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RESUMEN 
Las investigaciones históricas, constituyen una vía fundamental para conocer y divulgar los 

principales hechos históricos acontecidos en una localidad o región determinada. El rescate 

y conformación de la memoria histórica deportiva local y nacional es el elemento esencial de 

la presente indagación, la cual posibilita el acercamiento al estudio de los hechos históricos 

deportivos más relevantes del deporte cubano de forma tal que se pueda ir fortaleciendo la 

identidad y la cultura histórica deportiva en la nación cubana. Los resultados logrados por 

valiosos atletas en el desarrollo de los Juegos Paralímpicos sin duda alguna, es un aporte de 

gran relevancia para el palmarés histórico deportivo cubano y hacer referencia de los 

mismos en diferentes espacios educativos y deportivos revela los valores deportivos 

conquistados a partir de 1959 con el derecho del pueblo a la prácticas deportivas como 

defendiera siempre el invicto Comandante de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz. El 

empleo de variados métodos y técnicas de investigación permiten profundizar en la 

búsqueda del contenido histórico deportivo y potenciar valiosos resultados que contribuyen a 

enriquecer la historia del deporte nacional. 

ABSTRACT 
Hstorical investigations constitute a fundamental way to know and disseminate the main 

historical events that occurred in a given locality or region. The rescue and conformation of 

the local and national sports historical memory is the essential element of the present 

investigation, which makes it possible to approach the study of the most relevant sports 

historical facts of Cuban sports in such a way that the identity and the historical sports culture 

in the Cuban nation. The results achieved by valuable athletes in the development of the 

Paralympic Games, without a doubt, is a highly relevant contribution to the Cuban sports 

history record and making reference to them in different educational and sports spaces 

reveals the sports values achieved since 1959. with the right of the people to practice sports 

as the undefeated Commander of the Cuban Revolution Fidel Castro Ruz always defended. 

The use of various research methods and techniques allow us to deepen the search for 

historical sports content and promote valuable results that contribute to enriching the history 

of national sports. 
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1- INTRODUCCIÓN                                

Las investigaciones históricas constituyen una vía fundamental para conocer y 

divulgar aspectos teóricos, que permiten desarrollar la cultura general e integral de 

un pueblo y el fortalecimiento de su identidad, mediante el rescate de su memoria 

histórica y el desarrollo de una labor educativa que posibilite el acercamiento al 

estudio de los hechos históricos deportivos más relevantes del deporte cubano, de 

forma tal que se pueda ir fortaleciendo el desarrollo de la identidad y la cultura 

histórica deportiva en la nación cubana. 

Es importante considerar entonces la significación social de uno o varios hechos 

históricos deportivos que se expresan desde la asimilación y desasimilación de 

códigos a través de los cuales se interactúa en el sistema de relaciones sociales en 

un contexto, constituyendo prácticas socioculturales que lo comprenden, costumbres, 

creencias, modos de actuaciones y representaciones que se han estructurado 

basándose en prácticas del pasado, funcionalmente utilitarias para interactuar en el 

presente. 

En cada localidad del país están retribuidos los logros alcanzados en el contexto 

deportivo con los cuales se van tejiendo los hilos históricos de la nación  que son 

eslabones de la larga cadena de triunfos y glorias del deporte revolucionario en 

Cuba.  

La historia cultural de cada región es el eje fundamental de la historia cultural 

nacional; pues los análisis culturales o estudios de cultura implican la historia y el 

empleo de la misma; ya que esta admite la comprensión de los componentes más 

significativos de la esfera social y de todas sus dimensiones que trascienden en el 

tiempo y el espacio histórico cultural. Por tanto al deporte ser un fenómeno 

sociocultural de gran relevancia, se hace necesario profundizar en las indagaciones e 

investigaciones histórico deportivas, permitiendo así poder mostrar los valiosos 

resultados alcanzados y profundizar en el desarrollo del conocimiento y la cultura 

histórico deportiva. 

