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Resumen. El uso de programas para la enseñanza de valores sociales por medio del deporte se ha ido popularizando los últimos años. 
Sin embargo, se ha reportado evidencia limitada sobre la programación implementada por organizaciones gubernamentales en Centro 
América. El propósito de nuestro estudio se centró en analizar el estado de implementación de un programa de mentoría impartido 
por atletas para centros educativos escolares en Guatemala. Los objetivos de la investigación se lograron mediante un enfoque cuanti-
tativo y la participación de 70 participantes involucrados en el programa. Los resultados muestran que el programa posee un alto nivel 
de aceptación entre los maestros y alumnos; los atletas se transforman en modelos de rol para los estudiantes y motivación para los 
maestros durante el programa; el modelo de intervención está basado en sólida programación pedagógica estandarizada, adaptada al 
curriculum educativo nacional base. El modelo de sostenibilidad del programa es efectivo en relación costo-beneficio haciéndolo sos-
tenible. Futura investigación deberá realizarse para medir el impacto de la programación en los estudiantes y los padres de familia 
involucrados en la intervención del programa.   
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Abstract. The use of programs to teach social values through sports has become popular in recent years. However, limited evidence 
has been reported on programming implemented by government organizations in Central America. The purpose of our study focused 
on analyzing the status of implementation of a mentoring program taught by athletes for school educational centers in Guatemala. The 
research objectives were achieved through a quantitative approach and the participation of 70 participants involved in the program. 
The results show that the program has a high level of acceptance among teachers and students; athletes become role models for students 
and motivation for teachers during the program; The intervention model is based on solid standardized pedagogical programming, 
adapted to the basic national educational curriculum. The program's sustainability model is cost-effective, making it sustainable. Future 
research should be conducted to measure the impact of the programming on the students and parents involved in the program inter-
vention. 
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Introducción 
 
El uso del deporte para construir sociedades pacíficas y 

sostenibles se halla en la Antigua Grecia (Jaeger, 1986; 
Lyras, 2021). La Ekecheira (Tregua Olímpica) continúa 
siendo un ejemplo de ello al asegurar el traslado de los par-
ticipantes de sus Polis (ciudades) a los Juegos Olímpicos. El 
antiguo ideal griego de la pedagogía enfatizaba la necesidad 
de establecer una plataforma de innovación social para edu-
car a la población a través del deporte, la cultura y la edu-
cación (Chatziefstathiou, 2012; Lyras, 2007) promoviendo 
la Kalokagathia (ideal de virtud) y el Areté (excelencia) 
(Teetzel, 2012). Estas ideas del desarrollo armónico de 
cuerpo y mente del gimnasio ateniense (Clastres, 2010; 
Ponciano Nuñez, 2021) permitiría establecer dentro del 
Comité Olimpico Internacional (COI) una filosofía llamada 
olimpismo promovida por Pierre de Coubertin (McLaugh-
lin & Torres, 2012). El olimpismo es una filosofía de vida 
que coloca el deporte al servicio de la sociedad, siendo esta 
la base humanista y universal del COI (Hoberman, 1995; 
McLaughlin & Torres, 2012). Los principios del olimpismo 
han sido utilizados como plataforma a causa de la percepción 
de su impacto positivo en la sociedad (Lyras, 2012b; Pon-
ciano Nuñez, 2020; Roux & Van Rensburg, 2017) por me-
dio de programas de educación olímpica (DaCosta, 2006) 
utilizando los llamados valores olímpicos (amistad, respeto 
y excelencia) (Martínez Patiño et al., 2016). El COI mo-
derno quiere i) movilizar a la juventud para la difusión de 

los ideales olímpicos, ii) utilizar el deporte como lenguaje 
común entre comunidades en conflicto y iii) abrir oportu-
nidades para el diálogo y la reconciliación (Ubaidulloev, 
2018). El crecimiento del movimiento olímpico ha sido 
descontrolado y muchos académicos continúan ocultando 
las problemáticas existentes (McLaughlin & Torres, 2011). 
Entre estos problemas se encuentran intereses económicos 
y los valores sociales son olvidados (Tomlinson, 1984, 
2020) por lo que el movimiento olímpico quizá nunca lle-
gará a ser lo que persiguen sus ideales (McLaughlin & To-
rres, 2011). El olimpismo ha sido criticado por los acadé-
micos por su falta de rigurosidad para ser evaluada su con-
tribución al cambio social (Sugden, 1991; Sugden & 
Tomlinson, 2017) y la inconsistencia de su uso para la pro-
moción de la paz (Lenskyj, 2012). Además, del carácter 
ideológico capitalista de los valores promovidos por el mo-
vimiento olimpico (Brohm, 1981) y el deporte utilizado 
para mantener los intereses de unos pocos sobre muchos 
otros (Brohm, 1976).  

