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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE CBTM

¡A los amigos del tenis de mesa!

En este acto entregamos uno de nuestros 
primeros esfuerzos relacionado con la difu-
sión del conocimiento sobre nuestro depor-
te. Aquí llevamos a cabo un proceso interno 
muy robusto, que unió la práctica y la cien-
cia, que es una combinación esencial para el 
desarrollo del deporte en el país.

Con el convenio suscrito con la Unicamp, 
del Grupo de Investigación Interdisciplinar 
en Deportes de Raqueta, y con el consenti-
miento del Comité Paralímpico Brasileño y 
del Comité Olímpico Brasileño, comenzamos 
a construir un alcance integrado, apuntando 
a mejoras y sistematización en la formación 
de entrenadores, árbitros y gerentes.

Para CBTM está claro que, para permane-
cer en la cima en términos competitivos en 
los segmentos olímpico y paralímpico, nece-
sitaremos superar el nivel de conocimiento 
existente sobre el tenis de mesa en todo el 
mundo. Precisamente por eso, el modelo que 
hemos adoptado está totalmente en línea con 
lo que la ITTF defiende en materia de forma-
ción, lo que refuerza las opciones y los puntos 
de convergencia de este gran proyecto.

Con ello, esperamos la máxima adhesión 
de Federaciones Estatales, Ligas Regiona-
les, Clubes, Asociaciones y Academias, per-
mitiendo la indicación y orientación para la 
especialización y profundización de sus pro-
fesionales. ¡La evolución del tenis de mesa 
brasileño depende de todos nosotros!

Alaor Azevedo
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PRESENTACIÓN

La Universidad de Tenis de Mesa es un pro-
grama de la Confederación Brasileña de Te-
nis de Mesa (CBTM) que tiene como objetivo 
principal albergar un completo programa de 
formación para el desarrollo de entrenadores, 
árbitros y directivos del Tenis de Mesa Brasile-
ño. La Escuela de Entrenadores es uno de sus 
pilares, consistente en cursos de certificación 
nacionales e internacionales, cursos aplica-
dos al Tenis de Mesa en diferentes áreas de 
conocimiento, así como acciones formativas 
no certificadas (CBTM, 2016). La certificación 
nacional o el Programa de Desarrollo de En-
trenadores se describe a través de tres cursos, 
a saber: Iniciación al Tenis de Mesa, Entrena-
miento de Deportistas y Alto Rendimiento. En 
este documento nos centraremos en el mate-
rial descriptivo del curso de Iniciación al Tenis 
de Mesa, mostrando el alcance integrado del 
Tenis de Mesa Olímpico y Paralímpico e inclu-
yendo la estructura teórico-práctica para su 
oferta a la comunidad de entrenadores.

Nuestro punto de partida para delinear el 
Programa de Desarrollo de Entrenadores, y 
comenzar su producción a través del curso 

de Iniciación al Tenis de Mesa, fue establecer 
sus valores. Para ello, nos apoyamos en tres 
principios rectores: a) enseñanza centrada 
en el coach, considerando sus conocimien-
tos profesionales, interpersonales e intraper-
sonales; b) el desarrollo de los deportistas, 
los praticantes recreativos y el desarrollo 
personal y c) la enseñanza basada en el jue-
go y centrada en el jugador.

Tradicionalmente, los cursos de certifi-
cación de entrenadores se caracterizan por 
la transferencia de conocimientos de los fo-
madores a los entrenadores. En las últimas 
décadas, la comunidad científica ha mostra-
do una baja efectividad de este modelo en 
el desarrollo de entrenadores y, en muchos 
casos, una percepción negativa de los pro-
pios entrenadores sobre sus experiencias en 
estos cursos. Y ha propuesto una transición a 
un modelo de enseñanza centrado en el en-
trenador, conocido como Learner-Centered 
Coach Education.

Centrarse en el entrenador significa valo-
rar sus experiencias y perspectivas y tratarlo 

como corresponsable de su propio aprendi-
zaje y el de sus compañeros. Es una pers-
pectiva que se centra tanto en el entrenador 
como en su proceso de aprendizaje, es decir, 
en las acciones de enseñanza-aprendizaje 
que son más efectivas para promover en los 
deportistas el mayor grado de motivación, 
aprendizaje, desarrollo y resultado. Por tan-
to, esta perspectiva considera el aprendiza-
je como el resultado de la interacción entre 
entrenadores y formadores para construir 
conocimientos y habilidades que se aplican 
al campo de actuación de este coach (NSSU, 
ICCE, 2016-2017; PAQUETTE y TRUDEL, 
2018; CIAMPOLINI et al. , 2019). Este princi-
pio impregna todo el diseño del Programa 
de Desarrollo de Entrenadores, como en los 
temas ¡Entrenadores en Accion!, y jugará un 
papel fundamental en su oferta así como en 
el desarrollo de los futuros formadores que 
trabajarán en Brasil.

El desarrollo de los atletas, los practican-
tes recreativos y el desarrollo personal son 
proporcionados por modelos a largo plazo 
de desarrollo deportivo (CÔTÉ y ERICKSON, 
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2015; CÔTÉ et al., 2017). Ante esto, presenta-
mos, justo al inicio del curso de Iniciación al 
Tenis de Mesa, una integración de dos pro-
puestas que cumplen con este modelo, una 
para el Tenis de Mesa: la Ruta de Alto Nivel 
(GADAL, 2011) y otra más general: la Modelo 
de Desarrollo de la Participación en el De-
porte (DMSP) (CÔTÉ, BAKER, ABERNETHY, 
2007; CÔTÉ, FRASER-THOMAS, 2007; CÔTE 
et al., 2009). Creemos que es fundamental 
que el entrenador tenga claridad de este 
modelo integrado para promover el entrena-
miento deportivo tanto para la participación 
como para el máximo rendimiento deporti-
vo, al tiempo que se promueve el desarrollo 
personal de este deportista.

Finalmente, pero no menos importante, 
asumimos como tercer principio rector la 
enseñanza basada en el juego y centrada en 
el jugador. Mostramos la enseñanza del Tenis 
de Mesa en base a su entorno competitivo, 
es decir, en la totalidad de su juego. A su vez, 
estar centrado en el jugador significa promo-
ver un entorno de enseñanza en el que este 
jugador asuma un papel de liderazgo en su 
proceso de aprendizaje. Y, para ello, se evi-
dencia un papel fundamental del entrenador 
como mediadorr de este proceso (GALATTI, 
et al., 2019). Según Gadal (2011), esta pers-

pectiva sirve a la enseñanza del ‘verdadero’ 
Tenis de Mesa y se suma a la perspectiva 
tradicional para la diversificación de los mé-
todos de enseñanza en el desarrollo del de-
porte. Este principio aparece evidenciado a 
lo largo del curso de Introducción al Tenis de 
Mesa, teniendo entre sus bases la Pedagogía 
No Lineal (GALATTI, et al., 2019) y las refe-
rencias de Pedagogía del Deporte (MACHA-
DO, GALATTI, PAES, 2015).

Una vez que hayamos presentado nues-
tros principios rectores, ahora nos centrare-
mos en presentar el diseño y la estructura 
del curso de Iniciación al Tenis de Mesa, de-
sarrollado a través de tres etapas (Figura 1). 
Consiste en:

 • Tres módulos desarrollados de forma 
presencial o online sincrónicamente 
(en vivo), totalizando una carga de tra-
bajo de 36 horas.

 • Tres cursos en línea asincrónicos, a 
saber: “Enseñanza del tenis de mesa 
basada en el juego y centrada en el 
jugador”, “Tenis de Mesa Paralímpico: 
las discapacidades y el desarrollo de 
la autonomía ”y“ Técnicas Básicas del 
Tenis de Mesa ”, totalizando una car-

ga de trabajo de 12h. Estos cursos son 
obligatorios para todos los participan-
tes del curso.

 • Dos cursos en línea asincrónicos, a sa-
ber: “Procesos pedagógicos aplicados 
al tenis de mesa” y “Nociones bási-
cas: Ética en Tenis de Mesa y Prime-
ros Auxilios ”, por un total de 4 horas. 
Estos cursos son obligatorios para los 
no profesionales y deseables para los 
profesionales de la Educación Física y 
el Deporte.

 • Tres momentos de actuación como en-
trenadores asociados a la evaluación 
del curso, totalizando 30 horas de car-
ga de trabajo.

Las tres etapas se pueden ofrecer durante 
tres semanas consecutivas o se puede dis-
tribuir la oferta de una etapa por mes, por 
ejemplo. En este segundo formato, se dispo-
ne de más tiempo para que los participantes 
realicen los “Cursos online” y el momento de 
“Actuación como Entrenador y Evaluación” 
previsto para esa etapa y poder iniciar la si-
guiente etapa.
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ENTONCES, ENTRENADORES, ¿COMENZAMOS ESTE JORNADA DE DESARROLLO?

Figura 1: Diseño y estructura del curso de iniciación al tenis de mesa

Fuente: elaboración de las autoras
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RESULTADO
Al final de este módulo, los participantes 

podrán:

 • Comprender el contexto de la Inicia-
ción Deportiva al Tenis de Mesa;

 • Reflexionar y discutir sobre el conoci-
miento y las habilidades para actuar 
como entrenador en la Iniciación al Te-
nis de Mesa;

 • Comprender el juego de Tenis de Mesa: 
su lógica interna, su estructura tempo-
ral, sus fases de juego y sus reglas;

 • Comprender las referencias que sus-
tentan los procedimientos de enseñan-
za-formación del Tenis de Mesa y vi-
sualizar formas de cómo desarrollarlas;

 • Establecer un vínculo con el grupo de 
entrenadores de tenis de mesa.
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PRESENTACIÓN DE PARTICIPANTES
Proponemos que la presentación de los participantes sea breve, interactiva y dinámica. 

También proponemos inscribir las clases de entrenadores en el curso de “Iniciación al Tenis 
de Mesa” como Clase 1, Clase 2, etc., para cada oferta de curso.
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capítulo 1  

LA INICIACIÓN 
AL DEPORTE DEL 
TENIS DE MESA
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1.1  

VISIÓN: ¿QUÉ BUSCAMOS CON INICIACIÓN DEPORTIVA?

La iniciación deportiva es uno de los pasos 
dentro de un proceso de desarrollo deporti-
vo a largo plazo. Entonces, para responder 
‘¿qué buscamos con Iniciación Deportiva?’ 
debemos tener claro el modelo de desarrollo 
deportivo en el que se inserta.

En la Figura 2, podemos ver la integra-
ción de dos propuestas, una para Tenis de 
Mesa y otra más general. A la izquierda está 
la Ruta de Alto Nivel (GADAL, 2011). Junto 
a él se encuentra el Modelo de Desarrollo 
para la Participación en el Deporte (DMSP) 
(CÔTÉ, BAKER, ABERNETHY, 2007; CÔTÉ, 
FRASER-THOMAS, 2007; CÔTE et al., 2009).

Mirando la primera etapa del DMSP, ve-
mos dos caminos distintos en la iniciación 
deportiva: uno de ellos propone una fase 
en la que hay placer en el juego, diversión, 
en la que el alumno experimenta muchos 
juegos y jugadas, con poca práctica delibe-
rada y experiencia deportiva diversificada. 
El otro camino es el de la especialización, 
centrándose en un solo deporte específico, 
con presencia de pocos juegos y jugadas y 
mucha práctica deliberada.

El desarrollo de los atletas de élite/juga-
dores de tenis de mesa se puede lograr de 
ambas maneras: no existe una receta que fun-

cione con ningún practicante. Sin embargo, el 
desarrollo personal y el desarrollo de los prac-
ticantes recreativos se ve disminuido desde la 
perspectiva de la especialización temprana. 
Además, este último camino se asocia con 
altas tasas de abandono deportivo. Esto pue-
de explicar por qué el modelo específico de 
Tenis de Mesa de Gadal (2011) sostiene que 
la primera etapa está asociada al placer del 
JUEGO, el esfuerzo y la DIVERSIÓN.

Nuestra visión, por tanto, sigue el camino 
de la diversificación. Por tanto, partimos de 
la premisa de la Iniciación Deportiva como 
una fase de diversificación de modalidades y 
prácticas, priorizando el juego frente a otras 
estrategias didácticas más cerradas, y que 
contempla la fase inicial tanto de entrena-
miento deportivo para la participación como 
de especialización de alto rendimiento.
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Figura 2: Modelo de desarrollo deportivo a largo plazo integrando la ‘Ruta de Alto Nivel’ y el ‘Modelo de Desarrollo para la Participación 
en el Deporte’.

Fuente: adaptado de Côté, Baker, Abernethy, 2007; Côté Fraser-Thomas, 2007; Côté, et al., 2009 y Gadal, 2011.
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Los autores del DMSP investigaron la tra-
yectoria deportiva de cientos de deportistas 
de diversas modalidades y, al defender un 
modelo de desarrollo a largo plazo para el de-
porte basado en la evidencia, señalan que el 
entrenamiento deportivo tanto para la parti-
cipación como para el máximo rendimiento se 
potencia cuando se basa en la diversificación 
de experiencias deportivas durante la infan-
cia, así como en una amplia gama de juegos. 
Por tanto, la diversidad de modalidades y la 
diversidad de actividades y prácticas en una 
misma modalidad son bases fundamentales 
en la promoción de un contexto diversifica-
do favorable al compromiso personal (CÔTÉ, 
ERICKSON, 2015; CÔTÉ et al., 2017).

De esta manera, la Iniciación al Deporte 
de Tenis de Mesa será la base para el de-
sarrollo de los jugadores de tenis de mesa 
que podrán componer los programas pre-
sentados en la Planificación Estratégica 
de la Confederación Brasileña de Tenis de 
Mesa, a saber: Élite nacional, élite y talen-
tos internacionales y practicantes recreati-
vos (CBTM, 2016).

Volviendo a mirar la Figura, también po-
demos observar que la fase de Iniciación 
Deportiva se contempla dentro de estos 
modelos entre los grupos de edad de 6 a 12 
años. Pero ¿Iniciación Deportiva sirve exclu-
sivamente a este público?
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1.2  

INICIACIÓN AL DEPORTE DE TENIS DE MESA: ¿PARA QUIEN?
¡Para todos los que quieran aprender este deporte!

1.2.1 PARA NIÑOS...

En general, la Iniciación al Tenis de Mesa 
está realmente dirigida a niños, como el Cur-
so ITTF Nivel I para Entrenadores (vigente 
hasta 2020) (TEPPER, 2007) y el conjunto 
de planes de práctica de tenis de mesa pre-
sentado por Ginciene y Deprá (2014), en qué 
juegos y diversión están incluidos.

Y usted, entrenador, ¿tiene experiencia 
trabajando con niños? ¿Cuáles son las ca-
racterísticas más desafiantes de trabajar con 
esta audiencia?

Se considera que los niños y jóvenes na-
cidos en 1996 son la primera generación que 
creció completamente digitalmente. Y sus 
entrenadores han informado que, si bien 
esta generación tiene un alto nivel educati-
vo y excelentes habilidades para lidiar con la 
tecnología, también tiene características ta-
les como: altas expectativas de éxito, perío-
dos de atención cortos, poca capacidad de 
comunicación e incapacidad para lidiar con 
la adversidad. Los entrenadores también in-
formaron sobre la dificultad para encontrar 
formas de conectarse con estos jugadores 
(GOLD, NALEPA, MIGNANO, 2020).
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Ante este escenario, algunos aspectos 
son señalados como relevantes por los en-
trenadores para trabajar con esta genera-
ción, tales como: motivar a los jugadores, co-
municarse de manera efectiva, trabajar con 
atención, definir expectativas, desarrollar ju-
gadores independientes, construir resiliencia 
e individualizar la docencia (GOLD, NALEPA, 
MIGNANO , 2020).