Acerca de la historia del deporte local Lóriga (2018), expone que es:  



 

 
 

La historia del deporte de cada nación y localidad juegan un papel fundamental 

para solidificar las bases de la historia del movimiento deportivo desde los 

tiempos antiguos hasta la actualidad, lo que permite elevar el conocimiento de 

los hechos más relevantes acontecidos en el mundo deportivo desde su 

surgimiento. La historia del deporte como parte de la llamada historia social, no 

sólo nos aporta conocimientos de la localidad, visto desde un ámbito deportivo, 

el análisis histórico nos nutre del completamiento de la historia propiamente 

dicha, cuando a esta última se suma el deporte. (p. 5) 

Posteriormente Lóriga (2020), refiere: 

La Historia del Deporte aporta conocimientos, es además el complemento de la 

historia propiamente dicha, y cuando a esta última se suma, el deporte y todo lo 

que en su radio de acción ha acontecido hoy, es entonces un apreciable 

testimonio dentro del cual sería el deporte y su historia un complemento 

esencial. (p. 4) 

El deporte es fruto histórico de nuestro proceso revolucionario y todo lo que en su 

radio de acción ha acontecido forma parte indisoluble de nuestra historia. La historia 

es un valioso testimonio, dentro del cual sería el deporte un complemento esencial y 

dentro de este el conocimiento de la historia de los deportistas como sus indiscutibles 

protagonistas. 

Después de 1959 se realizaron importantes esfuerzos para que el deporte llegara a 

toda la sociedad, pero estos serían estériles si no se reflejaran en la historia del 

deporte cubano, como parte importante en su progreso, de los significativos 

resultados que se han logrado en las diferentes competiciones deportivas nacionales 

e internacionales hasta la actualidad. 

Los resultados deportivos que la nación cubana ha alcanzado en los diferentes 

eventos nacionales e internacionales reflejan la perseverancia, el sacrificio y los 

valores morales de aquellos hombres y mujeres que van dejando sus huellas con 

sus actuaciones en cada modalidad deportiva en que participan, siendo capaces de 



 

 
 

enaltecer los pechos de sus seguidores y levantar los cuerpos emocionados y en un 

sola voz  ¡Cuba ganó! 

El deporte  hoy en día, es una de las actividades sociales que generan mayor interés, 

y puede interpretarse como uno de los rasgos más auténticos de identidad nacional 

del pueblo sobre la base de tres conceptos fundamentales, el deporte participativo, la 

formación integral del deportista y la atención a atletas. 

Es de vital importancia abordar diversos elementos que posibilitan poder incidir en la 

formación integral del deportista. El conocimiento histórico deportivo contribuye 

fortalecer los valores morales e identitarios si se trabaja sistemáticamente desde 

edades tempranas.  

La magnitud del desarrollo del deporte en diferentes sociedades siempre ha estado 

condicionada por el desarrollo histórico, político y social de la misma.  La  Revolución 

Cubana en los últimos tiempos ha insistido en la necesidad que hay de que las 

nuevas generaciones tengan un profundo dominio de la historia de su país, de su 

localidad y un poco más allá de sus límites, como una vía de análisis y reflexión para 

la formación y desarrollo de convicciones  e  ideas. La historia de los hechos 

históricos deportivos posee un relevante papel en la formación sociocultural de la 

población cubana. Es por ello que indagar los acontecimientos históricos vinculados 

al deporte y recopilar toda la memoria histórica que se necesita, contribuiría a 

fortalecer la cultura, la identidad histórica deportiva de la nación cubana. 

Reafirmando el criterio, que la marcha indetenible de la historia no perdona que 

resultados relevantes ocurridos con anterioridad en eventos nacionales sean 

olvidados y no lleguen a las nuevas y futuras generaciones, es que se ha llevado a 

cabo esta investigación. 

Rescatar de inmediato la memoria histórica de cada territorio, de todos los elementos 

que componen la vida social del hombre, se hace necesario, pues de no ser así se 

correría el riesgo de perder todos aquellos valiosos acontecimientos de los cuales el 

sujeto fue protagonista y se comience a caer en el en el gran vacío del olvido socio-

cultural.  



 

 
 

Para contribuir a la formación y al rescate de la memoria histórica se precisa iniciar la 

indagación y construcción de hechos históricos en especial de aquellos que se 

relacionan con el deporte. 

Reyes (1999), considera  memoria histórica: 

La facultad que se tiene para conservar los acontecimientos, los fenómenos, los 

sentimientos, los ideales, las normas, las costumbres y los valores autóctonos, 

genuinos que caracterizan a una nación y trasladarlos al plano de la conciencia 

histórica". (p.9) 

El estudio de la historia del deporte demanda de una  detallada indagación, análisis y 

selección de los contenidos históricos deportivos en que se debe desarrollar una 

ardua labor interdisciplinar y multidisciplinar en el que deben formar parte las 

concepciones de los orígenes del deporte, desde diversas representaciones del 

saber antropológico, sociológico, cultural, psicológico, periodístico, estadístico, e 

histórico  lo que  implica profundizar en el estudio sistemático del fenómeno. 

