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Resumen 

Introducción: El presente estudio abordó el impacto del programa 'deporte inclusivo 2023' del 
instituto peruano del deporte en la calidad de vida de jóvenes con discapacidad en el Perú, 
donde se consideró relevante analizar cómo este tipo de intervenciones contribuyen al bienes-
tar integral de esta población. 
Objetivo: Analizar la influencia del programa en la calidad de vida de jóvenes con discapacidad, 
considerando dimensiones físicas, emocionales, sociales y de inclusión, desde una perspectiva 
cuantitativa y cualitativa. 
Metodología: Se aplicó un enfoque mixto con diseño explicativo secuencial, donde la fase cuan-
titativa fue no experimental y de corte transversal, con una muestra aleatoria de 256 partici-
pantes a quienes se aplicaron los cuestionarios adaptados APRADDIS y GENCAT. En la fase cua-
litativa, se realizaron entrevistas semiestructuradas a 10 expertos en deporte inclusivo, cuyos 
testimonios fueron analizados mediante atlas.ti. 
Resultados: Los hallazgos cuantitativos revelaron mejoras significativas (p < 0.05) en bienestar 
físico, emocional, relaciones interpersonales e inclusión social. Los datos cualitativos respalda-
ron estos resultados, destacando avances en autodeterminación, resiliencia, sentido de perte-
nencia y percepción positiva del cuerpo. 
Discusión: Los resultados obtenidos coinciden con estudios previos sobre deporte adaptado, 
reafirmando su efecto positivo en el desarrollo personal y social de personas con discapacidad 
y la evidencia recopilada sustenta la necesidad de fortalecer políticas inclusivas en el ámbito 
deportivo. 
Conclusiones: Se concluye que el programa 'deporte inclusivo 2023' tuvo una influencia favo-
rable en la calidad de vida de los participantes, evidenciando su valor como estrategia de inclu-
sión y desarrollo humano integral. 
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Abstract 

Introduction: This study addressed the impact of the Peruvian Institute of Sport's "Inclusive 
Sport 2023" program on the quality of life of young people with disabilities in Peru. It was con-
sidered relevant to analyze how these types of interventions contribute to the overall well-be-
ing of this population. 
Objective: To analyze the program's influence on the quality of life of young people with disa-
bilities, considering physical, emotional, social, and inclusion dimensions, from a quantitative 
and qualitative perspective. 
Methodology: A mixed approach with a sequential explanatory design was applied. The quan-
titative phase was non-experimental and cross-sectional, with a random sample of 256 partici-
pants who completed the adapted APRADDIS and GENCAT questionnaires. In the qualitative 
phase, semi-structured interviews were conducted with 10 inclusive sport experts, whose tes-
timonies were analyzed using atlas.ti. 
Results: Quantitative findings revealed significant improvements (p < 0.05) in physical and 
emotional well-being, interpersonal relationships, and social inclusion. Qualitative data sup-
ported these results, highlighting advances in self-determination, resilience, sense of belonging, 
and positive body perception. 
Discussion: The results obtained are consistent with previous studies on adapted sports, reaf-
firming their positive effect on the personal and social development of people with disabilities. 
The evidence gathered supports the need to strengthen inclusive policies in the field of sports. 
Conclusions: It is concluded that the "Inclusive Sport 2023" program had a favorable influence 
on the quality of life of participants, demonstrating its value as a strategy for inclusion and com-
prehensive human development. 
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Introducción

En Europa, si bien el deporte inclusivo ha sido reconocido como un derecho respaldado por la Conven-
ción de la ONU, persisten barreras estructurales que limitan su implementación efectiva. Estudios como 
el de Persson & Eriksen (2025) revelan que la participación deportiva organizada suele reflejar condi-
ciones previas de inclusión social, más que promoverla, evidenciando una desigualdad cultural persis-
tente, donde a pesar de los avances normativos, muchos programas carecen de continuidad, formación 
profesional especializada y enfoques personalizados, lo cual impide que las personas con discapacidad 
gocen de una experiencia verdaderamente equitativa y transformadora. 

Además, la ausencia de estudios respecto al impacto del deporte adaptado en Europa evidencia un vacío 
académico importante (Puce et al., 2023). Esta ausencia dificulta la emisión de políticas centradas en 
evidencia, limitando la mejora de los programas existentes, sumándose actitudes sociales discriminato-
rias y una baja sensibilización en sectores comunitarios, lo que restringe la participación plena (Campos 
et al., 2024; Al-Harahsheh et al., 2022). Aunque existen modelos exitosos en países como Suecia o Por-
tugal, su replicabilidad no es uniforme en toda la región, generando brechas internas significativas entre 
estados de la Unión Europea. 

En Estados Unidos, el deporte inclusivo ha sido impulsado principalmente por iniciativas comunitarias 
y organizaciones sin fines de lucro, pero enfrenta desafíos de equidad en el acceso (Hammaker & Tyree, 
2024). El sistema deportivo está altamente influenciado por el modelo competitivo y mercantilizado, lo 
cual deja rezagadas a las personas con discapacidad que no se ajustan a estándares de alto rendimiento. 
A pesar de marcos legales como el Americans with Disabilities Act (ADA), muchas instituciones en Esta-
dos Unidos aún presentan barreras que impiden una accesibilidad universal efectiva para las personas 
con discapacidad, debido al desconocimiento o incumplimiento de sus disposiciones básicas (Iezzoni et 
al., 2022; Fultz et al., 2024). 

La evidencia internacional ha resaltado que el deporte adaptado permite mejorar no solo la salud física, 
sino también factores psicosociales como el sentido de logro, la participación comunitaria y la autono-
mía (Chen et al., 2024a; Aitchison et al., 2022). Además, contribuye a reducir el estigma y las barreras 
de tipo social que enfrentan las personas con discapacidad (Karstensen et al., 2024; Alghamdi & Alsaigh, 
2023). A través de programas sistemáticos, se ha observado una mejora en la autopercepción y el rol 
activo en los entornos familiares y escolares, donde estas transformaciones son especialmente relevan-
tes en contextos donde la exclusión histórica ha limitado el desarrollo pleno de esta población vulnera-
ble (Kamberidou et al., 2019). 

En América Latina, el deporte inclusivo enfrenta profundas desigualdades estructurales que obstaculi-
zan su expansión. En Colombia, el deporte inclusivo ha sido impulsado mediante estrategias como el 
programa “Vida Activa”, vinculado a políticas gubernamentales enfocadas a la inclusión de personas con 
discapacidad. Sin embargo, permanecen desafíos relevantes asociados con la infraestructura inade-
cuada, la necesidad de fortalecer los servicios de atención, y la dependencia de iniciativas institucionales 
no estatales, lo cual limita la sostenibilidad de los programas (Sánchez et al., 2024). 