La crítica no ha sido un impedimento para que el movi-
miento olímpico continue sirviendo como un espacio de 
promoción de programas que persigan incluir objetivos so-
ciales más amplios. La relación permanente del COI con la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) respecto a la 
construcción de mejores sociedades alrededor del mundo 
utilizando el deporte y los principios olímpicos (ONU, 
1997; ONU, 1993). Nuestra postura es el pensamiento del 
internalismo ético a favor que la práctica deportiva que 
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integra sus propios valores morales internos que en ocasio-
nes contradicen los valores imperantes de la sociedad (Si-
mon, 2000), es decir a diferencia de Brohm, entendemos el 
deporte como un espacio de práctica de valores sociales in-
dependientes y no como parte de un todo (Solanes, 2020). 
Transformar el deporte del pensamiento tradicional basado 
en la mejoría de las habilidades atléticas, hacia una herra-
mienta pedagógica que impulse el desarrollo comunitario 
sostenible (Lyras, 2021; Welty Peachey, Schulenkorf, & 
Hill, 2020). Por ello, múltiples estudios han perseguido evi-
denciar las razones por las cuales el deporte ha contribuido 
al impacto positivo en la sociedad (Bruner et al., 2021; Jo-
nes et al., 2017; Ponciano Núñez et al., 2023; Turnnidge 
et al., 2014). Sin claridad de las condiciones en las que el 
deporte puede promover cambio los resultados podrían ser 
el incremento de tendencias violentas (Whitley, Massey, 
Camiré, Blom, et al., 2019; Whitley, Massey, Camiré, 
Boutet, et al., 2019) y pueden limitarse las oportunidades 
para promover el intercambio cultural entre grupos (Saun-
ders & Sugden, 1997; Sugden & Harvie, 1995). Diversos 
académicos del Norte Global (América del Norte, Europa, 
Australia) han contribuido los últimos veinte años propor-
cionando evidencia de los resultados positivos de los pro-
gramas sociales basados en deporte (Kay, 2009; Schnitzer 
et al., 2013). Lo contrario en el Sur Global (América Cen-
tral, América del Sur) que continúa siendo destacada por su 
ausencia de producción científica que hace que se mantenga 
subrepresentado. Esta preocupación es continua y se pre-
sume que los modelos teóricos producidos por investigado-
res en el Norte Global podrían no ser adecuados a los con-
textos de los países del Sur Global (Svensson & Woods, 
2017).  

Aunque, es importante aclarar que diversidad de estos 
programas no han sido beneficiados de una evaluación cien-
tífica formal y específicamente Centro América un espacio 
global en que las diferencias geográficas, culturales y socia-
les continúan siendo marcadas, permitiendo que sea posible 
realizar estudios que contribuyan a construir evidencia sig-
nificativa del uso del deporte para el cambio social. Este es 
el caso de Guatemala una nación caracterizada por sus pro-
blemáticas a causa de la migración irregular (Scarnato, 
2019), la violencia y los problemas económicos (McIlwaine 
& Moser, 2001; PNUD, 2022; Scarnato, 2019; Simon, 
2021). Además, de la migración de la ruralidad a la ciudad 
en búsqueda de empleo y seguridad a causa del crimen or-
ganizado (Ley & Rato Barrio, 2010; Nuñez et al., 2023; 
Ponciano Núñez et al., 2022) que causa la cuarta tasa de 
homicidios más alta de Centroamérica y la quinta más alta 
del mundo perpetuada por jovenes (Mandigo et al., 2018). 
Esto ha tenido una influencia en las agencias gubernamenta-
les y no gubernamentales para considerar el uso del deporte 
como una alternativa para avanzar en el desarrollo nacional. 
Ponciano Nuñez (2021) identificó una serie de programas 
que utilizan el olimpismo para la enseñanza de los valores 
olímpicos en Guatemala. La Fundación Olímpica Guate-
malteca (FUNOG) ha sido beneficiada por tres estudios for-
males de evaluación de impacto a sus intervenciones 

