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1. CENTROS DE ENSEÑANZA D E P O R T I V A 

Si tuviésemos que real izar un estudio sobre 
los centros que se dedican a la enseñanza depor
tiva en nuestro país fácilmente descubrir íamos 
que solamente existen dos grandes grupos de en
tidades : los colegios o centros educativos gene
rales, y los clubs deport ivos. 

Aunque existan sus más y sus menos sobre la 
incorporación de los colegios a esta división de 
centros de enseñanza deport iva es preferible su 
incorporación, máxime cuando cada día más se 
va tomando conciencia de la necesidad d e ésta. 
Hoy en día no puede comprenderse que en los 
colegios se pre tenda educar a los chicos al mar
gen de una actividad física seria y bien dir igida. 

No obstante esta división que sirve — o me
jor dicho servía— para la gran mayoría de paí
ses, han sido los países europeos del Este los 
que han hecho ver la necesidad de unos nuevos 
centros especiales dedicados a la enseñanza de
portiva. Me refiero concretamente a las escuelas 
deportivas. 

2. NECESIDAD DE LAS ESCUELAS DEPOR
TIVAS 

La aparición de estos centros educativos de
portivos es fruto de una imperiosa necesidad, 
como solución in termedia entre el colegio y el 
club deportivo. Todo viene como consecuencia 
de haberse presentado a colación la cuestión 
de «¿Cómo podrán alcanzar el nivel ópt imo de 
desarrollo deportivo los chicos de nivel supe
rior al medio escolar?». 

Teniendo en cuenta que este t ipo de chico 
será el futuro l íder deport ivo que arrastre a 

los demás con su ejemplo y proporc ione éxitos 
internacionales para su país , no podía dejarse 
sin resolver el p roblema, y han sido los países 
socialistas quienes p r imero han encontrado ia 
solución. 

3 . LIMITACIONES DE LOS COLEGIOS 

Dado que la iniciación deportiva es medio 
imprescindible de educación en los centros es
colares, es en éstos p r imeramente donde se fa
cil i tará a cada chico el camino a la consecución 
de los niveles físicos individuales. No obstante 
debido a la diversidad y número elevado de 
alumnos que poseen los mismos, el p l an general 
de educación física debe tender a educar un 
nivel medio de potencial idad física — p o r cuan
to es en este nivel donde se agrupan la mayor 
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parte de los alumnos—. Esta lógica organiza
ción de la actividad física no facilita, sino a 
medias el desarrollo a un nivel superior de los 
chicos que por su naturaleza tienen tal poten
cialidad. 

Con la sana intención de resolver esta limita
ción propia del plan general de E. F. escolar, 
los colegios lian adoptado, sin un verdadero 
éxito, unos programas especiales de preparación 
física y técnica deportiva que proporcione a 
sus alumnos un intermedio entre su actividad 
física escolar y la que puedan desarrollar en 
un club deportivo. 

"En estas circunstancias pienso que el colegio 
absorbe de alguna manera las funciones propias 
de los clubs extraescolares y que por otra parte 
está monopolizando —al menos prácticamen
te— la función educativa que puede ejercer cual
quier otro centro, aunque no sea escolar. Los 
chicos precisan para su educación integral am
bientes y estructuras distintas y menos forma
les a las que encuentra en el colegio. 

Otro serio «handicap» ante la solución pro
puesta por los colegios es la capacidad y perfec
cionamiento progresivo de los profesores. Cada 
colegio, si quiere estar a la altura de las nece
sidades de los mismos, necesitará equipos de in
vestigación deportiva y creación de sistemas de 
entrenamiento adecuados a sus alumnos. Sin 
esta investigación —inversión constante— rara
mente cumplirá con el fin propuesto de dar a 
alumnos con potencialidad elevada la posibili
dad de alcanzar su desarrollo. 

Se infiere de todo esto que el campo de ac
ción deportiva que debe tener el colegio es más 
educativo que deportivo, y que es ilógica toda 

pretensión de sustituir o sobrepasar las enseñan
zas de los centros más puramente deportivos. 
El plan especial de actividades deportivas —no 
ya de E. F.— que puede adoptar el colegio, aún 
siendo el inicio a la vida de club, no debe pre
tender sustituir a los mismos. 

