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PLAN DE TRABAJO AJEDREZ
 
    
 
   
 
 
 
 La enseñanza del Ajedrez en el rendimiento estudiantil y la conducta, aplicado a una población rural de niños pertenecientes a la Comunidad de Manzano Bajo, del Municipio Campo Elías del Estado Mérida. OBJETIVO GENERAL Determinar la influencia de la aplicación de un programa de enseñanza del Ajedrez en el rendimiento estudiantil y la conducta de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad de Manzano Bajo, del Municipio Campo Elías, del Estado Mérida" OBJETIVOS ESPECÍFICOS Diagnosticar el rendimiento estudiantil y la conducta de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad de Manzano Bajo del Municipio Campo Elías, del Estado Mérida Aplicar estrategias que motiven a la comunidad al aprendizaje del Ajedrez, formando una cultura de disciplina deportiva Demostrar los cambios efectivos del programa de enseñanza de Ajedrez en el rendimiento estudiantil y la conducta de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad Manzano Bajo, del Municipio Campo Elías del Estado Mérida Evaluar si las estrategias empleadas consiguen los objetivos propuestos HIPÓTESIS La aplicación de un Programa de Enseñanza del Ajedrez, permitirá un cambio efectivo en el rendimiento estudiantil y la conducta, en los niños, niñas y adolescentes, de la comunidad de Manzano Bajo, del Municipio Campo Elías, del Estado Mérida en Venezuela. VARIABLES Variable Dependiente: - Permitirá un cambio efectivo en el rendimiento estudiantil y la conducta de los niños, niñas y adolescentes. Variable Independiente: - La aplicación de un programa de enseñanza del Ajedrez. Variables Ajenas: - Asistencia a las sesiones de enseñanza del Ajedrez - Espacio físico y material adecuado para el proceso de enseñanza-aprendizaje del Ajedrez - Particularidades del estudiante, sexo, edad, grado de instrucción, entre otras - Características motivacional y de conocimiento del Investigador OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES VARIABLES
 
 Rendimiento escolar
 
 Conducta de los alumnos
 
 DIMENSIONES
 
 - Diagnóstico - Nivelación - Enseñanza - Recursos
 
 - Cognitiva - Afectiva - Conductual
 
 INDICADORES - Valoración del desempeño escolar - Analizar el funcionamiento del proceso educativo. - Cumplimiento de las asignaciones escolares - Motivación al logro - Interés académico - Materiales necesarios para el funcionamiento correcto del programa. - Puesta en ejecución del programa de Ajedrez -Observar la labor actual. - Alcanzar el objetivo - Relaciones interpersonales de los alumnos con los maestros - Relaciones interpersonales entre los alumnos - Relaciones con los miembros de su familia. - Situaciones que inciden o propician en la conducta del alumno. - El niño y la escuela - El niño y la comunidad
 
 Población y muestra La población de este estudio corresponde a todos los habitantes de la comunidad de Manzano Bajo, del Municipio Campo Elías, del Estado Mérida, conformado por 850 personas. En la comunidad en estudio funciona la U.E.E. "Manzano Bajo" que tiene una población estudiantil de 250 alumnos, de la cual se seleccionarán mediante muestreo aleatorio estratificado. La muestra se seleccionará a través de un muestreo aleatorio estratificado, que definido por Arias (2006) consiste en: "Es aquel en el que se divide la población de N individuos, en k sub-poblaciones o estratos, atendiendo a criterios que puedan ser importantes en el estudio de tamaños respectivos" La muestra seleccionada será de 85 individuos de la localidad de Manzano Bajo, que corresponde al 10% del total de la población de la localidad y al 32% de la población escolar. El rango de edades se distribuye entre los 8 y 14 años, con un promedio aproximado de 13 años.
 
 Criterios para la selección 
 
 Se contemplaron aquellos estudiantes que estaban dispuestos y motivados para la realización del proyecto.
 
   
 
 Se tomaron en cuenta niños y adolescentes de bajo rendimiento estudiantil, según evaluaciones y consultas con sus representantes y unidades educativas del sector. Se tomaron en cuenta a niños y adolescentes con problemas de conducta, según conversaciones con la comunidad y con sus unidades educativas. Muestreo intencional. Etapas evolutivas: Características y recursos para cada edad de la muestra EDAD
 
 ASPECTO FÍSICO
 
 ASPECTO SOCIAL
 
 ASPECTO INTELECTUAL
 
 8 años
 
 Los varones aprenden que es importante ser valiente en cualquier situación. El niño quiere aprender, ya que es Tienen la coordinación necesaria mayor, sin embargo, depende de para aprender danzas y destrezas sus padres y maestros. físicas. Tiene mucha inclinación a ser Crecen bastante en el año. dominante, formando grupos de Su lapso de atención aumenta, amigos del mismo sexo, pudiendo trabajar por períodos más estableciendo diferencias para largos. comenzar a verse a sí mismo como persona. Los varones comienzan a usar lenguaje escatológico para demostrar su masculinidad.
 
 9 años
 
 El crecimiento va disminuyendo en los varones y generalmente son las niñas las que crecen de golpe. La coordinación ya es buena. En algunas niñas comienzan a aparecer los senos y vellos. Desde ahora es un período de preparación para la adolescencia.
 
 Los grupos y las actividades son importantes, prefiriendo formar grupos con el mismo sexo, ayudándose a formar buenos patrones de conducta. El entusiasmo corre más rápido que sus habilidades. Quieren ser como los de su propio grupo. Comienzan a hablar de sexo con sus propios amigos.
 
 Discierne muy bien entre lo bueno y lo malo. Puede participar en discusiones sobre conceptos abstractos. Puede tomar decisiones en cuanto a las acciones de su vida. Utiliza la imaginación como medio de modelación de su propia personalidad.
 
 10 años
 
 Las niñas pasan a los varones en estatura. Los juegos en equipo son importantes. Las niñas comienzan a conocer acerca de la menstruación. Comienza el interés y la curiosidad en cuanto a las diferencias.
 
 Los varones y las niñas parecen no gustarse durante esta edad. Las niñas tienen mejores amigas. Los varones forman alianzas con sus pares, pero también empiezan algunas rivalidades. Comienzan con más fuerza las relaciones íntimas con los demás.
 
 Los niños están ligados todavía a experiencias concretas, necesitando manipular los objetos para ayudar a su entendimiento. Pueden resolver problemas basados en sus conocimientos adquiridos
 
 11 y 12 años
 
 El espíritu competitivo es muy fuerte. Los deportes en equipo son muy populares. Hay una diferencia importante en el desarrollo físico de las niñas, logrando el 90% de su estatura total. Los varones no muestran todavía madurez sexual, aunque con experiencias de erecciones de estímulos no eróticos.
 
 Se interesan en actividades de búsqueda, exploración. Todavía están muy apegados a la familia aunque en sus conversaciones parezca menospreciar a la misma. Sus amigos son del mismo sexo y sus relaciones con los demás se tornan más complicadas y sentimentales. Se informan en cuanto a la reproducción.
 
 El niño de esta edad ya comienza a pensar en la ocupación de su vida. Su aprendizaje ya no es tan intuitivo y comienza a ser más razonado. Se van denotando habilidades y destrezas y también las dificultades en el aspecto cognitivo. Su pensamiento es más razonado y menos concreto.
 
 Su mundo se está expandiendo y comienza a tener interés intelectual. Tiene muchas interrogantes y exige explicaciones. Cambia el rol de observador por el de interrogador. Le gusta participar en desafíos grupales. Tiene mucha memoria.
 
 Tipos de investigación 
 
 Métodos, procedimientos y técnicas La presente investigación se realizará de la siguiente manera: Sujetos. La muestra seleccionada será de 85 individuos de la localidad de Manzano Bajo, que corresponde al 10% del total de la población de la localidad y al 32% de la población escolar. El rango de edades se distribuye entre los 8 y 14 años, con un promedio aproximado de 13 años. La muestra se seleccionará a través de un muestreo aleatorio estratificado.
 
     
 
 
 
      
 
         
 
 
 
 Instrumentos. Se aplicará la observación participante en donde el investigador pasa a formar parte de la comunidad donde se desarrolla el estudio. Se utilizaran los siguientes instrumentos: a) lista de cotejo b) lista de frecuencia c) escala de estimación d) encuestas e) cuestionarios Todos los instrumentos serán prediseñados y adaptados al estudio en cuestión Diseño. Se planteará el siguiente diseño experimental Prospectivo: Estudio a futuro, con el objeto de aportar al proceso de toma de decisiones. Hay dos maneras de situarse para planificar: La primera parte de lo que se observa que hay en la realidad y que se está viviendo actualmente. La segunda se fija en el futuro deseado que ya se vislumbra en el presente. El método prospectivo: Procura el cambio Tiene una concepción del individuo en relación con su entorno Utiliza métodos, que a partir de la realidad actual, ayudan al individuo a proyectarse en un futuro deseado El elemento y la mentalidad principal del presente estudio, es el proceso, que conllevará a cambios de conductas observables en los individuos que participen en la ejecución del proyecto. La actitud prospectiva no se fija en los defectos como punto de partida, sino lo más importante es la persona y lo que ella desee ser Experimental: es la aplicación de técnicas e instrumentos de investigación, aplicados a una población con el propósito de indagar sobre la situación propuesta, producir cambios y recabar y utilizar la información y poder sacar conclusiones sobre el estudio realizado, para lo cual se debe: Observar e investigar Plantearse una pregunta o problema Plantear hipótesis como respuesta a la pregunta (problema) Realizar la investigación (experimentar, buscar información, recopilar datos) Llegar a una conclusión que apruebe o niegue la hipótesis Redimensionar o corregir la investigación, en caso de ser necesario Publicar los resultados Longitudinal Es el diseño de investigación que recolecta datos a través del tiempo en puntos o períodos especificados, para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. Procedimiento. Las fases a seguir para el desarrollo del estudio serán: Fase 1: Pre-experimento (control mínimo) 1 solo grupo Se trabaja solamente con un grupo experimental; de la siguiente manera: Pre-test y post-test para un solo grupo Este tipo de diseño se realizará en las investigaciones preliminares y exploratorias. Fase 2: Cuasi-experimento (control parcial) Se trabaja con grupo de control y grupo experimental; la comparación de los dos grupos es preestablecida a criterio del investigador El grupo de control, no manipula las variables. Fase 3: Experimento puro (control riguroso) Se caracteriza por la selección aleatoria de la muestra o del grupo; evitando que el investigador influya con alguna intención en la selección muestral. Para finalizar, se realizará post-test con dos grupos (grupo experimental y grupo control
 
 Método de investigación    
 
 
 
 
 
 
 
 Los Métodos de Investigación que se seguirán son los que se detallan a continuación: A. Métodos Teóricos: Investigación bibliográfica y documental acerca del tema en cuestión, así como también de materiales de diversas disciplinas que puedan contribuir y ampliar el desarrollo del Proyecto de Ajedrez. Análisis y síntesis del material consultado, que contribuirán en la formación del sustrato teórico-conceptual de la investigación. Histórico-Lógico: Con el propósito de recabar información de las circunstancias relacionadas con la población y su comunidad, y además la relación existente con los aspectos que se pretende lograr en la aplicación del Proyecto de Ajedrez, tal y como son Rendimiento Escolar y Comportamiento. Este método describe la situación actual y sus antecedentes. Descriptivo-Explicativo: Se utiliza para dar fundamento a la investigación y puesta en práctica del proyecto sobre la muestra y para resumir los alcances y logros obtenidos. B. Métodos Empíricos: La observación de los niños y adolescentes de la comunidad que presenten las características que se pretenden mejorar con la aplicación del proyecto (bajo rendimiento escolar y mala conducta); además el uso del tiempo libre y su desempeño social en su comunidad. Todo ello contribuirá a formar una percepción clara de la situación y así diseñar una planificación intencional y adecuada en la procura de mejorar tales debilidades presentes en la muestra. Aplicación sobre la muestra de Test Sociométrico y Test Psicométrico, los cuales aportarán datos importantes de las relaciones sociales y conductuales de los sujetos de estudio.
 