comunitarias basadas en jóvenes en situación de riesgo 
(Mandigo et al., 2018; Ponciano Núñez et al., 2023; Pon-
ciano Núñez et al., 2022). Este ha sido un comienzo muy 
estimulante ya que sus resultados han contribuido a identi-
ficar varias condiciones en las que el deporte puede causar 
un cambio social en niños, niñas y jóvenes (NNJ) de las co-
munidades en las cuales FUNOG tiene una intervención 
permanente a nivel nacional. Existe otro programa de im-
pacto nacional basado en la mentoría de atletas en el sistema 
educativo escolar que se desarrolla por medio del Comité 
Olimpico Guatemalteco (COG), bajo la dirección de la 
Academia Olimpica Guatemalteca (AOG), su nombre es 
“Mi Amigo Atleta” (MAA). En 2013 se estableció el Conve-
nio Marco de Cooperación entre el COG y el Ministerio de 
Educación (MINEDUC) para desarrollar un programa pi-
loto en valores olímpicos para fomentar una cultura de paz 
y compartir los postulados del olimpismo en los NNJ de 
Guatemala (MINEDUC et al., 2020). El programa parte de 
la articulación del Acuerdo Ministerial No. 2653-2014 titu-
lado “Vivamos Juntos en Armonía” que promueve la coor-
dinación con organizaciones e instituciones para articular 
esfuerzos (MINEDUC, 2014). En 2018 y 2020 se reafirma 
nuevamente la cooperación entre el COG y MINEDUC 
para desarrollar programas de interés mutuo para promover 
los principios fundamentales del olimpismo, sus valores y 
beneficios de la práctica de la actividad física en la educación 
física (MINEDUC et al., 2020).  

El programa “Mi Amigo Olímpico” inicio en el 2016, sin 
embargo, a la fecha debido a la suspensión del COG por 
parte del Comité Olímpico Internacional (COI) en 2022 
(García & Meier, 2022) el nombre del programa fue actua-
lizado a MAA. Fue la visita del medallista de oro olímpico 
Steve Mesler, fundador del programa Classroom Cham-
pions (CC) que marcaría el inicio de la implementación del 
programa MAA en Guatemala (Blas Fernández, 2021). CC 
fue fundada en 2009, es una organización que dedica sus es-
fuerzos a trabajar con maestros y administradores escolares 
para posicionar a atletas de elite como modelos de rol en 
aulas de instituciones educativas marginadas (MacDonnell 
Mesler & Parise, 2017). Los atletas mentores producen vi-
deos mensuales sobre temas específicos de aprendizaje so-
cial y emocional (ASE), participan en chats y realizan una 
visita anual cara a cara con los participantes (MacDonnell 
Mesler & Parise, 2017) que les permita mejorar sus relacio-
nes dentro y fuera del aula de clases. MAA adapta los con-
tenidos y métodos de intervención de CC para educar a 
NNJ de centros educativos escolares sobre principios y va-
lores fundamentales del olimpismo y valores del deporte 
(Blas Fernández, 2021; Ponciano Nuñez, 2021). El objetivo 
principal de MMA es contribuir a la construcción de una 
sociedad mejor y más pacífica por medio de la educación 
olímpica en NNJ y que los atletas cumplan con la visión de 
Coubertin, ser embajadores del olimpismo en sus países 
(Naul et al., 2017). El programa ha sido alineado con el Cu-
rrículo Nacional Base (CNB) del MINEDUC, lo cual per-
mite integrar ideas innovadoras que asocian la cultura y la 
educación con el deporte. El programa está conformado por 
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siete lecciones que incluyen un valor y temática relacionada 
con el deporte como herramienta de desarrollo social y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

Hace dos años se realizó una renovación curricular del 
programa para continuar consolidando su alineación al CNB 
e integro los ODS. Alineado a la contribución del deporte 
y el movimiento olímpico como resultado de la implemen-
tación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Lyras, 
2012; Schulenkorf, Sherry, & Rowe, 2016) y las variadas 
organizaciones que utilizan el deporte para promover el 
cambio social y la paz (Svensson & Woods, 2017). Se crea-
ron para ello nuevas lecciones, hojas de trabajo por edad y 
por grado de primero a tercero primaria, cuarto a sexto pri-
maria y secundaria. El propósito de este estudio es evaluar 
un programa institucional de promoción de valores en el 
deporte a través del nivel de satisfacción, percepción de la 
motivación, nivel de involucramiento y comprensión de las 
lecciones de los maestros y atletas participantes en MAA. 
Este estudio avanza en la línea de investigación del uso del 
deporte para contribuir al desarrollo social y responder al 
llamado de otros investigadores de la importancia de gene-
rar evidencia de países y académicos en el Sur Global (Par-
nell et al., 2018; Schnitzer et al., 2013; Schulenkorf et al., 
2016). La destacada falta de evidencia científica respecto al 
efecto de la implementación de programas sociales basados 
en el deporte (Coakley, 2011; Coalter, 2013, 2015) y se 
cuestiona que exista una influencia real debido a la escasa 
evidencia del impacto (Coalter, 2007; Lyras & Welty 
Peachey, 2011; Spaaij, Oxford, & Jeanes, 2016) en inter-
venciones ubicadas en Centro América y Sudamérica (Pon-
ciano Núñez et al., 2023; Schulenkorf et al., 2016; Spaaij & 
Schulenkorf, 2014). Considerando que el deporte pudiera 
contribuir a la resolución de problemas sociales (Houlihan 
& White, 2002; Levermore & Beacom, 2009), la inclusión 
social, el desarrollo regional y la resolución de conflictos 
(Lyras & Welty Peachey, 2011) por medio de la populari-
zación del deporte (Hartmann & Kwauk, 2011). 