Sin embargo, enfatizamos que los juga-
dores del estudio anterior eran estadou-
nidenses. En Brasil, nuestra realidad pue-
de ser más diversa y podemos encontrar 
otros perfiles de niños y jóvenes de esta 
generación. De todos modos, creemos que 
cada vez son más frecuentes los comporta-
mientos digitales y las menos experiencias 
corporales y motoras. Ante este escenario, 
realmente tenemos que pensar en ofrecer 
una exploración más amplia y básica de 
movimientos, juegos y jugadas que resca-
ten el valor del esfuerzo físico, como lo que 
se propone en los modelos de desarrollo 
deportivo presentados al inicio de nuestro 
curso (CÔTÉ , ERICKSON, 2015; CÔTÉ et al., 
2017, GADAL, 2011).

1.2.2 PARA ADULTOS Y ANCIANOS... 

La iniciación deportiva también puede 
darse en la edad adulta, proceso denomina-
do Iniciación Deportiva Tardía (PIMENTEL, 
GALATTI, PAES, 2010). Y en los últimos años, 
los estudios han demostrado el potencial de 
enseñar tenis de mesa a través de juegos y 
acciones centradas en el jugador, incluidos 
los adultos jóvenes (ZHANG et al., 2012; BE-
LLI et al., 2017 y GALATTI et al., 2019).

La iniciación tardía al tenis de mesa tam-
bién la pueden experimentar los ancianos. 
Los jugadores de 60 a 79 años informaron 
que esta práctica mejora su salud, su autoes-
tima, su condición física y sus aspectos cog-
nitivos. Además, en este estudio también se 
evidenció la valorización de la actividad del 
tenis de mesa como multiplicador de elemen-
tos socioeducativos de valorización de las 
personas mayores (SILVA, OLIVEIRA, 2019).
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Específicamente en el Tenis de Mesa Pa-
ralímpico, los jugadores con discapacidad se 
dividen en 11 clases, que son: 5 clases para 
jugadores en silla de ruedas (clases 1 a 5), 5 
clases para jugadores con mayor movilidad 
de pie (clases 6 a 10) y 1 clase para jugado-
res con discapacidad intelectual (clase 11), si-
guiendo la lógica de que cuanto mayor sea el 
número de la clase, menor será el deterioro 
físico-motor del para atleta (ITTF, 2018).

El curso online “Tenis de mesa paralímpico: 
discapacidades y desarrollo de la autonomía” 
(Partes 1 y 2)* presenta una profundización 
del conocimiento sobre las categorías y cla-
ses de discapacidades, así como sobre los cri-
terios mínimos de elegibilidad en la clasifica-
ción funcional del Tenis de Mesa Paralímpico.

1.2.3 PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD...

* La oferta del curso de Iniciación al Tenis de Mesa, incluidos todos los módulos y 
cursos en línea mencionados en este documento, está disponible a través de la pla-
taforma de cursos de la Universidad de Tenis de Mesa (https://unitm.cbtm.org.br/).

La iniciación a los deportes de raqueta 
para personas con discapacidad puede ocu-
rrir en la niñez, pero es común que ocurra en 
la etapa tardía, especialmente cuando se ad-
quiere la discapacidad. En general, es impor-
tante conocer las discapacidades, garantizar 
un ambiente de práctica seguro (cuidando 
de no tener una postura sobreprotectora y, 
sobre todo, buscando maximizar el potencial 
de los jugadores con discapacidad), conocer 
las adaptaciones (en los lugares, equipo, ma-
teriales y/o reglas) y estrategias de enseñan-
za, incluidos juegos. También es importante 
fomentar la participación de la familia en el 
desarrollo de las prácticas, especialmente 
cuando el practicante necesita apoyo para 
los desplazamientos y otras actividades dia-
rias (STRAPASSON, LOPES, 2021).

https://unitm.cbtm.org.br/
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1.3  

¿DÓNDE PUEDE OCURRIR LA INICIACIÓN  
AL DEPORTE DEL TENIS DE MESA?

Tradicionalmente la práctica del Tenis 
de Mesa ocurre en clubes y asociaciones, y 
este escenario lo podemos observar al veri-
ficar las entidades afiliadas a CBTM en Brasil 
(CBTM, 2020a).

Sin embargo, el deporte en su conjunto 
es un fenómeno sociocultural que se da en 
múltiples escenarios, como en complejos 
deportivos, en clubes y asociaciones, en co-
legios (incluidos los inclusivos y especiales) 
y Universidades, en academias, en institu-
ciones de rehabilitación, en Organizaciones 
no Gubernamentales (ONG), en empresas y 
también en la calle, la gente practica deporte 
(GALATTI et al., 2018).

Visualizar esta multiplicidad de escena-
rios puede traernos nuevos contextos para la 
Iniciación al Tenis de Mesa, como más recien-
temente en academias que se constituyeron 
específicamente para su práctica y ha ido 
creciendo en el escenario nacional (CBTM, 
2019) y de proyectos previstos en la Plani-
ficación Estratégica de CBTM que prevén su 
inserción en diferentes contextos de práctica 
(por ejemplo: “Escuelas de Tenis de Mesa” y 
“Tenis de Mesa Urbano”) (CBTM, 2016).
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1.4  

Y EN VISTA DE TODO LO QUE HEMOS ANALIZADO, 
¿CÓMO DEFINIR LA INICIACIÓN DEPORTIVA?

En este programa, trataremos por Inicia-
ción Deportiva el primer contacto sistemati-
zado con la modalidad, mediado por un en-
trenador, con el fin de que el jugador tenga 
dominio básico y autonomía para la práctica 
deportiva (GALATTI et al., 2017a).
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1.5 ¡ENTRENADORES EN ACCIÓN! 

Y si la Iniciación Deportiva está mediada por un entrenador...

¿Qué conocimientos y/o habilidades debe tener el entrenador para desa-
rrollar a este jugador?

Para el desarrollo de esta etapa del curso, se sugiere la siguiente estrategia:

 • Cree oportunidades estructuradas para que los entrenadores respondan 
la pregunta con un colega o en un grupo pequeño.

 • Haga un círculo de conversación y discuta colectivamente las respues-
tas de grupos pequeños.

 • Enumere los en una tabla para consultarlos a lo largo del curso.

 • Además de ser consultado a lo largo del curso, se propone que este 
marco sea discutido en comparación con el marco de competencias del 
International Council for Coach Excellence (ICCE, ASOIF, LBU, 2013) en 
el Módulo 3 curso.
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capítulo 2  

¿QUÉ PASA 
CON EL TENIS 
DE MESA? 
¿QUÉ ES? 
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2.1  

¿EMPECEMOS POR EXPERIMENTAR UN JUEGO 
REPRESENTANTIVO DE TENIS DE MESA? 

Siguiendo la línea de un enfoque denomi-
nado Pedagogía No Lineal (PNL), conside-
raremos que el aprendizaje de patrones de 
movimiento funcional (es decir, la capacidad 
de resolver problemas de juego utilizando 
diferentes patrones de movimiento) surge 
a través de la interacción de los individuos, 
el entorno de entrenamiento y las potencia-
lidades de la tarea/restricciones (es decir, 
límites que dan forma a nuestros comporta-
mientos y decisiones). Así, cuando configu-
ramos tareas de entrenamiento para iniciar 
Tenis de Mesa, el JUEGO gana protagonis-
mo, facilitando el diseño de tareas REPRE-
SENTATIVAS, que son aquellas en las que 
aportan el conjunto de elementos del juego 
formal y del entorno competitivo (GALATTI 
et al., 2019).

Por lo tanto, los entrenadores y prepara-
dores deben ser reflexivos y cuidadosos al 
diseñar las actividades, observando: las ins-
trucciones que pretenden ofrecer, el tamaño 
y el peso de la pelota, el tamaño de la mesa, 
los objetivos auxiliares, etc., para alentar a 
los principiantes a explorar y encontrar pa-
trones de movimiento que les dan para lo-
grar los objetivos de las tareas.

El curso online “Enseñanza del Tenis de 
Mesa basada en el juego y centrada en el 
jugador” presenta un estudio en profundi-
dad de esta asignatura (Parte 1) y ejemplos 
de juegos de Tenis de Mesa representativos 
(Parte 2).

¿Experimentemos uno de estos juegos?

Y si la Iniciación Deportiva tiene como objetivo que el alumno tenga un dominio básico y autonomía para practicar Tenis de Mesa, nece-
sitamos entender bien qué es el Tenis de Mesa...

JUEGO: PUNTO DE REFERENCIA

Objetivos del juego

 • Desplazamientos (juego de pies) del 
jugador y del oponente.

 • Leer la posición del oponente.

 • Coloque la pelota de acuerdo con su 
toma de decisiones durante el juego 
para ganar el punto.



26

Descripción y reglas del juego

 • Juego 1 contra 1, hasta 11 puntos con las 
reglas oficiales del tenis de mesa.

 • Antes de cada contragolpe, el jugador 
debe tocar su mano en uno de los dos 
conos, que están colocados a 1 m de la 
línea final de la mesa y de cada línea la-
teral de la mesa. Los conos se colocan 
a ambos lados de la mesa. Observe un 
dibujo representativo a la derecha de 
un lado.

 • El jugador puede elegir cuál de los co-
nos tocar antes de su próximo contra-
golpe.

 • Si el jugador no toca con la mano uno 
de los conos, el punto pertenece al 
oponente.

1 m1 m

1 m1 m
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Gestión de juegos (Gestión de reglas y procedimientos pedagógicos)

 • Interrogar a los jugadores sobre cómo 
están haciendo el desplazamiento, en-
fatizando el elemento técnico del jue-
go. Pregunte a los jugadores sobre la 
lectura de la posición del oponente 
para el posicionamiento posterior de la 
pelota, enfatizando el elemento táctico 
del juego.

 • Aumentar o disminuir la distancia de 
los conos en relación con la línea late-
ral, con el fin de aumentar o disminuir 
la complejidad táctica del juego.

 • Colocar los conos en diferentes zonas 
de juego. En la descripción inicial, los 
conos están dispuestos a 1 m de la lí-
nea final. El entrenador también pue-
de explorar mini-conos/marcas colo-
cadas en la mesa y cerca de la red, o 
aún, conos colocados en el piso entre 

1 - 2 m o 2 m más lejos de la línea fi-
nal de la mesa. Estas zonas de juego 
se describen en el trabajo de Munivra-
na, Furjan-Mandic, Kondric (2015). De 
esta forma, el jugador estará expuesto 
a diferentes situaciones de juego, las 
cuales requerirán diferentes tipos de 
desplazamiento (lateral, delantero/tra-
sero, etc...), pero teniendo en común el 
elemento táctico (es decir, leer el des-
plazamiento del oponente y colocar la 
pelota fuera de su alcance).
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2.2  

EL JUEGO DE TENIS DE MESA 

En general, el partido oficial de tenis de 
mesa se juega en 5 o 7 sets, siendo ganador 
el que gane 3 o 4 sets en cada uno de los 
formatos, respectivamente. El jugador debe 
sumar 11 puntos para ganar cada set, y cada 
jugador tiene derecho a dos saques alterna-
tivamente (ITTF, 2020).

Pero, además de estas reglas muy básicas...
 • ¿Cuál es la estructura temporal de este 

partido?
 • ¿Cuáles son los principios de acción/

fases del juego?
 • ¿El partido se desarrolla de forma pre-

decible y objetiva?
 • Y por último, pero no menos importante:
 • ¿Cuál es la lógica del juego de tenis de 

mesa?

En vista de estas preguntas, es posible 
que se esté preguntando: ¿pero este cono-
cimiento es necesario para los entrenadores 
de iniciación al tenis de mesa?

Según Gadal (2011), el análisis del juego 
de alto nivel es el punto de partida para la 
organización de los contenidos para la en-
señanza del Tenis de Mesa desde la Inicia-
ción, si pretendemos trabajar con la realidad 
y ofrecer todas las posibilidades al jugador 
de practicar el “tenis de mesa real”.

Vayamos al análisis del juego...
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2.2.1 ESTRUCTURA TEMPORAL DEL PARTDO DE TENIS DE MESA 

- ¿Cuánto tiempo dura un punto/rally 
para los jugadores de tenis de mesa nacio-
nales e internacionales? 

En promedio 3.3 s. Y también podemos 
señalar que el 90% de los puntos/rallies du-
ran de 1,5 a 5,5 s, siendo: 33% de 1,5 a 2,5 s; 
30% de 2,5 a 3,5 s; 18% de 3,5 a 4,5 s y 8% 
de 4,5 a 5,5 s. (ZAGATTO, MOREL, GOBAT-
TO, 2010)

- Y para los para atletas, ¿cuánto dura 
un rally? 

Para las clases 1, 2, 4 y 5 de para atle-
tas en silla de ruedas, la duración del rally 
corresponde en promedio a 3.4; 4,2; 4,5 y 
5,2 segundos (Silva y Reina, 2017a). Para 
las clases 6, 7 y 8, la duración del rally co-
rresponde a 4,6; 5,4 y 4,6 segundos (SILVA, 
REINA, 2017b).

- ¿Y cuántos golpes se realizan dentro de 
cada punto/rally? 

En promedio, de 1 a 12 golpes. (ZAGATTO, 
MOREL, GOBATTO, 2010)

- ¿Y cuánto tiempo descansan/pausan los 
jugadores entre puntos?

Los jugadores nacionales tienen tiempos 
de pausa promedio de 8.1 segundos, mien-
tras que los jugadores internacionales tienen 
tiempos de pausa promedio de 18.3 segun-
dos. (ZAGATTO, MOREL, GOBATTO, 2010; 
LEITE et al.2017).

- ¿Y por qué esta diferencia en el tiempo 
de descanso entre jugadores nacionales e 
internacionales? 

Los jugadores internacionales probable-
mente usen más tiempo para la reflexión 
estratégica/táctica entre puntos. (LEITE et 
al. 2017)

- Y para los para atletas, ¿cuánto tiempo 
dura una pausa entre puntos?

Para las clases 1, 2, 4 y 5, la duración de 
las pausas corresponde, en promedio, a 13,8; 
14,0; 13,3 y 12,3 segundos (SILVA, REINA, 
2017a). Para las clases 6, 7 y 8, la duración 
de la pausa corresponde en promedio a 12,4; 
12,6 y 11,3 segundos (SILVA, REINA, 2017b).

- ¿Y pueden las fases de la competición 
influir en estas características?

En semifinales y finales, el jugador per-
manece más tiempo en el descanso, proba-
blemente debido a un mayor tiempo de pla-
nificación para la próxima jugada, o incluso, 
para ralentizar el juego en un momento en 
el que el oponente es más ofensivo (LEITE 
et al. 2017).

- ¿Y cuál es el tiempo total de un partido 
de tenis de mesa?

Varía de 20 a 70 min (LEITE et al.2017).
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2.2.2 PRINCIPIOS DE ACCIÓN/FASES DEL JUEGO DE TENIS DE MESA

Durante un partido de tenis de mesa, po-
demos observar momentos de ataque, de-
fensa, contraataque, así como momentos en 
los que el jugador busca establecer una posi-
ción favorable entre los intercambios de bola 
para ganar ese punto.