  
 
  
 
    
 
 Listas de cotejo y escala de estimación que recopilen datos del desempeño del sujeto durante la aplicación del proyecto. Utilizar la técnica de Iadov para obtener el grado de satisfacción por la práctica del ajedrez comunitario. La escala de satisfacción es la siguiente: 1. Clara satisfacción. 2. Más satisfecho que insatisfecho. 3. No definida. 4. Más insatisfecho que satisfecho. 5. Clara insatisfacción. 6. Contradictoria. Encuestas, cuestionarios, y cualquier otro medio que recabe información acerca del desempeño de los sujetos en estudio; los aciertos y dificultades que afrontan en el desarrollo de la tarea. La entrevista con los miembros de la comunidad, padres y representantes, docentes y directivos, con el fin de obtener información y opiniones acerca de los logros obtenidos por los sujetos, o en su defecto, si las debilidades persisten. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Registro anecdótico y tabulación de las calificaciones para controlar los logros obtenidos con la aplicación del proyecto Análisis porcentual: Para la realización del análisis de los resultados en por ciento. Distribución de frecuencias Prueba de Iadov MUNICIPIO CAMPO ELÍAS
 
 DOCENTE: PABLO ECHEVERRIA
 
 Plan del 1º LAPSO
 
 PARROQUIA MONTALBÁN
 
 ASIGNATURA: AJEDREZ
 
 DESDE: 17/O9/10
 
 EJIDO-ESTADO MÉRIDA
 
 SECCIÓNES:TODAS
 
 HASTA: 10/12/10
 
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN U.E.MANZANO BAJO
 
 PLAN ANUAL DEL PROYECTO DE AJEDREZ
 
 Lenovo User
 
 Conclusiones Con la aplicación del proyecto se logro mejorar en los niños, adolescentes y jóvenes la conducta y el rendimiento escolar de la comunidad de Manzano Bajo. Fue favorable la aplicación del diagnostico ya que nos puso en posibilidades de ajustar todos los indicadores previstos en el proyecto. Se aprecio un interés por mejorar la conducta y el rendimiento académico de los niños y adolescentes tanto en la escuela como en la comunidad. Se logro una transformación positiva en los niños y adolescentes tanto en la escuela como en la comunidad por medio de la aplicación del programa. Las actividades realizadas con la comunidad entre los que se destacan, la simultánea de Ajedrez, los juegos de mesa y los juegos recreativos lograron crear hábitos sanos, de convivencia y de disciplina social. Las estrategias empleadas se basaron en una correcta planificación de actividades, en una organización que normaran funciones de los implicados en el proyecto y elegir las mejores alternativas. La fiscalización y control arrojo buenos resultados en la evaluación y medición del desempeño de los docentes implicados en el proyecto. La colaboración para la aplicación del proyecto de enseñanza del Ajedrez fue masiva y logró el objetivo propuesto. Se pudo medir los cambios sustantivos en las variables estudiadas en los participantes del proyecto.
 
 Recomendaciones Elaborar proyectos similares en otras comunidades con características parecidas a la de la comunidad de Manzano Baj No descuidar los aspectos de planificación, organización, regulación y control de manera que se garantice una optima aplicación del proyecto. Divulgar los resultados de la aplicación del proyecto para que sean conocidos y valorados por otras entidades que puedan hacer sugerencias para mejorarlos. Involucrar a un mayor grupo de entidades ya sea privado o público, que puedan sumar sus esfuerzos en aras de apoyar proyectos similares.
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 Nuevo plan estructurado para entrenar y progresar en ajedrez Recientemente ha saltado a la Red un novedoso sistema de entrenamiento y aprendizaje en ajedrez: El Método en Ajedrez www.elmetodoenajedrez.com. El equipo multidisciplinar de El Método en Ajedrez (EMEA), compuesto principalmente por: Herminio Herraiz (Gran Maestro), Daniel Muñoz (entrenador de Ajedrez Base), José Sanz (experto en informática aplicada al ajedrez y Campeón del mundo en ajedrez por correspondencia modalidad Blitz 2011) y Patricia Córdoba (Psicóloga), tras un año y medio de concienzudo trabajo, pone a disposición de todos los jugadores y practicantes de ajedrez un método estructurado para aprender, mejorar y progresar en 6 unidades didácticas de 30 días de duración cada una.
 
 El Método en Ajedrez sigue las recomendaciones del prestigioso Centro de Investigación para el Desarrollo, Capacitación y Formación de la Escuela de Psicología de la Universidad de Nottingham (Reino Unido), con quien comparten que la formación debe:
 
 – Ir de lo simple a lo complejo – Proporcionar elementos de estudio claros y estructurados – Tratar de que la mejora sea en espiral, volviendo a los casos aprendidos – Focalizarse en un número determinado de patrones posicionales y esquemas – Basarse en modelos de pensamiento – Ser práctica
 
 Como decíamos anteriormente, el equipo EMEA es multidisciplinar, lo que les permite no sólo tratar aspectos técnicos, sino incluir en su programa valiosa formación relativa a Psicología Aplicada al Ajedrez e Informática Aplicada al Ajedrez, algo que no sólo dota a este curso de una originalidad especial, sino que constituye una herramienta realmente eficaz para el jugador de club y torneos.
 
 Para todos aquellos que os gusten los retos, El Método en Ajedrez proporciona, siguiendo su filosofía de estructurar la preparación de forma progresiva, 6 Unidades didácticas cuya dificultad se incrementa mes a mes llegando a niveles de alta exigencia como refleja el siguiente gráfico. ¡Realmente una buena idea!
 
 Por último, señalar que han diferenciado claramente lo que supone entrenar ajedrez de lo que es aprender ajedrez, desarrollando fases independientes que potencian cada una de las competencias requeridas para jugar a un gran nivel: conocimiento estratégico, cálculo de variantes, táctica, manejo de posiciones desde el punto de vista ofensivo y defensivo. Todo ello, complementado con el material de psicología e informática aplicadas al ajedrez.
 
 En definitiva, El Método en Ajedrez supone un paso adelante en la formación de ajedrecistas y pone a disposición de todos ellos valiosas herramientas que podrán llevar su juego hacia un nivel superior. ¿Lo probamos?
 
 Recordad que todos los lectores del blog “Entrenador de Ajedrez” podéis beneficiaros de un 20% de descuento en cualquier compra hasta el 20 de octubre de 2012 para ello enviadme un email a [email protected] y os proporcionaré un código de descuento.
 
 LA PLANIFICACION DEL ENTRENAMIENTO AJEDRECISTICO Y EL COMPENDIO DE TEMAS DE ENSEÑANZA Y PREPARACION. Compilación de materiales para Planificación del entrenamiento ajedrecístico de alto rendimiento y relación de temas para su enseñanza y preparación, realizada por el Ing. Luis Fernando Montiel Velázquez.
 
 Mayo de 2009
 
 C O N T E N I D O: I. LA PLANIFICACION DEL ENTRENAMIENTO AJEDRECISTICO II. TEMAS PARA LA ENSEÑANZA Y PREPARACIÓN DEL AJEDRECISTA
 
 I. LA PLANIFICACION DEL ENTRENAMIENTO AJEDRECISTICO Para formular el Plan se parte de la definición de Objetivos, Metas medibles y cuantificables para alcanzar estos objetivos, ¿Qué nivel de preparación y que experiencia poseen los alumnos? ¿Cual es la fecha de competencia principal y que tiempo hay de preparación? Elaborar Plan escrito, que considere preguntas anteriores, diagnostico individual y colectivo, actividades para el macrociclo o ciclo grande considerando cada uno de los componentes de preparación del deportista por periodos, etapas y mesociclos, herramientas de la planificación del entrenamiento que se explican en el presente documento. Diseñar el Plan grafico que ofrece la posibilidad de abarcar de un solo golpe de vista varios indicadores; en el se reflejan la duración de los periodos, mesociclos, así como la cantidad y tipo de microciclos que se aplicaran para desarrollar el entrenamiento. La planificación debe ser coordinada, controlada y evaluada Es fundamental el principio de la evaluación para determinar la brecha entre el nivel mínimo de rendimiento y la situación de rendimiento actual. El entrenamiento usualmente se planifica en forma anual y se divide en tres fases: *La pretemporada. * La temporada competitiva. * La post-temporada. La Pretemporada o Fase Preparatoria es la fase más extensa del entrenamiento.Al principio de esta fase, el entrenamiento es general, pero llega a ser más específico a medida que se acerca la temporada competitiva. La pretemporada algunas veces es dividida en dos subfases, una general y otra específica. Esta división ayuda a marcar cambios significativos en el enfoque del entrenamiento. La Subfase General de la Pretemporada. El trabajo que los ajedrecistas hacen en la subfase general de la pretemporada, proporciona los cimientos para la temporada competitiva. Esta subfase se caracteriza por un alto volumen de entrenamiento, el cual usualmente se realiza a una intensidad baja. El entrenamiento mental-físico es el enfoque mas importante (el ajedrecista enfatiza el desarrollo de habilidades técnicas y tácticas) aunque la preparación psicológica, también es parte del trabajo a desarrollar en esta subfase. Para deportes que se practican siguiendo programas que duran todo el año, la subfase general de la pretemporada es usualmente la más larga (puede durar de tres a cuatro meses). La Subfase Específica de la Pretemporada. Esta subfase actúa como transición hacia la competencia y su meta principal es combinar los diversos tipos de entrenamiento. El volumen del entrenamiento permanece alto, pero los ejercicios se vuelven más específicos. A medida que se acerca la temporada competitiva, el trabajo técnico y táctico llega a ser más parecido al que se requiere en una competencia y la intensidad se acerca a la que se necesita durante las competencias. Si un deporte requiere del desarrollo de muchas habilidades
 
 deportivas específicas, esta subfase será comparativamente larga. En la mayoría de los casos esta es la subfase más larga, después de la subfase general. La Temporada o Fase Competitiva. La temporada es la parte competitiva y su meta primordial es estabilizar el rendimiento de los ajedrecistas. Una vez que las competencias empiezan, el programa de entrenamiento de los ajedrecistas debe incluir objetivos de entrenamiento y objetivos de competencia. La cantidad de tiempo que empleen en determinado tipo de entrenamiento, está directamente relacionada con la frecuencia y la importancia de las competencias. En algunos casos la temporada competitiva está a su vez subdividida en: subfase precompetitiva y la subfase competitiva principal. La Subfase Precompetitiva. Dentro de esta subfase las competencias son menos importantes que en la subfase competitiva principal. De hecho, los ajedrecistas usan estas competencias para afinar su entrenamiento y sondear qué tan preparados están realmente. Esta subfase les da tiempo para perfeccionar y aplicar todas las habilidades desarrolladas durante la pretemporada en eventos competitivos. El desempeño puede ser un poco inconsistente durante este periodo, y la adaptación a las situaciones de competencia ocurre constantemente. La Subfase Competitiva Principal. En esta subfase el énfasis está dirigido a los resultados: la meta es el máximo rendimiento. La intensidad de entrenamiento es alta, lo mismo que el esfuerzo y la tensión durante la competencia; el volumen de entrenamiento decrece, adecuándose a este nivel de intensidad. Esta parte del entrenamiento de la temporada también se distingue por contar con lapsos cortos de descanso activo. En estos periodos, el enfoque principal está en recuperarse de la tensión de la competencia mientras se está activo. Estos descansos mejoran la capacidad de los atletas para desempeñar su máximo rendimiento. La Post-Temporada o periodo de Transición. La post-temporada, evidentemente, es posterior al periodo competitivo. La meta de esta fase es asegurar la consolidación y reestructuración funcional. El enfoque está dirigido a las actividades generales (los ajedrecistas pueden participar en actividades del deporte que practican, pero deben evitar la especialización). En esta fase los ajedrecistas aún se recuperan de la temporada competitiva, por lo que, tanto la intensidad como el volumen son bajos. La intensidad del entrenamiento es baja; el volumen puede ser también bajo, después de todo, los ajedrecistas aún se están recuperando de la temporada.
 
 Asociado al concepto de organización cíclica de los tres periodos del plan de entrenamiento están los términos de macrociclo o ciclo grande, mesociclos o ciclos medios, microciclos y la sesión. El macrociclo se concibe como un sistema de mesociclos y estos a su vez como un sistema de microciclos. Mesociclos, microciclos y sesiones de entrenamiento son términos comunes usados cuando las etapas de entrenamiento se dividen en unidades más pequeñas de planificación. El proceso de planificación del entrenamiento“anual” en esencia es similar al de la planificación de la temporada. Las principales diferencias son: un ligero cambio en los términos usados y objetivos más específicos de trabajo en cada período o etapa de la planificación. El macro ciclo o ciclo grande Es la estructura de organización del entrenamiento; pueden ser cuatrimestrales, semestrales o anuales, en cuestión del rendimiento del ajedrecista, numero de competencias a realizar, etc. El macrociclo se divide en preparatorio, competitivo y de transición. El periodo preparatorio se subdivide en dos etapas: La etapa de preparación general y la etapa de preparación especial. La etapa de preparación general Se caracteriza porque en ella el volumen de trabajo es alto y la intensidad baja. La preparación psicológica está dirigida al desarrollo de las cualidades volitivas de la persona con vista a soportar las cargas de trabajo. La duración de la etapa es del 60 al 70% del total de horas del periodo preparatorio. La etapa de preparación especial Con relación a la preparación técnico-táctica se debe orientar el trabajo en el perfeccionamiento y asimilación profunda de la técnica estratégica y de la táctica. De manera simultánea la preparación
 