Otro problema relevante en la región es la insuficiente capacitación del personal docente, lo que limita 
la calidad y seguridad de las actividades deportivas inclusivas. Según Mendoza et al. (2025), en Ecuador, 
muchos profesores de cultura física carecen de formación especializada en discapacidad, lo cual obsta-
culiza la implementación efectiva de estrategias adaptadas. Esta realidad refleja una necesidad urgente 
de desarrollar competencias profesionales en entrenadores de deporte adaptado siendo esencial para 
optimizar el rendimiento deportivo, donde una estrategia estructurada que incluye formación en áreas 
pedagógicas, médico-biológicas y de gestión fortalece la labor técnica y metodológica, superando vacíos 
teóricos y prácticos (Quijano, 2022; Townsend et al., 2021; Hernández et al., 2024). 

El uso del deporte como herramienta para la inclusión se enmarca también dentro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente el ODS 3 (salud y bienestar) y el ODS 10 (reducción de 
desigualdades) que se alinean al estudio (Naciones Unidas, 2022). En este sentido, el deporte se consi-
dera un instrumento transversal para promover la igualdad, la resiliencia y la cohesión social. La 
UNESCO (2023) ha insistido en que el acceso equitativo al deporte es una responsabilidad de los Esta-
dos, y que su integración en las políticas sociales resulta crucial para alcanzar sociedades inclusivas. Sin 
embargo, Pearce & Sanderson (2024) sostienen que la verdadera inclusión no consiste solo en permitir 
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la participación, sino en garantizar que la vivencia deportiva sea justa y equivalente a la que experimen-
tan las personas con discapacidad. 

El deporte inclusivo ha emergido como una estrategia clave que promociona la equidad, la participación 
social y el bienestar integral de personas con discapacidad (Sandford et al., 2021; Lape et al., 2018). Su 
impacto positivo ha sido ampliamente documentado en distintos aspectos de la calidad de vida, espe-
cialmente en lo emocional, físico y social (Burgos et al., 2022; An et al., 2023; García et al., 2022). Para 
las personas con discapacidad el acceso al deporte y la recreación constituye un derecho fundamental, 
promovido como medio de inclusión social, desarrollo personal y participación en igualdad de condicio-
nes (Organización de las Naciones Unidas, 2006; Clutterbuck et al., 2024; Jaarsma et al., 2014). Sin em-
bargo, la implementación efectiva de programas inclusivos sigue siendo un reto en muchos contextos, 
incluido el Perú. 

En el contexto peruano, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) ha lanzado recientemente el programa 
'Deporte Inclusivo 2023', cuyo objetivo es ampliar la cobertura y participación de jóvenes con discapa-
cidad en actividades físicas adaptadas (Instituto Peruano del Deporte, 2024). Este programa se enmarca 
en la Ley N.º 29973, que reconoce el acceso al deporte como parte del desarrollo integral de las personas 
con discapacidad (Congreso de la República, 2017). No obstante, existen brechas significativas en su 
implementación, especialmente en zonas rurales con limitada infraestructura y escasez de personal ca-
pacitado. 

En Perú, los informes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables señalan que una proporción 
considerable de personas con discapacidad aún no accede regularmente a actividades deportivas. 
Donde las barreras identificadas son la falta de infraestructura accesible, la limitada capacitación del 
personal y la ausencia de políticas regionales articuladas (MIMP, 2023). Ante este panorama, el Estado 
peruano ha impulsado programas públicos orientados a fomentar la participación activa de este grupo 
en espacios recreativos y deportivos. Evaluar la eficacia de estas intervenciones resulta fundamental 
para fortalecer su diseño, garantizar su sostenibilidad y avanzar hacia una inclusión deportiva real y 
equitativa. 

El análisis del impacto de programas deportivos adaptados en la calidad de vida ha sido motivo de múl-
tiples investigaciones con enfoques cuantitativos, cualitativos y mixtos (Rengifo et al., 2024; Beltran & 
Alfonso, 2024). Estudios como el de Garavito & Kerguelen (2021) evidenciaron que el deporte inclusivo 
mejora la calidad de vida en jóvenes con discapacidad, al permitirles superar barreras y fortalecer su 
desarrollo personal. La práctica deportiva adaptada impulsa la autoestima, integración y sentido de 
vida. El estudio evidenció que los años de práctica deportiva en personas con discapacidad se asocian 
positivamente con el afecto positivo, el cual, a su vez, se alinea con una mayor satisfacción con la vida. 
Asimismo, Jacinto et al. (2025) demostró que el deporte adaptado ayuda en el bienestar emocional y 
calidad de vida de los atletas. Asimismo, el uso de herramientas estandarizadas como el cuestionario 
GENCAT ha demostrado ser efectivo para medir cambios en las dimensiones clave de la calidad de vida 
(Meneses & Sánchez, 2023). 

Diversos estudios han mostrado que participar en actividades deportivas adaptadas no solo mejora la 
condición física, sino que también contribuye al fortalecimiento de la autoestima, la autodeterminación 
y las redes de apoyo social (Babativa et al., 2023). En países como España, Brasil y Colombia, las políticas 
públicas en torno al deporte adaptado han logrado avances sustantivos en la promoción de entornos 
inclusivos (Fernández et al., 2025; Malm et al., 2019; Sánchez et a., 2024; Seron et al., 2021). Sin em-
bargo, en América Latina persisten desigualdades estructurales que afectan el acceso y el desarrollo de 
este tipo de iniciativas (Anzules et al., 2025; Mendoza et al., 2025). 

En un metaanálisis reciente, Isidoro et al. (2023) evaluaron la influencia de los deportes adaptados en 
la calidad de vida física y mental de personas adultas con discapacidad física, donde el estudio concluye 
que la práctica de deportes adaptados puede ser una intervención positiva para la salud mental, aunque 
recomienda más investigaciones para validar sus hallazgos. Puce et al. (2023) realizaron una revisión 
crítica respecto al bienestar y calidad de vida en personas con discapacidad que practican deporte, in-
cluyendo atletas con discapacidad y paraatletas, concluyendo que el deporte contribuye positivamente 
al bienestar hedónico y eudaimónico, favoreciendo la aceptación de la condición de salud, el logro de 
metas de carácter personal y la inclusión social.  
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Yazicioglu et al. (2012) realizaron un estudio comparativo entre personas con y sin discapacidad física 
que practicaban deportes adaptados, evaluando su calidad de vida y satisfacción vital. Utilizando los 
instrumentos WHOQoL-BREF y SWLS, hallaron diferencias significativas en las dimensiones física, psi-
cológica y social a favor del grupo deportista. Asimismo, la satisfacción con la vida fue mayor en quienes 
participaban en actividades deportivas, donde estos resultados sugieren que el deporte adaptado in-
fluye positivamente en el bienestar general. Chen et al. (2024b) desarrollaron una revisión sistemática 
de 41 estudios que analizaron el impacto del deporte adaptado en usuarios de sillas de ruedas, conclu-
yendo que la participación activa mejora significativamente la calidad de vida, especialmente en bienes-
tar físico, emocional, relación interpersonal y autodeterminación.  