Munivrana, Furjan-Mandic, Kondric (2015) 
caracterizan 4 posibles fases del juego de 
Tenis de Mesa, a saber:

1. Fase ofensiva/de ataque: Golpes ofen-
sivos de pelotas defensivas.

2. Fase defensiva/defensiva pasiva: Gol-
pes defensivos de pelotas ofensivas.
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3. Fase defensiva activa/Contraataque: 
Golpes ofensivos de pelotas ofensivas.

4. Fase de preparación propia y desacti-
vación del ataque del oponente: Golpes 
que no tienen un elemento defensivo u 
ofensivo claramente pronunciado, pero 
que se utilizan para preparar una situa-
ción de juego favorable para ejecutar 
su propio ataque o para desactivar el 
ataque exitoso de un oponente.

Contreras Jordan y col. (2007) al abordar 
el deporte de raqueta en su conjunto, asu-
men que mientras en el ataque el atleta toma 
la iniciativa del juego para llegar a su meta, 
en defensa busca recuperar la iniciativa del 
juego, con el fin de evitar que el oponente 
alcanzando la meta.

Y Cardoso et al. (2021), en una pro-
puesta más reciente también aplicada a 
los deportes de raqueta, nos muestran que 

el ataque puede estar compuesto por dos 
conceptos ofensivos, a saber: construir 
espacios e intentar sumar el punto; que 
la defensa se caracteriza por la acción de 
defender ante un posible ataque, pero que 
un ataque también puede ser respondido 
mediante un contraataque; y que, entre 
realizar acciones ofensivas y defensivas, 
el jugador busca establecer una posición, 
posicionándose en el mejor espacio para 
jugar la siguiente acción.
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2.2.3 IMPREVISIBILIDAD Y SUBJETIVIDAD

Cuando intentamos responder si un parti-
do de tenis de mesa es realmente impredeci-
ble y subjetivo, Gadal (2011) nos da algunas 
pistas a la hora de abordar el concepto de 
adaptabilidad.

Para el autor, la adaptabilidad es una cua-
lidad esencial y se encuentra entre las condi-
ciones sine qua non para el éxito en el tenis 
de mesa. El autor lo define como “la capaci-
dad de jugar con un buen nivel de eficiencia 
en situaciones de inestabilidad: incertidum-
bre del entorno (medio ambiente)”. Y agre-
ga: “Esta es la regla de oro si quieres lidiar 
con las incertidumbres del tenis de mesa”.

Si existen incertidumbres y situaciones de 
inestabilidad y si la capacidad de afrontar 
estas demandas depende del jugador, pode-
mos asumir que estamos ante un escenario 
impredecible y subjetivo.

2.2.4 LA LÓGICA DEL JUEGO DE TENIS DE 
MESA

La lógica del juego de tenis de mesa en-
caja de la misma manera que los deportes de 
raqueta/red divisoria, que es: pasar la pelota 
al otro lado de la red, para que el oponente 
no pueda devolverla (BELLI, et al., 2017).
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2.3  

¡ENTRENADORES EN ACCIÓN!

Hola, entrenadores...

¿Qué juegos/ejercicios/actividades realizas en sus clases que dialogan con 
el juego de Tenis de Mesa?

Para el desarrollo de esta etapa del curso, se sugiere la siguiente estrategia:

 • Cree oportunidades estructuradas para que respondan la pregunta con 
un colega o en un grupo pequeño.

 • Pida a cada pareja o grupo pequeño que seleccione un juego/ejerci-
cio/actividad para experimentar colectivamente durante este tiempo 
del curso.
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capítulo 3  

REFERENCIAS 
QUE APOYAN LOS 
PROCEDIMIENTOS 
DE ENSEÑANZA-
ENTRENAMIENTO 
DEL TENIS DE MESA 
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Cuando pensamos en aprender tenis de 
mesa, a menudo pensamos en los funda-
mentos/técnicas de este deporte, lo cual es 
correcto, ¡pero es poco!

“Los procesos de enseñanza, convivencia, 
aprendizaje o formación del deporte, en 
cualquier modalidad, deben contextuali-
zarse en un escenario determinado, según 
los personajes y los significados atribui-
dos. Independientemente del contexto, 
(...) tres referencias que deben orientar la 
práctica educativa con el deporte, a sa-
ber:” (GALATTI et al. 2017b) 

 • el táctico-técnico: esta referencia se 
asocia a cuestiones estratégicas, tác-
ticas, motoras, físicas, movimientos y 
fundamentos de cada modalidad. Para 
Paes (1996), que inauguró esta pro-
puesta, este marco debe llevarnos a res-
ponder a los elementos táctico-técnico 
y físico-motor del tenis de mesa: ¿Qué 

enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Como en-
señar? Nótese que optamos por tácti-
co-técnico y no técnico-táctico, ya que 
las decisiones técnicas son el resultado 
de acciones tácticas, considerando la 
imprevisibilidad del deporte y la inte-
racción con los oponentes y el espacio 
de juego (GALATTI et al., 2017a);
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 • el socioeducativo: esta referencia se 
refiere a atributos, valores y modos de 
comportamiento personales y sociales 
que se pueden construir y compartir en 
la práctica del deporte. Galatti (2006) 
afirma que, como el deporte es un fe-
nómeno de múltiples posibilidades, 
promueve no solo el aprendizaje de 
aspectos técnicos y tácticos, sino que 
también puede promover y discutir va-
lores. El tratamiento con valores y mo-
dos de comportamiento en el proceso 
de enseñanza, experiencia, aprendizaje 
y formación deportiva es lo que llama-
mos como referente socioeducativo 
(MACHADO, GALATTI, PAES, 2014).

 • el histórico-cultural: este marco englo-
ba las reglas, la historia, los personajes 
y hechos destacables sobre el deporte 
en el mundo y en el contexto específi-
co en el que se inserta el practicante 
(MACHADO, GALATTI, PAES, 2015). Al 
contemplar este marco, aumentamos 
las posibilidades de influir positiva-
mente en la apreciación del deporte. 
El gusto por el deporte se asocia con 
el conocimiento profundo de la moda-
lidad, con la resignificación de prácti-
cas basadas en el conocimiento de su 
surgimiento, su trayectoria, evolución, 
de los eventos deportivos nacionales 
e internacionales, de deportistas re-
presentativos (MACHADO, GALATTI, 
PAES, 2014 ). También es importante 
estimular el conocimiento para apre-
ciar la historia y la cultura local del te-
nis de mesa: en su club, escuela o pro-
yecto, en su ciudad: ¿quiénes son las 
personas e instituciones que pueden 
ser un referente para los jugadores de 
tenis de mesa? (GALATTI et al., 2016).
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La Tabla 1 resume esta propuesta.

Tabla 1: Referencias de la pedagogía deportiva

Fuente: Machado, Galatti, Paes, (2015).

 • Métodos de enseñanza y aprendizaje;
 • Planificación del período (mes, bimestre, semestre, año...);

 • Organización de cada practica;
 • Adecuación de la propuesta al grupo de trabajo;

 • Estrategias;
 • Aspectos tácticos ofensivos;

 • Defensiva y Transición;
 • Habilidades motoras generales
 • Fundamentos especializados;

 • Capacidades biomotoras

 • Promover la discusión de principios,  
valores y comportamientos;

 • Proponer el intercambio de roles  
(ponerse en el lugar del otro);

 • Promover la participación, inclusión,  
diversificación, coeducación y autonomía;

 • Construir un entorno favorable para el 
desarrollo de relaciones intrapersonales  

e interpersonales (colectivas);
 • Establecer relaciones entre lo que  

sucede en la clase deportiva y la vida 
comunitaria.

 • Historia del deporte;
 • Evolución de modalidades;

 • Reglas y contexto de sus cambios;
 • Principales competiciones a nivel local, 

regional, nacional e internacional;
 • Personalidades de cada modalidad;

 • Otros conocimientos necesarios para 
comprender la modalidad.

REFERENCIAIS

TÉCNICO-TÁCTICO SOCIO-EDUCATIVO HISTORIA CULTURAL
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3.1  

¡ENTRENADORES EN ACCIÓN!

¿Cómo desarrollar las referencias durante las actividades en clase?

Para el desarrollo de esta etapa del curso, se sugiere la siguiente estrategia:

 • Cree oportunidades estructuradas para que los entrenadores respon-
dan preguntas y desarrollen la actividad con un colega o en un grupo 
pequeño.

 • Experimente las actividades propuestas en el conjunto del grupo.
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capítulo 4  

QUIZ: 
¿PROFUNDICEMOS 
NUESTRO 
CONOCIMIENTO 
SOBRE LAS 
REGLAS DEL TENIS 
DE MESA OLÍMPICO 
Y PARALÍMPICO? 
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El quiz propuesto consta de 10 afirmaciones que pueden ser verdaderas o falsas. 
(NAKASHIMA, 2012; ITTF, 2020). Entonces, entrenadores, probemos sus conocimientos 
sobre las reglas del tenis de mesa.

5. En caso de empate en 10 a 10 durante 
un set, el ganador es quien logre abrir dos 
puntos de ventaja. En este caso, los saques 
se alternan en cada punto.

6. Los partidos de tenis de mesa se jue-
gan en sets impares.

7. La pelota debe ser esférica, con un diá-
metro de 38 mm y debe pesar 2,7 g.

8. La pelota debe ser de celuloide o ma-
terial plástico similar y debe ser blanca o na-
ranja y mate.

9. Después de golpear la pelota, los atle-
tas de las clases 1 a 5 de Tenis de Mesa Pa-
ralímpico pueden apoyarse en la mesa para 
poder regresar a la silla;

10. Norma vigente a partir del 1 de octubre 
de 2021: las raquetas tendrán gomas negras 
en un lado y otro color que se distinga clara-
mente del negro y del color de la pelota en 
el otro lado.

40

1. Para las clases de caminantes (clases 
6 a 10) de Tenis de Mesa Paralímpico, el sa-
que debe ir más allá de la línea de fondo de 
la mesa contraria. Se repiten los saques que 
salen del lado de la mesa del oponente.

2. En partidos de dobles, los atletas de 
las clases 1 a 5 de Tenis de Mesa Paralímpico 
pueden contragolpear la pelota dos o más 
veces seguidas siempre que la rueda de su 
silla no invada el área de su compañero.

3. El servidor debe proyectar la pelo-
ta verticalmente hacia arriba, sin imprimir 
ningún giro en la pelota, de modo que la 
pelota se eleve al menos 16 cm después 
de dejar la palma de la mano libre. La pe-
lota debe ser golpeada hacia abajo y no 
debe tocar nada hasta que sea golpeada 
por la raqueta del servidor.

4. Al sacar en el juego de dobles, la pe-
lota debe tocar sucesivamente la mitad de 
la mesa en el lado izquierdo del atleta que 
está sacando y el atleta que está recibiendo.

RESPUESTAS:

1. Falso. En realidad, esta regla se aplica 

a las clases de jugadores en silla de 

ruedas (clases 1 a 5) y no a los atletas 

de pie (clases 6 a 10). 2. Verdadero.  

3. Verdadero. 4. Falso. De hecho, la bola 

debe tocar sucesivamente la mitad de 

las manos del lado derecho del equipo 

que saca y del equipo que recibe.  

5. Verdadero. 6. Verdadero. 7. Falso. De 

hecho, la pelota de tenis de mesa ha sido 

de 38 mm en el pasado, actualmente 

debería ser de 40 mm. 8. Verdadero.  

9. Verdadero 10.Verdadero

Como parte final de esta eta-
pa del Quiz, se propone mantener 
una ronda de conversación entre 
todos los participantes del curso, 
con el fin de propiciar una profun-
dización y aclaración de dudas 
sobre las reglas del Tenis de Mesa 
Olímpico y Paralímpico.
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capítulo 5  

EVALUACIÓN 
FORMATIVA I 
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Entre las competencias que enumeramos en el curso, ¿qué competencia debo mejorar? 
¿Como?

Desarrollar esta evaluación durante las 10 horas de actuación como entrenador que se debe 
realizar después de este módulo, a través de un amigo crítico, y presentar un informe al inicio 
del siguiente módulo.

Un amigo crítico, como su nombre indica, es una persona confiable que hace preguntas 
provocativas, analiza las respuestas a través de otra mirada y ofrece críticas al trabajo de 
una persona como amigo. El amigo crítico es un defensor del éxito de este trabajo (COSTA, 
KALLICK, 1993).

En nuestra propuesta, el amigo crítico puede ser un entrenador que trabaja en el mismo lu-
gar o cerca del lugar de trabajo del entrenador(a) que está realizando el Curso de Iniciación 
al Tenis de Mesa.
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MÓDULO 2
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RESULTADO
Al final de este módulo, los participantes 

podrán:

 • Comprender la organización del conte-
nido de la Iniciación al Tenis de Mesa;

 • Comprender la sistematización de los 
procedimientos pedagógicos para la 
Iniciación al Tenis de Mesa;

 • Reflexionar, conocer y debatir sobre 
aplicación de contenidos y procedi-
mientos pedagógicos con foco en la 
comunicación efectiva como compe-
tencia para actuar como Entrenador en 
Iniciación al Tenis de Mesa;

 • Evaluar, a través de la autorreflexión e 
intercambio entre pares, la inserción 
de los componentes de este módulo 
a lo largo de 10h actuando como en-
trenador;

 • Fortalecer el vínculo con el grupo de 
Entrenadores de Tenis de Mesa, esta-
bleciendo una red para el intercambio 
de conocimientos y procedimientos.
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capítulo 6  

ORGANIZACIÓN 
DE CONTENIDOS 
EN LA 
INICIACIÓN DEL 
TENIS DE MESA: 
¿QUÉ ENSEÑAR? 
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La organización es el primero de los 
cuatro procesos pedagógicos que deben 
apoyar la enseñanza-formación de las mo-
dalidades deportivas, seguido de la sis-
tematización, aplicación y evaluación de 
contenidos y procedimientos pedagógi-
cos. Es fundamental que los entrenadores 
sepan organizar y sistematizar su práctica 
pedagógica para que la aplicación de los 
contenidos esté alineada con el programa 
deportivo, y que la evaluación brinde infor-
mación para la reflexión y mejora continua 
de su práctica pedagógica (GALATTI et al., 
2017b ).

¿Qué enseñar en Iniciación al Tenis de 
Mesa? Pensar en la organización de los con-
tenidos y procedimientos pedagógicos nos 
lleva a responder a esta pregunta. Y el mó-
dulo 1 de nuestro curso nos da un puntapié 
inicial para esa respuesta. En primer lugar, 
nuestra visión de Iniciación Deportiva si-
gue el camino de la diversificación (CÔTE, 
BAKER, ABERNETHY, 2007; CÔTÉ, FRA-
SER-THOMAS, 2007; CÔTE et al., 2009). 

En segundo lugar, los contenidos deben 
contemplar los tres referentes de la pedago-
gía deportiva, a saber: histórico-cultural, so-
cioeducativo y táctico-técnico (MACHADO, 
GALATTI E PAES, 2014; MACHADO, GALA-
TTI E PAES, 2015). Y finalmente, debemos 
tener el juego de tenis de mesa de alto nivel 
como punto de partida para la organización 
de contenidos y procedimientos pedagógi-
cos relacionados con el marco táctico-técni-
co (GADAL, 2011).