 psicológica deberá orientarse hacia cargas de gran intensidad. El tiempo que se usa es del 30 o 40% del tiempo total del periodo preparatorio. Las cargas de entrenamiento durante esta etapa continúan creciendo, pero sobre todo, se eleva la intensidad de los ejercicios. La calidad de los ejercicios aumenta, disminuyendo la cantidad. El periodo competitivo El propósito de este periodo es mantener la forma deportiva alcanzada durante todo el periodo preparatorio y aplicarla para obtener logros deportivos y como criterio de evaluación previo a la competencia fundamental. En la medida que se acerque la competencia, el trabajo requiere de un aumento en el número y grado de ejercicios de alta intensidad. A esta parte se le puede asignar el 30% del tiempo total del macrociclo. El periodo de transición Es para evitar la conversión del efecto acumulativo del entrenamiento en sobreentrenamiento. Es un descanso activo porque es una pausa del proceso de entrenamiento. Los mesociclos o ciclos medios Son estructuras de organización del entrenamiento y están integrados por microciclos de diferentes tipos; el numero de estos se determina por la cantidad de objetivos a lograr y la cantidad de tareas que deben de cumplirse. Un mesociclo incluye como mínimo dos microciclos. En la práctica los mesociclos están formados por tres a seis microciclos y poseen una durabilidad próxima a la mensual. Sirve para prevenir desviaciones del proceso de adaptación. Dentro de los mesociclos varía la carga de entrenamiento referida a cada componente de la preparación. Los mesociclos se acortan conforme aumenta la intensidad de la carga. Los mesociclos se dividen en fundamentales y típicos. Posee la característica de permitir el control del proceso de entrenamiento dentro de cada período, permitiendo un sistemático desarrollo y adaptación de las cualidades físicas dentro de ese período. En las primeras 4 semanas se aumenta la carga progresivamente y el volumen de trabajo. En la 5ta semana viene una semana de trabajo de descarga donde se bajan las cargas, el volumen y las intensidades para lograr una recuperación que prepare al organismo para la siguiente etapa. Si observa el gráfico nos daremos cuenta que el segundo mesociclo se encuentra a un nivel más elevado, dado el esfuerzo realizado en el mesociclo anterior. La supercompensación viene en el período de descarga, este es el momento, al finalizar la 5ta semana para testear al deportista. Es muy importante que este periodo sea de recuperación y no se apliquen cargas elevadas. Si aplico cargas de trabajo muy elevadas debo esperar a que el cuerpo se recupere y llegue a la supercompensación. Si no respeto los tiempos de recuperación y aplico otra carga, lo que lograremos es que la curva de rendimiento decaiga. Se deben respetar los tiempos de recuperación, en los que tienen lugar los procesos más importantes de adaptación (supercompensación). Estructura del mesociclo de entrenamiento
 
 Mesociclos fundamentales Consiste en los mesociclos siguientes: 1. Los mesociclos de base Ellos permiten el aumento de las posibilidades funcionales de los ajedrecistas, la formación de nuevos hábitos y habilidades, así como la transformación de los asimilados con anterioridad. Por su contenido pueden ser de preparación general y de preparación especial, y por su efecto de acción sobre la dinámica de entrenamiento, desarrollo y estabilización. 2. Los mesociclos de desarrollo Son muy importantes, ya que en ellos el ajedrecista pasa a adquirir un nuevo y más elevado nivel en la capacidad de trabajo. En el marco de esos mesociclos ocurre la elevación de las cargas de entrenamiento, fundamentalmente del volumen y de la formación de nuevos hábitos, sobre todo cuando se utiliza durante la etapa de preparación general. Comúnmente los mesociclos de desarrollo se alternan con los mesociclos de estabilización. 3. Los mesociclos de estabilización Se caracterizan por la interrupción temporal del incremento de las cargas sin que tenga que ocurrir una disminución de sus componentes, lo que contribuye a la fijación de las reestructuraciones crónicas de adaptación del organismo(mente y cuerpo) de los deportistas. Mesociclos Competitivos Está determinado por el sistema de competencia y las leyes que regulan el mantenimiento de la forma deportiva adquirida. De acuerdo a la estructura de dicho periodo (competitivo) esos mesociclos se
 
 pueden alternar con otros. Mesociclos Típicos 1. Mesociclos introductorias o entrantes Por lo general se inicia el periodo preparatorio con este tipo de entrenamiento. Con frecuencia incluye 2 o 3 microciclos corrientes y ordinarios y culmina con el de restablecimiento. Es característico establecer una intensidad baja y el volumen puede ser muy elevado. Los medios de entrenamiento preferentemente constituyen los ejercicios de preparación general. 2. Mesociclos de control preparatorio Se utilizan como medio de transición entre los de base y los competitivos. El entrenamiento se conjuga con alguna competencia de carácter preparatorio que se subordina al entrenamiento como formas de control y de preparación para las competencias fundamentales. 3. Mesociclos de pulimento Preceden a los mesociclos competitivos y aparecen dentro del mismo periodo competitivo. Se debe asegurar de manera óptima las aptitudes del deportista para la confrontación venidera. Los mesociclos de pulimento se estructuran de manera similar a los competitivos. Si no se logran enfrentamientos preparatorios de calidad se sustituyen los microciclos competitivos por los de modelaje competitivo. 4. Mesociclos recuperatorios-preparatorios Son utilizados en fases intermedias más o menos prolongadas entre dos competencias fundamentales dentro de un mismo periodo competitivo. También pueden ser empleados en la transición de un macrociclo a otro, en doble periodización cuando discriminamos por conveniencia el periodo de transito. 5. Mesociclos de choque intensivo Se caracterizan, primordialmente por una brusca elevación de los componentes de la carga, se utilizan preferentemente al final de la etapa de preparación general, donde generalmente se alcanzan los máximos valores del volumen y se comienza a observar un aumento más acusado de la intensidad que en la primera parte del entrenamiento. Son mesociclos de desarrollo propios de la etapa de preparación especial. 6. Mesociclos recuperatorios-mantenimiento Régimen de entrenamiento menos exigente que los mesociclos recuperatorio-preparatorio. Se utilizan dentro del periodo de transición pero pueden sustituir a los mesociclos recuperatorio-preparatorio en periodos competitivos muy prolongados donde los torneos suelen ser de mucha tensión Los microciclos Están constituidos por las sesiones de entrenamiento, que duran con frecuencia pero no siempre una semana. Cada microciclo esta compuesto por dos fases: una estimuladora (acumulativa), la que está relacionada con tal o cual grado de cansancio, y la fase de restablecimiento (sesión para reponerse o de descanso total). La duración del microciclo es de 1 semana en este caso. El objetivo es mejorar las cargas de modo que el organismo llegue a un estado óptimo a la competencia. Tareas resueltas a través de ejercicios especiales y generales. Las cargas más elevadas se aplicarán en el medio del microciclo (depende de la competencia anterior y de la próxima). Los contenidos determinarán la duración del microciclo. La carga que se le aplica al deportista altera la homeostasis, el cuerpo y la mente se acomoda y reacciona con una función lista para posteriores cargas. Ese el momento para aplicar la próxima carga, antes de que el fenómeno de la supercompensación desaparezca. Para que un individuo alcance una elevación de la potencia continuamente, se tienen que elegir correctamente las intensidades, la duración y el instante para la carga siguiente. Cuando se entrenan diversas capacidades orgánicas-mentales y estas se manifiestan incrementadas como consecuencia de una correcta aplicación de cargas y contra esfuerzos, se aplica él término exaltación, principalmente en la aplicación de esfuerzos o cargas funcionales. Después de una excitación (1), provocada por el esfuerzo sigue una fase de inhibición (2), provocada por la fatiga y sobreviene luego una fase de exaltación (3), que supera el nivel inicial de la capacidad orgánica a desarrollar, por el restablecimiento realizado a través del metabolismo. Gráfico de supercompensación
 
 Gráfico de cargas semanales Cuando la carga funcional es repetida en forma sistemática, sobre todo durante la fase de exaltación
 
 obtendremos una elevación de la capacidad a desarrollar. Las flechas marcan el momento óptimo para la aplicación de la nueva carga. En la unidad de entrenamiento diaria se utilizan sistemas de entrenamiento en forma seriada, con recuperaciones cortas entre estímulos, pero con pausas marcadas entre series, logrando en conjunto el aumento de la capacidad inicial al permitir el reestablecimiento entre sesiones de entrenamiento, llegando de esta manera a la supercompensación. Microciclos de entrenamiento Pueden ser de preparación general y de preparación especial, ambos se utilizan a lo largo de todo el macrociclo de entrenamiento, la diferencia radica en los objetivos que se pretenden lograr. Se relacionan con el incremento de la preparación general del ajedrecista. Los de entrenamiento de preparación especial son más utilizados en la preparación que antecede las competencias; ambos tipos se representan en dos variantes: ordinarios y de choque. 1. Microciclos ordinarios o corrientes Aumento uniforme de las cargas atendiendo principalmente al volumen y por un nivel limitadote la intensidad en la mayoría de las unidades de entrenamiento; esto sucede preferentemente con los microciclos de preparación general y con una determinada parte con los de preparación especial. 2. Microciclos de choque Conjuntamente con el aumento de la carga, un aumento de la intensidad sumaria que se alcanza por medio del incremento de las sesiones de entrenamiento dentro del microciclo y el aumento de la intensidad de las mismas, este propio hecho caracteriza el tipo de microciclos de preparación especial. Los microciclos de choque se caracterizan por un aumento del volumen de la carga de una sesión a otra, manteniendo una intensidad total alta. Microciclos competitivos Se determinan por el régimen fundamental de las competencias que está fundamentado por las reglas oficiales y el calendario establecido, además de los días dedicados a la propia competencia. Estos microciclos incluyen fases de reorganización operativa en los días que preceden a la competencia y en los intervalos entre las mismas. Estos ciclos están encaminados a garantizar el estado emocional de preparación hacia el momento de la competencia, a contribuir a la recuperación y supercompensación de la capacidad de trabajo en el proceso competitivo y a garantizar la completa realización de las posibilidades del ajedrecista. Antes y en los intervalos de las competencias pulimento en lo técnicotáctico, físico y emocional. Microciclos complementarios Se presentan en dos variantes: de modelaje competitivo y recuperatorio 1. Microciclos de modelaje competitivo Se planifican acorde al sistema de distribución de las cargas y al descanso. El contenido y construcción de tales microciclos están condicionados por el estado de pre-arranque del ajedrecista, por las consecuencias de entrenamientos anteriores y por las particularidades del modo elegido de conducción al estado de predisposición optimo para la competencia. 2. Microciclos recuperatorios o de restablecimiento Son utilizados luego de competencias fuertes, de alta tensión emocional o al final de una serie de microciclos de entrenamiento, sobre todo después de los de choque. Disminución del entrenamiento como resultado del aumento de la cantidad de días de descanso activo, del cambio constante en la utilización de los medios de entrenamiento, de la elección de los métodos que no requieran de las manifestaciones de las posibilidades máximas y de búsqueda de la variabilidad con respecto a las condiciones externas; todo esto va dirigido a la optimización de los procesos recuperatorios. La sesión. Diseño de formas de trabajo. El conjunto de ejercicios trabajados en una unidad de tiempo ininterrumpida es la sesión, siendo el ejercicio el elemento base del proceso de entrenamiento. Cada ejercicio está destinado a desarrollar, principalmente, una cualidad. Las sesiones pueden tener un objetivo selectivo o un objetivo de conjunto. En las sesiones de objetivo selectivo el programa está organizado de manera que la mayor parte de los ejercicios esté orientada hacia un mismo logro. La estructura de las sesiones con objetivo de conjunto hace intervenir ejercicios de entrenamiento que inciden en muchas cualidades. Toda sesión debe responder a un mismo diseño conceptual estructurado en tres partes: la fase inicial de ejercitación mental de baja a mayor intensidad y volumen (preparatoria), el logro de objetivos (principal) y la fase final. Es en el curso de la parte de logro de objetivos donde se incide sobre los fines previstos para la sesión. Es la parte principal y más importante, pudiendo estar conformada por varios temas y ejercicios o por
 