Montero Quesada (2007), define al hecho histórico deportivo como: 

 El fenómeno histórico social estructurado desde la temporalidad y la 

espacialidad, donde acontecen los complejos de relaciones sucesivas y 

tendenciales de los sujetos participantes en la actividad deportiva y sus 

similares, enmarcados en los límites mentales en que se concreta la conciencia 

y la cultura deportiva a través del decursar histórico de la humanidad; hecho 

que se registra, evalúa, construye y reconstruye, condicionado por las 

influencias que emergen de los diversos contextos, circunstancias y escenarios 

en que se desarrollan los distintos sistemas deportivos mundiales, nacionales, 

regionales y locales. (p.7) 

El fortalecimiento de la cultura histórica constituye la base para el desarrollo de la 

conciencia política, la interiorización de la ideología revolucionaria al mostrar la 

esencia de la Revolución Cubana, el humanismo, sustentado en los criterios de 

justicia social, mediante las tradiciones patrióticas, de identidad nacional, donde el 



 

 
 

papel fundamental son revelados por los elementos históricos que se desarrollan en 

la localidad en las diferentes etapas históricas. 

Díaz Pendás (2004), expone que: ―la cultura histórica básica es una pieza 

imprescindible en la cultura general integral que nos proponemos alcanzar los 

maestros y profesores para dar respuesta a las exigencias de la formación de las 

nuevas generaciones‖. (p.7) 

Martínez (2017), plantea: 

La perspectiva de la cultura histórica propugna rastrear todos los estratos y 

procesos de la conciencia histórica social, prestando atención a los agentes que 

la crean, los medios por los que se difunde, las representaciones que divulga y 

la recepción componente estético y una función social, pedagógica, mercantil o 

simplemente ornamental. (p.8) 

Para potenciar la indagación y estudio de la historia del deporte se necesita 

inicialmente tener conformada la memoria histórica deportiva que se precisa dar a 

conocer, es decir, que existan evidencias de los hechos históricos acontecidos. A 

partir de aquí se inicia la importante labor de desarrollar la cultura histórica deportiva. 

Montero Quesada, (2013) destaca: 

La cultura histórica deportiva es el nivel de conocimientos que se tiene sobre la 

historia, desde una perspectiva cosmovisiva, de los deportes en sus diversos 

niveles y escenarios como expresión individual y colectiva de la cultura 

universal, regional y local, en la que se sintetiza parte esencial de la identidad 

nacional de los pueblos, y el conjunto de saberes teóricos, metodológicos e 

historiográficos relativos al hecho histórico deportivo.  

Figueredo (2018), en el texto nuevos enfoques metodológicos de la Investigación 

Histórica Aplicada al Deporte se exponen variados criterios de investigadores que de 

una forma u otra han destacado la vinculación de la historia y el deporte como 

fenómeno sociocultural. 

Figueredo (2020), resalta: 

zim://A/Pedagog%C3%ADa.html
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El desarrollo de investigaciones históricas deportivas constituye una necesidad 

actual como parte del rescate de la memoria histórica, que a su vez contiene 

gran valor identitario a nivel nacional y territorial, por lo cual el contenido del 

deporte como fenómeno social, lo constituye la cultura del individuo, sujeta a 

condiciones sociales donde cumple funciones y roles. La historia del deporte 

estudia la teoría y la práctica deportiva en una época histórica, en un medio, 

donde la actividad deportiva, las instituciones deportivas y deportistas cumplen 

determinadas misiones educativas. (p.29) 

En los últimos años se ha realizado investigaciones encaminadas a destacar 

diversos elementos vinculados a la historia del deporte regional, local y nacional 

evidenciándose la ardua labor desarrolladas por investigadores en diferentes 

regiones del mundo. 

En Inglaterra: se destacan algunos autores como: Hoskins, (1959, 1982, 2013), 

Beckett, (2007), Dyer, Hopper, Lord Tringham, (2011), Dymond, (2016). En España: 

Luc Jean-Noel (1981,1985), Domínguez, J (1987), Rodríguez López J. (2000), Olalla. 

