 
rendimiento con una formación académica sólida. Este 
tipo de experiencias demuestra que es posible trazar un 
camino que permita a los estudiantes/atletas desarrollar
se plenamente en los dos ámbitos, enriqueciéndose mu
tuamente y alcanzando el éxito tanto en el deporte como 
en los estudios. Es un desafío que requiere compromiso y 
flexibilidad por parte de todos, pero los resultados valen 
la pena, ya que contribuyen al crecimiento y la formación 
integral de los jóvenes que aspiran a ser profesionales tan
to en el deporte como en cualquier otro ámbito de la vida. 

Hallazgos

En conclusión, la búsqueda de un equilibrio entre la 
formación académica y la práctica deportiva de alto ren
dimiento es fundamental para el desarrollo personal y 
profesional de los jóvenes. Con el apoyo adecuado y la 
voluntad de superar obstáculos, es posible alcanzar me
tas significativas en ambas áreas. De esta manera, se fo
menta una cultura que valora el esfuerzo y la dedicación 
tanto en el deporte como en el ámbito educativo, lo que 
crea individuos más completos y preparados para enfren
tar los desafíos que la vida les presente. 

Se mencionan varias propuestas que hacen posible que 
los entrevistados puedan continuar su trayectoria escolar 
de manera más efectiva en el PIT del Estadio Mario Al
berto Kempes. A continuación, se destacan algunas de las 
principales propuestas de la escuela que han contribuido 
a mejorar la experiencia educativa de los deportistas de 
alto rendimiento: 

• Libertad y flexibilidad: Los estudiantes destacan la 
sensación de libertad que experimentan en el PIT 
del Kempes en comparación con sus escuelas an
teriores. El espacio educativo brinda mayor flexi
bilidad y permite a los jóvenes desenvolverse con 
tranquilidad, lo que hace que aprovechen mejor su 
tiempo y energía. 

• Adaptación a las dinámicas deportivas: El pro
grama reconoce y se adapta a las dinámicas de
portivas de los estudiantes, de modo que puedan 
conciliar sus responsabilidades académicas y de
portivas de manera más eficiente. La escuela y los 
docentes buscan soluciones para que los deportis
tas cumplan con sus entrenamientos y competen
cias sin descuidar sus estudios. 
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• Acuerdos y comunicación: Se establecen acuerdos 
entre los estudiantes, los docentes, la coordinación 
y los clubes/deportes representativos para organi
zar la carga académica y planificar los momentos 
en que los deportistas deben ausentarse debido a 
sus compromisos. La comunicación fluida entre 
todas las partes es fundamental para mantener un 
seguimiento y un apoyo adecuados. 

• Acompañamiento personalizado: El programa 
cuenta con dos coordinadores pedagógicos y un 
equipo docente de veinte profesores y profesoras 
que brindan orientación y apoyo tanto a estudian
tes como a docentes. Se busca una atención perso
nalizada para que cada estudiante pueda construir 
su propio camino educativo. 

• Enfoque pedagógico innovador: El currículo del 
programa ha sido diseñado para atender las ne
cesidades de los estudiantes deportistas de alto 
rendimiento. Se busca una renovación de las 
estrategias de enseñanza, incluyendo la diversi
ficación de formatos y recursos en los distintos 
espacios curriculares. 

• Flexibilidad en la evaluación: Se revisan las con
diciones y los requisitos de evaluación para adap
tarse a la realidad de los estudiantes, de modo que 
puedan rendir y demostrar sus conocimientos de 
manera acorde a sus situaciones particulares. 

• Trabajo en equipo: La continuidad de las trayec
torias educativas de los deportistas de alto rendi
miento es el resultado de un trabajo en equipo y 
mancomunado entre el estudiante/atleta, la escue
la/coordinación, el club/selección nacional y la fa
milia. Cada parte cumple un rol importante en el 
acompañamiento y el apoyo al joven. 

• Integración del deporte y la educación: La pro
puesta curricular del programa busca juntar el de
porte y la educación, considerando ambas dimen
siones de la formación integral de los estudiantes. 
Se busca potenciar y motivar el desarrollo de los 
jóvenes en los dos ámbitos. 

En resumen, las propuestas de la escuela incluyen fle
xibilidad, adaptación, acompañamiento, innovación pe
dagógica y trabajo en equipo para garantizar la continui
dad de las trayectorias educativas de los deportistas de 
alto rendimiento. Estas medidas han permitido que los 
jóvenes puedan desarrollarse plenamente tanto en el ám
bito deportivo como en el educativo, superando las difi
cultades que antes enfrentaban y logrando un equilibrio 
entre sus responsabilidades y metas en ambas áreas. 

El análisis de las trayectorias educativas de estudian
tes deportistas de alto rendimiento en el PIT del Estadio 
Mario Alberto Kempes revela una serie de desafíos y 
propuestas significativas. Sin embargo, una comprensión 
más profunda y enriquecedora de estos aspectos puede 
lograrse mediante la vinculación explícita con categorías 
teóricas clave.