 uno solo. Su duración es muy variable, dependiendo ello solamente de los objetivos y las posibilidades de trabajo. En la fase final se reconduce al organismo a un estado lo más próximo posible al inicial, asegurando poder continuar con las actividades cotidianas no deportivas. Por regla general las sesiones son estresantes, con una carga importante, requiriendo una reducción progresiva de la intensidad del trabajo de forma que sitúa el organismo a un estado propicio al desarrollo del proceso de recuperación. Pero en algunas ocasiones la sesión responderá a solicitaciones mentales mínimas (por ejemplo una sesión de relajación), y entonces habrá que reactivar al sujeto. La cantidad de esfuerzo requerida en una sesión, la carga, es uno de los factores más importantes de su eficacia sobre aspectos de la actividad cerebral: cuanto más grande es, más se incitan los sistemas funcionales y mayor es la duración de los procesos de recuperación. Las cargas en el entrenamiento. Tipos de cargas Según sean los efectos de las formas de aplicación de las cargas de entrenamiento con una orientación definida sobre el rendimiento específico, se pueden distinguir tres tipos de cargas. A) Cargas regulares. Se aplican a lo largo de toda la temporada con mayor o menor énfasis en función de las características de las etapas o períodos de entrenamiento. Coinciden con la aplicación de otras cargas de diferente orientación. El rendimiento puede verse afectado por la interacción entre los distintos tipos de cargas. El rendimiento mejora gradualmente hasta un cierto punto donde la continuidad en la aplicación de las cargas puede afectar negativamente al rendimiento. Se suelen emplear en mayor medida en deportistas jóvenes y en deportes de resistencia de larga duración donde las capacidades determinantes de rendimiento son pocas y están estrechamente relacionadas. B) Cargas acentuadas. Se aplican en espacios más cortos de tiempo, de forma más intensa y con una secuencia metodológica concreta en la orientación de las cargas. El rendimiento competitivo se eleva tras las adaptaciones sucesivas que se logran en la aplicación de las cargas con distinta orientación. Es importante ajustar las duraciones de las fases de las cargas acentuadas según la orientación de entrenamiento. Una prolongación excesiva provocaría un agotamiento de las reservas de adaptación del deportista que impedirían el proceso posterior del rendimiento. Por lo contrario, un tiempo de trabajo corto limitaría las posibilidades de adaptación del deportista para integrar posteriormente las adaptaciones sucesivas y necesarias para alcanzar el máximo rendimiento deportivo en una especialidad. Se aplican en todo tipo de disciplinas siempre que el deportista haya alcanzado un cierto nivel de experiencia en el entrenamiento. C) Cargas concentradas. Se aplican en espacios más cortos, concentrando en mayor medida que en las cargas acentuadas, el volumen y la intensidad de trabajo sobre una orientación definida de carga. La secuencia metodológica es muy importante en la aplicación de las cargas con diversa orientación. Debido a la fuerte estimulación de las cargas concentradas sobre el organismo, se produce durante su aplicación el descenso de los índices funcionales del deportista, produciéndose de forma retardada el crecimiento de los mismos que deberán coincidir en su conjunto al final del macrociclo con un aumento significativo del rendimiento. En función de las formas de aplicación de las cargas es posible distinguir numerosas variantes de modelos de planificación que se utilizan en deportistas de elite. - Periodización tradicional (cargas regulares) - Alta intensificación (cargas regulares) - Acentuación sucesivas (cargas acentuadas) - Macrociclo integrado (cargas acentuadas) - Sistema de bloques (cargas concentradas) - Diseño ATR (cargas concentradas) Existen factores que determinan la viabilidad y aplicación de las cargas que se aplican en los ajedrecistas: Calidad del rendimiento técnico Intensidad Intensidad de la ejercitación del pensamiento y concentración Densidad de la carga Volumen de la carga Volumen de la carga en la sesión de entrenamiento Duración de la carga (estímulo) Frecuencia del entrenamiento Contenidos del entrenamiento Cuantificación de la carga Calidad de la carga
 
 Organización y distribución de la carga a lo largo de los ciclos de entrenamiento Organización de la carga Métodos, periodización, medios y evaluación del entrenamiento (relación de temas que el entrenador requiere profundizar en su estudio). Métodos de entrenamiento ¿Cómo seleccionar el método de entrenamiento? Clasificación de los métodos de entrenamiento Método continúo Método de intervalos Método de test y competición Periodización. Factores que condicionan la periodización ¿Qué factores? ¿Serán todos los ajedrecistas iguales? Calendario de competiciones Fundamentos teóricos Fundamentos de la periodización Adaptación del organismo al esfuerzo mental-físico Diversos efectos del entrenamiento Heterocronismo de la recuperación Estructura y función de los ciclos del entrenamiento Periodización simple Periodización doble Periodización triple Periodización en bloques Variantes del sistema de bloques Horario del entrenamiento Organización del material para el entrenamiento Cambio de tarea Observación durante el entrenamiento Control del grupo Registros de los entrenamientos Normas para evaluar La evaluación debe ser sistemática La evaluación debe esta integrada en la planificación La evaluación debe considerar el carácter individual del practicante Las pruebas de evaluación deben ser correctamente seleccionadas Las pruebas o tests deben seguir criterios de calidad Tests tipo laboratorio Evaluación del nivel de esfuerzo Sobrecarga del organismo Reacciones por excitación Reacciones por inhibición Causas del sobreentrenamiento Errores del proceso de entrenamiento Factores que reducen el rendimiento Tratamiento del sobreentrenamiento Formación teórica del atleta Existencia de canales de comunicación Aplicación de las medidas terapéuticas Recomendaciones para el tratamiento de la excitación (sistema nervioso simpático) Recomendaciones para el tratamiento de las reacciones de inhibición Evaluación de la sesión de entrenamiento Intensidad total de la sesión de entrenamiento Evaluación de los resultados de la competición Evaluación de la preparación técnica Control del nivel de preparación técnica Indicadores de la preparación técnica Sesiones de evaluación Planificación y preparación psicológica de las competiciones (relación de temas que el entrenador requiere profundizar en su estudio).
 
 Diferentes tipos de competiciones Planificación de las competiciones Distribución de las competiciones Frecuencia de las competiciones Planificación de los récord o resultados Preparación directa para las competiciones importantes Preparación para las condiciones de participación en las competiciones Carga del entrenamiento en la etapa de preparación directa para la competición Reflexiones previas sobre la carga Estructura normal de la carga Preparación psicológica para la competición Estado emocional antes de la salida Preparación a largo plazo Preparación psíquica directa Preparación a lo largo de las últimas semanas Preparación en los últimos días Preparación antes de la prueba Preparación durante la prueba Preparación tras la competición Diagnóstico y análisis de las condiciones de entrenamiento (relación de temas que el entrenador requiere profundizar en su estudio). Organización del diagnóstico Análisis de la modalidad Conocimiento del ajedrecista El ajedrecista y la consecución de la forma deportiva Conducta frente al entrenamiento El ajedrecista frente a la competición El ajedrecista en cuanto elemento de un grupo Instalaciones para el entrenamiento Equipamientos disponibles El plan escrito De este documento se derivan innumerables objetivos para los diferentes ciclos de entrenamiento. 1. proyecciones del macrociclo a). Objetivos pedagógicos generales para el macrociclo detallando las competencias preparatorias y fundamentales. Luego de que la pequeña introducción se refleja en la competencia se dirige la preparación (competencia fundamental), señalando fecha, lugar y definiendo los objetivos de rendimiento, como lugar por estados y/o tiempo y puntuación. A continuación se reflejan los objetivos generales para el macrociclo, o sea, qué se pretende lograr desde el punto de vista físico, técnico, teórico y psicológico. Se deben reflejar los objetivos a complementar en cada una de las competencias por componente de la preparación. b). Caracterización individual y colectiva del grupo haciendo énfasis en los aspectos físicos, técnicos, teóricos y otros de interés. A partir de estos datos se puede dar una panorámica general de ajedrecistas con los que se va a trabajar, expresando cantidad de atletas y los promedios de escolaridad, tiempo en el equipo nacional, mejores resultados, peso y talla. c). Dirección del trabajo educativo para el macrociclo. Se debe reflejar hacia dónde está dirigido el trabajo de disciplina teniendo en cuenta la problemática señalada en el macrociclo anterior. d). Objetivos, tareas y actividades que se deben realizar por mesociclos de trabajo. Se debe reflejar fecha de inicio y culminación de los mesociclos, número de microciclos y sesiones de entrenamiento con que se cuenta, señalando los objetivos, los cuales deben ser medibles o cuantificables por aspectos o componentes de la preparación y, por tanto, las tareas para complementar cada uno de los objetivos propuestos. Es de vital importancia reflejar los volúmenes e intensidades de trabajo en el mesociclo. Se plasmará la relación de alguna prueba médico–psicológica y los test pedagógicos que se van a aplicar señalando las variables que se van a medir. No debe faltar si existe en el mesociclo chequeo, tope o competencia. Para ilustrar este aspecto lo haremos con el ejemplo:
 
 Mesociclo 10. Periodo preparatorio. Etapa especial Fecha de inicio: 1 septiembre de 2008 No. De Microciclos: 4 Fecha de culminación: 28 septiembre 2008 No. De sesiones: 36 OBJETIVOS: 1. Incrementar el dominio teórico del 30 al 50% de las variantes de las aperturas abiertas y semiabierta 2. Perfeccionar técnica de finales 10% del plan general de finales 3. Preparación psicológica TAREAS: 1. Se realizarán ejercicios de aperturas de la base teórica con ejercicios de partidas modelos. 2. Se aumentará dosificadamente el número de ejercicios en cada una de las sesiones. 3. Se pondrá gran énfasis en las principales ideas y elementos técnico-tácticos del juego. 4. Se realizarán 3 charlas con el grupo para mayor compresión de los objetivos propuestos así como la utilización de videos. VOLUMEN: 4 INTENSIDAD: 4 PRUEBAS MÉDICAS: Se realizará en el cuarto mesociclo (capacidades físicas y situación sistema nervioso). TEST PEDAGÓGICO: Se realizará en el cuarto microciclo de carga de resolución de finales y elementos técnicos básicos. e). Programa de test pedagógico por mesociclos. Reflejan los test pedagógicos que se van a realizar en cada mesociclo, así como las variables a medir y necesariamente se van a expresar las tablas evaluativas de cada variable que se aplicará para cada especialidad, división o posición. f). Objetivos pedagógicos y de rendimiento de cada una de las competencias en que se pretende participar. Se refleja cada competencia preparatoria en la que se va a participar definiendo en cada una de ellas los objetivos físicos, técnicos, tácticos y estratégicos, sí los hay, así como los posibles rendimientos. g). Proceso de selección y aspectos para integrar las preselecciones a los eventos fundamentales y/o preparatorios. Se definen los aspectos a tener en cuentan para conformar la selección, así como que aspectos se medirán para la nominación o integración del equipo a las competencias, tales como porcentaje del cumplimiento del plan individual, metodología para conformar el ranking interno, puntualidad y asistencia y otros aspectos que sean de interés a cada especialidad deportiva. El plan gráfico Es la presentación plana y lineal del proceso de preparación del deportista en el que se debe reflejar los siguientes aspectos: 1. Ubicación de la competencia fundamental, competencia preparatoria y controles. 2. Ubicación de los macrociclos de entrenamiento. 3. Ubicación de los periodos de entrenamiento. 4. Ubicación de las etapas de entrenamiento. 5. Ubicación mesociclos de entrenamiento. 6. Ubicación microciclos de entrenamiento. 7. Reflejar los meses y semanas. 8. Ubicar los microciclos de entrenamiento en orden consecutivo de inicio a fin de la estructura. 9. Representar el número de sesiones o unidades de entrenamiento por microciclos. 10. Ubicación del volumen e intensidad de la carga en forma numérica y gráfica. 11. Ubicación en los microciclos de los test pedagógicos, pruebas médicas y test psicológicos. Se debe incluir en el plan los principales medios para dosificar el entrenamiento de acuerdo a las necesidades técnico-metodológicas de cada especialidad deportiva y por donde se dosificará, controlará y evaluará la preparación. RECOMENDACIONES PARA ELABORAR EL PLAN GRÁFICO DE ENTRENAMIENTO: 1. Determinación de la competencia fundamental Fecha: comienza: 17-09-99 termina: 25-09-99 Conociendo estos datos podemos determinar la conclusión del período competitivo. Ejemplo: TABLA No. 1 2.- Luego de conocer la fecha de terminación de la competencia fundamental es necesario determinar el día de inicio de la preparación del deportista, para este momento usted debe tener definido el grupo de atletas a entrenar y conocer sus características los principales (especialidad deportiva, categoría, experiencia en el deporte en cuestión, nivel de preparación, etc.), es necesario además conocer con
 