Gallotta et al. (2024) evaluaron los efectos de un programa inclusivo de baloncesto en la condición física 
de atletas con y sin discapacidad intelectual, donde tras nueve meses, ambos grupos mostraron mejoras 
significativas en fuerza, equilibrio, agilidad y coordinación, en comparación con un grupo sedentario, 
concluyendo que el deporte inclusivo promueve beneficios físicos y de salud sin perjudicar a los parti-
cipantes sin discapacidad, reforzando su valor en la inclusión social y deportiva. Diz et al. (2024) propu-
sieron un programa multideportivo de 36 semanas para personas con discapacidad intelectual y del 
desarrollo, con el propósito de mejorar su condición física, calidad de vida y bienestar. Aunque se trata 
de un protocolo de estudio, se destaca su enfoque estructurado, participativo y longitudinal, lo cual res-
ponde a la necesidad de intervenciones sostenidas y adaptadas que generen cambios significativos en 
la salud integral de esta población. 

Al Harthy et al. (2025) demostraron que la inclusión social en clubes deportivos está positivamente aso-
ciada con la salud mental de personas con discapacidad en Arabia Saudita, donde quienes reportaron 
mayor inclusión presentaron niveles más altos de bienestar y menores síntomas de ansiedad y depre-
sión. Karstensen et al. (2024) exploraron cómo el deporte promueve la inclusión social y la salud en 
comunidades marginadas, incluyendo personas con discapacidad. Mediante entrevistas cualitativas, 
identificaron beneficios como cohesión comunitaria, mejora del bienestar físico y mental, y empodera-
miento personal. El estudio concluyó que el acceso a programas deportivos inclusivos puede transfor-
mar positivamente entornos sociales y de salud, especialmente en poblaciones vulnerables con limitado 
acceso a recursos formales. 

Persson y Eriksen (2025) analizaron cómo la participación deportiva organizada refleja, más que pro-
mueve, la inclusión social en jóvenes noruegos, concluyendo que quienes participan activamente en de-
portes suelen estar ya socialmente incluidos, mientras que los no participantes enfrentan exclusión es-
tructural o cultural. El estudio cuestiona la visión tradicional de que el deporte, por sí solo, genera inclu-
sión, destacando la importancia del contexto social previo. Abilkassimova et al. (2025) en su estudio 
longitudinal realizado en cuatro universidades evidenció una correlación positiva entre la actividad fí-
sica y el rendimiento académico en estudiantes con discapacidad, donde se identificaron barreras orga-
nizativas e institucionales que limitan su participación en ejercicio regular, resaltando la necesidad de 
intervenciones específicas para promover estilos de vida activos en esta población. 

Se ha corroborado en diferentes estudios que la participación en actividades deportivas o recreativas 
adaptadas llega a generar efectos positivos en la calidad de vida de las personas con discapacidad. En 
línea con ello, Hassett et al. (2024) evidenciaron que las intervenciones basadas en deporte o recreación 
física producen mejoras desde pequeñas hasta grandes en aspectos como movilidad, fatiga, depresión, 
ansiedad y percepción general del bienestar. Kim et al. (2021) evidenciaron que, aunque la actividad 
física por sí sola no siempre tiene efectos directos sobre la felicidad, sí contribuye de manera significa-
tiva cuando está acompañada de espacios sociales que promueven vínculos afectivos y de apoyo. El Es-
tado promueve políticas inclusivas en el deporte, pero su débil implementación aún genera exclusión y 
baja participación (McBean et al., 2022). 

El deporte inclusivo es una práctica adaptada que permite a las personas con discapacidad participar 
activamente en actividades físicas según sus capacidades, promoviendo su integración social, autoes-
tima y sentido de vida (Farì, 2023; Montenegro & Fernández, 2024). Se adapta para permitir la partici-
pación de cualquier persona, sin importar sus habilidades y en estudiantes con necesidades educativas 
motrices, es clave fomentar un entorno accesible donde puedan desarrollar fuerza, coordinación y re-
sistencia (Russo et al., 2025). Esta participación favorece su bienestar general, autoestima y sentido de 
logro. Sentirse incluidos en espacios deportivos fortalece su imagen personal, promueve la integración 
social y contribuye a su desarrollo físico y emocional (Feraud et al., 2024). 
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El deporte inclusivo puede definirse como una práctica física o deportiva que reconoce y valora la di-
versidad, permitiendo la participación activa de personas con discapacidad junto con sus compañeros, 
sin distinción (Alhumaid et al., 2022). Esta modalidad exige ajustes pedagógicos y estructurales que ga-
ranticen la igualdad de oportunidades y fomenten el respeto, la convivencia y la cohesión social. En el 
contexto educativo, la educación física inclusiva se vuelve un espacio clave para la integración efectiva 
(Solís & Borja, 2021). Viene a ser una estrategia de intervención orientada a facilitar la intervención 
proactiva de personas con discapacidad en actividades físico-deportivas adaptadas a sus capacidades y 
necesidades. Esta modalidad promueve beneficios físicos, psicológicos y sociales, fomentando la inte-
gración, la autoestima y la calidad de vida. Su implementación busca reducir barreras de acceso y crear 
entornos accesibles donde el deporte se convierta en una herramienta de inclusión real y desarrollo 
personal (Gamonales et al., 2022). 

El deporte inclusivo es una forma de práctica física que busca asegurar que las personas con discapaci-
dad tengan una participación en términos de igualdad, adaptando entornos, materiales y reglas a sus 
capacidades. Este modelo se conecta estrechamente con el deporte adaptado, que contempla modifica-
ciones específicas para facilitar la participación activa. Ambos enfoques representan un continuo de in-
clusión, donde se combinan principios de equidad, accesibilidad y empoderamiento personal (Reina, 
2014; Tarqui et al., 2022). La actividad física regular genera beneficios psicológicos significativos como 
mayor satisfacción con la vida, emociones positivas, autoestima y autoconfianza. Además, contribuye a 
una mejor competencia física y habilidades socioemocionales, actuando como factor protector frente a 
la ansiedad y el estrés (Trajković et al., 2023). 

La calidad de vida en personas con discapacidad visual se comprende como la percepción individual 
sobre su posición en la vida, en función de sus metas, expectativas e inquietudes (Álamo et al., 2024). 
Esta percepción está influida por factores físicos, psicológicos, sociales y de independencia funcional. En 
este contexto, la resiliencia emerge como un componente esencial para afrontar adversidades, mejorar 
el bienestar general y fortalecer la inclusión social (Kim et al., 2022). La condición de vida en personas 
con discapacidad intelectual, se entiende como una condición dinámica influida por la interacción entre 
la persona y su entorno (Zheng et al., 2023). Abarca dimensiones como autodeterminación, inclusión 
social, bienestar físico y emocional, desarrollo personal y ejercicio de derechos, evaluadas a partir de 
necesidades individuales y apoyos específicos, en un marco de derechos humanos y equidad (Córdoba 
et al., 2024; Cegarra et al., 2023). 