 
Métodos y procedimientos 
 
Contexto del estudio 
Guatemala es un país multiétnico y pluricultural con una 

larga historia de conflictos sociales comunitarios (Ponciano 
Núñez et al., 2023; Ponciano Núñez et al., 2022). La edu-
cación en Guatemala está establecida por diferentes niveles 
educativos siendo estos los siguientes: i) preprimaria ii) pri-
maria, iii) secundaria y iv) diversificado. La convocatoria al 
programa es abierta por lo que los centros educativos y los 
atletas se inscriben voluntariamente al programa. La aplica-
ción del programa no es obligatoria a nivel nacional, sin em-
bargo, normalmente se inscriben escuelas de todos los de-
partamentos del país. El programa al ser educativo no está 
enfocado para llevarse en la asignatura de educación física, 
pero puede ser adaptado para impartirse en dicha materia o 
en las asignaturas de grado. Los maestros lo implementan 
durante la asignatura de formación ciudadana que es con la 
que impacta mayormente en los indicadores del CNB. El 

programa esta alineado al CNB por lo que promueve y fo-
menta que a través de la mentoría del atleta puedan contri-
buir a alcanzar los diferentes indicadores que pide el MI-
NEDUC. El deporte juega un papel fundamental en el pro-
grama, ya que, a través de los atletas como modelos de rol, 
el alumnado se motiva para cumplir con los retos y puedan 
conocer al atleta en las visitas de cierre del programa. Mu-
chos participantes tienen el interés de conocer diferentes 
deportes y vivenciarlos a través de las demostraciones que 
realizan los atletas en sus visitas.  

 

Figura 1. Alineación CNB y Mi Amigo Atleta 

 
El COG estableció por medio de la AOG el programa 

MAA para contribuir a la construcción de una sociedad me-
jor y más pacífica por medio de la educación olímpica en 
NNJ (Blas Fernández, 2021; Ponciano Nuñez, 2021). El 
programa está conformado por atletas, maestros de aula, es-
tudiantes de primaria y secundaria del sistema educativo na-
cional público o privado. El diseño curricular del programa 
está estructurado por siete lecciones alineadas al Currículo 
Nacional Base de Guatemala y los ODS. Durante el 2022 se 
tuvo la participación de 11,578 estudiantes, 176 maestros, 
105 escuelas, 25 atletas mentores, con cobertura en 20 de 
22 departamentos de Guatemala, se reprodujeron 333 ma-
teriales audiovisuales y 13, 058 reproducciones. El pro-
grama responde desde el 2016 a la cooperación entre el 
COG y MINEDUC para promover los valores olímpicos en 
el aula a través de atletas mentores. Los maestros en los cen-
tros educativos son responsables de organizar a la clase para 
que puedan visualizar en video las diferentes lecciones, 
luego guiados por el manual de maestros deben reforzar los 
contenidos de las lecciones y realizar las hojas de trabajo de 
cada lección, finalizando con organizar a los estudiantes para 
cumplir con el reto en video. Los atletas realizan los videos 
de las diferentes lecciones basados en el script de contenidos 
de las lecciones. Las lecciones se realizan desde febrero 
hasta octubre y mensualmente se envían las lecciones y retos 
de los estudiantes. Los valores que se fomentan son respon-
sabilidad, paz, liderazgo, honestidad, compañerismo, tra-
bajo en equipo, civismo, amistad, excelencia, respeto, en-
tre otros.   
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Participantes 
El criterio de selección de la muestra es no probabilís-

tico, se tomó en consideración a los maestros que por lo 
menos cumplieron con 4 de las 7 lecciones del programa; 
los atletas fueron aquellos que cumplieron con la totalidad 
de las 7 lecciones del programa. El estudio constó de un to-
tal de 70 participantes, 50 maestros (N= 19 H – 31 M), 20 
atletas (N= 9H-11M). La mediana de edad de los atletas es 
27.5 (máx. =. 36; min. = 19) y de los maestros 42.5 (máx. 
=. 60; min. = 25).  