 qué recursos técnicos, materiales y financieros se cuenta para el desarrollo del plan. Ejemplo.- Fecha de inicio del macrociclo: 8 de febrero de 1999. TABLA No. 2 3.- El siguiente paso es determinar el tiempo de duración de cada período. Una vez marcado en el gráfico el día de inicio de la preparación y el día final de la competencia podremos determinar el tiempo de duración de cada uno de los períodos. No existe un patrón único para determinar la duración de los períodos, pues las características de cada deporte son muy variadas, e inclusive en un mismo deporte son innumerables los factores que hay que tener presente. La siguiente propuesta está basada en el trabajo con niños y jóvenes talentos. Existe el criterio de que en las categorías escolares el período competitivo no debe ser mayor a 10 semanas. Se sugiere que el período para los deportes de juegos con pelota sea de 10 microciclos y para el resto de los deportes sea de 8 microciclos. Este no es un patrón invariable, se debe tomar en cuenta la categoría escolar, preparación que poseen los atletas, edad, condiciones de trabajo, etc. 4.- Definido el tiempo de duración de cada período pasamos a determinar la cantidad de mesociclos y microciclos del período preparatorio, competitivo y el de transición. El período de tránsito debe durar entre 4 y 7 semanas. Es necesario recordar que las semanas que designemos al período de transición no se incluyen dentro del total de semanas de preparación para la competencia. TABLA No. 3 5.- Determinación de las etapas del período preparatorio. Cuando se trabaja con principiantes, en categorías escolares, la etapa de preparación general es más prolongada que la etapa de preparación especial. Se sugiere que del total de semanas para el período preparatorio, el 70% se le asigne a la preparación general y el 30% a la especial. Ello no tiene que ser absoluto, incluso en categorías escolares, se deben tener en cuenta las características del grupo de atletas. Y los objetivos del plan de entrenamiento, entre otros aspectos. Hay entrenadores que plantean para categorías juveniles una asignación en la etapa de preparación general debe dejar el 60% del total del período preparatorio y del 40% dedicarlo a la preparación especial. Es importante establecer la correlación óptima entre la preparación general y especial teniendo en cuenta el empleo racional de todos los medios para el desarrollo general y especial de las habilidades de los deportistas dentro de cada período, etapa, mesociclo, microciclo y la unidad de entrenamiento. Ejemplo: TABLA No. 4 6.- Determinación de los mesociclos y microciclos. Los mesociclos y microciclos se van a formar sobre la base de los objetivos específicos a alcanzar a lo largo del macrociclo y es en este aspecto donde el entrenador debe poner en práctica toda su experiencia y conocimientos sobre los contenidos de cada mesociclo y microciclo, así como su iniciativa y creatividad. El número de mesociclos y microciclos en cada período o etapa estará dado por el número de objetivos que se planeen y la disponibilidad de tiempo a lo largo del macrociclo. Al combinar los microciclos es importante observar los que inician y cierran cada mesociclo buscando un encadenamiento lógico qu garantice el principio bioadaptativo a las cargas. Al iniciar la preparación es recomendable la utilización del mesociclo introductorio o entrante. La distribución de los mesociclos y los microciclos puede ser muy variada por lo expuesto anteriormente. Los mesociclos pueden estar conformados por los siguientes microciclos Ejemplo: I.- Mesociclo Introductorio o Entrante puede estar compuesto por los siguientes microciclos. a) Ordinario – Ordinario – Recuperatorio b) Ordinario – Ordinario – Ordinario – Recuperatorio. II.- Mesociclo de desarrollo: a) Ordinario – Ordinario – Ordinario – Recuperatorio b) Ordinario – Ordinario – Ordinario – De choque – De choque –Recuperatorio III.- Mesociclo estabilizado: a) Ordinario – Ordinario – Ordinario – Recuperatorio b) Ordinario – Ordinario - Recuperatorio IV.- Mesociclo de CHOQUE INTENSIVO a) Ordinario – De choque – De choque – Recuperatorio b) Ordinario – De choque – De choque – De choque –Recuperatorio c) De choque – De choque – Recuperatorio V.- Mesociclo de control preparatorio a) Ordinario – Modelaje – Competitivo – Recuperatorio
 
 b) Ordinario – Competitivo – Competitivo – Recuperatorio c( Modelaje – Competitivo – Recuperatorio VI- Mesociclo de pulimento a) Modelaje – Ordinario – Modelaje – Recuperatorio b) Ordinario – Ordinario – Modelaje –Modelaje – Recuperatorio c) Ordinario – Modelaje – Modelaje – Recuperatorio VII.- Mesociclo competitivo a) Recuperatorio – Ordinario – Competitivo – Competitivo b) Ordinario – Ordinario – Competitivo – Competitivo VIII.- Mesociclo Recuperatorio – Preparatorio a) Recuperatorio – Ordinario – Ordinario – Recuperatorio b) Recuperatorio – Ordinario – Recuperatorio – Ordinario –Recuperatorio c) Ordinario – Recuperatorio – Ordinario – Recuperatorio XIX.- Mesociclo Recuperatorio – Mantenimiento a) Recuperatorio – Recuperatorio – Ordinario – Recuperatorio Los ejemplos expuestos no constituyen una regla, son las leyes de la periodización, el dominio de los contenidos, la iniciativa, creatividad y experiencia del entrenador lo que determina la correcta planificación de éstas estructuras cíclicas. Ejemplo de grafica con distribución de los mesociclos y microciclos TABLA No. 5 7.- Dosificación de la carga Una vez que tenemos definida la periodización, con sus mesociclos y microciclos, procedemos determinar los porcentajes del tiempo disponible que se destinarán a cada tipo de preparación por períodos, tomando como unidad de medida el tiempo en horas totales del macrociclo y aplicando lo que establece la teoría y metodología del entrenamiento deportivo en cuanto a las etapas o fases de la vida deportiva. Distribución del tiempo en porcentajes por períodos, etapas y tipo de preparación. TABLA NO. 6 Para determinar el tiempo total de horas del macrociclo se debe tener la cantidad de horas disponibles por días, los días hábiles de entrenamiento a la semana y el total de semanas de macrociclo. Ejemplo: Si contamos con la posibilidad de entrenar 3 horas diarias y 5 días a la semana, multiplicamos 3 por 5, lo cual nos arroja 15 horas de entrenamiento por microciclos, los cuales al multiplicarse por los 38 microciclos que conforman el macrociclo, serían un total de 570 horas. A este total de 570 horas le sacamos los porcentajes que destinaremos a cada tipo de preparación para el microciclo en general. Ejemplo: Vamos a desarrollar la dosificación de la carga a un equipo de deportes conjunto, para ello tenemos que observar los porcentajes en cada uno de los componentes de la preparación y realizar la operación. Ejemplo: a) Preparación física = 30% Operación: 30% de 570 horas = 171 horas b) Preparación técnica = 25% Operación: 25% de 570 horas = 142.5 horas c) Preparación táctica = 20% Operación: 20% de 570 horas = 114 horas d) Preparación psicológica = 15% Operación: 15% de 570 horas = 85.5 horas e) Preparación teórica = 10% Operación: 10% de 570 horas = 57 horas Luego de desarrolladas estas operaciones es necesario distribuir por período cada una de las preparaciones (físico, técnico, táctica, psicológica y teórica) para ello tendremos en cuenta las cifras en % que se plasman en la tabla No. 6. Vamos a distribuir la carga de la preparación física en los tres períodos (preparatorio, competitivo y transito) para ello tomamos el número de horas total de esta preparación en el macrociclo que es de 171 horas, realizamos la operación con los correspondientes porcentajes de cada período. Ejemplo: • Para determinar el total de horas de preparación física en el período preparatorio 70% de 171 horas = 120 horas (período preparatorio). • Para determinar las horas por etapas es necesario recordar que a la etapa de preparación general le
 
 asignamos entre el 60% y 70% del total de horas del período y del 30% al 40% a la etapa de preparación especial. Ejemplo • 60 % de 120 horas = 72 horas (Etapa de preparación general) • 40 % de 120 horas = 48 horas (Etapa de preparación especial) • Para determinar el total de horas de preparación física en el período competitivo 20% de 171 horas = 34 horas (período competitivo). • Para determinar el total de horas de preparación física en el período de tránsito 10% de 171 horas = 17 horas (período de tránsito). Estas operaciones se repiten con cada una de las preparaciones restantes (técnica, táctica, psicológica y teórica). De esta forma obtendremos la distribución de la carga en volumen, y el tipo de preparación por períodos y etapas. Y así se continúa con cada tipo de preparación hasta tener totalmente definido el tiempo para cada actividad en el macrociclo, y sus períodos; luego se lleva al gráfico (ver tabla 7)el tiempo a emplear en cada microciclo para ello se acomodan las horas del entrenamiento basados en los objetivos a lograr en cada microciclo según su tipo. A pesar de lo tediosa que es esta parte de la planificación insistimos en que, si queremos tener resultados satisfactorios, debemos realizar una completa planificación del trabajo a ejecutar. El tiempo que se emplea en planificar lo ahorramos con creces al ejecutar el plan y tendremos la visión de qué estamos haciendo y qué progreso van obteniendo nuestros deportistas y en caso contrario podríamos analizar cuáles son las causas de que no haya resultados positivos. 8.- Determinación del volumen y la intensidad La noción de volumen implica la cantidad total de actividad realizada en el entrenamiento. El volumen también se refiere a la suma de trabajo realizado durante una sesión de entrenamiento o etapa de entrenamiento. Cuando uno se refiere al volumen de una etapa específica de entrenamiento se debe hacer mención al número de sesiones de entrenamiento y al número de horas y días de trabajo. El volumen puede incrementarse: • Prolongando la duración de la sesión de entrenamiento • Incrementando el número de sesiones por ciclo de entrenamiento • Extendiendo el número de repeticiones en una distancia dada • Incrementando la distancia cubierta en cada sesión de entrenamiento Existe una tabla de valores del volumen para sesiones de entrenamiento de 3 horas de máxima duración propuesta por el Dr. Ibrain Torres (1989), que es la siguiente: Se sugiere que para categorías infantiles se supriman los rangos cuantitativos de ínfimo y límite, el primero porque frena el desarrollo en el orden deportivo de los atletas y el segundo porque puede ocasionar problemas de sobreentrenamiento. Hay autores de bibliografía sobre entrenamiento deportivo que recomiendan la elaboración de tablas de volumen para los microciclos de entrenamiento, a partir del conocimiento que tenga el entrenador de la cantidad de horas mínimas y máximas para entrenar en la semana: Ejemplo: Se tiene como mínimo 6 horas y como máximo 15 horas por microciclos tenemos: Es necesario aclarar que para el ejemplo anterior solo se ha tenido en cuenta el tiempo de entrenamiento en la semana para no complicar el proceso. Cada grupo de deporte, como cada deporte en específico, debe valorar las características propias de tratamiento del volumen, para ser mas preciso en su planificación. Se recomienda tener presente las formas de incrementar el volumen señaladas anteriormente y planteadas por Bompa (1990 en Vargas 1998), así como otras formas que pueden ocasionar cambios en el tratamiento de volumen dentro del entrenamiento. Conociendo el volumen pasamos a determinar un componente muy importante de la carga. La intensidad es el grado de exigencia de la carga de entrenamiento, o bien el rendimiento definido como trabajo por unidad de tiempo. La intensidad se mide por medio de la velocidad de traslación, frecuencia de ejercicio, ritmo, números de elementos, uniones y combinaciones integradas por unidad de tiempo en la sesión de entrenamiento número de técnica por unidad de tiempo, nivel de complejidad de las combinaciones técnico-tácticas, explosividad, puntos, peso relativo, dificultad o complejidad de los ejercicios. Nota: Es necesario señalar que cada grupo de deportes y deporte en específico tiene sus características particulares para la elaboración del Plan Gráfico por tal razón este ejemplo es para que se tenga una visión general de la planificación gráfica de un macrociclo simple.
 
 TEMAS PARA LA ENSEÑANZA Y PREPARACIÓN DEL AJEDRECISTA El orden de temas aquí establecido no define su disposición de aplicación secuencial y metodológica de un plan de entrenamiento. La táctica 1. Los temas tácticos combinativos - el ataque doble, la desviación, la atracción, la clavada, ataque a la descubierta, destrucción de la defensa, despeje de casillas o líneas, el bloqueo, la falsa clavada, clavada en cruz, intercepción de líneas, sobrecarga de piezas, el peón avanzado en sexta o séptima línea, definición y tipos de sacrificios, el calculo correcto de la combinación pensando con método, combinación de varios temas tácticos, combinaciones para lograr tablas provocando ahogado, jaque perpetuo entre otros. Ejercicios de todos los anteriores temas mediante posiciones modelo 2. Ejercitar el cálculo de variantes mediante resolución de problemas tácticos, desde los más sencillos hasta los más complejos 3. El ataque al enroque. - concepto de debilidad y el papel de las piezas - apuntando contra el enroque. Posiciones clásicas y partidas modelo - el avance del peón caballo y maniobras para sacar provecho de esta debilidad y partidas modelo. - El ataque de Pillsburi. Colocación de un caballo en e5 sostenido por los peones en d4 y f4 y partidas modelo. - Sacrificio de alfil por h7. Partidas modelo -Doble sacrificio alfil por h7 – alfil por g7. Partidas modelo - Debilidades creadas con h6 y con g6. Partidas modelo - Ataques con enroques opuestos. Partidas modelo - La decisión de enrocar. Partidas modelo - Profilaxis. Partidas modelo - Sacrificio posicional de peón. Partidas modelo - Sacrificio posicional de calidad. Partidas modelo 4. Temas de ataque al rey Combinaciones de mate (la cooperación de las piezas en los temas tácticos): - Con torre y peón- Alfil y caballo -Ejercicios mediante posiciones modelo- Con dos alfiles. Ejercicios mediante posiciones modelo- Con torre y caballo. Ejercicios mediante posiciones modelo- Con torre y alfil. Ejercicios mediante posiciones modelo- Con dama y peón. Ejercicios mediante posiciones modeloCon dama y torre. Ejercicios mediante posiciones modelo-Con dama y caballo. Ejercicios mediante posiciones modelo-Con dama y alfil. Ejercicios mediante posiciones modelo. 5. La promoción de peones como tema combinativo. Diagramas para ilustrar la fuerza táctica del peón. La estrategia 1. Ejercitar la evaluación posicional, mediante la valoración de posiciones constantemente en posición actual y sus variantes, basado en los factores posicionales constantes, variables y dinámicos. 2. Centro abierto, centro móvil, centro cerrado, centro fijo, el pequeño centro y tensión en el centro. Partidas modelo. 3. El espacio, el tiempo y la lucha por la iniciativa. Conceptos y partidas modelo. 4. Apertura de líneas. Irrumpir para la entrada de piezas por columnas para las torres, diagonales para los alfiles, puntos fuertes para los caballos para aumentar la presión gradual y ventaja definitiva. - Maniobras de torres. Partidas modelo. - La batería de Alekhine. Partidas modelo. - Los alfiles de Horowitz: Partidas modelo con la disposición agresiva de la pareja de alfiles. 5. El peón en e5. Ejemplificar al peón e5 como motivo básico de contragolpe en estructuras típicas. - La debilidad de e5. Ilustraciones de posiciones típicas y explicación de planes con partidas modelos. - La debilidad en las casillas d5 y f5. Partidas modelo. 6. Concentración y cambio de piezas 7. El peón aislado. Método indirecto de explotar un peón aislado, características del peón dama aislado. Partidas modelo 8. El bloqueo. Porque es importante la pieza que bloquea a un peón, como contrarrestar el bloqueo. Partidas modelo. 9. El peón pasado. Reglas, creación y utilización (relación de fundamentos para cada uno de estos elementos), partidas modelo. 10. Avance de peones centrales. Diagramas que ilustran debilidades y compensaciones.
 