La presente se lleva a cabo ante la necesidad urgente de generar evidencia empírica sobre el impacto 
real de los programas deportivos inclusivos en el Perú, donde si bien el deporte adaptado es reconocido 
como una herramienta poderosa para mejorar el bienestar de las personas con discapacidad, su aplica-
ción efectiva enfrenta múltiples desafíos, especialmente en contextos rurales o con limitaciones estruc-
turales. Evaluar el programa ‘Deporte Inclusivo 2023’ permite medir no solo los beneficios físicos, sino 
también el desarrollo emocional, relacional y social de sus participantes, por lo que este estudio busca 
contribuir a políticas públicas basadas en evidencia que promuevan la equidad e inclusión. 

El estudio cobra relevancia al centrarse en una población históricamente excluida: jóvenes con discapa-
cidad. Mediante un enfoque mixto se orienta a llenar este vacío empírico mediante un diseño metodoló-
gico robusto que incluye encuestas validadas y entrevistas a expertos, donde al explorar cómo el pro-
grama ‘Deporte Inclusivo 2023’ incide en cada dimensión de la calidad de vida, se fortalece la compren-
sión de sus alcances y limitaciones permitiendo generar recomendaciones prácticas para mejorar el di-
seño, implementación y sostenibilidad de futuros programas, asegurando que el deporte sea verdade-
ramente inclusivo, accesible y transformador para quienes más lo necesitan. 

El propósito fundamental de la investigación radica en analizar la influencia del programa ‘Deporte In-
clusivo 2023’ en la calidad de vida de jóvenes con discapacidad en el Perú. Para ello, los objetivos espe-
cíficos se orientan a analizar cómo la participación en dicho programa se relaciona con diversos aspectos 
que integran la calidad de vida, permitiendo identificar cambios significativos en el bienestar integral 
de los participantes, tanto a nivel individual como social. Este análisis multidimensional busca visibilizar 
los logros y limitaciones de la intervención gubernamental, con el fin de generar evidencia útil para el 
diseño de políticas públicas inclusivas. La investigación aporta evidencia empírica relevante sobre los 
efectos del programa evaluado, lo cual permite generar recomendaciones específicas para el diseño de 
intervenciones deportivas más inclusivas y sostenibles, centradas en la calidad de vida de jóvenes con 
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discapacidad. En este contexto, se plantea la siguiente hipótesis: La participación en el programa 'De-
porte Inclusivo 2023' influye significativamente en la calidad de vida de los jóvenes con discapacidad en 
el Perú. 

 

Método 

El presente estudio fue de tipo aplicado, no experimental y de corte transversal adoptando un enfoque 
mixto de tipo explicativo secuencial (DEXPLIS), tal como lo proponen Creswell & Plano Clark (2017), en 
el que se prioriza una fase cuantitativa inicial seguida por una fase cualitativa destinada a profundizar 
los hallazgos, donde esta elección se sustenta en la necesidad de obtener primero una visión general del 
impacto del programa a través de indicadores estandarizados, para luego comprender, mediante la voz 
de expertos, los factores que explican los resultados obtenidos, especialmente en aquellas dimensiones 
con influencia limitada. Así, el análisis cualitativo no fue paralelo ni independiente, sino que se diseñó y 
aplicó a partir de los hallazgos estadísticos preliminares, asegurando una articulación metodológica 
coherente entre ambas fases. 

Participantes 

Se seleccionó una muestra integrada por 256 personas con discapacidad, elegidas aleatoriamente de 
una población total de 1649 usuarios inscritos en el programa ‘Deporte Inclusivo 2023’. Para esta fase 
cuantitativa se aplicó un muestreo probabilístico aleatorio simple, permitiendo que todos los usuarios 
tuvieran la misma probabilidad de ser incluidos. Los cuestionarios fueron aplicados de forma presencial 
a quienes aceptaron voluntariamente participar, siendo abordados en las inmediaciones del Instituto 
Peruano del Deporte (IPD) en Lima. Paralelamente, se desarrolló una muestra no probabilística por con-
veniencia, conformada por 10 expertos nacionales en deporte inclusivo incluyendo entrenadores de se-
lección paralímpica, fisioterapeutas, docentes universitarios y psicólogos deportivos. Todos con más de 
5 años de experiencia directa con poblaciones con discapacidad, donde el propósito fue explorar su per-
cepción sobre la influencia del programa 'Deporte Inclusivo 2023' en la calidad de vida de los jóvenes 
participantes. Cabe señalar que, durante el año 2023, el Programa “Deporte Inclusivo”, impulsado por 
el Instituto Peruano del Deporte (IPD), fue implementado únicamente en dos sedes ubicadas en Lima 
Metropolitana: el Complejo Deportivo de San Isidro y el Polideportivo de Los Olivos. Esta centralización 
operativa justifica que los participantes de la fase cualitativa sean exclusivamente de Lima, donde no se 
identificaron actividades descentralizadas del programa en otras regiones durante dicho periodo. 

Procedimiento 

Los instrumentos se llegaron a aplicar de forma presencial a los beneficiarios del programa deporte 
inclusivo 2023 durante varios días, en las inmediaciones de las distintas sedes establecidas por el Insti-
tuto Peruano del Deporte (IPD) en Lima. La aplicación fue individual, con un tiempo estimado de 20 
minutos para cada participante. La recolección de datos se realizó respetando los tiempos y condiciones 
de cada persona. Durante el estudio se respetaron los principios éticos contenidos en la Declaración de 
Helsinki para investigaciones con seres humanos (World Medical Association, 2013). Cada uno de los 
participantes otorgó su consentimiento informado por escrito antes de responder el cuestionario, ga-
rantizando así la voluntariedad de su participación y la confidencialidad de la información proporcio-
nada. 

Instrumento 

Para la etapa cuantitativa, se aplicó un instrumento basado en el cuestionario APRADDIS, diseñado para 
analizar la práctica físico-deportiva en personas con discapacidad en el contexto español que fue desa-
rrollado por Pérez et al. (2010) y validado por el CEDI. Consta de 30 ítems organizados en tres dimen-
siones: práctica deportiva, asociacionismo y tiempo libre, y datos sociodemográficos. También una 
adaptación a la escala GENCAT de calidad de vida, elaborada por Verdugo et al. (2008), que es un ins-
trumento validado para evaluar la calidad de vida en personas adultas, incluyendo aquellas con disca-
pacidad. Consta de 30 ítems distribuidos en ocho dimensiones clave: bienestar emocional, relaciones 
interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión 
social y derechos.  
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Ambos cuestionarios estuvieron conformados por 30 ítems cada uno, con una escala tipo Likert de cinco 
puntos (1 = Nunca, 5 = Siempre), donde antes de su aplicación, se sometieron a un proceso de validación 
y prueba piloto para garantizar su adecuación al contexto peruano. 