4. LIMITACIÓN DE LOS CLUBS 

En el caso de que el chico de potencialidad 
superior a la media opte por cubrir sus intere
ses deportivos en entidad distinta a la de su co
legio, se encuentra con la problemática de la 
dinámica de grupo los clubs. 

En estas edades jóvenes de los posibles talen
tos deportivos, la entidad —sea del tipo que 
fuere— deberá ser ante todo educativa, no pu-
diendo quedar limitada al simple adiestra
miento. 

Otra característica a cumplir por el centro 
educativo deportivo precisado es de que los pla
nes deben ser progresivos en toda su amplitud. 

Unidas a estas exigencias, el centro que vaya 
a educar a tales chicos, debe superar el «han
dicap» que indicaba para los colegios. La inves
tigación constante, la formación permanente de 
sus profesores deportivos en aquellas materias 
que se crean de mayor repercusión para los 
alumnos deben ser superadas con amplitud. 
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Deduzco que el tipo de centro educativo de
portivo que necesitamos para el caso que nos 
ocupa, debe tener carácter escolar sin ser es
cuela —colegio— Y por lo mismo un sistema 
pedagógico propio, distinto al de los colegios y 
especialmente asentado en aquellas bases peda
gógicas qiie aseguren una «educación motivada» 
dentro de la actividad física. 

Me atrevo a decir que raro es el club depor
tivo que cumpla con estas premisas y no por 
menospreciarlos, sino por reconocer que estas 
funciones que estamos exigiendo al centro que 
resuelva el problema planteado, son distintas a 
las propias del club deportivo. 

En un club deportivo podremos encontrar pla
nes progresivos de preparación técnico-deporti
va, pero lo que no hemos encontrado nunca es 
un sistema pedagógico propio ni una investiga
ción deportiva seria a nivel de las edades jó
venes. 

5. CARACTERÍSTICAS DE LAS ESCUELAS 
DEPORTIVAS 

Únicamente la creación de centros deportivos 
especiales que llamamos Escuelas Deportivas, 
podrán resolvernos la preparación de esos jóve
nes capaces de un desarrollo físico superior. 

La orientación deportiva que reciban los 
alumnos de estas escuelas deportivas debe faci
litar la consecución del nivel óptimo individual 
de cada alumno, y por ello se les ayudará efi
cazmente —con los medios apropiados— a al
canzar la máxima perfección física a la que 
cada uno es capaz de llegar. 

La similar potencialidad física que poseen los 
alumnos de igual curso en las escuelas deporti
vas, hace aumentar el nivel técnico y la inten-
gidad de las clases deportivas que reciben, al no 
verse limitados por desequilibrios potenciales. 
Como sea que esta potencialidad física es supe
rior a la que encontramos como promedio en 
los colegios, la calidad de las clases será lógica
mente superior a las que deben ser dadas en los 
mismos. 

Pretender en los colegios una aplicación di
recta de las técnicas de enseñanza e intensidad 
de los ejercicios utilizados en las escuelas de
portivas isería un tremendo error. No obstan
te, modulando y modificando éstas en la medi
da que convenga, se conseguirá un considerable 
adelanto de la E. F. escolar. Por ello la experi
mentación e investigación científica de la E. F. 
que realizan las escuelas deportivas facilitará, 
sin duda, el desarrollo de la didáctica y las téc
nicas deportivas apropiadas para chicos en edad 
escolar. 

Las escuelas deportivas difieren pues de los 
clubs y de los colegios principalmente por po
seer estas dos notas: 

1." Plan progresivo de orientación deportiva 
de alto nivel. 

— Se establecen cursos o grupos de alumnos de 
similar condición. 

1 

.., *<é<r -* 

— Se inician los cursos a edades tempranas. 

2." Sistema pedagógico propio. 

Fundado en la didáctica deportiva y la edu
cación motivada. 

Para no hacer una especificación exhaustiva 
sobre otras características propias de las escue
las deportivas, podemos resumirlas en las notas 
que seguidamente indico: 
— Estudio e investigación deportiva para me

jorar la didáctica y la técnica de la activi
dad para jóvenes edades. 

— Facilitar a los alumnos unos conocimientos 
teóricos sobre técnicas, reglamentos y asig
naturas auxiliares que ayuden a una mejor 
comprensión de la actividad. 

— Exámenes de selección, limitando la entrada 
a aquellos alumnos con posibilidades reales 
de llegar a niveles de desarrollo superiores. 