 11. La agresión lateral de peones. Diagramas que ilustran el propósito de desplazar el peón enemigo del centro en la apertura como factor estratégico y riesgos que implica. 12. El sacrificio de peón lateral para quebrar el centro. Ilustraciones. 13. El peón central retrasado. Ilustraciones de sus debilidades 14. Mayoría de peones en el centro. Ilustraciones de valoraciones estratégicas 15. Mayoría de peones en los flancos. Ilustraciones de valoraciones estratégicas 16. Complejos de casillas débiles. Ilustraciones de valoraciones estratégicas 17. Casillas débiles en la cadena de peones 18. Las torres. Relación de fundamentos de la funcionalidad de las torres y partidas modelo 19. La pareja de alfiles en posiciones cerradas. Posiciones típicas 20. Luchando contra la pareja de alfiles. Partidas modelo 21. Los dos alfiles. Relación de ventajas, método de Steinitz (con los peones simétricos). Fundamentos y partidas modelo. 22. La lucha de alfil contra caballo. Análisis a partir de la estructura de peones y el carácter de la posición, relación de fundamentos en base a anterior y valoración de posiciones y partidas modelo 23. Alfiles de distinto color. Fundamentos y valoraciones de posiciones típicas y partidas modelo 24. El alfil bueno y el alfil malo. Fundamentos, valoración de posiciones típicas y partidas modelo 25. El caballo y su base de operaciones. Fundamentos, valoración de posiciones y partidas modelo 26. La fuerza de las piezas en función de la estructura de peones. Diagramas de estructuras de peones que ejemplifican puntos fuertes y débiles para alfiles, caballo y torre. 27. Centro semibloqueado. Ilustraciones de valoraciones estratégicas 28. Mayoría atípica de flanco. Ilustraciones de valoraciones estratégicas 29. La lucha por la conquista de una casilla importante. Ilustraciones de valoraciones estratégicas 30. Ventaja en el desarrollo ataque al rey en el centro. Ilustraciones de valoraciones estratégicas 31. Cambios heterogéneos de material. Ilustraciones de valoraciones estratégicas 32. Pieza por peones. Ilustraciones de valoraciones estratégicas La apertura 1. Conocimiento de las aperturas abiertas, semiabiertas y cerradas que se emplearan, partiendo de la idea básica y de las jugadas que la definen. Planes típicos de cada apertura y el abanico de variantes 2. Estructura de peones. Posiciones típicas de la apertura y posibilidades dinámicas para elegir un plan: estructura erizo, estructura francesa, india de rey, carlsbad, española cambio, peón doblado nimzoindia. 3. Estudio y comprensión de partidas modelos relacionadas con la secuencia de jugadas con que decidimos enfrentar determinadas aperturas, defensas o variantes. 4. Comprensión de los árboles de alternativas del rival de manera completa, para después llegar a un nivel de actualización, donde cada una de las secuencias previstas se someten a una investigación de actualización con respecto a las partidas jugadas. Esta etapa es la frontera entre lo conocido y lo desconocido de la variante teórica de aperturas que se trate. Es necesario definir posiciones críticas donde el conocimiento establecido se agotó. Generando conocimientos que provoque una teoría personaliza, para aparecer oportunamente en la práctica, generando lo que se conoce como novedades. ¿Cómo se prepara una novedad? Buscando nuevas jugadas a partir de lo que esta escrito en la teoría de las aperturas. Según la página The week in chess (http::// www.chesscenter.com/twic/twic.html), que genera archivos gratuitos descargables con las bases de partidas actualizadas. Una forma de encontrar nuevas jugadas es poniendo a los programas Fritz y Ribka las posiciones que conocemos como teóricas y darle la instrucción de análisis, mediante este procedimiento encontramos que en la novena u otra determinada numero de jugada las blancas o las negras pueden optar por una nueva jugada de acuerdo a un determinado plan que busque sostener una posición equilibrada, pero buscando sacar ventaja de la sorpresa de la novedad teórica. Estos programas nos permiten ver la información con el formato clásico de la enciclopedia de aperturas. Con la ayuda de la Enciclopedia de aperturas se elige una apertura partiendo del conocimiento de las ideas principales y se valora cada una de las posiciones finales con símbolos especiales como los que a continuación se enlistan: Los finales 1. Regla del cuadrado, oposición y zugzwang. Ejemplos 2. La triangulación. Ejemplos 3. Finales de peones: Rey y peón contra Rey y peón a). Los peones están en la misma columna. Ejemplos de casos característicos b). Los peones no están en la misma columna. Ejemplos de casos característicos
 
 Rey y dos peones contra Rey y peón a). Los peones están aislados. Ejemplos de casos característicos b). Los peones están unidos. Ejemplos de casos característicos Finales con más peones a). El peón que detiene a dos. Ejemplos de casos característicos b). El peón pasado alejado. Ejemplos de casos característicos c). El peón pasado protegido. Ejemplos de casos característicos d). Rupturas para crear un peón pasado. Ejemplos de casos característicos El peón alejado. Ejemplos Isla de peones. Ejemplos Ventaja de los peones más avanzados. Ejemplos Peones en ambos flancos. Ejemplos La pareja de peones aislados. Ejemplos Peones doblados. Ejemplos Peones colgantes. Ejemplos a). Planes para las blancas. Ejemplos b). Planes para las negras. Ejemplos 4. La maniobra de Reti. Ejemplos 5. Oposición a distancia. Ejemplos 6. El Rey como pieza activa. Ilustraciones de valoraciones estratégicas 7. El modelo de Capablanca. Ideas conceptuales, posiciones típicas y partidas modelo 8. Finales de torres. Ideas básicas (movilidad e identificación de objetos) posiciones típicas y partidas modelo 9. El principio de las dos debilidades. El bando que se defiende posee una sola debilidad y es capaz de sostener la posición y la estrategia para el bando fuerte es crear una nueva debilidad que haga insostenible la defensa de ambas debilidades. Ejercicios de posiciones modelo 10. Finales. Torre contra alfil. Ejercicios de posiciones modelo 11. Finales. Torre contra caballo. Ejercicios de posiciones modelo 12. Finales. Dama contra torre. Ejercicios de posiciones modelo 13. Finales. Torre y alfil contra torre. Ejercicios de posiciones modelo Otros temas 1. La estrategia y la táctica. Relación entre estrategia y táctica 2. Preparación psicológica, aplicar un marco de trabajo para estar preparados ante la falta de confianza, poca ambición, problemas de concentración, nervios excesivos, depresión por la derrota, cansancio físico o mental, desanimo luego de un error, reacción inesperada tras ser sorprendido por una jugada inesperada. 3. Celadas en las aperturas. Ejemplos 4. Técnicas para aprender a jugar a ciegas Nota. Las partidas modelo y los diagramas de los temas que aquí se señalan se pueden encontrar en los materiales documentales siguientes: 1. Cursos del SICCED 2 y 3 de Ajedrez. 2. Escuela de Ajedrez Miguel Illescas. Curso de iniciación, curso básico, curso intermedio y curso superior. 3. Curso de Ajedrez nivel avanzado. Chess Kasparov-la pasión del ajedrez. 4. Curso: el programa de fuerza en ajedrez. Nigel Davies. Libro digital en formato chessbase pgn. 5. Kasparov. Mis geniales predecesores. 5 Volúmenes. 6. Curso de Ajedrez. Juan Carlos González 7. Las dos caras del entrenamiento. Fernando Peralta y Alejo de Dovitiis Compilación de materiales para Planificación del entrenamiento ajedrecístico y relación de temas para su enseñanza y preparación, realizada por el Ing. Luis Fernando Montiel Velázquez.
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 PLAN DE TRABAJO
 
 Presentación
 
 Maestros de ajedrez, ajedrecistas y la comunidad en general conocen a los integrantes de nuestra lista. Algunos de nosotros mantenemos vínculos con el ajedrez peruano desde los años setenta. La élite ajedrecística peruana se ha sentado frente al tablero con integrantes de nuestra lista, la prensa ha hecho eco de los logros de otros y, nuestra candidata a la presidencia, es conocida y respetada por su labor organizativa en la meca de la competición europea, España.
 
 La lista es, entonces, una combinación de personas que conocen el ajedrez desde dentro y fuera del tablero y que, además, aportan los conocimientos y contactos institucionales de sus respectivas actividades profesionales, complementándose mutuamente.
 
 ¿Por qué ofrecemos nuestros servicios? Pues no precisamente porque nos sobre el tiempo, sino porque el ajedrez peruano padece de males endémicos que aún no se han solucionado. Hay un momento en que se debe dar un paso adelante, y aportar en vez de observar. Quisiéramos que se efectúe el cambio, proponemos, pero después de tantos años de ver pasar directiva tras directiva, entendemos que nada cambiará sin un trabajo coordinado. El cambio en el ajedrez peruano debe efectuarse desde adentro pero con un real y efectivo trabajo en equipo.
 
 Para algunos de nosotros ello satisface la necesidad de reconocimiento, para otros es el querer ver las cosas bien hechas, y no faltará quien diga que se busca hacer currículum. Por la razón que fuera, nada puede cumplirse sin ejecutar un trabajo ejemplar.
 
 Problemática
 
 Quizás el mayor problema de todos sea la incapacidad para generar recursos propios. Los planeamientos y acciones típicas pasan por pedir, pedir y pedir. En una sociedad rica, eso es factible, pero en una sociedad tercer mundista que no apoya, como debe ser, ni a la cultura ni al deporte, es una actitud limitante y hasta humillante para quien lo hace. Sin dinero, poco se puede hacer, y hacer planes sobre las posibles subvenciones, nos conduce a no hacer nada hasta que nos subvencionen.
 
 Otra dificultad es la pobre coordinación y apoyo entre Lima y provincias. Inclusive en la propia Lima se cuenta con clubes, pero no con liga. Lima, que concentra el mayor poder económico, cuando interviene en provincias lo hace de forma directa. Así se pierden recursos y se sub-utilizan o no se utilizan las capacidades de muchas personas. Esto debe cambiar.
 
 En los últimos años, el ajedrez ha entrado a los colegios. Se ha organizado a ese nivel, con competencias anuales, profesorado y entrenadores. Pero no es coordinado adecuadamente con la FDPA. Si se pide un censo del número de escolares que practican ajedrez en el país, no se podría dar respuesta. Si no se saben las dimensiones del terreno, ¿cómo planificar la siembra y la cosecha?
 
 Este último concepto es aplicable también a los ajedrecistas que ya salieron de las aulas. ¿Cuántos torneos y cuánta gente hubo en torneos en cada uno de los últimos años? Si nosotros no lo sabemos, es difícil convencer a los auspiciadores de que sabemos donde estamos parados. Y los auspiciadores lo piensan dos veces antes de apoyar a quienes no ven más allá de sus narices.
 
 El ajedrez tiene la imagen de fomentar el desarrollo de la inteligencia, la capacidad de ordenar las ideas y planificar con mucha anticipación. Estas cualidades hacen que mucha gente quiera practicarlo, o que vean con buenos ojos a quienes los practican. Sin embargo, no se ve un esfuerzo coordinado y planificado para “vender el producto”. Cuando salimos en la prensa, es porque alguien de la élite ganó un gran torneo, o porque estamos en la picota. Pero la cobertura de la actividad ajedrecística, es escasa o inexistente.
 
 Planteamiento
 
 En las siguientes líneas, podrán leer las acciones que planteamos tomar para cambiar el estado de cosas. Pero más allá de ello, hay que definir los lineamientos, hacer una declaración de principios y metas.
 
 En primer lugar, la directiva de la FDPA no debe actuar como un grupo de personas que concentran el poder y que no permiten que nadie más pueda hacer algo por el ajedrez. Hay muchas personas que quieren y pueden apoyar, pero que no encuentran cabida en la estructura actual. Todo lo que abajo exponemos requiere de mucha gente para ser llevado a cabo. Gente que no se beneficiará de un ingreso económico. Pero hay muchos que
 
 también buscan la satisfacción de ver que el ajedrez peruano camina bien. Todos serán convocados, y su labor será coordinada por Comisiones de Trabajo.
 