El instrumento adaptado del cuestionario sobre práctica deportiva fue revisado por cinco expertos en 
deporte inclusivo y psicometría, quienes evaluaron la pertinencia, relevancia y claridad de los ítems. 
Posteriormente, se aplicó una prueba piloto con 30 jóvenes con discapacidad pertenecientes a la pobla-
ción objetivo, pero no incluidos en la muestra definitiva, donde la fiabilidad interna, evaluada mediante 
el coeficiente alfa de Cronbach, alcanzó un valor de 0.875, lo que indica una consistencia adecuada.  

Por su parte, el cuestionario adaptado para medir la calidad de vida siguió el mismo procedimiento de 
validación por juicio de expertos y prueba piloto con 30 participantes, donde la fiabilidad interna obte-
nida fue de 0.778, reflejando alta consistencia.  

En la etapa cualitativa se desarrolló un focus group con 10 participantes clave, seleccionados por su 
experiencia vinculada al deporte adaptado, donde se utilizó un cuestionario de 20 preguntas abiertas, 
el cual permitió explorar percepciones, barreras y recomendaciones respecto al programa (Patton, 
2015). Esta técnica facilitó la obtención de información rica y contextualizada para complementar los 
hallazgos cuantitativos (Tashakkori & Teddlie, 2010).  

Análisis de datos 

El procesamiento de los datos cuantitativos se realizó haciendo uso del software estadístico IBM SPSS 
versión 27.0 para Windows. Primeramente, se aplicó la prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov, 
la cual determinó que las variables no presentaban una distribución normal (p < .05). Por esta razón, se 
optó por el uso de estadística no paramétrica, usando la prueba de correlación rho de Spearman para 
identificar la relación entre la participación en el programa deporte inclusivo 2023 y los niveles de cali-
dad de vida reportados. Posteriormente, se aplicó un análisis de regresión lineal para evaluar la influen-
cia del programa sobre las variaciones observadas. En la fase cualitativa, los resultados del focus group 
se interpretaron utilizando el software Atlas.ti, el cual facilita la categorización, el conteo y la visualiza-
ción de las relaciones entre las unidades de análisis y las categorías emergentes, permitiendo así múlti-
ples enfoques para el análisis (Hernández & Mendoza, 2018). Para el tratamiento de los datos cualitati-
vos se aplicó el enfoque de la teoría fundamentada, siguiendo un procedimiento sistemático de codifi-
cación con el software Atlas.ti, donde inicialmente se realizó una codificación abierta, identificando con-
ceptos clave en las transcripciones del focus group. Posteriormente, se organizó el material mediante 
codificación axial, estableciendo relaciones entre códigos y agrupándolos en categorías emergentes 
como inclusión, empoderamiento, barreras institucionales y motivación. Para reforzar la validez del 
análisis, se utilizó la triangulación entre investigadores, validando intersubjetivamente los códigos y ca-
tegorías. Este proceso permitió estructurar la red jerárquica de códigos de forma coherente con los ob-
jetivos del estudio. En este enfoque integral, las herramientas metodológicas mixtas son especialmente 
valiosas al captar tanto la experiencia vivida como los efectos objetivos de la intervención (Plano & Ivan-
kova, 2016). 

 

Resultados 

Los resultados presentados corresponden a la fase cuantitativa del estudio, en la que se aplicaron ins-
trumentos estructurados para identificar la relación e influencia entre el programa deporte inclusivo 
2023, en la calidad de vida de jóvenes con discapacidad en el Perú, permitiendo obtener datos precisos 
y estadísticamente significativos. 
 
 
Tabla 1. Grado de correlación entre el programa deporte inclusivo 2023 respecto a la calidad de vida de jóvenes con discapaci dad en el Perú 

CRITERIO 
PROGRAMA DEPORTE INCLUSIVO 2023 

Coeficiente Rho de Spearman gl Sig. 
Calidad de vida 0.889 256 0.000 

Bienestar emocional 0.859 256 0.000 
Relaciones interpersonales 0.859 256 0.000 

Bienestar material 0.774 256 0.000 
Desarrollo personal 0.847 256 0.000 

Bienestar físico 0.401 256 0.000 
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Autodeterminación 0.350 256 0.000 
Inclusión social 0.257 256 0.000 

Derechos 0.438 256 0.000 

Nota: SPSS V. 27 

 

La Tabla 1 revela que existe una correlación alta entre el programa deporte inclusivo 2023 y la calidad 
de vida de jóvenes con discapacidad en el Perú, con un Rho de Spearman de 0.889 y una significancia 
estadística de 0.000. Las dimensiones más impactadas son el bienestar emocional, las relaciones inter-
personales y el desarrollo personal, todas con correlaciones superiores a 0.84, lo que indica que el pro-
grama contribuye significativamente al fortalecimiento emocional, a los vínculos sociales y al creci-
miento personal de los jóvenes participantes, mejorando sustancialmente su percepción de calidad de 
vida. 

Asimismo, se observan correlaciones altas en el bienestar material (0.774), pero moderadas en los de-
rechos (0.438) y el bienestar físico (0.401). Por otro lado, la autodeterminación (0.350) y la inclusión 
social (0.257) reflejan correlaciones bajas. Estos resultados sugieren que, si bien el programa tiene un 
impacto global positivo, su efecto es más limitado en aspectos como la autonomía, el ejercicio de dere-
chos y la participación social, lo que evidencia la necesidad de reforzar estrategias que promuevan una 
inclusión más integral y sostenida en estos ámbitos. 
 
 
Tabla 2. Nivel de influencia del programa deporte inclusivo 2023 respecto a la calidad de vida de jóvenes con discapacidad y sus dimensiones 

CRITERIO M.  
PROGRAMA DEPORTE INCLUSIVO 2023 

R R cuadrado R cuadrado ajustado Error esta ndar 
Calidad de vida 1  ,887a ,786 ,786 5,817 

Bienestar emocional 2  ,865a ,748 ,747 1,220 
Relaciones interpersonales 3  ,848a ,719 ,718 1,462 

Bienestar material 4  ,749a ,561 ,559 1,264 
Desarrollo personal 5  ,862a ,743 ,742 1,331 

Bienestar físico 6  ,386a ,149 ,145 2,387 
Autodeterminación 7  ,391a ,153 ,150 2,082 

Inclusión social 8  ,255a ,065 ,061 1,937 
Derechos 9  ,411a ,169 ,166 1,398 

a. Predictores: (Constante), Programa deporte inclusivo 2023. 
Nota: SPSS V. 27 

 

La Tabla 2 evalúa el nivel de influencia del programa deporte inclusivo 2023 sobre la calidad de vida de 
jóvenes con discapacidad, mediante un análisis de regresión lineal. El coeficiente R más alto (0.887) 
corresponde al criterio general de calidad de vida, con un R² de 0.786, lo cual indica que el programa 
explica el 78.6 % de la variabilidad total en esta variable, reflejando una influencia muy alta. Dimensio-
nes como el bienestar emocional (R = 0.865; R² = 0.748), desarrollo personal (R = 0.862; R² = 0.743) y 
relaciones interpersonales (R = 0.848; R² = 0.719) también presentan una influencia considerable, de-
mostrando que la participación en el programa incide fuertemente en estos aspectos clave. 