• Desafíos educativos y doble carrera: La conexión 
entre las carreras deportiva y académica plantea de
safíos que van más allá de lo evidente. El testimonio 
de los estudiantes indica experiencias previas en 
instituciones poco comprensivas. Para profundizar 
en esta problemática, es necesario un análisis teóri

co que permita entender las dinámicas entre la exi
gencia deportiva y el rendimiento académico.

• Políticas públicas y realidad argentina: La referen
cia a políticas públicas en el deporte en Colombia 
brinda un contexto relevante. Sin embargo, es cru
cial vincular estas políticas con la realidad argen
tina y con las especificidades del PIT del Kempes. 
Este análisis puede proporcionar conocimiento 
sobre cómo adaptar estas políticas localmente 
para mejorar las trayectorias educativas de los jó
venes deportistas.

• Propuesta educativa del Kempes y trayectorias de 
aprendizaje: La descripción de la propuesta edu
cativa del Kempes destaca aspectos como la liber
tad y la flexibilidad. Sin embargo, la mención de 
“trayectorias de aprendizaje” necesita una mayor 
profundización teórica. ¿Cómo estas propuestas 
afectan el proceso de construcción de conocimien
to de los estudiantes? ¿Qué teorías pedagógicas 
respaldan estas prácticas?

• Equilibrio entre deporte y educación y modelos 
pedagógicos: La necesidad de equilibrar el deporte 
y la educación es evidente en los testimonios. Las 
propuestas del Kempes representan estrategias 
para abordar este equilibrio, pero ¿cómo se rela
cionan con modelos pedagógicos específicos? ¿Qué 
teorías respaldan la idea de que la flexibilidad mejo
ra el rendimiento tanto académico como deportivo?

• Acompañamiento personalizado y teorías rela
cionadas: El énfasis en acuerdos, comunicación y 
acompañamiento personalizado destaca la impor
tancia de la interacción entre actores clave. ¿Cómo 
se conceptualiza esta interacción desde una pers
pectiva teórica? ¿Qué teorías pedagógicas respal
dan la noción de que el acompañamiento persona
lizado mejora las trayectorias educativas?

• Renovación de estrategias pedagógicas y tenden
cias contemporáneas: La propuesta de renovación 
de estrategias pedagógicas requiere una conexión 
más clara con teorías pedagógicas actuales. ¿Cómo 
estas estrategias se alinean con las tendencias pe
dagógicas contemporáneas? ¿En qué medida la 
diversificación de formatos se basa en teorías edu
cativas innovadoras?

• Integración del deporte y la educación y fundamen
tación teórica: La integración del deporte y la edu
cación como objetivo curricular requiere una funda
mentación teórica. ¿Qué teorías respaldan la noción 
de que la integración de estas dimensiones contri
buye a la formación integral de los estudiantes?

En conclusión, la conexión explícita entre los hallazgos 
del campo y categorías teóricas clave es esencial para en
riquecer el análisis y proporcionar una comprensión más 
profunda de las dinámicas educativas de los estudiantes 
deportistas en el programa del Kempes. Este enfoque 
permitirá una reflexión más crítica sobre los desafíos y 
las propuestas presentadas, para contribuir así a la mejo
ra continua de la experiencia educativa de estos jóvenes.

Conclusiones 

El presente artículo abordó la temática del alto ren
dimiento deportivo y la continuidad de las trayectorias 



10 N. B. Rodríguez Feilberg & A. Vaccari / Revista Andina de Educación 7(1) (2024) 007111 ISSN: 2631-2816

educativas en el contexto de una escuela estatal de ges
tión pública. A partir del análisis de la estructura de la 
escuela, la metodología utilizada y las experiencias de 
los deportistas de élite, se han obtenido conclusiones que 
permitirán abordar otras investigaciones sobre la proble
mática de la doble carrera. 

En primer lugar, se destaca la importancia de contar con 
un espacio educativo que brinde libertad y flexibilidad a 
los jóvenes deportistas. La percepción de los entrevistados 
refleja que las escuelas anteriores, donde se sentían contro
lados y limitados, contrastan con el ambiente del PIT del 
Estadio Mario Alberto Kempes. Esta nueva propuesta edu
cativa les brinda la sensación de estar libres y les permite 
desenvolverse con mayor tranquilidad, lo que contribuye 
a un mejor aprovechamiento de su tiempo y energía. 

Asimismo, se evidencia la necesidad de encontrar so
luciones que se adapten a las dinámicas deportivas de 
los estudiantes y les permitan conciliar sus responsabi
lidades académicas y de competencia. Los deportistas 
de alto rendimiento enfrentan desafíos particulares, ya 
que deben cumplir con altas demandas físicas, técnicas y 
mentales en su entrenamiento, a la vez que deben man
tener un rendimiento académico satisfactorio. La falta de 
apoyo y organización entre el club deportivo y el colegio 
genera angustia y puede llevar a que los jóvenes conside
ren abandonar el deporte. Es fundamental implementar 
políticas integrales que consideren ambas dimensiones y 
brinden apoyo y planificación para que los estudiantes 
puedan desarrollarse plenamente tanto en el ámbito de
portivo como en el educativo. 