Así, el relevamiento de lo que se impartirá 
deberá incluir contenidos que hagan referen-
cia a diversas actividades y prácticas dentro 
del Tenis de Mesa y también podrá incluir 
contenidos que hagan referencia a otros de-
portes similares al Tenis de Mesa. Además, se 
debe priorizar el contenido que se refiera a 
la diversión y disfrute del juego. Finalmente, 
la participación en otros deportes también 
debe fomentarse en otros contextos de prác-
tica. Esto tiende a incrementar el compromiso 
de los practicantes en el deporte en general y, 
en consecuencia, en el Tenis de Mesa.
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Para enumerar contenidos relacionados 
con referencias histórico-culturales y so-
cioeducativas, inicialmente podemos guiar-
nos por preguntas como: “¿Qué aspectos 
históricos y actuales del deporte son rele-
vantes?”; ¿Qué valores y comportamientos 
puede implicar este contenido? (GALATTI 
et al., 2017b). Las opciones aquí pueden re-
ferirse a contenidos que aborden las princi-
pales referencias del Tenis de Mesa en Brasil 
y en el mundo, al cambio de reglas que se 
ha producido en el deporte a lo largo de los 
años y el impacto causado en el juego, a la 
evolución del tenis de mesa brasileño en la 
última década; el desarrollo de la inclusión, 
la autonomía y la coeducación, así como el 
establecimiento de conexiones entre lo que 
sucede en la clase de Tenis de Mesa y la vida 
de este jugador en la comunidad. Indicamos 
la galería de la Confederación Brasileña de 
Tenis de Mesa en el “eMuseu do Esporte” y 
el inicio de la parte 1 del curso en línea “Tenis 
de Mesa Paralímpico: discapacidades y de-
sarrollo de la autonomía” para la selección 
inicial de contenidos relacionados con el his-
tórico-cultural marco de referencia.

¿Y el marco táctico-técnico? ¿Qué conte-
nido seleccionar para enseñar Iniciación al 
Tenis de Mesa con el juego de tenis de mesa 
de alto nivel como referencia?

En la Figura 3 se presenta una vista inte-
grada de los principales aspectos constitu-
tivos de los partidos de Tenis de Mesa, este 
conjunto debe ser considerado en la organi-
zación de contenidos y procedimientos pe-
dagógicos para la Iniciación al Tenis de Mesa. 

Figura 3: Vista integrada de los elementos del partido de tenis de mesa

Fuente: elaboración de las autoras

Cuando analizamos el partido, se demuestra 
que su lógica está relacionada con golpear la 
pelota al otro lado de la mesa para que el opo-
nente no pueda regresar (BELLI et al., 2017). 
Además, reglas y materiales (ITTF, 2020), 
estructura temporal (SILVA, REINA, 2017a; 
SILVA, REINA, 2017b; ZAGATTO et al., 2010), 
fases del juego (MUNIVRANA et al., 2015) e 
imprevisibilidad (GADAL, 2011) se detallaron 
en Módulo 1 de nuestro curso. Ahora nos cen-
traremos en los elementos tácticos y técnicos.

LÓGICA DEL JUEGO

ESTRUCTURA TEMPORAL

FASES DEL JUEGO

ELEMENTOS TÁCTICOS 
Y TÉCNICOS

REGLAS

MATERIALES
IMPREVISIBLE

SUBJETIVO
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6.1 ¡ENTRENADORES EN ACCIÓN! 

Hola, entrenadores...

¿Qué elementos tácticos y técnicos están presentes en el partido de Tenis 
de Mesa que podemos enumerar como contenido para Iniciación al Tenis 
de Mesa?

Para el desarrollo de esta etapa del curso se sugiere como estrategia lo 
siguiente:

 • Seleccione extractos breves (~ 1 min) de los juegos de tenis de mesa oficia-
les olímpicos y paralímpicos femeninos y masculinos de diferentes clases.

 • Los entrenadores miran los extractos del juego y responden la pregunta 
guía con un colega o en un grupo pequeño.

 • Haga un círculo de conversación y discuta colectivamente las respues-
tas de grupos pequeños.

 • Anótelos en una pizarra para discutirlos y compararlos con el contenido 
del curso.

 • Promueva un momento de reflexión sobre los elementos tácticos y téc-
nicos enumerados por los entrenadores para el juego Paralímpico y los 
contenidos de la Parte 1 y 2 del curso online “Tenis de Mesa Paralímpico: 
discapacidades y desarrollo de la autonomía”.
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6.2  

LOS ELEMENTOS TÁCTICOS Y TÉCNICOS
6.2.1 ESTRATEGIA, TÁCTICA Y TÉCNICA

Comprender qué es estrategia, táctica y 
técnica nos ayuda a tener la claridad nece-
saria para utilizarlas en nuestra práctica con 
jugadores de Tenis de Mesa.

Según Galatti et al. (2017a) “...la estra-
tegia anticipa los objetivos de las acciones 
tácticas, que son instantáneas y confirma-
rán o reajustarán opciones estratégicas; 
las tácticas, a su vez, sólo se materializan 
con acciones motoras especializadas, las 
técnicas. Así, los tres conceptos son inse-
parables, siendo la táctica el factor que es-
tablece el vínculo entre estrategia y técnica 
deportiva”.

De esta forma, la estrategia es la que se 
previó, en base a un conjunto de datos, para 
orientar el conjunto de acciones en el juego 
(GALATTI et al., 2017a). Por ejemplo, lo que 
planeamos jugar contra un oponente deter-
minado a partir del análisis de sus juegos 
anteriores y que compondrá nuestro reper-
torio previo de acciones para ese partido.

Podemos plantear aquí la hipótesis del at-
leta que planea explorar el lado izquierdo de 
la mesa del oponente durante el partido, por 
haber observado esto como el punto débil 
de su oponente en partidos anteriores.

La táctica, por otro lado, corresponde a la 
capacidad del atleta para desempeñarse en 
adaptación constante e instantánea al opo-
nente durante situaciones de juego, a través 
del desarrollo de respuestas y acciones moto-
ras - las técnicas (GALATTI et al., 2017a). Por 
ejemplo, durante la disputa de puntos una at-
leta observa la intención de su oponente de 
moverse hacia la izquierda de la mesa y co-
loca la pelota en el lado derecho de la mesa, 
adaptando su estrategia, que era explotar el 
lado izquierdo de la mesa porque es una de-
bilidad de su oponente. Para esta acción tác-
tica, la atleta realiza un golpe llamado topspin 
de derecha, ajustando efecto y velocidad, con 
el fin de posicionar la pelota en el lugar preci-
so y con la velocidad adecuada para despla-
zar a su oponente y ganar el punto.

Por último, pero no menos importante, tene-
mos la técnica. Definido aquí como un conjunto 
de acciones motoras racionales que permite al-
tos niveles de efectividad para lograr un resul-
tado -sobre todo cuando se aplica de manera 
eficiente- estando regulado por el manejo de 
factores externos, es decir, la posición del opo-
nente, la pelota, la velocidad de la pelota, etc. 
(GALATTI et al., 2017a). Dos términos importan-
tes para conceptualizar aquí también: eficacia y 
eficiencia. La eficacia se refiere al resultado de la 
técnica realizada, independientemente de cuán 
correctamente se haya realizado esta técnica 
(O’DONOGHUE, GIRARD, REID, 2013), mien-
tras que la eficiencia se relaciona con cómo se 
realizó la técnica, de modo que esta ejecución 
cumpla con ciertos estándares para que exista 
el menor gasto energético posible (WEINECK, 
1999). Y dada esta concepción de la técnica, po-
demos visualizarla como un elemento dinámico 
durante el juego, como el topspin de derecha 
mencionado anteriormente, ejecutado con cier-
ta intención táctica - a partir del análisis de la 
posición del oponente, por ejemplo.
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6.2.2 LA SELECCIÓN DE ELEMENTOS TÁCTICOS

Además, los jugadores de tenis de mesa 
utilizan el posicionamiento de la pelota para 
evitar los golpes preferidos de sus oponen-
tes, para prepararse para una situación de 
juego favorable o incluso para atacar o de-
fender de manera que no puedan devolver 
la pelota (BELLI et al., 2019). “El dominio de 
la colocación de la bola es una de las mayo-
res diferencias entre los jugadores de alto 
nivel y los demás. Para ejemplificar, podría-
mos decir que los primeros juegan sistemá-
ticamente en las líneas mientras que los de-
más juegan en todas partes, excepto en las 
líneas” (GADAL, 2020).

Los efectos también se pueden realizar 
en cualquier etapa del juego y son deter-
minados por el propio jugador, según la in-
tención táctica durante los puntos (BELLI et 
al., 2017). Tienen el objetivo de dificultar el 
regreso del oponente (IINO, KOJIMA, 2009). 
Así, el jugador de tenis de mesa puede in-
tentar engañar al otro a través de las com-
binaciones de efectos, así como a través de 
la cantidad de efecto que aplica a la pelota, 
aumentando las posibilidades de que el opo-
nente no se adapte al efecto (TANG, MIZO-
GUCHI, TOYOSHIMA, 2002; GADAL 2020).

Munivrana, Furjan-Mandic, Kondric (2015) 
demostraron que la velocidad de la pelota, 
el posicionamiento de la pelota y el efecto 
se encuentran entre los principales medios 
tácticos para que los jugadores de tenis de 
mesa realicen sus propias ideas tácticas du-
rante el partido. Los trabajos de Malagoli 
Lanzoni, Di Michele, Merni (2011) y Qun et al. 
(1992) refuerzan que estos son elementos 
importantes que los jugadores de tenis de 
mesa deben dominar para jugar el juego con 
éxito. Gadal (2011 y 2020) añade la altura de 
la pelota (en relación con la red) a estos ele-
mentos y los denomina conjuntamente pará-
metros de calidad de la bola.

Velocidades de pelota más rápidas pue-
den traer una ventaja para que el jugador 
gane el punto, ya que esto está relaciona-
do con la disminución del tiempo necesario 
para que la pelota cruce la mesa y, por lo 
tanto, con un tiempo reducido para la reac-
ción del oponente (BELLI et al. , 2019). Gadal 
(2011 y 2020) destaca que la velocidad es la 
esencia del Tenis de Mesa, un elemento clave 
del juego, siendo un parámetro fundamen-
tal y primordial para alcanzar el alto nivel en 
nuestro deporte.
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“Hay dos formas de golpear la pelota: en 
el centro o en sus extremos. Cuando el 
golpe se realiza hacia el centro se deno-
mina ‘pelota plana’ (sin efecto), sin em-
bargo, cuando el golpe se realiza cerca 
de sus extremidades, se produce algún 
tipo de giro/rotación en la pelota, llamado 
efecto. Hay varios tipos de efectos duran-
te un juego, los simples (abajo, arriba, de-
recha e izquierda) y la combinación entre 
ellos (abajo y derecha, arriba e izquierda, 
etc.). (BELLI et al., 2017).

Destacamos dos aspectos clave relacio-
nados con estos tres elementos tácticos. Pri-
mero, están interrelacionados. La velocidad 
de la pelota está asociada con la variación 
del efecto y el posicionamiento de la pelo-
ta (GADAL, 2011). En términos generales, el 
efecto se usa a menudo para aumentar la 
precisión en el posicionamiento de la pelota 
(QUN et al., 1992) mientras que los golpes se 
vuelven menos precisos cuanto más rápido 
se ejecutan (FITTS, 1954). Tener esta clari-
dad le ayudará a desarrollar estos elementos 
de manera integrada con sus jugadores.

En segundo lugar, la intensidad de estos 
elementos se puede modular. Este aspecto 
se conoce en Tenis de Mesa como dosifica-
ción y se refiere a la capacidad del jugador 
de tenis de mesa para explorar una amplia 
gama de intensidad de efecto y velocidad 
(GADAL, 2011). Por ejemplo, golpear las pe-
lotas más lentamente y con menos rotación 
de la que el oponente está acostumbrado 
puede traer al jugador una condición favo-
rable para ganar el punto. ¿Quién nunca ha 
visto que esto suceda durante un partido? 
Un oponente acostumbrado a pelotas muy 

rápidas, osea, a perder puntos consecutivos 
ganados por un jugador capaz de modular/
dosificar/explorar diferentes intensidades de 
efecto y velocidad. Este aspecto también 
debe tenerse en cuenta en el desarrollo de 
sus clases de formación.

Y la altura de la pelota aparece como un 
cuarto elemento táctico, ya que trayectorias 
de pelotas con diferentes alturas en relación 
con la red pueden traer diferentes niveles de 
dificultad para que el oponente golpee la pe-
lota (GADAL, 2020).
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6.2.3 LA SELECCIÓN DE ELEMENTOS TÉCNICOS

6.2.3.1 Técnicas introductorias: Posición de base y empuñadura

Disponemos de 3 tipos de empuñaduras 
en Tenis de Mesa.

En el agarre europeo, el jugador sostiene 
la raqueta con la palma de la mano, con los 
dedos pulgar e índice extendidos y coloca-
dos en paralelo en el extremo inferior de la 
goma mientras los otros tres dedos sostie-
nen el mango de la raqueta.

Cuando el jugador golpea la pelota en el 
lado donde está el pulgar, con la palma de la 
mano hacia adelante, llamamos a este gol-
peo el golpeo de derecha. Cuando golpea 
la pelota en el costado del indicador, con el 
dorso de la mano mirando hacia adelante, a 
este golpeo lo llamamos revés (MARINOVIC, 
IIZUKA, NAGAOKA, 2006).

Todos los golpes en el tenis de mesa, con 
la excepción del saque, se realizan con una 
pelota golpeada por el oponente, que pue-
de variar en términos de velocidad, posicio-
namiento, efecto y trayectoria de vuelo. Por 
lo tanto, el jugador debe utilizar diferentes 
variaciones de la misma técnica para respon-
der a la pelota del oponente (MUNIVRANA, 
FURJAN-MAN-DIC, KONDRIC, 2015). Por lo 
tanto, esta visión de la técnica rompe con 
el concepto de que solo hay un patrón de 
golpe ideal. Y comprende técnicas como los 
movimientos plásticos, flexibles (GADAL, 
2011) y funcionales, que surgen de la interac-
ción de los jugadores, el entorno y la tarea 
(GALATTI et al., 2019).