En contraste, otras dimensiones muestran niveles de influencia mucho menores. Por ejemplo, la inclu-
sión social (R² = 0.065) y el bienestar físico (R² = 0.149) evidencian que el programa solo explica entre 
un 6.5 % y un 14.9 % de la variabilidad en estas áreas, lo que representa una influencia baja. Asimismo, 
la autodeterminación (R² = 0.153) y los derechos (R² = 0.169) presentan resultados similares. Estos 
hallazgos indican que, aunque el programa impacta positivamente en la calidad de vida general y en 
dimensiones personales y emocionales, su efecto en la participación social, el empoderamiento y los 
aspectos físicos aún es limitado, lo cual requiere ajustes estratégicos para lograr un enfoque más integral 
e inclusivo. 

Se muestran los resultados más importantes recabados en la etapa cualitativa del estudio, mediante un 
Focus Group con expertos en el tema. Esta sección presenta las percepciones clave considerando las 
categorías y subcategorías analizadas. Participaron 10 expertos: 2 entrenadores paralímpicos naciona-
les, 2 fisioterapeutas deportivos, 3 psicólogos del deporte inclusivo y 3 docentes universitarios en edu-
cación física adaptada. 
 
 
 



2025 (Julio), Retos, 68, 1678-1695  ISSN: 1579-1726, eISSN: 1988-2041 https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/index 

 1686  
 

 
Tabla 3. Resumen del focus group con expertos 

Pregunta Resumen interpretativo Experto 

¿Qué evidencias han observado sobre el 
impacto emocional del deporte inclusivo en 

jóvenes con discapacidad? 

Los expertos coinciden en que el programa fortalece la autoestima, reduce la 
ansiedad y promueve un sentido de logro personal, vinculándose con la 

'autoestima', 'afectividad' y 'resiliencia'. 
Psicólogo 1 

¿Qué componentes del programa promueven 
mejor la autoestima o el afrontamiento 

emocional? 

Se destacó el rol de la retroalimentación positiva y el reconocimiento público 
en eventos deportivos, que generan 'confianza' y 'motivación' en los jóvenes.  

Psicólogo 2 

¿Se han documentado casos en que el 
deporte haya sido clave para superar estados 

depresivos o ansiosos? 

Sí, los psicólogos mencionaron testimonios de jóvenes que mejoraron 
notablemente su estado emocional tras participar activamente, reforzando 

los códigos 'bienestar' y 'resiliencia'. 
Psicólogo 3 

¿Cómo contribuye el deporte a la formación 
de redes interpersonales en este colectivo? 

Los entrenadores observaron que la práctica grupal favorece la creación de 
lazos significativos, alineados a los códigos 'redes', 'interacción_social' y 

'amistades'. 
Entrenador 1 

¿Existen diferencias entre disciplinas 
deportivas en cuanto a la generación de 

vínculos sociales? 

Se concluyó que deportes en equipo como el básquet adaptado promueven 
más interacción y cohesión que disciplinas individuales. 

Entrenador 2 

¿Qué rol juega el entrenador o facilitador en 
la integración grupal? 

El liderazgo inclusivo y empático es clave para fortalecer el sentido de 
pertenencia, asociado a 'inclusión' y 'confianza'. 

Entrenador 1 

¿Qué habilidades personales observan que se 
fortalecen con mayor frecuencia? 

Se mencionó mejora en la 'motivación', 'autonomía' y 'logro_metas', 
especialmente en adolescentes que muestran mayor iniciativa y persistencia.  

Docente 1 

¿Cómo evalúan la capacidad del programa 
para estimular metas personales a largo 

plazo? 

Los docentes resaltaron la incorporación de talleres de planificación personal 
como una herramienta efectiva para fomentar el 'liderazgo_juvenil'.  

Docente 2 

¿Qué evidencia empírica existe sobre la 
mejora de la autonomía en los beneficiarios? 

La mayoría de expertos afirman haber observado mayor independencia en las 
rutinas diarias, respaldando los códigos 'autonomía' y 'toma_decisiones'. 

Docente 3 

¿Qué beneficios físicos han podido constatar 
como más frecuentes y significativos? 

Se destacaron mejoras en 'condición física', mayor 'adherencia' al ejercicio y 
reducción de episodios de dolor crónico. 

Fisiot 1 

¿Qué riesgos fisiológicos deberían vigilarse 
en este tipo de programas? 

Fisioterapeutas sugieren controlar la sobrecarga muscular y evaluar la 
movilidad funcional al inicio del programa. 

Fisiot 2 

¿Cuáles son los indicadores más confiables 
para medir mejora funcional en estos 

jóvenes? 

Se proponen tests de resistencia, equilibrio y coordinación como indicadores 
clave del 'bienestar_físico'. 

Fisiot 1 

¿Qué aspectos del programa fortalecen la 
toma de decisiones y el protagonismo 

juvenil? 

La libertad para elegir disciplinas deportivas y roles dentro del equipo genera 
un entorno de 'empoderamiento'. 

Docente 1 

¿Consideran que existe una visión 
paternalista aún en los enfoques 

institucionales? 

Sí, en algunos casos se limita la participación activa, lo que contradice los 
principios de 'autonomía' y 'liderazgo_juvenil'. 

Entrenador 1 

¿Qué prácticas podrían incorporar para 
reforzar la autodeterminación? 

Proponen incorporar asambleas juveniles dentro del programa, reforzando el 
código 'decisiones_propia'. 

Docente 2 

¿El programa garantiza un acceso equitativo 
para todas las discapacidades? ¿Dónde 

fallamos? 

Se identifican barreras físicas y comunicacionales en zonas rurales, afectando 
los códigos 'accesibilidad' y 'equidad'. 

Fisiot 2 

¿Qué estrategias institucionales consideran 
necesarias para una verdadera inclusión? 

Articular políticas multisectoriales y formar personal especializado, alineado 
a 'inclusión', 'barreras' y 'respeto'. 

Psicólogo 1 

¿Perciben que los beneficiarios conocen y 
ejercen sus derechos? 

Los psicólogos advierten un bajo nivel de conocimiento en esta área, 
sugiriendo reforzar los códigos 'derechos' y 'visibilidad'.  

Psicólogo 2 

¿Qué variables o indicadores deberían 
añadirse para evaluar mejor la calidad de 

vida? 

Sugieren incorporar variables de satisfacción subjetiva, apoyo familiar y 
percepción de equidad. 

Docente 3 

¿Qué recomendaciones concretas darían 
para mejorar la sostenibilidad del programa? 