 Imagen Institucional, Actividades y Promoción a Nivel Escolar, Soporte y Coordinación con Ligas y Clubes, Soporte y Coordinación a los Prospectos y a los Talentos, deben ser tratados no por un directorio que se reúna una vez a la semana, sino por Comisiones de Trabajo independientes que reporten al directorio y, antes que nada, a la comunidad en general.
 
 Esto de las Comisiones de Trabajo no es una idea descabellada. Y es, la clave para llevar a la práctica todas las iniciativas que proponemos. Varias personas se han acercado a ofrecer su apoyo y servicios a favor del ajedrez peruano. Hay que entender una cosa: Cinco personas no pueden manejar una organización que plantee tener presencia a nivel nacional. Quienes ofrezcan entrar a la FDPA y no toquen este tema, están mintiendo o no saben en lo que se están metiendo ni de lo que se está hablando. Señores, hay tiendas pequeñas que cuentan con más personal que la FDPA, y no porque quieran gastar de más, sino porque se necesita del personal. La FDPA no cuenta con medios para contratar abiertamente, pero hay mucha gente con ideas y capacidades que han ofrecido sus servicios gratuitamente, y no solo en Lima, sino también en provincias. Es necesario darles cabida, escucharles, darles espacio, medios, reconocimiento y autoridad.
 
 Finalmente, y quizá el tema más importante, la descentralización. La descentralización no es solo una palabra para nosotros, sino una doctrina. La FDPA es tan dependiente de los auspicios como provincias lo es de la FDPA. Si exigimos liberarnos de las fuentes externas para dar un paso, también debemos liberar a provincias para dar los suyos. Para ello es necesario no tanto enviarles dinero, ni hacer una labor redistributiva de lo recaudado, sino crear las condiciones para que se implementen ellos mismos. Quien regala un pescado, alimenta un día, quien enseña a pescar, alimenta de por vida. Aquí es exactamente lo mismo. Lograr que las ligas sean autogestionarias, tanto en recursos como en equipamiento, es el norte para difundir el ajedrez en todos aquellos puntos que Lima no ve ni puede alcanzar con brazos tan cortos.
 
 Al detalle:
 
 Gestión:  Creación de una página web, que cumplirá más funciones que las meramente informativas.  Creación de Comisiones de Trabajo, que no necesariamente deberán reunirse ni residir en Lima. Para ello, se hará uso del Internet y las videoconferencias.  Gestionar ante el IPD la mejora de la infraestructura de las ligas provinciales y de la FPA. De no ser posible, contactar a las empresas privadas de cada región para gestionar el apoyo necesario a la liga o club.
 
  Las cuentas de la FDPA deben ser claras y visibles. Publicaremos en la web los presupuestos y liquidación anual.  Agilizar los pagos.  Creación de la afiliación individual a la FDPA.  Mejorar el local de la Federación, no por decoración, sino para usarse en torneos.  Poner a disposición de la comunidad ajedrecista, material deportivo nacional e importado (juegos, relojes, libros) mediante la Tienda de Ajedrez.  Prestar asesoría presencial para organizar eventos en provincias.  Facilitar supervisión presencial a las actividades en las ligas.  Evaluar y capacitar al Personal Administrativo.  Generar la Base de Datos de ajedrecistas, árbitros y entrenadores.  Establecer un Sistema de Documentación.  Crear el inventario de infraestructura y material de la Federación y de las ligas.  Informar de las ayudas de las administraciones públicas a clubes y deportistas debe ser importante.  El uso de Internet ya es obligado en la administración, las emisiones de documentos para y desde los clubes, jugadores, árbitros, profesores y entrenadores deben agilizarse.  Hacer públicas vía web las actas de las Asambleas.  Transparencia y exposición en la web de las estadísticas del ajedrez nacional.  La página web de la FDPA será un referente para todos nuestros jugadores. Volcar la información en la misma, actualizando sus contenidos y eliminando información obsoleta. Incorporar el calendario oficial de la temporada, con suficiente antelación. Completar el calendario con otros torneos no oficiales. Crear un apartado de noticias para torneos no oficiales y para colaboraciones.  Mantener y mejorar, si cabe, la cantidad de torneos para niños.  Censo de clubes con “escuela”. Estadísticas de alumnos, edades y sexo, profesores o entrenadores o responsables que imparten las clases, conocer como se nutren de alumnos, que sistema de enseñanza usan, y que resultados obtienen (las buenas ideas de unos pueden servir a otros), cuales son sus necesidades, material, ejercicios, libros, orientación de las materias a impartir.  Detectar zonas geográficas con escasa o nula actividad ajedrecística, diseñando un plan de actuación para fomentar e impulsar la actividad en las mismas (vía colegios, municipalidades, gobiernos regionales y departamentales, etc.)
 
 Legal:  Reestructurar los estatutos. Esencialmente, se buscará facilitar la captación de recursos, autogenerados y externos, así como darle voto a cada miembro afiliado a la FDPA.  Crear el Reglamento de la Junta Directiva.  Legalizar comisiones técnicas y de padres de familia.  Asesorar en la formalización de las Ligas y Clubes.
 
 Económico:  Publicar los movimientos económicos en la página web institucional  Fijar la siguiente estructura económica en Torneos abiertos: o 25% a fondos de la FPA o 25% arbitraje y gastos generales
 
 o 50% premios  Captación de recursos para la FDPA y para las ligas, a través del plan de afiliación individual.  Búsqueda de apoyo permanente de instituciones internacionales que favorecen el desarrollo educativo en países del tercer mundo. En cierta manera, usar los mecanismos aprovechados por las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs).  Apoyo económico a las ligas a través del Sistema de Afiliación Individual, así como el uso de los excedentes captados para apoyar a las ligas de pocos recursos.
 
 Técnico:  Formar la escuela de Entrenadores. Proponemos traer para ello, entrenadores extranjeros, cubanos, rusos y de otras nacionalidades, haciendo uso de las relaciones institucionales de la presidenta de nuestra lista.  Impulsar la implementación curricular del ajedrez escolar a nivel nacional.  Realizar al menos un torneo internacional al año.  Descentralizar eventos nacionales. Torneos, cursos, charlas.  Impulsar el aumento de jugadores con ELO FIDE, para adoptarlo como criterio principal de clasificación y selección.  Conformar un Cronograma anual estable.  Impulsar la actividad a través del Internet, ajedrez por correspondencia o Partidas por Internet, mediante convenio con los principales servidores a nivel mundial.  Establecer y mejorar vínculos mediante actividades con entidades públicas y privadas (por ejemplo: Torneos en el Congreso, Cuerpo Diplomático, etc.).  Establecer entrenamiento para deportistas destacados, o la Selección Nacional. Capacitación y Desarrollo:  Invitar entrenadores extranjeros para capacitar talentos y formar la Escuela de Entrenadores.  Dar mayor impulso a la difusión de la Academia de talentos.  Generar material ajedrecístico: Clases, libros, separatas, CDs, DVDs.  Coordinar actividades con municipios.  Reactivar el Internet como herramienta clave para la formación teóricopráctica de los ajedrecistas nacionales.
 
 Difusión y Promoción:  El ajedrez tiene todavía poco eco en nuestra comunidad. Al contrario de lo que ocurre en la Web, los periódicos locales apenas mencionan las competiciones que tienen lugar, pensamos que hace falta un Jefe de Prensa. Es aquí donde más incidiremos, pues tenemos que aprovechar la buena imagen que se tiene de aquellos que practican nuestro noble juego.  Nuestro candidatos tienen, por su experiencia personal y profesional, buenos contactos institucionales a nivel nacional y en el extranjero.  Difundir cualquier trabajo o estudio que tenga relación con el ajedrez, por ejemplo, la lucha contra el Alzheimer.
 
 APENDICE I
 
 AFILIACION INDIVIDUAL A LA FDPA
 
 Uno de los problemas que enfrenta la FDPA para conseguir financiación externa de fuentes privadas, es que los auspiciadores no pueden determinar el impacto publicitario que tendrá en dinero que destinen a la FDPA. Además, los fondos que se consiguen por estos medios se destinan, esencialmente, a viajes de deportistas.
 
 Otro problema existente es que, salvo los ingresos por torneos, hay carencia de mecanismos para obtener fondos propios. Ello, claro es, imposibilita a la FDPA para ejecutar cualquier labor de promoción, apoyo a las ligas, y menos aun la capacidad de fomentar el ajedrez donde las ligas o clubes no cuentan con el dinero necesario.
 
 Para afrontar estos problemas, nuestro plan de trabajo incluye establecer la Afiliación Individual a la FDPA.
 
 ¿Qué se consigue al afiliarse a la FDPA? En principio, lo mismo que se consigue al afiliarse a cualquier club: Beneficios que no existen para los no afiliados. Estos beneficios serán, entre otros a materializarse durante la gestión, descuentos en la adquisición de material ajedrecístico (libros, relojes, etc., etc.), participación en los torneos GP FDPA, participación en los cursos de ajedrez dictados por entrenadores, acceso a las zonas reservadas para afiliados en la página web de la FDPA (clases por Internet, bases de datos, información actualizada sobre las fechas y lugares de los torneos a realizarse en el país, etc.), y carné de la FDPA.
 
 Hay también un beneficio intangible: El reconocimiento de pertenencia a una comunidad organizada.
 
 ¿Quiénes pueden afiliarse? Cualquier persona natural, de cualquier edad, de cualquier nacionalidad.
 
 ¿Cuánto costaría afiliarse, y cuál sería la cuota mensual? La afiliación costaría 10 soles para adultos, y 5 soles para menores de 18 años. Las mensualidades serían de 5 soles para adultos (ó 50 soles por 12 meses), y 3 soles para menores de 18 años (ó 30 soles por 12 meses).
 
 ¿Qué pasa con aquellos que no puedan o no quieran afiliarse?
 
 Nada. Continúan como están ahora, sin apoyo ni beneficios. Pueden participar en cualquier actividad ajedrecística, mantener su ELO, no pierden ninguno de los derechos que tienen en la actualidad.
 
 ¿Dónde y cómo se afilia un jugador a la FDPA? En la página web de la FDPA encontrará un formulario, donde ingresará sus datos personales, la liga, club o institución a la que pertenece (que deberá estar necesariamente inscrita en la FDPA), y adjuntará dos archivos de imágenes; una imagen escaneada de su documento de identidad (DNI, partida de nacimiento, etc.) y otra imagen escaneada de una foto –a color o blanco y negro-, que será usada en su Carné de la FDPA.
 
 El sistema emitirá un número de cuenta y un personal, que el jugador utilizará para correspondientes en el banco. Una vez hecho el afiliado a la FDPA y recibirá (en las oficinas de la más cercana a su domicilio, o por correo -cuando sea aplicable-), el carné respectivo.
 
 número de identificación efectuar los abonos abono, el jugador queda FDPA , en la liga -o clubninguna de las anteriores
 
 ¿Por qué es necesario que se indique una liga o club de origen al inscribirse? Porque el 20% de la recaudación por mensualidades se revertirá automáticamente a la liga o club de origen. Estos fondos serán depositados en las cuentas bancarias que sean indicadas a la FDPA, y serán de libre disposición para las ligas o clubes.
 
 De esta forma, las entidades promotoras del ajedrez dispondrán de recursos para implementarse.
 
 ¿Puede un jugador cambiar de liga de origen? Por las razones que considere necesarias y pertinentes, el afiliado puede cambiar su liga o club de origen. Ello, claro es, significará que el porcentaje de la mensualidad destinado a la anterior liga, será enviado a la nueva.
 
 Este mecanismo estará habilitado en la página web, y será de realización automática a partir del abono de la siguiente mensualidad.
 
 Ello creará la necesidad no solo de conseguir afiliados, sino también de mantenerlos satisfechos.
 
 ¿Qué destino se le dará a los fondos obtenidos por la afiliación? Aquellos contemplados en el plan de trabajo antes expuesto. Además, la FDPA destinará los excesos para equipar a los clubes y ligas que no recauden lo suficiente, pero que den muestras de actividad (torneos, simultáneas, clases, etc.)
 
 ¿Se pueden saber los montos recaudados a nivel clubes, ligas, y en conjunto, así como lo correspondiente a la FDPA? Sí. Las cifras estarán disponibles en las zonas de la página web reservadas para clubes, ligas y personas afiliadas.
 
 APENDICE II
 
 TORNEOS GP FDPA
 
 A fin de fomentar no solo los resultados, sino también la participación de los ajedrecistas a todo lo ancho y largo del país, la FDPA establece la modalidad Grand Prix Federación Deportiva Peruana de Ajedrez (en adelante GP FDPA).
 
 ¿Qué son los GP FDPA? Los GP FDPA son los torneos de ajedrez inscritos por los organizadores para ser computados en el GP FDPA anual. No podrán ser inscritos los torneos de modalidad “blitz” ni “activos”.
 