Ahora vamos a conocer las principales 
técnicas del Tenis de Mesa, que se pueden 
enseñar y entrenar en base a esta visión, que 
podemos enumerar como contenido a lo lar-
go del proceso de Iniciación al Tenis de Mesa.
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En la empuñadura lapicero, el jugador 
sostiene la raqueta como un bolígrafo, con 
los dedos pulgar e índice rodeando el mango 
de la raqueta en el lado de la raqueta que 
tiene goma, mientras que los otros tres de-
dos están ubicados en el lado que no es de 
goma de la raqueta. (MARINOVIC, IIZUKA, 
NAGAOKA, 2006). En esta empuñadura, los 
golpes de derecha y de revés se realizan con 
el mismo lado de la raqueta, el lado de goma.
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En la empuñadura lapicero con revés, el 
jugador sostiene la raqueta como en la em-
puñadura lapicero. Sin embargo, su raqueta 
tiene gomas en ambos lados, lo que permite 
al jugador golpear desde revés con el lado 
en el que se encuentran los tres dedos.
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La posición de base, también llamada po-
sición inicial o fundamental, es aquella en la 
que el jugador permanece para recibir el sa-
que del oponente. Se considera una posición 
favorable, desde la cual es posible golpear 
pelotas provenientes de cualquier lugar de 
la mesa. Es una posición muy dinámica, que 
el jugador irá ajustando y modificando a lo 
largo de su carrera (ITTT-HPD, 2020). En 
general, las piernas están separadas lateral-
mente (es decir, abducción de la cadera) con 
los pies separados al ancho de los hombros, 
el torso ligeramente flexionado, las rodillas 
y caderas flexionadas y el peso del cuerpo 
proyectado hacia la parte delantera de los 
pies, en orden para garantizar equilibrio y 
agilidad para golpear la pelota (TEPPER, 
2007). Los codos están flexionados y la ra-
queta se coloca de forma neutral (es decir, 
con la parte superior hacia adelante) y, por 
lo general, a la altura de la mesa.
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6.2.3.2 Golpes

Servicio: golpe único en el juego, en el 
que la pelota proviene del propio jugador, y 
no en respuesta a la pelota del oponente. Por 
lo tanto, el jugador tiene control completo 
sobre cómo (es decir, qué efecto, combina-
ción de efectos, velocidad y altura de la pe-
lota) y dónde (es decir, posicionar la pelota - 
servicios cortos, largos, etc.) jugar la pelota. 
En el tenis de mesa paralímpico, dado que 
los puntos son más cortos, el saque es un 
golpe aún más valioso (FUCHS, FABER, LA-
MES, 2019). Las reglas de saque específicas 
se discutieron en Módulo 1 de nuestro curso. 
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Golpeo de derecha y de revés: golpe de 
ataque/contraataque, preparación del pro-
pio ataque y/o desactivación del ataque del 
oponente, ejecutado sin efecto sobre la bola 
(MALAGOLI LANZONI, DI MICHELE, MER-
NI, 2013; MUNIVRANA, FURJAN- MANDIC, 
KONDRIC, 2015).

Topspin: ataque/contraataque, ejecutado 
con efecto desde arriba sobre la bola, que 
puede ejecutarse desde una bola defensiva 
con efecto desde abajo (ataque) o desde 
una bola ofensiva con efecto desde arriba 
del adversario (contraataque) (MALAGOLI 
LANZONI , DI MICHELE, MERNI, 2013; MUNI-
VRANA, FURJAN-MANDIC, KONDRIC, 2015).

Sidespin: golpe de ataque, preparación 
del propio ataque y/o desactivación del ata-
que del oponente, ejecutados con efectos 
para derecha e izquierda.
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Bloqueo: golpe defensivo (bloqueo pa-
sivo) o contraataque (bloqueo activo), rea-
lizado en respuesta a un golpeo de ataque 
(MALAGOLI LANZONI, DI MICHELE, MERNI, 
2013; MUNIVRANA, FURJAN-MANDIC, KON-
DRIC, 2015).

Defensa: golpe defensivo, ejecutado con 
efecto desde abajo, en el que el jugador sue-
le colocarse en zonas alejadas de la mesa. 
Golpeo característico de los jugadores de-
fensivos, que explotan diferentes intensida-
des de efecto buscando el error del opo-
nente (TEPPER, 2007). El jugador también 
puede explorar combinaciones de efectos 
durante la ejecución de este movimiento, 
para dificultar el regreso del oponente.
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Corte sobre la mesa, chop, backspin: gol-
pe de preparación del ataque y/o desactiva-
ción del ataque del oponente, ejecutado con 
efecto desde abajo de la bola (MALAGOLI 
LANZONI, DI MICHELE, MERNI, 2013; MUNI-
VRANA, FURJAN-MANDIC, KONDRIC, 2015). 
El uso de combinaciones de efectos durante 
la ejecución de este golpeo aumenta su po-
tencial para posicionar la pelota en los luga-
res más variados de la mesa contraria.

Flick, Flip, Harau: golpe de ataque, pre-
paración del ataque en sí y/o desactivación 
del ataque del oponente, realizado cuando 
la bola rebota cerca de la red (MALAGOLI 
LANZONI, DI MICHELE, MERNI, 2013; MU-
NIVRANA, FURJAN-MANDIC, KONDRIC , 
2015). Una variación de este golpeo, que 
tuvo un desarrollo más reciente en el Tenis 
de Mesa, consiste en ejecutar el golpe de re-
vés con una mayor amplitud de movimiento 
del puño, independientemente de si la pelota 
rebota a la derecha, en el medio o en la iz-
quierda de la mesa. Esta variación se conoce 
como banana flick.
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Globo, Lop: golpe defensivo realizado 
cuando el jugador está lejos de la mesa (o 
cerca de la mesa, para jugadores de las cla-
ses 1 y 2), que consiste en levantar la bola 
a una altura considerable (MALAGOLI LAN-
ZONI, DI MICHELE, MERNI, 2013; MUNIVRA-
NA, FURJAN-MANDIC, KONDRIC, 2015). El 
jugador puede colocar la pelota en una zona 
inferior de la mesa del oponente con efecto 
desde arriba sobre la bola, de modo que el 
rebote de la pelota aleje al oponente de la 
mesa. O incluso puede explorar varios efec-
tos para dificultar el regreso de su oponente. 
El golpe también se realiza cuando el juga-
dor busca reestablecer su posición en el área 
de juego, con el fin de realizar un posterior 
golpe de contraataque (TEPPER, 2007).

Remate, Smash: golpe de ataque rea-
lizado desde pelotas altas, caracterizado 
por una trayectoria lineal sin efecto sobre la 
pelota (MALAGOLI LANZONI, DI MICHELE, 
MERNI, 2013; MUNIVRANA, FURJAN-MAN-
DIC, KONDRIC, 2015).
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6.2.3.3 Juego di piernas

Los desplazamientos son importantes en 
el tenis de mesa, ya que permiten al jugador 
estar en una posición favorable para golpear 
la pelota.

Conoceremos los principales desplaza-
mientos, que se recogen en los trabajos de 
Malagoli Lanzoni, Di Michele, Merni (2013) y 
Malagoli Lanzoni et al. (2019):

Un paso: movimiento realizado dando 
un pequeño paso hacia adelante con un pie 
mientras el otro permanece inmóvil. Es una 
dislocación clave en las primeras etapas del 
rally, utilizada para recibir saques cortos 
mediante golpes como flick y corte sobre 
la mesa;

Chassé, hacia los lados: un paso lateral que 
consiste en deslizar lateralmente primero el 
pie opuesto al sentido de desplazamiento, y 
luego el otro pie. Es un desplazamiento utili-
zado para ejecutar un conjunto muy variado 
de golpes ofensivos y defensivos.
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Deslizamiento: escalón lateral que consis-
te en deslizar primero el pie correspondiente 
al sentido de marcha lateralmente y luego 
el otro pie. Es un movimiento generalmente 
utilizado antes de los golpes defensivos, en 
condiciones desfavorables durante el rally.

Pivote: incluye un hacia dos lados o desli-
zamiento, en el que el movimiento del último 
pie a moverse se acompaña de una rotación 
del tronco alrededor del eje vertical.

Este desplazamiento se utiliza para ejecutar 
golpes de derecha en la esquina izquierda o 
derecha de la mesa, para jugadores diestros 
y zurdos, respectivamente. Desplazamiento 
muy utilizado para golpes de topspin de 
ataque y contraataque.



63

Cruzado: paso lateral amplio que se reali-
za deslizando lateralmente el pie en sentido 
opuesto al de la marcha, y luego el otro pie. 
Debido a la amplitud de su desplazamiento, 
el primer pie cruza el frente del segundo an-
tes de completar el movimiento. Este des-
plazamiento permite al jugador viajar largas 
distancias en el menor tiempo posible.
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El curso online “Técnicas Básicas del Te-
nis de Mesa” presenta detalles para la eje-
cución de diferentes tipos de empuñaduras, 
posición de base, servicio sin efecto y con 
efecto desde abajo, y golpes de derecha y 
revés sin efecto y con efecto desde abajo. 
Además, presenta el hacia los lados, utiliza-
do en la transición entre golpeos de dere-
cha y de revés. Y en el video corte sobre la 
mesa es posible visualizar el desplazamien-
to de un paso.

Además, podemos ver en detalle los gol-
pes de topspin, bloqueo y flick en videos 
producidos por Tibhar para la enseñanza-en-
trenamiento del Tenis de Mesa (TIBHAR 
ELEARNING, 2020).

También destacamos cuatro elementos 
clave para el desarrollo de las técnicas del te-
nis de mesa, que Gadal (2020) llama el ‘cora-
zón de las técnicas’. Para estar relajado, el uso 
de la mano, el ritmo y la zona de habilidad.

Estar relajado: los golpes en Tenis de Mesa 
integran varios movimientos (por ejemplo, 
codo, muñeca, cadera, etc.), promoviendo 

contracciones musculares en varios seg-
mentos corporales (por ejemplo: contrac-
ción de los músculos del brazo, antebrazo, 
pelvis, etc.). Dado el tamaño del área de jue-
go (mesa), es importante que los niveles de 
estas contracciones sean los adecuados, así 
como que los músculos que no participan en 
estos movimientos estén relajados, asegu-
rando fluidez y efectividad al golpe.

El uso de la mano: este elemento se re-
fiere a los movimientos del puño y los po-
tenciales que aporta en Tenis de Mesa, con 
el fin de ajustar la calidad del contacto entre 
la pelota y la raqueta, para cambiar la direc-
ción de la pelota sin dar ninguna pista a los 
oponentes y hacer variaciones que apenas 
se notan (GADAL, 2020).

Ritmo: La disputa por cada punto en Tenis 
de Mesa ocurre a través de sucesivos golpes 
y desplazamientos, alternando momentos de 
mayor y menor intensidad de esfuerzo, que 
denota la importancia del ritmo en el juego. 
Sumado a esto, y de forma más concreta, 
también podemos pensar en el ritmo relacio-
nado con el contacto con la bola. Este último 

se denomina tiempo de pelota y constituye 
un aspecto crucial para la realización de los 
más variados golpes a lo largo de un juego.

Zona de habilidad: Cada jugador tiene una 
zona de juego en la que es más hábil. Hay ju-
gadores que realizan golpes más eficientes 
y efectivos cuando se colocan a distancias 
relativamente largas y otros a distancias muy 
cortas de la línea de fondo de la mesa. Por 
lo tanto, los jugadores deben experimentar 
con diferentes zonas de juego y, paso a paso, 
encontrar aquella en la que son más hábiles 
para jugar al tenis de mesa (GADAL, 2020).
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6.3  

CURRÍCULO DE FORMACIÓN DE JUGADORES  
EN LA INICIACIÓN AL TENIS DE MESA

Hasta el momento, hemos destacado 
toda la organización de contenidos y proce-
sos pedagógicos que pueden conformar la 
fase de Iniciación al Tenis de Mesa. Pero ¿qué 
enseñar en cada grupo de edad/unidad di-
dáctica para entrenar a este jugador?

En la Ruta de Alto Nivel, Gadal (2011) nos 
presenta un currículo de formación desarro-
llado originalmente para jugadores franceses. 
Y la etapa de Iniciación está compuesta por 
tres tablas, las cuales se presentan de manera 
agrupada en este documento (Anexo 1).

Es un currículo en el que observamos 
gran parte de lo que enumeramos para la 
organización de contenidos y procesos pe-
dagógicos a desarrollar en la Iniciación al 
Tenis de Mesa.

Podemos observar la presencia del juego 
y la diversión. Y también la presencia de una 
enseñanza basada en el juego de Tenis de 
Mesa en su totalidad, incluyendo la lógica 
del juego (tratar con el oponente para inten-
tar ganar el punto), las fases del juego (ata-
que/contraataque, defensa), la estructura 
(presente en la competición), los elementos 
tácticos (efecto y posicionamiento) y más 
conciencia táctica, los elementos técnicos 
(golpes y juego de piernas) y más el “cora-
zón de las técnicas” (estar relajado, usar la 
mano, el ritmo y el área de habilidad) y , aún 
así, las exigencias de lidiar con la imprevi-
sibilidad (trabajo de adaptación y la propia 
competición). Es una valiosa referencia y un 
excelente punto de partida para el desarrollo 
de un currículo brasileño para la formación 
de deportistas y para deportistas.
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capítulo 7  

SISTEMATIZACIÓN DE 
CONTENIDOS EN LA 
INICIACIÓN AL TENIS DE 
MESA: ¿CÓMO ENSEÑAR? 
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La sistematización está compuesta por 
la selección de la metodología de enseñan-
za a adoptar y también por la división tem-
poral de los contenidos, incluyendo el plan 
del entrenamiento y el plan de práctica. Es 
importante que el currículo incluya tanto la 
organización como los principios de siste-
matización, para que ambos procesos con-
tribuyan a sustentar la práctica pedagógica 
de los entrenadores de manera objetiva y 
significativa (GALATTI et al., 2017b).

Nos centraremos aquí en cuestiones rela-
cionadas con la metodología para la inicia-
ción al tenis de mesa. El desarrollo de planes 
de práctica se llevará a cabo en el próximo 
Módulo de nuestro curso. Y, entre estas dos 
etapas, recomendamos el curso online “Pro-
cesos pedagógicos aplicados al Tenis de 
Mesa” como contenido introductorio.

¿Cómo enseñar en la Iniciación al Tenis de Mesa?

Pensar en la parte metodológica del pro-
ceso de sistematización nos lleva a respon-
der a esta pregunta. Y el curso online “Ense-
ñanza del Tenis de Mesa basada en el juego 
y centrada en el jugador”, desarrollado entre 
los Módulos 1 y 2, nos acerca una mirada más 
profunda a este tema y vías para esta res-
puesta. ¿Recordamos los puntos principales 
discutidos en el curso?

Inicialmente entendimos que debemos di-
versificar los métodos de enseñanza-entre-
namiento del Tenis de Mesa (GADAL, 2011). 
Para eso, contamos básicamente con los 
principios analítico-sintético y global-funcio-
nal. El primero se conoce como tecnicista, 
en el que la enseñanza se basa en la frag-
mentación del juego en partes y se centra 

en el entrenador. La segunda, en cambio, 
se refiere a la enseñanza basada en el jue-
go en su totalidad y centrada en el jugador 
(GRECO, BENDA, 1998). Conocemos bien 
el primer principio, ya que es tradicional en 
nuestros contextos de práctica del tenis de 
mesa. Pero ¿qué pasa con el segundo? Para 
entenderlo mejor, profundizamos nuestra 
mirada a la Pedagogía No Lineal como un 
enfoque didáctico que apoya el desarrollo 
de clases basadas en juegos y centradas en 
el jugador. En este enfoque, el jugador toma 
la iniciativa en su aprendizaje y el entrenador 
tiene un papel importante como mediador. 
Y, por último, pero no menos importante, 
conocemos principios pedagógicos para la 
elaboración de ejercicios en forma de jue-
gos (es decir, tareas representativas) para la 
enseñanza-entrenamiento del Tenis de Mesa 
(GALATTI et al., 2019).

¿Pongamos todo este conocimiento en 
práctica ahora?
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7.1 ¡ENTRENADORES EN ACCIÓN! 

Hola, entrenadores...

Lo retamos a desarrollar y aplicar juegos/tareas representativas, en base a los contenidos que enumeramos para Iniciación al Tenis 
de Mesa, así como apoyados en la enseñanza-entrenamiento basada en juegos y centrada en el jugador. Explore los juegos aplicados 
tanto al tenis de mesa olímpico como paralímpico.

Para el desarrollo de esta etapa del curso, se sugiere la siguiente estrategia:

 • Cree oportunidades estructuradas 
para que los entrenadores desarro-
llen uno o más juegos con un colega 
o en un grupo pequeño.

 • Pida a cada pareja o grupo pequeño 
que seleccione un juego desarrolla-
do y lo aplique con la clase.