 
Instrumentos 
La primera fase fue la formulación de los instrumentos 

aplicados siendo un total de catorce formularios ad hoc rea-
lizados por la administración del programa y validados por 
criterio de expertos que asesoran el programa. La segunda 
fase es la aplicación de estos formularios que incluyen las 
cuatro mediciones siguientes: i) nivel satisfacción, ii) per-
cepción de la motivación, iii) nivel de involucramiento y iv) 
nivel de comprensión de cada una de las 7 lecciones. El nivel 
de satisfacción está basado en el Net Promoter Score (NPS), 
la cual es una puntuación calculada a partir de una pregunta 
que determina qué tanto recomendarían el programa. Esta 
medición se realiza a partir de la clasificación otorgada por 
los maestros y atletas en un rango de 0 al 10 en una sola 
pregunta. Permite conocer que tan satisfechos se encuen-
tran y si son promotores o detractores del programa, es de-
cir su nivel de lealtad (Fisher & Kordupleski, 2019). La per-
cepción de la motivación y el nivel de involucramiento estan 
basados en una escala de Likert, aplicado a los participantes 
del programa. El cuestionario para los atletas y maestros 
está compuesto en promedio entre diez y doce ítems. Este 
instrumento permite a los encuestados indicar su acuerdo o 
desacuerdo con la metodología aplicada en el programa 
(Joshi et al., 2015). El nivel de comprensión de las lecciones 
está basado en una escala de falso o verdadero, el partici-
pante debe decir entre los enunciados la opción que consi-
dere más adecuada a su aprendizaje (Ebel, 1970) (Ejemplo, 
Anexo 1 y 2).   

 
Análisis de los datos 
Se utilizó el análisis en base al NPS basada en la califica-

ción de la lealtad de los usuarios, la misma se mide por me-
dio del cálculo del número de promotores, neutros y de-
tractores que estan presentes en el programa. Si califican 
entre 9-10 se consideran promotores, 7-8 son neutros, me-
nor de 6 son detractores. Luego la fórmula en la cual de los 
promotores se restan los detractores divididos el total de 
participantes que finalmente muestra una nota del NPS que 
varía de -100% a 100%. Además, de una evaluación cuali-
tativa por cada ítem de la escala de Likert que mide la per-
cepción de la motivación y el involucramiento de los maes-
tros y atletas. Se aplico una escala del 1 al 5 que permiten 
evidenciar el grado de acuerdo o desacuerdo de los partici-
pantes.  

 
 

Las interrogantes se plantean como resultado de las 7 
lecciones del programa para poder medir si la motivación y 
el involucramiento durante la duración del programa. Por 
medio, de un análisis tipo clúster se muestra si existe un 
agrupamiento de las respuestas comparando si los atletas y 
maestros tienen respuestas similares.  

 
Procedimientos 
El estudio se realizó de acuerdo con las normas de inte-

gridad de la investigación de la Declaración de Singapur 
(Resnik & Shamoo, 2011) y de acuerdo con las recomenda-
ciones de Buenas Prácticas Clínicas de la CEE (documento 
111/3976/88 de julio de 1990). La estrategia de prueba 
consistió en administrar los cuestionarios a los atletas y 
maestros. Los participantes fueron informados por los 
miembros del equipo del programa que los cuestionarios se-
rian anónimos, voluntarios y que la información se manten-
dría confidencial para uso único de los investigadores. Final-
mente, los participantes firmaron un consentimiento y los 
cuestionarios fueron administrados por los miembros del 
programa.  

 
Resultados 
 
Descriptores de nivel de lealtad de los participan-

tes del programa 
El análisis de las encuestas de las mediciones del pro-

grama MAA se puede determinar en base al NPS se eviden-
cia que se alcanzó un resultado de 86.67% con los maestros 
participantes que significa que el 90% son promotores y el 
4% son detractores del programa. Los atletas mostraron 
por medio del NPS un 95% que representa que la mayoría 
de ellos son promotores del programa un 5% se considera 
neutro y 0% fue detractor. Los resultados muestran que la 
percepción positiva del programa y la lealtad de los partici-
pantes en este caso maestros y atletas ha sido consolidada a 
lo largo de la historia. Ambos grupos han recomendado a 
sus pares replicar el programa. Los resultados son conse-
cuencia de los beneficios que se ven reflejados en la imple-
mentación del programa y comprenden que los atletas par-
ticipantes son útiles para alcanzar las competencias solicita-
das dentro del CNB. Además, los estudiantes se sienten mo-
tivados a cumplir los retos asignados dentro del programa y 
las actividades que los atletas asignan para que puedan co-
nocerlos al final del programa. Los maestros y los atletas han 
resaltado la motivación que el programa MAA genera en los 
estudiantes para que puedan a largo plazo cambiar actitudes 
dentro de sus familias y comunidades.  