6. DIFERENCIAS ENTRE LOS DISTINTOS 
CENTROS DE ENSEÑANZA DEPORTIVA 

Seguidamente y con el propósito de resumir 
lo que hemos dicho sobre los tres tipos de en
tidades educativo-deportivas, incluyo una tabla 
descriptiva en la que además se pueden obser
var las diferencias esenciales entre las mismas. 
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Centros 

COLEGIOS 

CLUBS 

ESCUELAS 
DEPORTIVAS 

Programa 

Plan General de 
E. F. escolar 

Plan especial 
«Deporte escolar» 

Deportivos 

Educativo 
Deportivo 

Características 

Programado para alumnos de pot. - física media 
Fin educativo (a través del movimiento) 
Para todos los alumnos 
Profesores de E. F. general 

Para alumnos aficionados y aficionables 
Programado para alumnos de pot. - física media y 
superior 
Fin agonístico — competición deportiva 
Profesores especialistas deportivos 

Para aficionados 
Socios de distintas potencias físicas 
Fin agonístico 
Entrenadores especialistas deportivos 

Para alumnos aficionados 
Socios de pot. - física superior (se pueden admitir 
grupos de pot. - física media formando cursos aparte) 
Fin educativo y agonístico (no totalmente) 
Profesores de E. F. general y especialistas 

7. LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN PAÍ
SES SOCIALISTAS 

Pienso que con el estudio de las escuelas de
portivas de Alemania Oriental, Rusia, Hungría 
y Rumania podemos descubrir con mayor cla
ridad lo propio de estos centros especiales de 
educación deportiva, y aprovecharnos de todo 
aquello que sea aplicable en nuestro país. 

Para el estudio que nos ocupa he contado con 
la efectiva colaboración de los profesores FE-
RENC HEPP de Hungría, KORALNIK de Che
coslovaquia y de VÍCTOR TIBACU y CONS-
TANTIN TUDOSE de Rumania. La informa-
ción recibida de estos eminentes profesores, uni
da a la entresacada de diferentes revistas técni
cas me ha permitido almacenar un buen núme
ro de datos, que resumo en las breves líneas in
dicadas para cada uno de los países en cuestión. 

Parece ser que el país que más ha adelantado 
en escuelas deportivas para chicos ha sido Ale-
manía Oriental, pues —según indicaba el pro
fesor FERENC HEPP— han invertido fuertes 
sumas de dinero en éstas al objeto de alcanzar 
un prestigio deportivo a nivel internacional y 
asegurar en este campo un efectivo dominio 
sobre la Alemania Occidental. 

7.1. Alemania Oriental 

En este país podemos diferenciar dos tipos 
de escuelas deportivas o centros especiales de 
enseñanza deportiva. 

1.° Los grupos de entrenamiento especiail-
zados. 

2." Las escuelas deportivas permanentes. 
En el primer caso los alumnos de diversos 

colegios son agrupados en centros especializados 
para recibir clases sobre una determinada espe
cialidad deportiva. Las edades de los alumnos 
van desde 6 a 15 años. 
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En la Universidad deport iva de Leipzig 

—Deutsche Hochschute für Korpe rku l tu r 
puede observarse una escuela deport iva del t ipo 
indicado. Los instructores de la Universidad van 
a los colegios a hab l a r con los profesores de 
Educación Física pa ra de te rminar qué chicos 
están mejor dotados . Estos chicos se llevan a la 
Universidad para ser «probados». Si se descu
bren posibil idades futuras del chico éste asiste 
a sus clases deport ivas en la Universidad, des
pués de salir de su propio colegio. 

Por supuesto que todos los gastos que acarrea 
a la familia del chico su asistencia a la escuela 
deportiva son sufragados por ésta. 

El segundo t ipo de escuelas deport ivas per
manentes son más amplias , pues además del 
programa de educación deportiva desarrollan 
ios programas de enseñanza general como en 
los colegios. Suelen especializarse en algún de
porte, por ejemplo la escuela deportiva de Er-
furt está especializada en atletismo, natación, 
hockey sobre hielo y fútbol. 

En estas escuelas deport ivas t ienen unas diez 
horas semanales de actividad física, de las que 
cuatro son para preparac ión física general y 
seis son para la especialidad, facilitando así 
una mejor didáctica. 