 • Promover un momento de reflexión 
sobre los juegos desarrollados en 
relación con contenidos previamen-
te desarrollados, a saber:
a. la integración entre estrategia, 

táctica y técnica;
b. a los principios de Pedagogía no 

lineal (PNL) y Juegos didácticos 
para la comprensión (TGfU);

Finalmente, para que vea más formas de 
diversificar los métodos de enseñanza-en-
trenamiento del tenis de mesa para jugado-
res con discapacidades, le recomendamos 
la Parte 3 del curso en línea “Tenis de mesa 
paralímpico: Discapacidades y desarrollo de 
la autonomía”. Podrás observar cuestiones 
específicas de adaptaciones de materiales 
para estos jugadores, así como la enseñan-
za basada en la motricidad, así como la en-
señanza basada en juegos y centrada en el 
jugador, mostrando ejemplos de juegos de 
Iniciación al Tenis de Mesa.

c. juegos que aportan una aproxi-
mación mayor o menor a la lógica 
del juego y

d. el papel del entrenador en la PNL.

 • Proponga una segunda ronda de de-
sarrollo y aplicación de juegos, si-
guiendo la misma dinámica inicial. En 
esta etapa, los entrenadores deben re-
gistrar la fase de aplicación de sus jue-
gos. Esta grabación se utilizará para la 
dinámica de Comunicación Eficaz, si-
guiendo el curso.

 • Promueva una discusión final, compa-
rando la primera con la segunda ronda 
y reforzando el contenido desarrollado.
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capítulo 8  

COMUNICACIÓN EFICAZ PARA 
ENTRENADORES DE TENIS DE MESA 
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Recientemente, Costantini (ITTT-HPD, 
2020) inició un curso en la Federación Inter-
nacional de Tenis de Mesa (ITTF) evidencian-
do la comunicación como una competencia 
básica para los entrenadores de tenis de 
mesa. Señaló que la comunicación efectiva 
ocurre cuando la comunicación se da de for-
ma clara, directa y sencilla.

En un artículo también publicado recien-
temente, Martinent y Ansnes (2020) desta-
caron la comunicación como una habilidad 
relevante para los entrenadores de tenis de 
mesa, y nos presentaron una lista de seis ele-
mentos importantes para una comunicación 
efectiva: ser claro, conciso, correcto, com-
pleto, cortés y constructivo. Asegúrese de 
que la información se presente con claridad, 
tenga cuidado de no perderse el mensaje 
por ser demasiado extenso, comparta infor-
mación veraz y no engañosa, brinde toda la 
información y no solo parte de ella, sea cor-
tés y no amenazante y sea positivo (DOMIN-
TEANU, 2014).

También es importante diferenciar la co-
municación ofreciendo retroalimentación: 
motivacional retroalimentación es importan-
te (“¡¡¡Bien !!!”), pero a menudo es insuficien-
te: ¿qué fue bueno? También solemos utilizar 
expresiones como estás equivocado, volvis-
te a equivocarte, pero no somos precisos en 
indicar qué está mal, ni en animar a los de-
portistas a identificar el error y orientar en 
la búsqueda de formas más adecuadas de 
solucionar el problema. Especialmente en si-
tuaciones de entrenameinto, la retroalimen-
tación informativa tiene un papel educativo 
muy valioso.

Para ello, planificar la comunicación an-
tes de comunicarse con los atletas puede ser 
un recurso valioso. Reserve tiempo para esta 
planificación y considere (DOMINTEANU, 
2014; HOCKEY AUSTRALIA, 2020):

 • ¿Por qué quiere comunicarse? - ¿Cuál 
es su objetivo?

 • ¿Con quién desea comunicarse?
 • ¿Dónde y cuándo se puede compartir 

mejor el mensaje?
 • ¿Qué quiere comunicar?
 • ¿Cómo comunicará la información?
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Y cuando pensamos en la comunicación 
relacionada con el aprendizaje en Iniciación 
al tenis de mesa, a menudo pensamos en su 
potencial para ser más asertivos para expli-
car y demostrar una técnica o incluso ofre-
cer un retroalimentación al jugador durante 
la ejecución del mismo. Lo cual es correcto y 
muy importante, ¡pero todavía es muy poco!

“La comunicación es una de las habili-
dades más importantes que puede tener 
un entrenador. No se trata solo de poder 
demostrar habilidades y conocer sus tác-
ticas deportivas. Se trata de crear una re-
lación con la persona que tienes delante. 
Saber qué les hace sentir bien para su se-
sión cada semana y entender qué les mo-
tiva a seguir viniendo” (EDWARDS, 2015).

A continuación, presentamos una serie de 
puntos clave para que el entrenador se comu-
nique de manera efectiva al explicar, demos-
trar, observar, analizar y tomar decisiones y 
brindar retroalimentación (NSSU-ICCE, sd)*

* NSSU-ICCE es una academia internacional de Coach Developers, con sede en Japón por la Nippon Coach Developer Academy en asociación con el ICCE (International 
Council for Coaching Excellence), como parte del legado olímpico de Tokio2020. Estas ideas se presentan en los módulos en línea de este curso, desarrollado por Penny 
Crisfield, una educadora de ICCE.

Cómo explicar:

1. Planifique lo que va a decir con anti-
cipación

2. Llame la atención antes de empezar

3. Sea simple y objetivo y explique más 
de una vez

4. Asegúrese de que todos comprendan 
y planteen preguntas.

Cómo demostrar, si es necesario:

1. Todos deben ver y escuchar

2. No habla demasiado mientras haces 
demostraciones

3. Proporcione demostraciones en dife-
rentes ángulos, enfocándose en 1 o 2 
factores.

4. Asegúrese de que todos comprendan 
antes 

Destacamos aquí que la demostración 
es bastante utilizada cuando se produce la 
transmisión de información del entrenador 
al jugador. Por otro lado, cuando la ense-
ñanza se centra en el jugador, es necesario 
reflexionar sobre si la demostración es real-
mente necesaria. Puede facilitar resaltar algo 
que el jugador no puede o no está haciendo, 
pero también es un medio que ofrece una 
respuesta, una solución que no fue el juga-
dor que la ofreció. Antes de hacer una de-
mostración, es importante pensar si usted, 
como entrenador, es incapaz de verbalizar 
lo contrario. Una alternativa interesante es 
filmar (con un celular) al jugador que realiza 
el movimiento y explorar, a partir del video, 
otras respuestas motoras mejores que las 
observadas en el video.
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Cómo observar:

1. Mire toda la acción

2. Concéntrese en una parte, fase o punto 
a la vez

3. Observe diferentes ángulos, cuánto se 
necesita

4. Observe varias veces

Cómo analizar y tomar decisiones:

1. Después de observar, decida qué re-
forzar, modificar o señalar, según su 
planificación.

Cómo proporcionar comentarios/retroa-
limentación:

1. Promueva la autoevaluación: ¿Qué no-
taste sobre...?

2. Limite sus contribuciones: 1 o 2 aspec-
tos clave

3. Dé información sencilla y objetiva de 
forma positiva

4. Confirme comprensión: ¿Lo que va a 
hacer ahora?
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HOCKEY AUSTRALIA, 2020). Los tres tipos 
de comunicación deben usarse consciente-
mente para una comunicación efectiva. En 
segundo lugar, la comunicación tiene lugar 
en una calle de doble sentido, donde ha-
blar y escuchar son importantes. Respecto 
a este último punto, presentamos algunos 
puntos de atención para una escucha acti-
va/atenta:

 • “deje de hablar (no puede oír mientras 
habla);

 • participe en una conversación a la vez, 
empatizar con la persona que habla;

 • haciendo preguntas; no interrumpa; 
muestre interés, enfóquese en lo que 
se dice (enfóquese activamente en las 
palabras, ideas, sentimientos del ha-
blante);

 • mire al hablante; no saque conclusio-
nes precipitadas;

 • controle cualquier enfado que sienta; 
reaccionar a las ideas, no al hablante;

 • comparta la responsabilidad de la 
comunicación; deshágase de las dis-
tracciones (incluyendo lápiz y papel)” 
(HOCKEY AUSTRALIA, 2020).

¿Alguna vez ha pensado si, además de 
hablar bien, también sabe escuchar correc-
tamente?

Finalmente, destacamos dos aspectos 
más importantes para una comunicación 
eficaz. Primero, hay tres tipos de comuni-
cación: comunicación verbal (es decir, el 
contenido de su mensaje: las palabras que 
elige), comunicación paraverbal (es decir, 
cómo lo dice: el tono, ritmo y volumen de 
su voz) y comunicación no verbal (es decir, 
su lenguaje corporal) (DOMINTEANU, 2014; 
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8.1 ¡ENTRENADORES EN ACCIÓN!

Hola entrenadores:

¿Cómo se comunica con sus jugadores 
para que evolucione a lo largo del proce-
so y empiece a tener dominio y autono-
mía básicos para jugar Tenis de Mesa y, al 
mismo tiempo, para que tenga motivación 
para seguir asistiendo a sus clases?

Para el desarrollo de esta etapa del curso, 
se sugiere la siguiente estrategia:

 • Organice a los entrenadores en pare-
jas o en pequeños grupos y pídales 
que vean la grabación de los juegos 
aplicada en la dinámica anterior (ítem 
7.1) y analicen cómo se desarrolló la 
comunicación.

 • Promueva un momento de reflexión 
colectiva sobre la comunicación ob-
servada en los juegos con relación al 
contenido desarrollado, especialmen-
te en relación a los puntos clave para 
que el entrenador/a se comunique de 
manera efectiva a la hora de explicar, 
demostrar, observar, analizar y tomar 
decisiones y retroalimentar.

 • Proponga una segunda ronda de apli-
cación de juegos con foco en la comu-
nicación efectiva.

 • Promueva una discusión final con el 
fin de comparar la primera con la se-
gunda ronda y reforzar el contenido 
desarrollado.
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capítulo 9  

EVALUACIÓN 
FORMATIVA II



76

Esta etapa del curso comienza con una breve presentación y discusión del Informe elabora-
do por cada entrenador para el Módulo 1, a través de una Rueda de Conversación. 

Y para la evaluación del Módulo 2, proponemos dos instrumentos (NSSU-ICCE, 2016-2017) a 
desarrollar durante sus 10 horas de actuación como entrenador a través de la autorreflexión 
e intercambio con el amigo crítico, a saber:

A. CONTINUAR, EMPEZAR Y DETENER:

Reflexione sobre la organización y sistematización de los procedimientos pedagógicos, así 
como sobre la aplicación de estos contenidos, con foco en la comunicación efectiva, en sus 
clases de Tenis de Mesa.

Y liste:

 • 1 a 2 aspectos que cree que debe reforzar y SEGUIR haciendo;

 • 1 a 2 aspectos que le gustaría EMPEZAR a hacer;

 • 1 a 2 aspectos que cree que no son tan efectivos para el proceso de Iniciación y que debe 
DEJAR de hacer.
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B. ¿ES BUEN OYENTE? SUGERENCIA DE AUTOEVALUACIÓN:

CUANDO ALGUIEN HABLA, YO...

MIS PUNTOS FUERTES:

MI OBJETIVO:

MIS PUNTOS DÉBILES:

MIS ACCIONES PARA LOGRARLO:

SIEMPRE RARAMENTE NUNCAFRECUENTEMENTE

Puedo despejar mi mente de todo y prestar 
atención al 100% al hablante

Sigo pensando en lo que quiero decir

Termino las oraciones de la gente por ellos

Interrumpir mientras el hablante todavía 
está hablando

Me preocupa el tiempo que pasa

Me pregunto qué voy a hacer a continuación

Espero contarles mi experiencia o mi punto 
de vista.
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MÓDULO 3
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RESULTADO
Al final de este módulo, los participantes 

podrán:

 • Desarrollar y aplicar planes de praácti-
cas para la Iniciación al Tenis de Mesa 
así como poder reflexionar y evaluar sus 
propias elecciones didácticas, conside-
rando los procesos de organización, sis-
tematización, aplicación y evaluación.

 • Conocer y desarrollar modelos de com-
petición aplicados al Tenis de Mesa.

 • Conocer los conocimientos y habili-
dades establecidos por el Internatio-
nal Council for Coaching Excellence, 
para discutir y reflexionar sobre ellos 
en base a lo desarrollado a lo largo de 
nuestro curso.
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capítulo 10  

PLANES DE PRÁCTICA
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Entendemos en Módulo 2 de nuestro curso 
que el paso de sistematización de contenidos 
y procesos pedagógicos incluye tanto la se-
lección de la metodología de enseñanza-en-
trenamiento como la planificación de los con-
tenidos a lo largo de las clases (GALATTI et 
al., 2017b ). Teniendo en cuenta que ya nos he-
mos ocupado de cuestiones relacionadas con 
la parte metodológica, aquí nos centraremos 
en el desarrollo de los planes de práctica. 

Además de ser una herramienta fundamental 
para la distribución temporal de los conteni-
dos enumerados, los planes de práctica cum-
plen el rol de mostrar coherencia con la meto-
dología seleccionada y con la visión trazada 
para esta fase del desarrollo deportivo. De 
esta manera, los planes contribuyen de mane-
ra objetiva y significativa a la adecuada apli-
cación y evaluación de los contenidos y pro-
cesos pedagógicos durante nuestras clases.

Y para comenzar el esquema de los planes 
de práctica, es importante tener claridad de 
lo que enumeramos en la etapa de organiza-
ción de contenidos y procesos pedagógicos 
para la Iniciación al Tenis de Mesa. La figura 
4 presenta una vista integrada de los conte-
nidos que seleccionamos para esta fase, que 
incluye las tres referencias de la pedagogía 
deportiva y se basa en los elementos del 
partido de tenis de mesa. Los puntos clave 
relacionados con estos contenidos también 
se pueden ver en esta Figura.
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Figura 4: Vista integrada de la organización del contenido para la Iniciación al Tenis de Mesa

Fuente: elaboración de las autoras

Conozca profundamente  
el tenis de mesa:
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 • Evolución
 • Historia
 • Competición

Pasar la pelota al otro lado de la 
red, para que el oponente no pueda 

regresar

Duración: Punto, pausa, Juego
Golpes/punto

Ataque, Contraataque, Defensa, 
Preparación/Desactivación

ELEMENTOS TÁTICOS:
Velocidad de la pelota 

Posicionamiento de la pelota 
Efecto 

Altura de la pelota

ELEMENTOS TÉCNICOS:
Empuñadura

Posición de base

Juego di piernas:  
un paso, hacia los lados, 

deslizante, pivote, cruzado

Servicio
Topspin

Corte sobre  
la mesa

Remate/ Smash
Bloqueo
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Sidespin

Flick
Globo/Lop

Defensa

Punto clave
 • Adaptabilidad

Desarrollar valores y modos de 
comportamiento

 HISTÓRICO-CULTURAL TÁCTICO-TÉCNICO SOCIO-EDUCATIVO

Reglas

Materiales Impredecible

Subjetivo

Elementos tácticos y 
técnicos

Lógica del juego

Estructura temporal

Fases del juego

Puntos clave
 • Estar relajado

 • El uso de la mano
 • Ritmo

 • Zona de habilidad

Puntos clave
 • Elementos  

interrelacionados

 • Modulación de 
intensidad:  

Dosificación
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¿Y cómo distribuir este contenido en 
nuestras clases? Como punto de partida para 
el marco táctico-técnico, podemos basarnos 
en el currículo de formación para jugadores 
de tenis de mesa propuesto en la Ruta de 
Alto Nivel (GADAL, 2011) y presentado en 
el Anexo 1. Podemos observar, por ejemplo, 
que el posicionamiento/colocación de la pe-
lota se asigna justo en la primera etapa de 
este currículo. Mientras se abordan los efec-
tos y se desarrollan los elementos técnicos 
se encuentran entre los contenidos conside-
rados en la fase posterior, así como la con-
ciencia táctica y el aprendizaje/amor por la 
competición. Esto último, contemplando el 
desarrollo de la estructura lógica y temporal 
del juego. Trabajos de adaptabilidad, todos 
los desplazamientos y fases de juego son 
ejemplos de contenidos presentados en la 
tercera y última fase propuesta por el autor 
para la Iniciación al Tenis de Mesa.