 

Descriptores de la percepción de la motivación  
La percepción de la motivación de maestros respecto a 

los estudiantes alcanzó una buena percepción de la motiva-
ción de participación de los alumnos dentro del programa. 
La escala de Likert muestra un resultado de 4.69 de 5, evi-
denciando que los estudiantes mostraron motivación du- 
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rante la duración del programa en sus establecimientos edu-
cativos. La percepción de la motivación de los maestros por 
parte de los atletas tuvo un resultado de 4.15 de 5 en la es-
cala, es considerablemente alto pero existe una disminución 
en la evaluación al ser analizado que no todos los maestros 
cumplen el 100% de los retos de la programación de MAA 
y esto muestra esa baja en la percepción de los atletas hacia 
los maestros participantes. La motivación por parte de los 
atletas es alta, ya que al compartir sus experiencias por me-
dio de los videos pedagógicos pueden presentar diferentes 
facetas de su vida y no centrarse únicamente en su vida atlé-
tica. Los atletas se motivan a participar porque puede com-
partir con los estudiantes sus viajes deportivos, entrena-
mientos e incluyen el componente pedagógico de las leccio-
nes para que puedan visualizar las oportunidades del de-
porte. Sin embargo, muchos maestros que se inscriben en 
el programa cumplen únicamente los primeros retos y no 
siguen cumpliendo el programa. Los principales motivos 
son falta de tiempo, traslado de escuela, falta de informa-
ción de sus autoridades del proceso de inscripción y falta de 
capacitación de los maestros previos a la intervención.  

 
Descriptores de involucramiento de los participan-

tes 
Los resultados del nivel de involucramiento fueron de 

un 4.73 de 5, esto evidencia que los estudiantes participan  
activamente del programa. Por otro lado, los resultados 

de los maestros muestran un 3.94 de 5, esto refuerza el 
punto anterior respecto a la falta de cumplimiento de algu-
nos maestros con actividades del programa. Las causas pue-
den ser explicadas al observar el avance de las lecciones del 
programa respecto a las calificaciones de los atletas de los 
maestros y esto causa un decrecimiento del involucra-
miento resultado del incumplimiento de los retos por los 
maestros. La desmotivación en los maestros es en ocasiones 
por desconocimiento del funcionamiento del programa y la 
falta de uso del material pedagógico del programa; causando 
que se conviertan en detractores del programa o motivarse 
a concluir de manera tardía las actividades. Otro de los prin-
cipales factores que afecta el involucramiento de los maes-
tros con los atletas es la falta de enseres digitales dentro y 
fuera de las instalaciones para poder enviar las actividades 
programadas y socializar los retos. Los maestros que han 
formado parte del programa buscan recibir apoyo financiero 
y material; esto causa que luego de comprender que es to-
talmente voluntario decidan salir del programa. Podemos 
hacer mención con base a la percepción de la motivación de 
maestros, que esta parte juega en ambas vías ya que algunas 
veces los maestros inician con una buena actitud y positi-
vismo pero a mitad del programa deciden dejarlo por temas 
laborales, falta de apoyo o de equipo. Desde la posición po-
sitiva algunas veces los maestros no se involucran al inicio 
del programa pero conforme ven el avance y trabajo de 
otros compañeros involucrados deciden tomar el rumbo e 
iniciar el cumplimiento de los retos y actividades del trabajo 
para optar a la visita del atleta al final del programa. Esto 
suma como parte de la motivación y ayuda a que el 

involucramiento de los maestros se torne de una manera 
positiva. 
 