Por otro lado, se destaca la importancia de promover la 
responsabilidad y el hábito del alto rendimiento en los es
tudiantes. Si bien es comprensible que el alto rendimiento 
deportivo requiere un alto nivel de dedicación y compro
miso, es fundamental que los deportistas trasladen esos há
bitos al ámbito académico. La construcción de una carrera 
deportiva implica superar obstáculos en ambas áreas, y es 
necesario fomentar una dinámica que permita a los jóvenes 
cumplir con sus responsabilidades en las dos dimensiones. 

El establecimiento de acuerdos y una comunicación 
fluida entre todos los actores involucrados es fundamen
tal para organizar y planificar las cargas académicas en 
concordancia con los compromisos deportivos. Además, 
el acompañamiento personalizado brindado por los coor
dinadores pedagógicos y el equipo docente es crucial 
para que los estudiantes construyan su propio camino 
educativo, con atención a sus necesidades individuales. 

El enfoque pedagógico innovador ha promovido una 
renovación de las estrategias de enseñanza, diversifican
do formatos y recursos en los espacios curriculares para 
mejorar las condiciones de aprendizaje. La flexibilidad en 
la evaluación ha permitido que los estudiantes demues
tren sus conocimientos acorde a sus situaciones particula
res, adaptándose a sus realidades deportivas. 

Asimismo, el trabajo en equipo ha sido un pilar funda
mental para la continuidad de las trayectorias educativas 
de los deportistas. La integración del deporte y la edu
cación en la propuesta curricular favoreció el desarrollo 
integral de los jóvenes, quienes han encontrado en estas 
medidas un camino para superar obstáculos y alcanzar 
equilibrio entre sus responsabilidades y metas académi
cas y deportivas. 

En resumen, las propuestas implementadas en la es
cuela estatal de gestión pública y el PIT del Estadio Mario 
Alberto Kempes han demostrado que es posible conciliar 
el alto rendimiento deportivo con una formación acadé
mica sólida. Estas medidas han permitido a los jóvenes 
deportistas desarrollarse plenamente en los dos ámbitos, 
que se enriquecen mutuamente. Es fundamental que estas 
experiencias sirvan como base para la implementación de 
políticas integrales que consideren las necesidades y diná
micas de los deportistas de alto rendimiento, para garanti
zar su desarrollo personal y profesional. Con el apoyo y la 
colaboración de todos los actores involucrados, es posible 
construir un futuro prometedor para estos jóvenes talen
tosos y comprometidos con su formación integral. 

La conexión entre carreras deportivas y académicas 
plantea desafíos intrincados. Los testimonios de las y los 
deportistas resaltan las dificultades previas en entornos me
nos comprensivos. Un análisis teórico adicional podría pro
porcionar una perspectiva más profunda de las dinámicas 
entre las exigencias deportivas y el rendimiento académico, 
y permitir una mejor adaptación de políticas y estrategias.

La referencia a políticas públicas en el deporte colom
biano es pertinente, pero su conexión con la realidad ar
gentina y las especificidades del PIT del Kempes requieren 
una mayor consideración. La adaptación local de estas po
líticas podría mejorar aún más las trayectorias educativas 
de los jóvenes deportistas. Además, la propuesta educa
tiva del Kempes destaca la libertad y la flexibilidad, pero 
la mención de “trayectorias de aprendizaje” necesita una 
fundamentación teórica más sólida. Explorar cómo estas 
propuestas impactan la construcción del conocimiento y 
se alinean con teorías pedagógicas específicas sería esen
cial para una implementación efectiva.

Con todo lo mencionado, la necesidad de equilibrar 
deporte y educación es evidente. Las estrategias del Kem
pes para abordar este equilibrio necesitan una conexión 
más clara con modelos pedagógicos específicos y ten
dencias contemporáneas, para respaldar la idea de que la 
flexibilidad mejora el rendimiento tanto académico como 
deportivo. La diversificación de formatos debe basarse 
en tendencias educativas innovadoras para garantizar su 
eficacia y relevancia en el contexto actual.

El énfasis en acuerdos, comunicación y acompaña
miento personalizado destaca asimismo la importancia 
de la interacción entre actores clave. Una exploración teó
rica más profunda podría ofrecer un marco conceptual 
sólido para entender cómo el acompañamiento personali
zado mejora las trayectorias educativas. 

La integración del deporte y la educación como objeti
vo curricular requiere una fundamentación teórica sólida. 
En este sentido, explorar qué teorías respaldan la noción 
de que la integración de estas dimensiones contribuye a 
la formación integral de los estudiantes es esencial para 
una implementación efectiva.
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