Es importante resaltar que el currículo 
debe servirnos como parámetro o punto de 
partida, como ya se mencionó, y no como un 
instrumento inflexible. Además,

hay que tener claro que añadir a este 
currículo la distribución temporal de los 
contenidos relacionados con los referentes 
histórico-culturales y socioeducativos en la 
Iniciación al Tenis de Mesa.

Otro aspecto fundamental es mostrar 
coherencia en nuestros planes de práctica 
con la visión y metodología que se delinea-
ron para la Iniciación al Tenis de Mesa. Las 
palabras clave a tener siempre en cuenta 
respecto a nuestra visión son: diversifica-
ción de prácticas y modalidades, diversión y 
placer en el juego (CÔTÉ, BAKER, ABERNE-
THY, 2007; CÔTÉ, FRASER-THOMAS, 2007; 
CÔTE et al., 2009; GADAL , 2011). En cuanto 
a la metodología seleccionada, mostramos 
que debemos diversificar los métodos de 
enseñanza-entrenamiento (GADAL, 2011), 
sumando las tendencias actuales a la ense-
ñanza tradicional del Tenis de Mesa. Nuestro 
punto de atención aquí es tener en cuenta la 
enseñanza centrada en el jugador basada en 
juegos que representan el juego de Tenis de 
Mesa, en el que el entrenador asume el rol de 
mediador (GALATTI et al., 2019).

Enumeramos otro aspecto relevante para 
delinear nuestros planes de prácticas: la va-
riación en la organización de las sesiones de 
enseñanza-entrenamiento más allá de una 
secuencia predeterminada y generalmente 
aplicada. Por ejemplo, ¿qué tal empezar con 
el juego, que normalmente llegaría al final 
de su sesión de enseñanza-entrenamiento? 
Según Gadal (2011), la variación en la organi-
zación de las sesiones sirve tanto para cam-
biar la rutina como para que entienda cómo 
sus jugadores afrontan una nueva situación. 
Esta propuesta está en línea con el enfoque 
de enseñanza no lineal, en el que se selec-
ciona la mejor secuencia de ejercicios para 
su sesión de enseñanza-entrenamiento en 
función de las necesidades de sus jugadores 
y no a través de un orden jerárquico preesta-
blecido (GALATTI et al., 2019).

Y ahora, ¿vamos a poner en práctica este 
conjunto de conocimientos?
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10.1 ¡ENTRENADORES EN ACCIÓN!

Hola, entrenadores...

Lo desafiamos a desarrollar, reflexionar y aplicar planes de práctica para principiantes en tenis de mesa olímpico y paralímpico.

Para el desarrollo de esta etapa del curso, se sugiere la siguiente estrategia:

b. el plan de práctica presentado en el curso 
online “Procesos pedagógicos aplicados 
al Tenis de Mesa”;

c. comunicación efectiva como competen-
cia para actuar como entrenador en Ini-
ciación al Tenis de Mesa y

d. a los contenidos presentados en el cur-
so online “Tenis de mesa paralímpico: las 
discapacidades y el desarrollo de la au-
tonomía”.

 • Solicite que cada pareja o grupo pequeño 
haga ajustes a su plan de práctica, si lo 
considera necesario, y preséntelo a la cla-
se aplicando una sección seleccionada.

 • Proponga una segunda ronda de de-
sarrollo y presentación/aplicación de 
planes de práctica, siguiendo la mis-
ma dinámica inicial. En esta etapa, los 
entrenadores deberán desarrollar dos 
planes más: una de la sesión anterior 
y otra de la sesión siguiendo el plan de 
práctica inicialmente desarrollado.

 • Promueve una discusión final sobre los 
tres planes de práctica desarrollados 
para la iniciación al tenis de mesa. Dis-
cutir y reflexionar sobre las facilidades 
y dificultades para el desarrollo de pla-
nes de práctica.

 • Cree oportunidades estructuradas 
para que los entrenadores desarrollen 
un plan de práctica con un colega o en 
un grupo pequeño. El objetivo de de-
sarrollar planes específicos para Tenis 
de Mesa Olímpico o Paralímpico (con 
ciertas discapacidades físicas o inte-
lectuales) se distribuye entre las pare-
jas/grupos, o incluso un plan de prácti-
ca unificado para ambos públicos.

 • Promueva un momento de reflexión 
sobre los planes de práctica desarro-
llados en relación con los contenidos 
desarrollados previamente, a saber:

a. los contenidos enumerados, así como 
la visión y metodología esbozadas 
para la Iniciación al Tenis de Mesa;
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capítulo 11  

COMPETICIONES DE TENIS DE MESA
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En Tenis de Mesa tenemos las competi-
ciones individuales (mujeres y hombres), do-
bles (mujeres, hombres y mixtos) y equipos 
(mujeres y hombres). En los eventos nacio-
nales, los jugadores compiten distribuidos 
por edad (por ejemplo: pre-niños para atle-
tas de hasta 9 años hasta veteranos 70+ para 
atletas de 70 años o más) y por calificación 
(A a O) en las Olimpiadas. categorías. En las 
categorías Paralímpicas, los jugadores com-
piten según sus clases (es decir, clase 1 a 5 
para jugadores en silla de ruedas, clases 6 a 
10 para caminantes y clase 11 para jugadores 
con discapacidad intelectual). Vale la pena 
agregar que los atletas paralímpicos pue-
den participar tanto en eventos paralímpicos 
como olímpicos (CBTM, 2020b).
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En cuanto al sistema de competición, nor-
malmente las etapas iniciales tienen lugar 
a través de la fase de grupos seguida de la 
fase eliminatoria, con la posibilidad de que la 
prueba se celebre exclusivamente en una u 
otra fase. En la fase de grupos, todos juegan 
contra todos, en grupos de 3 a 5 jugadores 
de tenis de mesa. Los mejores de los grupos 
pasan a la fase de eliminación, en la que los 
atletas se asignan en claves de eliminación 
simples según su ubicación en los grupos. 
En caso de que solo haya de 3 a 5 atletas 
inscritos en una determinada categoría, esto 
puede ocurrir exclusivamente a través de la 
fase de grupos. Por otro lado, por ejemplo, 

sigue el Sistema Corbillon: Juego 1: A frente 
a X; Juego 2: B frente a Y; Juego 3: Dobles; 
Juego 4: A versus Y y Juego 5: B versus X. 
La competición Paralímpica para equipos se 
desarrolla con hasta 3 partidos jugados y el 
orden de los partidos es el siguiente: Juego 1: 
Dobles; Juego 2: A frente a X; Juego 3: B ver-
sus Y Cada equipo, tanto en las categorías 
olímpica como paralímpica, estará compues-
to por 2 a 4 atletas (CBTM, 2020). La selec-
ción de los jugadores (por ejemplo, jugador 
A, B, X, Y) debe ser realizada por cada equi-
po antes del inicio de la disputa y entregada 
al árbitro responsable (ITTF, 2020).

las competiciones por equipos se llevan a 
cabo exclusivamente mediante eliminación 
simple (CBTM, 2020b).

En las competiciones por equipos, tene-
mos varios sistemas de juego. Estos pueden 
comprender disputas de hasta 3, 5, 7 y 9 
juegos, incluidos juegos exclusivamente in-
dividuales o juegos individuales y de dobles 
distribuidos a través de varias configuracio-
nes de orden (CBTM, 202 ITTF, 2020). Para 
eventos nacionales, por ejemplo, la compe-
tición por equipos olímpicos se lleva a cabo 
con hasta 5 juegos y el orden de los partidos 
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Podemos observar hasta ahora el univer-
so de elementos relacionados con la compe-
tición que podemos explorar durante nues-
tras clases de Introducción al Tenis de Mesa. 
Además de los tradicionales juegos indivi-
duales, podemos proponer juegos por pare-
jas que incluyan a niños y niñas en el mismo 
partido, juegos por equipos que exploren los 
más variados sistemas de juego, etc. Pero 
este universo es aún más amplio. Podemos 
promover, por ejemplo, un formato de jue-
go individual, pero jugado por 3 versus 3 ju-
gadores, de modo que haya una alternancia 
obligatoria de jugadores a lo largo del juego 
(por cada 4 puntos jugados, por ejemplo).

Klering et al. (2021) nos presenta una se-
rie de posibilidades competitivas que apun-
tan a un proceso de diversificación de las 
competiciones formales con los deportes de 
raqueta. Vayamos a algunos de ellos:

“Competición por equipos, con alternan-
cia de participantes durante los partidos. 
Sin distinción de sexo. Los miembros del 
equipo que no estén jugando pueden ac-
tuar como entrenadores, árbitros. Todos 
deben realizar todos los roles.”;

“Competencias de destrezas/habilidades: 
precisión, potencia, agilidad, consisten-
cia/regularidad, etc.”

“Competición con hándicap. Poner venta-
jas en el marcador e incluso en posicio-
nes/funciones (por ejemplo, solo un juga-
dor saca en un partido determinado).”;

“Competición con formato de mesa dife-
rente (formando una Z, utilizando tres me-
sas, dos en horizontal y una en vertical)”.



89

Las competiciones de destrezas y habi-
lidades así como las competiciones en las 
que los jugadores actúan como árbitros 
conforman, por ejemplo, el modelo compe-
titivo del programa TT Kidz de la Federación 
Inglesa de Tenis de Mesa. Este es un progra-
ma de introducción al tenis de mesa para 
niños de 7 a 11 años, desarrollado durante 
8 semanas en clubes y escuelas de Inglate-
rra. El objetivo de este programa es propor-
cionar a los niños una primera experiencia 
en el deporte inspiradora y que promueva 
el compromiso y la diversión (TT KIDZ TA-
BLE TENNIS ENGLAND, 2020). Y la opción 
de diversificar las competiciones juega un 
papel muy importante en la consecución de 
estos objetivos.

Para apoyar mejor estas ideas, presen-
taremos dos propuestas modelo que hacen 
referencia a la diversificación y la participa-
ción competitiva, que tienen como objetivo 
proporcionar un desarrollo positivo de niños 
y jóvenes en el deporte.

La primera propuesta son los “Modelos 
competitivos diversificados”, presentados 
por Klering et al. (2021) con un enfoque en 
los deportes de raqueta. Esto incluye un ci-
clo que no tiene la competición como fin, 
sino como elemento estructurante en el 
proceso de desarrollo deportivo y ciudada-
nía de la niñez y la juventud. En este ciclo, 
los niños deben participar en el proceso de 
creación de actividades competitivas, pro-
poniendo modelos y formatos de disputa. 
Corresponde a los árbitros, entrenadores y 
padres hacer el papel de mediadores e im-
pulsores de las propuestas que vienen de 
los jugadores. Este aporte por parte de los 
jugadores es fundamental para el desarrollo 
de la motivación intrínseca así como para el 
ejercicio de su autonomía. Además, los niños 
experimentan victorias, derrotas, alegrías y 
frustraciones inherentes a toda competición 
deportiva. Los autores también denotan que 
este proceso constructivo puede generar 
aprendizajes y desarrollos significativos re-
lacionados con aspectos multidimensionales 
(es decir, cognitivos, psicomotores, sociales, 
afectivos, morales) y también brindar espa-
cios de reflexión sobre la competición vivida.
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La segunda propuesta es el “Modelo de 
Participación Competitiva”, presentado por 
Leonardo, Galatti y Scaglia (2017) para el de-
porte en general. Este modelo se sustenta en 
una relación entre el Modelo de Desarrollo de 
la Participación Deportiva (CÔTÉ, BAKER, & 
ABERNETHY, 2007; CÔTÉ & FRASER-THO-
MAS, 2007; CÔTE et al., 2009) y el Sistema 
de Clasificación de Programas Deportivos 
Juveniles, este último basado en 4 niveles 
competitivos (WIERSMA, 2005). Ante esta 
integración, los autores proponen que el 
proceso de participación competitiva debe 
partir de propuestas de concurso similares a 

y resultados (victorias y derrotas), típico de 
un entorno competitivo formal. Sin embargo, 
nuestro énfasis debe mantenerse en el pro-
ceso, es decir, en el desarrollo de habilidades 
para el deporte. El nivel 3 está marcado por 
la temporada competitiva y el énfasis en los 
jugadores más hábiles, con presencia de via-
jes y selección de deportistas. Y finalmente, 
el nivel 4 se caracteriza por una apuesta por 
las competiciones anuales, apuntando a lo 
largo de los años a los logros en el deporte 
(LEONARDO, GALATTI, SCAGLIA, 2017).

los niveles 1 y 2 en los años de experimenta-
ción (6 a 12 años). Y a medida que se acercan 
los años de inversión deportiva (de 15 a 17-18 
años), la participación de jugadores en las 
competiciones de nivel 3 y 4 irá aumentando 
paulatinamente. Pero ¿cómo se caracterizan 
estos niveles?

El nivel 1 se caracteriza por la ausencia de 
competición formal, con modificaciones de 
materiales/entornos que se llevan a cabo de-
bido a bajos niveles de habilidad momentá-
nea. En el nivel 2 ya tenemos la presencia en 
un formato organizado con puntajes, tablas 
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Solemos pensar en la competición como 
un fin o, aun así, como una herramienta eva-
luativa del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje de los jugadores. Momento en el que 
se puede observar si el entrenamiento está 
impulsando el desarrollo de los jugadores, 
a través del análisis de sus resultados com-
petitivos. Por otro lado, en lo que pensamos 
poco y como vimos en los ejemplos y mo-
delos aquí presentados, es que la competi-
ción forma parte del proceso de enseñan-
za-aprendizaje (KLERING, et al., 2021). Y 
tener esa claridad, esta visión ampliada con 
relación a los modelos competitivos, puede 
ser determinante para que exploremos de 
forma asertiva todo su potencial en nuestras 
sesiones de enseñanza-entrenamiento.

Leonardo, Galatti y Scaglia (2017) tam-
bién destacan la relevancia de los compor-
tamientos de los entrenadores estando ali-
neados a un desarrollo positivo de niños y 
jóvenes en el contexto competitivo, evitando 
el concepto de victoria a toda costa y pro-
moviendo un entorno que promueva los va-
lores sociales como la empatía, el sentimien-

to de justicia, cooperación y competencia 
sana en la búsqueda de la victoria. Y también 
nos presenta una serie de disposiciones para 
que el entrenador pueda ampliar el escena-
rio competitivo sin distorsionar la competi-
ción, transformándola en un contenido inte-
gral del proceso de formación deportiva del 
joven. Entre ellos, destacamos la promoción 
de competiciones internas, amistosos, festi-
vales y eventos que reúnen a jugadores de 
diferentes niveles competitivos.