 

Figura 2. Indicadores de resultado del NPS 

 
Tabla 1. 
 Indicadores de resultado de la percepción de motivación   

Lec. 1 Lec. 2 Lec. 3 Lec. 4 Lec. 5 Lec. 6 Lec.7 General 

Maestros 4.55 4.20 3.80 4.00 3.95 4.25 4.30 4.15 
Estudiantes 4.52 4.48 4.65 4.83 4.83 4.80 4.73 4.69 

 
Tabla 2. 
 Indicadores de resultado del involucramiento de participantes  

Lec. 1 Lec. 2 Lec. 3 Lec. 4 Lec. 5 Lec. 6 Lec.7 General 

Maestros 4.30 4.00 3.65 3.55 3.90 4.10 4.10 3.94 
Estudiantes 4.46 4.63 4.71 4.82 4.92 4.80 4.80 4.73 

 

 
Figura 3. Análisis comparativo de satisfacción, percepción de la motivación e in-

volucramiento de maestros y atletas 

 
El análisis de la tendencia de clúster permite determinar 

si el conjunto de datos en estudio es aceptable y posee indi-
cios de una estructura por grupos. Se observa que los datos 
obtenidos permiten determinar que los dos grupos que for-
maron parte del estudio; los maestros se agrupan clara-
mente en la parte izquierda y los atletas en la parte derecha. 
El análisis muestra que hay una mayor variación entre los 
datos de los maestros, esto se debe a que tenemos una ma-
yor diferencia en el involucramiento de los maestros que se 
refleja en el cumplimiento de las lecciones pedagógicas del 
programa. En el clúster de atletas el análisis refleja una menor 
variación y esto se puede confirmar debido a que tanto  
la motivación como el involucramiento de los atletas son  
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más homogéneas, ya que todos cumplen con todo el pro-
grama y tienen una percepción muy positiva de MAA.   
Tabla 3. 

Descripción del alcance temporal 

Años Mentores Maestros Escuelas Estudiantes 
Videos 

 Producidos 
Departamentos 

2016 9 8 7 302 81 2 

2017 23 7 7 300 30 2 
2018 11 21 21 1216 74 3 

2019 21 +600 +600 14,697 408 22 
2020 45 +150 92 4,022 119 17 
2021 27 118 47 4,009 314 10 

2022 25 176 105 11,578 333 21 
2023 24 +200 126 17,629 +144 21 

 
El alcance de MAA ha tenido una tendencia al alza a través 

de los años y tomando en cuenta la baja inversión económica 
que se describirá a continuación, el alcance del programa es 
bastante elevado. Cabe destacar que en el 2019 se puede ob-
servar una elevación mayor que el resto de los años, esto fue 
debido a que a finales del 2018 MAA tuvo un espacio desig-
nado específicamente para promover el programa en con-
greso anual con más de mil directores organizado por el Mi-
nisterio de Educación de Guatemala (MINEDUC). Desde ese 
año quedó una considerable base de datos de directores y 
maestros en la cual varios han continuado con el programa. 
Esta fue también la primera vez que el programa pudo llegar 
a los 22 departamentos de Guatemala teniendo una descen-
tralización y logrando impactar al interior del país. También 
en la data se puede observar que en 2020 y 2021 hubo una 
disminución como efecto de la pandemia que afectó especial-
mente al sector educativo. En 2022 como en 2023 se retoma 
el incremento en los estudiantes como resultado de la modi-
ficación de la metodología del programa ya que con esta ac-
tualización también ampliaron el público objetivo que era ex-
clusivamente para sexto primaria. Con esta nueva propuesta 
se incluyeron a los grupos etarios de primero a tercero pri-
maria, cuarto a  
sexto primaria y nivel secundaria.  

 
Descriptores de la inversión financiera del pro-

grama 
Considerando el número de escuelas, maestros, estu-

diantes y atletas participantes dentro del programa, se ofrece 
un análisis de la inversión financiera que ha ocupado desde sus 
inicios a la actualidad del reporte de este estudio. El mismo 
considera cantidad de videos editados, logística, convocato-
ria, control y evaluación del programa; la cual evidencia un 
alto grado de eficiencia a pesar de que el presupuesto utili-
zado es considerablemente bajo y básicamente el mismo se 
utilizó en la compra de enseres, asesoramiento nacional, ca-
pacitaciones, gastos de visitas de los atletas y cierto porcen-
taje de los salarios del personal a cargo del programa. El fi-
nanciamiento total de MMA, es cubierto con fondos de la 
AOG que representa un total del 1.7% de su presupuesto 
anual durante los ocho años de funcionamiento del pro-
grama. 
 