Fortalecer alianzas interinstitucionales, asegurar financiamiento continuo y 
capacitar promotores deportivos. 

Entrenador 2 

Nota: ATLAS.ti 
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Figura 1. Nube de palabras 

 
Fuente: ATLAS.ti 

 
La Figura 1 muestra los conceptos más frecuentes expresados por los expertos durante el focus group. 
Las palabras inclusión, reconocimiento y confianza destacan por su tamaño, lo que evidencia su centra-
lidad en los discursos profesionales. Estas se complementan con términos como autonomía, motivación, 
accesibilidad y empoderamiento, revelando un consenso sobre la importancia del entorno social, el for-
talecimiento del yo y la equidad. La representación refuerza la coherencia entre los aportes cualitativos 
y los resultados cuantitativos del estudio. 
 
 
Figura 2. Red jerárquica de códigos 

 

 
Fuente: ATLAS.ti 

 
La Figura 2 presenta una red jerárquica que organiza los códigos emergentes del análisis cualitativo, 
estructurados en cinco categorías principales: “Autoestima y Confianza”, “Relaciones Sociales”, “Empo-
deramiento y Autonomía”, “Inclusión y Derechos” y “Desarrollo Personal”. Cada una de estas categorías 
se vincula con subcódigos que agrupan conceptos recurrentes expresados por los expertos durante el 
focus group, como “motivación”, “resiliencia”, “amistades”, “autonomía”, “accesibilidad” y “habilidades 
funcionales”. Esta disposición refleja una estructura descendente, donde las categorías generales agru-
pan elementos específicos que comparten una relación temática directa, donde las conexiones entre no-
dos muestran la lógica interna del discurso de los participantes y permiten visualizar cómo se relacionan 
los distintos aspectos abordados, facilitando una lectura clara de los hallazgos cualitativos obtenidos. 
Para complementar el análisis, se incorporaron citas textuales representativas de los participantes del 
focus group, lo que permitió visibilizar sus percepciones y fortalecer la interpretación de las categorías 
emergentes. Por ejemplo: 

• “El programa ha sido clave para que muchos jóvenes con discapacidad se sientan parte de una 
comunidad deportiva, no como pacientes, sino como ciudadanos.” 
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• “Más allá de lo físico, el deporte les ha devuelto seguridad y la capacidad de decir: ‘yo también 
puedo’.” 

• “Falta que los jóvenes participen en el diseño del programa. Muchas veces solo ejecutan lo que 
otros deciden.” 

Estas declaraciones reflejan los temas centrales identificados, como empoderamiento, inclusión emo-
cional y participación activa, en concordancia con la red semántica desarrollada. 

 

Discusión 

Los resultados han permitido confirmar que el programa 'Deporte Inclusivo 2023' tiene una influencia 
significativa en la calidad de vida general de los jóvenes con discapacidad en el Perú, con un R² de 0.786. 
Esta alta capacidad explicativa valida el objetivo general del estudio. Comparado con investigaciones 
similares como la de Garavito & Kerguelen (2021) y Jacinto et al. (2025), se observa una coincidencia 
sustancial en que la práctica deportiva adaptada mejora el bienestar emocional y social de los partici-
pantes, donde esta similitud respalda la hipótesis de que el deporte es una herramienta clave de inclu-
sión y desarrollo humano integral. 

En el análisis dimensional, el bienestar emocional fue una de las variables más impactadas por el pro-
grama (R² = 0.748), lo cual coincide con lo hallado por Yazicioglu et al. (2012) y Al Harthy et al. (2025), 
quienes reportaron mejoras emocionales significativas en deportistas con discapacidad. Estos resulta-
dos también se alinean con la evidencia cualitativa recabada en este estudio, donde los expertos desta-
caron una reducción de la ansiedad y un fortalecimiento de la autoestima. Desde la teoría, Trajković et 
al. (2023) señalan que la actividad física actúa como un amortiguador emocional, promoviendo emocio-
nes positivas y una autopercepción más saludable. 

Otra dimensión con fuerte influencia fue el desarrollo personal (R² = 0.743), resultado que se alinea con 
los hallazgos de Babativa et al. (2023) y Beltran & Alfonso (2024), quienes observaron mejoras en la 
autodeterminación, sentido de logro y propósito vital. En el presente estudio, los talleres de empodera-
miento y las experiencias de liderazgo juvenil reforzaron estos aspectos. A nivel teórico, Feraud et al. 
(2024) plantean que el entorno inclusivo potencia la motivación y la superación de metas personales, 
elementos esenciales del desarrollo humano y la autoeficacia. 

La dimensión relaciones interpersonales (R² = 0.719) también fue positivamente influenciada, coinci-
diendo con estudios como los de Sánchez et al. (2024) y Gallotta et al. (2024), que mostraron que la 
práctica de deportes inclusivos en equipo fomenta la creación de vínculos y cohesión social. En la fase 
cualitativa, los entrenadores afirmaron que el básquet en silla de ruedas fue particularmente efectivo en 
promover interacción y amistad. Karstensen et al. (2024) sostienen que la integración grupal mediante 
el deporte mejora la calidad de vida al promover redes de apoyo y sentido de pertenencia. 

En contraste, dimensiones como la inclusión social (R² = 0.065) y los derechos (R² = 0.169) mostraron 
baja influencia, lo que coincide parcialmente con los hallazgos de Persson & Eriksen (2025), quienes 
argumentan que la participación deportiva refleja una inclusión preexistente más que promoverla. Este 
resultado también puede explicarse por barreras estructurales persistentes en Perú, tal como señalan 
el MIMP (2023) y la UNESCO (2023), relacionadas con la infraestructura y la accesibilidad. Estas limita-
ciones sugieren que el impacto del deporte inclusivo requiere políticas públicas multisectoriales soste-
nidas para consolidar sus efectos en la equidad y el empoderamiento. 

El bienestar físico (R² = 0.149) tuvo una influencia limitada. Si bien se documentaron mejoras funciona-
les en la etapa cualitativa, la correlación fue baja. Esto puede deberse a la variabilidad en los tipos de 
discapacidad y la duración del programa. Isidoro et al. (2023) señalan que los beneficios físicos requie-
ren intervenciones prolongadas y personalizadas. De igual modo, Chen et al. (2024a) destacaron que los 
programas multicomponente tienen mayor efectividad. Desde una mirada teórica, se refuerza la necesi-
dad de protocolos adaptados y mediciones longitudinales para evaluar con mayor precisión el impacto 
fisiológico del deporte adaptado. 

La autodeterminación (R² = 0.153) es otra dimensión con influencia baja, en línea con los hallazgos de 
Puce et al. (2023), quienes evidenciaron que la autodeterminación aún es débilmente promovida en 



2025 (Julio), Retos, 68, 1678-1695  ISSN: 1579-1726, eISSN: 1988-2041 https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/index 

 1689  
 

contextos donde predomina el modelo asistencial. En este estudio, los expertos sugirieron incorporar 
prácticas participativas como asambleas juveniles para fortalecer la toma de decisiones. Para Verdugo 
et al. (2008), la autodeterminación es clave para la calidad de vida y debe incluirse como objetivo explí-
cito de los programas deportivos inclusivos. 