 ¿Cómo se lleva el cómputo individual? Cada punto obtenido por el ajedrecista se multiplicará por el modificador del torneo en que participa. Los cinco modificadores serán 1, 1.25, 1.5, 1.75 y 2, aplicados según el ELO promedio de la competencia, salvo en las competencias oficiales de la FDPA (campeonatos nacionales y etapas previas, selectivos para panamericanos, etc.), que siempre recibirán el modificador 2. La sumatoria del puntaje así obtenido a lo largo del año, determinará al vencedor del GP en cada categoría.
 
 Un ajedrecista que venciera en un torneo Categoría V, logrando 9 puntos en él, acumularía 18 puntos para el GP (9 [puntos] x 2 [modificador]) = 18 puntos GP. Sin embargo, de no acumular más puntaje, se vería superado por otro ajedrecista que participase en 10 torneos de categoría I y obtuviese 2 puntos en cada uno de ellos (10x2x1=20 puntos GP).
 
 ¿Qué categorías existirán? Todas las categorías juveniles (sub-8, sub-10, etc.) y adultos. La categoría del ajedrecista será definida por su edad a diciembre 12 del año correspondiente al GP FDPA, y no guardará relación alguna con el ELO. El ELO solo se usará para determinar la categoría de las competencias.
 
 ¿Si se enfrentan jugadores de diferentes categorías, como se calcula su puntaje? Los puntos obtenidos en la tabla del torneo no guardan relación con la fuerza ni edad del rival. De igual manera, los puntos acumulados en el GP no se relacionan con la categoría del oponente, sino con la categoría del torneo.
 
 ¿Cómo y quiénes pueden inscribir un torneo para el GP FDPA? Cualquier organizador puede hacerlo. Una vez efectuado el pago por inscripción (1 sol por cada jugador afiliado a la FDPA y 3 soles por cada jugador no afiliado o que no estuviese al día en sus cotizaciones), la FDPA
 
 habilitará un formato en Internet para que el organizador ingrese los datos de los participante, verifique su situación al momento de la inscripción, e ingrese los resultados al final de la competencia. El sistema de cómputo utilizará los datos para actualizar el acumulado del ajedrecista.
 
 ¿Puede participar cualquier persona en los GP FDPA? Sí y no. Si pueden participar en los Torneos GP FDPA, pero el puntaje allí obtenido no se acumulará al GP FDPA anual si no se cumplen los siguientes requisitos:
 
 -
 
 El ajedrecista deberá estar afiliado a la FDPA y contar con el respectivo carné al momento de su inscripción al torneo. El ajedrecista deberá estar al día en sus mensualidades, tanto al inicio como al término de la competencia.
 
 ¿Qué se gana por participar en los GP FDPA? En principio, las tablas de puntajes acumulados estarán disponibles en la página web de la FDPA. Los tres vencedores en cada categoría serán premiados en ceremonia pública con presencia de la prensa, a realizarse en Lima, y el vencedor en cada categoría será enviado por la FDPA a un torneo en el extranjero.
 
 APENDICE III
 
 SISTEMA PARA OBTENER SELECCIONES DE JUGADORES: El CREDITO La participación en eventos como las Olimpíadas se ha convertido en una de las principales aspiraciones de los jugadores; Como se realiza cada dos años, los Campeonatos Nacionales anteriores a éstas, son los más atractivos, en cambio, los otros Campeonatos Nacionales o Torneos concitan menor interés.
 
 Normalmente los Torneos Oficiales de la FDPA se realizan con fines específicos de clasificación a algún evento, por ello sus reglas particulares siempre han estado cambiando, causando desconcierto y descontento.
 
 Muchas veces no es posible realizar Torneos con fines específicos de clasificación a algún evento internacional, entonces ahí el problema es designar a los representantes del evento.
 
 La presente es una propuesta que pretende resolver el problema de seleccionar jugadores para representarnos en algún evento (por ejemplo, las Olimpiadas), o también para seleccionarlos en pos de algún beneficio, por ejemplo, para elegir a los jugadores a ser subvencionados. La propuesta a su vez tiene como fin incentivar a la realización de otros eventos, pues todos ellos se computarán para lograr la representación a eventos como las Olimpiadas, incrementando así la actividad del ajedrez de élite. ¿Qué es el crédito? Es una unidad de cambio que permite al ajedrecista canjearlo por el derecho a integrar selecciones o representaciones. El crédito es un reconocimiento al mérito de los jugadores, es acumulativo e intransferible a otro jugador. Cada crédito tiene una vigencia de 2 años.
 
 ¿Cómo se gana el crédito? En principio, logrando lugares destacados en Torneos Oficiales. Pueden tenerse en cuenta otros medios de ganar créditos, manteniendo el principio de méritos.
 
 ¿Cómo se gasta y para que sirve el crédito? Al obtener la representación en algún evento, en la conformación de una selección, u obteniendo algún beneficio oficial. Si la actuación en el evento de representación, es destacada, la FDPA puede acordar otorgar la renovación (premio o devolución) de una parte de los créditos. ¿Cómo se cotiza el crédito? Los Torneos oficiales tendrán una escala de premios en términos de créditos, la cual es independiente de otros premios que pudieran darse.
 
 Una escala de ejemplo, es la siguiente: GANANCIAS INDIVIDUALES Campeonato Nacional Absoluto
 
 Campeonato Regional Absoluto
 
 1er. puesto
 
 12 créditos
 
 1er. puesto
 
 04 créditos
 
 2do.puesto
 
 10 créditos
 
 2do.puesto
 
 03 créditos
 
 3er. puesto
 
 08 créditos
 
 3er. puesto
 
 02 créditos
 
 4to. Puesto
 
 07 créditos
 
 5to. puesto
 
 06 créditos
 
 Campeonato Nacional Sub 20
 
 6to. puesto
 
 05 créditos
 
 1er. puesto
 
 6 créditos
 
 Otros
 
 02 créditos
 
 2do. puesto
 
 4 créditos
 
 También se consideran eventos fuera de Perú. GASTOS INDIVIDUALES Olimpiadas Mundiales Gasto mínimo = 06 créditos
 
 Gasto máximo = por determinar
 
 Torneo Zonal Gasto mínimo = 04 créditos
 
 Gasto máximo = por determinar
 
 ¿Cuál es el procedimiento de Selección? Cuando se requiera seleccionar representantes a algún evento o beneficio, la FDPA convoca al concurso. Pueden presentarse los que hayan cumplido el mínimo requerido. Luego se procede a evaluar a los participantes en base a los créditos, a fin de asignar las vacantes correspondientes. Lo que los jugadores ofrecen en el concurso, les representa un gasto o inversión de sus créditos, por ello, se considerará un gasto máximo por evento, para evitar especulaciones y devaluaciones.
 
 ¿Cómo se lleva la cuenta de los créditos? La FDPA publicará en la página web el estado de cuentas en créditos de todos los jugadores.
 
 PLAN DE TRABAJO BOLIVIA UNIDA POR LA PASIÓN DEL AJEDREZ Santa Cruz, 20 de Enero del 2014 Estimados amigos del ajedrez de Bolivia: Mediante el presente E-mail, quiero informarles que he tomado la firme decisión de postularme a la Presidencia de la Federación Boliviana de Ajedrez para el periodo 2013 – 2017, con el serio compromiso de aportar con mi experiencia como ajedrecista de competencia, dirigente y padre de familia, llevo muchos años trabajando por el ajedrez y conozco la problemática del ajedrez nacional y sobre todo por el cariño y pasión demostrado por el deporte que nos une. Solo necesito que se me dé la oportunidad de trabajar por el ajedrez de Bolivia, no los defraudare, para ello hemos conformado un gran equipo de trabajo con mucha experiencia que trabajara en todas las carteras, todo por el bien del ajedrez de Bolivia, para ello ponemos a su consideración el siguiente:
 
 PLAN DE TRABAJO Frente “BOLIVIA UNIDA POR LA PASION DEL AJEDREZ” PERIODO 2013 – 2017 1. El nuevo Directorio GARANTIZARA la continuidad de todos los aspectos positivos de la última gestión, por ejemplo cumplir al 100% con el calendario de competencias nacionales, apoyo especial a los campeones y las nuevas promesas en las competencias nacionales. 2. Mantener para Bolivia la sede de torneos internacionales y hacer todo lo posible para incluso mejorar su organización, para de esta forma gestionar ante la FIDE la organización de nuevos Torneos Internacionales en Bolivia. 3. Mantener una excelente relación con el Ministerio de Deportes y el FID, en cuanto a descargos, presentación de presupuestos (pero también presentar nuevos proyectos debidamente justificados para aumentar el apoyo gubernamental al ajedrez). 4. TRANSPARENTAR las cuentas de la FBA de forma muy clara en cuanto a los ingresos y egresos de la FBA, para no dar margen a especulaciones y para que nuestros ajedrecistas sepan realmente con qué apoyo cuentan para su participación en las distintas competencias internacionales. 5. Temas como el monto de dinero disponible para viajar a la Olimpiada, el Panamericano o el estado de la deuda con FIDE, serán transparentes y podrán ser consultados por cualquier ajedrecista, padre de familia o dirigente en la página web de la FBA. 6. PRIORIZAR APOYO AL AJEDRECISTA, ENTRENADOR Y ARBITROS, la FBA dará total cobertura a todos los que trabajan por el ajedrez. A los entrenadores, difusores y masificadores del ajedrez se les apoyara con el trámite de ítems como profesores en colegios y universidades. Los árbitros y directores de torneos serán debidamente remunerados, respetando su jerarquía. 7. COMPROMISO de realizar las gestiones necesarias para contratar un Entrenador Internacional de 1er nivel, que trabaje antes del Panamericano con nuestros campeones, aprovechando la tecnología del internet. 8. COMPROMISO de apoyar a los CAMPEONES Nacionales para que sea posible su participación en el Panamericano 2014 que se realizara en México. Para ello se conformara un Comité conformado por directivos de la FBA y padres de familia, que se encargue de todas estas gestiones y la compra de pasajes.
 
 9. COMPROMISO de apoyar al equipo olímpico de damas y varones para que se pueda hacer realidad su participación en la próxima Olimpiada Mundial. 10. COMPROMISO de que la FBA organice en Bolivia un Gran Abierto Internacional y un Magistral por año (esos eventos motivan a entrenar a nuestros niños y jóvenes). 11. COMPROMISO de apoyar a Yacuiba en la Organización del Torneo Internacional Raíces del Chaco, total cobertura a este importante evento. 12. COMPROMISO de apoyar a que se organice en la Paz el Torneo Internacional Casa Argentina, se dará total cobertura. Para ello dentro del equipo técnico de la formula se está tomando en cuenta a un gran difusor del ajedrez paceño Javier Jaldin, este torneo tiene que tener carácter internacional. 13. COMPROMISO de apoyar a Potosí con un gran torneo abierto internacional en Uyuni, con las mismas características del Torneo Raíces del Chaco, hay que aprovechar el aspecto turístico de la maravilla del salar de Uyuni, se dará total apoyo. Tienen mi compromiso personal amigos de Potosí que este evento se hará realidad. 14. COMPROMISO de apoyar a las Asociaciones Departamentales de organizar torneos abiertos de carácter internacional. 15. COMPROMISO de apoyar a las Asociación Departamental de Chuquisaca en la Organización de la Olimpiada Nacional de la Juventud 2014. 16. COMPROMISO de que rote la Organización de la Olimpiada Nacional de la Juventud 2014, en varias ciudades. 17. COMPROMISO de introducir en los cronogramas de torneos nacionales de la FBA, la organización de torneos Provinciales, con el carácter de olimpiadas nacionales, con el objeto de difundir y masificar el ajedrez de todo Bolivia, esto con la coordinación de los presidentes de las Asociaciones Departamentales. Esta idea dio buenos resultados en la ciudad de Santa Cruz. 18. COMPROMISO de organizar varios Cursos de Arbitraje, se necesitan más árbitros capacitados en todos los departamentos, para ello los principales árbitros del país viajaran a dar estos Cursos de Arbitraje durante los torneos nacionales en las distintas ciudades del país. 19. COMPROMISO de dotar a todos los presidentes de Asociaciones Departamentales de teléfonos celulares coorporativos, para poder mantener constante comunicación y relación entre los presidentes de asociaciones departamentales y directivos de la FBA. De esta forma se disminuirá gastos a los presidentes de las Asociaciones Departamentales. Los gastos serán cubiertos con los ingresos que percibe la FBA. 20. COMPROMISO de realizar gestiones para conseguir material de ajedrez para apoyar a todas las Asociaciones Departamentales con la dotación tableros murales, juegos y relojes de ajedrez. 21. Gestionar becas y apoyo a destacados ajedrecistas de todo Bolivia. 22. Y muchas iniciativas más por el bien de deporte ciencia que tanto nos apasiona. NECESITAMOS SU APOYO Y CONFIANZA!!!! …. VOTA POR ESTE EQUIPO DE TRABAJO QUE NO LOS DEFRAUDAREMOS ¡! Atentamente, Ing. Javier Alfredo Monroy Carrizo – Postulante a la Presidencia de la Federación Boliviana de Ajedrez
 
 Saludos Ing. Javier Monroy Carrizo Presidente de la ADASC Cel. 70827409 www.lapasionporelajedrez.com
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