Discusión 
 
MAA es un programa institucional implementando por 

el COG por medio de la AOG que ha atendido a una po-
blación de más de mil participantes los últimos cinco años 
en Guatemala. El NPS muestra que MMA es un programa 
con nivel elevado de efectividad y lealtad de maestros y 
atletas. La implementación del programa en el sistema 
educativo escolar es una estrategia efectiva y que ha sido 
utilizada en otros contextos a nivel global con resultados 
positivos en NNJ (Bailey et al., 2009; Burns et al., 2021; 
Casey et al., 2014; Olushola et al., 2013). Los atletas son 
elementos importantes, ya que por medio de la sensibili-
zación y capacitación ofrecida por los miembros del 
equipo de MAA, contribuyen a la formación de los estu-
diantes en base a las competencias del CNB. Esto es resul-
tado de la adaptación de la metodología de intervención y 
componentes pedagógicos ya validados con base al pro-
grama CC (MacDonnell Mesler & Parise, 2017). Los estu-
diantes y profesores, como ha sido reportado en estudios 
previos, muestran una actitud positiva respecto a que un 
atleta facilite el proceso de la intervención (Armour & 
Duncombe, 2012) y la visita final al establecimiento edu-
cativo al cumplir las tareas asignadas es un elemento carac-
terístico único de MAA. Las herramientas pedagógicas del 
programa viabilizan que los atletas participantes puedan te-
ner un impacto relevante en la vida de los estudiantes. De 
hecho, esto permite que el impacto motivacional se multipli-
que ya que los maestros y padres de familia tambien tienen 
acceso a los contenidos de las lecciones digitales (Caprara & 
Caprara, 2022).  

 

 
Figura 4. Inversión total anual del programa 

 
Los atletas participantes del programa MAA cumplen con 

la misión filosófica de Coubertin de transformarse en em-
bajadores del movimiento olímpico en sus países (Lyras, 
2020, 2021; Naul et al., 2017) y muestran a sus comunida-
des el uso del deporte como una oportunidad de transfor-
mación social (Ponciano Nuñez, 2020, 2021). Los atletas 
contemporáneos pueden funcionar como modelos de rol 
para la educación moral (Armour & Duncombe, 2012), los 
atletas antiguos cuyas virtudes heroicas inspiraban a sus es-
pectadores (Reid, 2018). El programa ha logrado mitigar la 
deserción de estudiantes de intervenciones en línea a causa 
de falta de un modelo didáctico apropiado a las característi-
cas del contexto (Rothkrantz, 2017) ya que MAA fomenta 
un ciclo de seguimiento continuo que inicia desde la 
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administración del programa, el atleta mentor y los maes-
tros de establecimiento educativo. El programa ha incre-
mentado la participación de estudiantes paulatinamente a lo 
largo de los años y la razón es la alianza interinstitucional con 
el MINEDUC. Inclusive con la pandemia por el COVID 19 
que causó impactos negativos en otras programaciones a nivel 
económico y baja implementación de sus intervenciones 
(Asogwa et al., 2022), MAA tuvo una disminución en la par-
ticipación de los estudiantes. Con el retorno del sistema edu-
cativo el programa continuó sin inconvenientes y los resulta-
dos del análisis financiero evidencian que MAA es un pro-
grama cuya intervención no es dependiente de un alto presu-
puesto financiero, ya que su modelo de ejecución a distancia 
lo convierte en una propuesta de bajo costo. La estructura 
pedagógica del programa se transformó y alineó a los ODS 
con el objetivo que las lecciones contribuyan a que los maes-
tros los adapten a los contenidos de las diferentes materias 
incluidas dentro del CNB.  

 
Conclusión 
 
La evaluación institucional de MAA muestra que la estra-

tegia de implementación del programa genera un alto grado 
de satisfacción de los maestros y los atletas participantes. Los 
atletas actúan como modelos de rol de los participantes im-
plementando las lecciones del programa que coadyuban al 
aprendizaje de competencias programadas dentro del CNB. 
Los profesores son motivados por la presencia del atleta en el 
programa, las herramientas pedagógicas digitales y la visita 
del atleta al centro educativo. La participación del MI-
NEDUC ha permitido que el programa incremente el nú-
mero de participantes paulatinamente, lo cual lo convierte en 
un programa sostenible a largo plazo. El modelo de interven-
ción del programa basado en los componentes digitales de las 
lecciones y la visita presencial programada del atleta facilita 
que los costos del programa no sean onerosos, contribuyendo 
a la sostenibilidad del programa. MAA es un fiel ejemplo de 
un programa de olimpismo en acción que invierte en la for-
mación del capital humano por medio de los NNJ. Las limi-
taciones del estudio están presentes en su propia naturaleza 
exploratoria. Futuros trabajos de investigación deberán me-
dir el impacto de la programación y experiencia de los estu-
diantes y padres de familia participantes dentro del programa. 
Los resultados podrían ser comparados con otros programas 
de educación olímpica alrededor del mundo. 
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Anexo 1. Ejemplo de encuesta de maestros 

 

 
Anexo 2. Ejemplo de encuesta de atletas 