7.2. Rusia 

La idea que dio origen a la creación de es
cuelas deportivas en la URSS fue exclusivamen
te la de conseguir una gran cant idad de jóve
nes deportistas que pudiesen alcanzar «récords 
mundiales». 

Los profesores de E. F . de los colegios selec
cionan a los chicos que t ienen posibil idades, y 
tras una prueba psicofísica son admit idos en las 
escuelas deportivas. 

La edad de admisión es aproximada hacia 
los diez años, y los alumnos seleccionados son 
agrupados en número de 6 a 8 pa ra ser dirigi
dos por un profesor. 

Tienen clases práctico-teóricas durante tres o 
cuatro días por semana a razón de 2 a 3 horas 
de clase. 

Los gastos de estudio y asistencia a las escue
las deportivas son pagados ín tegramente por 
éstas, para asegurar así la asistencia de los chi
cos. 

Existe actualmente una seria polémica en tor
no a la edad en que los chicos deben empezar 
su especialidad deport iva, pues mientras PLIS-
KO dice que pueden empezar a los 6 - 7 años, 
SHLEMINA opina que la edad más favorable 
son los 10 años, y existen otros famosos profe

sores, entre los que se encuentra MISHAKOW, 
que aseguran un mejor futuro deport ivo a aque-
Uos deportistas que comienzan la especial idad 
en edades superiores. 

7.3. Hungría 

El pr inc ipa l artífice de creación de escuelas 
deport ivas es el ministerio de deportes . De él 
dependen las escuelas deportivas centrales que 
suministran información a otras escuelas depor
tivas dependientes de los clubs y que son de 
menor impor tancia . 

La enseñanza es mixta salvo en aquellos ca
sos que se precise un trabajo más específico. 
Los chicos comienzan su asistencia a las escue
las deport ivas hacia los 10 años, aunque hay 
deportes para los que se admiten chicos de eda
des inferiores — 6 años en natación, y 8 años 
en tenis de mesa, así como en hockey sobre 
h ie lo—. 

Se efectúa un examen de ingreso o, mejor di 
cho, unas pruebas de selección, aunque influye 
muchís imo la opinión del profesor de E. F . del 
colegio. Actualmente están estudiando u n siste
ma de examen que les permi ta v is lumbrar po
sibil idades futuras del chico, por encima de las 
condiciones físicas en el momento de la p rueba . 

La especialidad deportiva más ventajosa pa ra 
el chico es otra de las grandes incógnitas a re
solver con la investigación que t ienen progra
mada en las escuelas deport ivas. 

Al finalizar la estancia en la escuela deporti
va, los alumnos reciben una cartilla o certifica
do de apt i tud , y pasan a los clubs deportivos 
donde desarrollan su deporte con miras más 
agonísticas. 
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7.4. Rumania 

Las escuelas deport ivas rumanas son institu
ciones del estado y cada una está especializada 
en un de terminado depor te . 

Los chicos pueden ser admit idos desde los 4 
a los 18 años de edad t ras h a b e r sido seleccio
nados según unas normas especiales de control . 

Los cursos son gratuitos y los par t ic ipantes 
reciben de la escuela todo el mater ia l que pre
cisan hasta que te rminan su permanencia en la 
•escuela deport iva, que es a los 19 años. Los 
alumnos tienen tres clases semanales de dos 
horas cada una . 

Tras un per íodo de iniciación los a lumnos 
pasan a los equipos de «perfomance» partici
pando entonces en diversas competiciones co
marca les y nacionales. 

Los profesores que se seleccionan para las 
escuelas deportivas son, en su mayoría , licen
ciados en Educación Física, aunque se admiten 
entrenadores cualificados que hayan demostra
do su valía en su trabajo con chicos jóvenes. 

7 .5 . Nota» comunes 

Examinando en conjunto las escuelas deport i-
s de estos países descubrimos características 

comunes muy útiles a la hora de establecer lo 
que es p rop io de las mismas. En t r e otras pode
mos citar como notas comunes : 

1.° Afán de lograr «campeones». 
Dedicadas a chicos a t emprana edad. 
Limitadas a chicos con apt i tudes supe-

bajo diversas 

vas 

2." 
3." 

riores. 
4.° Alumnos seleccionados 

pruebas de control . 
5.° Profesorado especialista. 
6." Carácter escolar, no de c lub. 
7.° Grupos de alumnos l imitados y de simi 

lar condición física. 
8." Gra tu idad. 
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