“Es a través de la estrecha relación entre 
las funciones del entrenador y los posibles 
cambios en el escenario competitivo que 
se puede desarrollar un nuevo concepto 
de competición, extrapolando su com-
prensión como finalidad, según la visión 
tradicional, y elevando el acto de competir 
con un contenido de formación deportiva, 
con el fin de convertir la competición en 
otro referente de aprendizaje importante, 
así como en referentes técnico-tácticos, 
socioeducativos e histórico-culturales.” 
(LEONARDO, GALATTI, SCAGLIA, 2017).
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11.1 ¡ENTRENADORES EN ACCIÓN! 

Hola, entrenadores...

Lo retamos a proponer competiciones que se puedan aplicar en sus sesio-
nes de enseñanza-entrenamiento de Iniciación al Tenis de Mesa. Y brindar 
oportunidades para que estas competencias se unifiquen, integrando atle-
tas y para atletas.

Para el desarrollo de esta etapa del curso, se sugiere la siguiente estrategia:

 • Cree oportunidades estructuradas para que los entrenadores desarro-
llen competiciones con un colega o en un grupo pequeño.

 • Solicite que cada pareja o grupo pequeño presente la propuesta de 
competición a la clase de entrenadores.

 • Promueva un momento de reflexión sobre los concursos desarrollados 
con relación a contenidos previamente desarrollados, a saber: 
a. a categorías y sistemas de competición;
b. juegos de dobles y de equipo (múltiples sistemas de juego) y
c. a modelos que se refieran a la diversificación y participación com-

petitiva.

 • Promueva una reflexión final sobre la relevancia de la comunicación 
efectiva en el contexto competitivo. ¿Cómo se comunica con su jugador 
en la competición?
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capítulo 12  

CONOCIMIENTOS 
Y COMPETENCIAS 
DEL ENTRENADOR
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12.1 ¡ENTRENADORES EN ACCIÓN! 

En Módulo 1 de nuestro curso, ha desarrollado un marco de conocimientos 
y competencias que debe tener el entrenador para actuar en la Iniciación 
al Tenis de Mesa. 

Tendremos dos objetivos ahora:

a. discuta su marco en comparación con el marco de competencias del 
International Council for Coaching Excellence (ICCE, ASOIF, LBU, 2013). 
(Tabla 2)

b. enumere y reflexione sobre los conocimientos y competencias que he-
mos desarrollado a lo largo de nuestro curso.



95

Tabla 2: Marco de competencias del International Council for Coaching Excellence

Fuente: ICCE, ASOIF, LBU (2013)

FUNCIONES PRIMARIAS COMPETENCIAS

Apreciar el panorama general;
Realizar análisis de las necesidades de los atletas/practicantes;
Establecer los objetivos del trabajo de acuerdo con el contexto y los atletas/practicantes;

Organizar un entorno de formación seguro;
Desarrollar un plan de acción;
Definir criterios de éxito para atletas/practicantes;

Liderazgo e influencia;
Comunicarse efectivamente;
Gestionar personas;

Manejar los atletas/practicantes en entrenamiento y competición;
Emplear diferentes metodologías de entrenamiento según el contexto  
y los deportistas/practicantes;
Organizar competiciones;

Evaluar el entrenamiento y la competición;
Analizar el desempeño de atletas/practicantes y equipos;
Realizar ajustes en el proceso de entrenamiento y competición;

Desarrollar la filosofía del coaching;
Aprenda continuamente;
Reflexionar y autoevaluarse

ESTABLECER LA VISIÓN  
Y LA ESTRATEGIA

FORMAR EL ENTORNO

CONSTRUIR RELACIONES

GESTIONAR LAS PRÁCTICAS

LEER Y RESPONDER  
AL CAMPO DE ACCIÓN

APRENDER Y REFLEXIONAR
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En la primera columna de la Tabla 2, se 
enumeran seis funciones primarias/princi-
pales relacionadas con la práctica de los 
entrenadores. Podemos observar que las 
funciones enumeradas dialogan con los 
procesos pedagógicos evidenciados a lo 
largo de nuestro curso. ‘Definir visión y es-
trategia’ y ‘Formar al entorno’ están aso-
ciados con los pasos de Organización y 
Sistematización, respectivamente. ‘Cons-
truir relaciones’ y ‘Gestionar las prácticas’ 
reflejan la etapa de Aplicación, mientras 
que ‘Leer y responder al campo de acción’ 
y ‘Aprender y reflexionar’ están asociados 
con la etapa de Evaluación.

Para ser efectivos en su desempeño, se re-
quieren competencias de los entrenadores, 
las cuales se pueden desarrollar a lo largo 
de su trayectoria personal y profesional: 
para cada una de las seis funciones princi-
pales, la segunda columna del tablero del 
ICCE sugiere competencias específicas, 
las cuales se sustentan en tres áreas co-
nocimiento: conocimiento profesional, co-
nocimiento interpersonal y conocimiento 
intrapersonal. El conocimiento profesional 
está asociado a los contenidos específicos 

de un deporte (como tácticas, técnicas), así 
como las ciencias básicas que las sustentan 
(pedagogía, fisiología, biomecánica, sociolo-
gía, etc.); el conocimiento interpersonal está 
relacionado con la capacidad de establecer 
relaciones y conexiones con las personas 
(principalmente deportistas, pero también 
con familiares, cuerpo técnico, directivos, ár-
bitros, inversores, etc.) estando estrechamen-
te relacionado con la inteligencia emocional; 
y el conocimiento intrapersonal está más aso-
ciado a sí mismo, el entrenador, y se basa en 
la experiencia, el autoconocimiento, siendo 
fuertemente apoyado por la capacidad de re-
flexión (ICCE, ASOIF, LBU, 2013).

Propuestas como la representada en el mar-
co de ICCE son muy valiosas y nos ayudan 
a organizar nuestra comprensión de temas 
complejos, como los roles y competencias de 
los entrenadores. Sin embargo, considerando 
especialmente el llamado conocimiento inter-
personal, tenemos que entender que se trata 
de una propuesta global y más generalista: 
usted, el entrenador, necesita poder estable-
cer, a lo largo de su actuación y trayectoria, 
los conocimientos que domina y los que ne-
cesita para avanzar; las competencias que re-

conoce en sí mismo y le gustaría fortalecer; 
y aquellas que necesitas para invertir más 
y buscar apoyo para desarrollarte mejor.

Recuerde también que su desempeño y la 
manifestación de estas competencias son 
contextuales: tomando por ejemplo solo 
la competencia de Gestionar los atletas/
practicantes en entrenamiento y competi-
ción, la forma en que esto sucede con un 
niño en el proceso de iniciación deportiva 
o un adulto en el mismo paso pueden ser 
muy diferentes. Más aún si comparamos 
el contexto de la iniciación deportiva con 
el contexto de alto rendimiento: si en la 
iniciación queremos involucrar a los prac-
ticantes de una manera divertida y con un 
aprendizaje que aumente la competencia 
para el juego, en el alto rendimiento hay 
una búsqueda obligatoria de la mejor re-
sultado y máximo rendimiento; por tanto, 
los entrenadores guían a los practicantes 
en el entrenamiento y la competición de 
formas muy diferentes en los dos contex-
tos, y en esta última etapa del curso de 
formación de entrenadores para la inicia-
ción al tenis de mesa esto debe quedar 
muy claro para todos nosotros.
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capítulo 13  

EVALUACIÓN FINAL
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Esta etapa del curso comienza con la presentación y discusión del Informe de Evaluación desarrollado por cada entrenador para el 
Módulo 2. Para ello, los entrenadores se dividirán en grupos más reducidos. Si es posible, incluya un facilitador para mediar en los gru-
pos. Una vez realizada la presentación y discusión del Informe dentro de los grupos, un representante de cada grupo debe enumerar 
los principales aspectos discutidos y llevarlo al momento de la reflexión final. Este último se llevará a cabo mediante una Rueda de 
Conversación que reunirá a la clase en su conjunto. 

Y para la evaluación del Módulo 3, se proponen las siguientes actividades:

a. el desarrollo de cuatro planes de prác-
tica para la Iniciación al Tenis de Mesa, 
que consta de una secuencia de dos 
planes para el tenis de mesa olímpico 
y una secuencia de dos planes para el 
tenis de mesa paralímpico. Recuerde 
especificar las categorías y/o clases de 
discapacidades cubiertas.

b. la aplicación de los planes desarrolla-
dos durante sus 10 horas de actuación 
como entrenador.

c. en esta etapa final de 10 horas, aprove-
che cada clase para completar la Tar-
jeta para Reflexionar para Entrenado-
res al final (Tabla 3). El propósito aquí 
es promover una evaluación de cómo 

fue el desempeño de sus jugadores, su 
propio desempeño y aspectos a mejo-
rar en el desarrollo del próximo plan de 
práctica: recuerda, no solo con relación 
a las habilidades relacionadas a la base 
de conocimientos profesionales, sino 
también en lo interpersonal e intraper-
sonal. La ficha que se muestra en Tabla 3 
es un ejemplo, es fundamental que elija 
los puntos a observar que tengan sen-
tido para su sesión de entrenamiento, 
para los deportistas implicados y para 
su propio crecimiento como entrenador.

d. preparar un informe de evaluación que 
se entregará al final de este proceso, 
incluidos los planes de práctica desa-
rrollados, una síntesis de las reflexiones 

realizadas en la aplicación de los 
planes de práctica (a partir de las 
tarjetas para reflexionar) y sus con-
sideraciones finales. El Informe pue-
de ser presentado mediante mate-
rial escrito, video o presentación de 
diapositivas, con los entrenadores 
y formadores acordando el modelo 
que mejor se adapta a cada clase 
para cada oferta de curso. Se ofre-
cerán ejemplos de cada uno de es-
tos formatos de presentación. Los 
entrenadores entregarán el Informe 
en línea. El entrenador de esa clase 
será responsable de analizar los in-
formes entregados y proporcionar 
comentarios en línea a los entrena-
dores del curso.
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Tabla 3: Tarjeta para reflexionar para entrenadores.

Fuente: adaptado de Rodrigue y Trudel (2018)

TARJETA PARA REFLEXIONAR 
Fecha ___/___/___

DESEMPEÑO DE ATLETAS MI DESEMPEÑO COMO ENTRENADOR

Mediocre Correcto Bien Muy bien Excelente Mediocre Correcto Bien Muy bien Excelente

Empatía 1 2 3 4 5 Observación 1 2 3 4 5

Ejecución 1 2 3 4 5 Comunicación 1 2 3 4 5

Táctico 1 2 3 4 5 Juicio 1 2 3 4 5

Técnico 1 2 3 4 5 Trabajo en 
equipo 1 2 3 4 5

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL ENFOQUE DE HOY?

¿Cómo me sentí? Sentimientos y emociones

¿Cómo fue el desempeño de los jugadores?

¿Fueron consistentes los comportamientos de los jugadores y 
los míos?

¿Qué fue un desafío?

¿Debería repetirse esta sesión? Sí o No

¿Qué debería hacer en la sesión siguiente?
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CURRÍCULO DE FORMACIÓN DE JUGADORES EN LA INICIACIÓN AL TENIS DE MESA

INICIACIÓN
Edad: 6 a 7 años

Duración: 6 meses a 1 año

APRENDIZAJE
Edad: de 7 a 9 años
Duración: 1 a 2 años

MEJORA
Edad: 9-10 a 12 años
Duración: 2 a 3 años

TÉCNICO-TÁCTICO  • Descubrimiento de la 
actividad.

 • Cultivar el lado inteligente y 
combativo del jugador.

 • Búsqueda de zona de 
habilidad.

 • Utilizar el posicionamiento de 
las pelotas.

 • Devolver la pelota jugando 
en diferentes puntos de la 
trayectoria.

 • Identificar el espacio de juego 
de derecha y el espacio de 
juego de revés.

Notas:
 • Cuidar la calidad del material.
 • Cuidar para una raqueta de 
buena calidad.

 • Tener el cuidado de lanzar la 
pelota en el lado de derecha y 
de revés frente a usted.

 • Dominar las acciones sobre la 
pelota: - golpear, amortiguar, 
raspar, empujar

 • Abordar el aprendizaje de 
movimientos técnicos.

 • Equilibrio entre los golpes de 
derecha y de revés.

 • Dominar e identificar los 
Efectos.

 • Control de la pelota.
 • Conciencia táctica.
 • Jugar a diferentes distancias 
de la mesa (Zonas)

 • Uso de la mano.
 • Momento de impacto y ritmo 
de la raqueta

Notas:
 • Variar las sesiones de 
entrenamiento.

 • Variar los compañeros de 
formación.

 • Dominar todos los movimientos 
del tenis de mesa con oponente.

 • Trabajo de adaptabilidad.
 • Trabajo importante para todos 
los desplazamientos/juego di 
piernas.

Notas:
 • Tiempo de trabajo: 
- el de derecha y el de revés - los 
movimientos “pro” y “contra 
iniciativa” (servicio y resto)

 • Trabajo de las diferentes fases 
de juego: 
- ofensivo (ataque, topspin, etc.) 
- defensivo (golpe de defensa, 
globo, etc.).

 • Para todos los lanzamientos, 
cuidar: 
- el ritmo; 
- el momento del impacto; 
- usar la mano.

 • Jugar regularmente contra 
jugadores de mayor nivel.
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INICIACIÓN
Edad: 6 a 7 años

Duración: 6 meses a 1 año

APRENDIZAJE
Edad: de 7 a 9 años
Duración: 1 a 2 años

MEJORA
Edad: 9-10 a 12 años
Duración: 2 a 3 años

MENTAL  • Atención enfocada.
 • Placer del juego.
 • Aprender a concentrarse.

Notas: 
 • Sesiones cortas con pausas.
 • Ejercicios cortos: 
aproximadamente 5 ‘

 • Juega con calma y en silencio.

 • Mayor concentración.
 • Aprendizaje competitivo.
 • Desfrutar la competición.
 • El niño participa en su 
entrenamiento.

Notas: 
 • Sesiones más numerosas.
 • Duración de los ejercicios en 
función de la concentración.

 • Ser positivo.
 • Mantener la concentración 
cada vez más

 • Analizar servicios/
participación en competición.

 • Desarrollar habilidades de 
concentración.

 • Desarrollar el esfuerzo 
asociado con la diversión.

Notas:
 • Competición: 
- antes del juego; 
- manejo psicológico del 
juego; 
- después del partido.

 • Aprendizaje de los conceptos 
básicos: 
- Saber cómo relajarse; 
- Saber cómo visualizar.
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INICIACIÓN
Edad: 6 a 7 años

Duración: 6 meses a 1 año

APRENDIZAJE
Edad: de 7 a 9 años
Duración: 1 a 2 años

MEJORA
Edad: 9-10 a 12 años
Duración: 2 a 3 años

FÍSICO  • Movilidad 
 • Calentamiento: juegos de 
persecución y oposición.

 • Propiocepción: 
descubrimiento.

 • Desfrutar el esfuerzo.
 • Comprender la importancia de 
la preparación física.

 • Flexibilidad.
 • Coordinación.
 • Propiocepción (educativo)

Notas: 
 • Flexibilidad.
 • Coordinación.
 • Relajación muscular.

 • Comenzar a trabajar ciertas 
cualidades necesarias para la 
práctica del tenis de mesa: 
- velocidad, 
- flexibilidad, 
- conciencia muscular.

Notas: 
 • Trabajo de velocidad.
 • Mejorar el tiempo de reacción.
 • Flexibilidad
 • Extensión
 • Trabajo de postura.

Fuente: adaptado de Gadal (2011) 
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