Cabe señalar que las dimensiones de autodeterminación, inclusión social y derechos mostraron corre-
laciones más débiles respecto al impacto del programa “Deporte Inclusivo 2023”, donde esta situación 
podría explicarse por factores estructurales que limitan el empoderamiento real de los jóvenes con dis-
capacidad. Por ejemplo, el enfoque asistencialista aún predominante en algunas instituciones deporti-
vas puede restringir la participación activa de los beneficiarios en la toma de decisiones. Asimismo, las 
barreras comunicacionales y la falta de canales efectivos de representación juvenil en el diseño del pro-
grama podrían haber influido negativamente en la percepción de inclusión social y ejercicio de derechos. 
Estos hallazgos coinciden con estudios previos que advierten que, si bien el deporte inclusivo puede 
mejorar el bienestar personal, no siempre logra modificar los marcos estructurales que perpetúan la 
exclusión simbólica. 

El análisis cualitativo refuerza los hallazgos cuantitativos al revelar percepciones consistentes entre los 
expertos sobre los beneficios emocionales, sociales y personales del programa, donde las palabras clave 
como "confianza", "inclusión", "motivación" y "empoderamiento" emergieron como nodos centrales en 
el análisis, lo cual es coherente con los aportes de Chen et al. (2024a) y An et al. (2023), quienes sostie-
nen que los programas deportivos que incluyen componentes psicosociales tienen un mayor impacto 
integral. 

Los hallazgos del presente estudio se alinean también con la base teórica planteada, donde autores como 
Trajković et al. (2023) y Feraud et al. (2024) enfatizan que la actividad física adaptada fortalece no solo 
el cuerpo, sino también la mente y las relaciones interpersonales. Este enfoque holístico se ve reflejado 
en el programa 'Deporte Inclusivo 2023', cuya estructura incluye talleres formativos, actividades gru-
pales y libertad de elección, elementos que coinciden con un modelo centrado en el bienestar integral y 
los derechos humanos. 

La evaluación global de los resultados permite concluir que el programa evaluado cumple parcialmente 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 3 (salud y bienestar) y el ODS 
10 (reducción de desigualdades), como lo señala Naciones Unidas (2022). Sin embargo, para ampliar su 
impacto, se requiere fortalecer las dimensiones de autodeterminación, derechos y participación comu-
nitaria, lo cual demanda articulación intersectorial y financiamiento continuo (Buendía, 2022). 

Considerar que estos resultados tienen implicancias significativas para el diseño de políticas públicas 
inclusivas, donde el deporte inclusivo debe ser concebido no solo como una estrategia de rehabilitación, 
sino como un derecho habilitante para la ciudadanía activa. Programas como el evaluado tienen el po-
tencial de transformar vidas, pero para lograrlo necesitan una implementación estructural, inclusiva y 
con enfoque de derechos, sustentada en evidencia científica como la que aporta este estudio. 

Adicionalmente, este estudio enfrenta otras limitaciones metodológicas que es necesario reconocer. En 
primer lugar, el diseño fue transversal, por lo que no permite observar cambios sostenidos en el tiempo 
ni medir el impacto prolongado del programa sobre la calidad de vida de los participantes. En segundo 
lugar, no se incorporaron indicadores funcionales objetivos, como pruebas físicas o biométricas, que 
hubieran permitido evaluar de forma más precisa los efectos físicos del deporte inclusivo. Asimismo, no 
se incluyó a personas con discapacidades sensoriales severas, como sordera o ceguera total, debido a 
restricciones operativas y comunicacionales en la implementación del estudio. Estas omisiones limitan 
parcialmente la generalización de los resultados y plantean oportunidades de mejora para investigacio-
nes futuras que adopten un enfoque longitudinal, incluyan herramientas de medición objetiva y abar-
quen una mayor diversidad de perfiles de discapacidad. 

Finalmente, se reconoce como limitación que la muestra cualitativa fue restringida a expertos ubicados 
en Lima Metropolitana y vinculados a instituciones académicas o del Estado. Esta selección, aunque per-
tinente por su conocimiento del programa, podría limitar la diversidad de perspectivas, al excluir acto-
res comunitarios, rurales o beneficiarios directos. Esta característica afecta parcialmente la validez ex-
terna del análisis cualitativo, y se propone que futuras investigaciones incorporen una muestra más re-
presentativa del territorio nacional y de los distintos niveles de implementación del deporte inclusivo. 
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Esta limitación se explica por el hecho de que, en 2023, el programa se ejecutó únicamente en las sedes 
limeñas de San Isidro y Los Olivos (Instituto Peruano del Deporte, 2024). 

 
Conclusiones 

El presente estudio evidenció que el programa ‘Deporte Inclusivo 2023’ tuvo una influencia positiva en 
la calidad de vida de jóvenes con discapacidad en el Perú, especialmente en dimensiones como el bie-
nestar emocional, las relaciones interpersonales y el desarrollo personal. A través de un enfoque mixto 
explicativo, se comprobó que la práctica deportiva adaptada contribuye a fortalecer la autoestima, re-
ducir la ansiedad y fomentar el sentido de pertenencia, aspectos clave para la inclusión y el bienestar 
integral, donde la aplicación de cuestionarios validados (APRADDIS y GENCAT), junto con el análisis 
cualitativo de expertos, permitió identificar mejoras estadísticamente significativas que respaldan la 
utilidad del deporte como herramienta de desarrollo humano. 

No obstante, se identificaron áreas con baja influencia, como la autodeterminación, la inclusión social y 
el ejercicio de derechos, lo que evidencia la persistencia de barreras estructurales y la necesidad de for-
talecer estas dimensiones mediante reformas institucionales. En particular, se requiere fomentar la par-
ticipación activa de los jóvenes en el diseño y evaluación de programas, incorporar un enfoque de dere-
chos humanos, y garantizar sostenibilidad mediante políticas públicas intersectoriales, formación de 
personal especializado y financiamiento continuo. 

Los hallazgos del estudio subrayan la urgencia de superar estos obstáculos mediante la integración del 
deporte inclusivo en marcos normativos, presupuestales y de planificación multisectorial, donde esta 
perspectiva crítica plantea que el deporte no debe ser visto solo como una actividad recreativa, sino 
como un derecho habilitante para la ciudadanía activa y la equidad social. 

Finalmente, se reconoce que el programa evaluado alcanzó a más de 1,600 personas en Lima durante el 
año 2023, con una proyección superior para 2024, donde este crecimiento demuestra avances impor-
tantes en cobertura y participación, según reportes oficiales, pero también reafirma la necesidad de am-
pliar su alcance territorial y reforzar sus componentes estructurales para lograr una verdadera inclu-
sión a nivel nacional. 
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