J., Lacomba. J. (2008).  En Estados Unidos de América Amato, (2002), Kammen, 

(2003), Kyvig y Martin, (2010), Kammen y Wilson, (2013).  

En la región de América Latina se destacan varios investigadores en Argentina: 

Ferraroti, (1990), Piccolini, y Ruibal (1992), Fernández,  y Dalla, (2001), Canedo, 

(2006), Scalona, (2007).  Alabarces. P, (2013). En Chile: Panfichi, (1997) Eco, 

(1994), Oliva (1998), Folchi, (2000), Garcés (2002), (Ekosol (2008), Olave, (2014), 

Chávez (2016), González, M.A, Montanares. E, Martínez, F.B. (2018). En Brasil: Da 

Matta. R (1982), Borges da Silva, (2004), Andrade de Melo. V (2007), Empinotti 

(2007). En Ecuador: Carrión, (2006). En México: Martínez, S y Lara M.A. (2010), 

Venegas, H,(2010). Venezuela: Urdaneta. A (2007), Murillo, J.J. (2007), Pulido  J. A. 

y García R. M. (2010), Lobo Márquez. G.M, (2011), Graterol. Y.J, Acosta E, (2012). 

En Cuba se encuentran referencias de Martínez de Osaba (2000 y 2004),  Reig, 

(2007), Alfonso (2005, 2008, 2013, 2016). García M., (2009), Roba, (2009), 



 

 
 

Galarraga y Navarro (2010), y Villalón (2011), Ruiz D (2011), Montero  (2007, 2009, 

2013, 2019, 2020), Figueredo, (2007, 2009, 2011, 2017, 2020), Llufrío, (2019), Ennis, 

(2020),  Lóriga, (2017, 2018 y 2020) entre otros. 

En Cienfuegos  se destaca las investigaciones de Muñoz, (1991) Historia de la 

Cultura Física de Cienfuegos en la etapa de 1846 a 1920. Iznaga Ravelo, (2001) 

Apuntes históricos de la cultura física en Cienfuegos (República 1902-1958), 

Domínguez, (2016) Génesis del béisbol cienfueguero. Hernández, (2018) 

personalidad del remo cienfueguero. Lóriga, (2017, 2018 y 2020) La Historia del 

Museo del Deporte, La historia de la Vela,  La historia del remo escolar. También se 

pueden encontrar Trabajos de diplomas de la Licenciatura en Cultura Física (116) 

que abordan el tema de los estudios históricos del deporte y la formación de valores. 

Situación Problémica: 

En las indagaciones realizadas se pudo constatar que existen investigaciones de la 

labor de atletas que han trascendido a la fama en el mundo por sus valiosos logros 

deportivos en juegos Centroamericanos, Panamericanos, Mundiales y Olímpicos, pero 

se evidencia que aún es insuficiente el desarrollo de  indagaciones acerca de los 

logros alcanzado por el deporte cubano en los juegos Paralímpicos. 

Por lo que se plantea como Problema científico: ¿Cómo contribuir a la formación de 

la memoria histórica deportiva cubana en  los juegos paralímpicos? 

Cuáles son los hechos más significativos de la trayectoria deportiva cubana en los 

juegos Paralímpicos? 

Objeto de Investigación: La historia del deporte. 

Campo de Acción: Los aportes cubanos a los juegos paralímpicos. 

Objetivo general: Valorar los aportes de Cuba en los  juegos Paralímpicos mediante 

la exposición de los resultados alcanzados que permiten elevar la moralidad histórica 

deportiva de la nación cubana y su memoria histórica deportiva.  

Constituye la Idea a defender: Con la valoración de  la trayectoria deportiva cubana 

en los juegos Paralímpicos, se contribuirá a la formación de la memoria, la cultura y la 



 

 
 

identidad histórica deportiva nacional con la incorporación de  elementos relevantes a 

la historia del deporte cubano.  

Tareas científicas  

1. Fundamentación del tema objeto de estudio a través de la revisión y análisis de 

las fuentes históricas relacionadas con  la memoria y el hecho histórico. 

2. Identificación de las principales necesidades históricas deportivas relacionadas 

con el desarrollo y los resultados alcanzados por Cuba en los Juegos Paralímpicos.  

3. Recopilación de la información existente acerca de la historia del deporte 

paralímpico cubano. 

4. Elaboración  y presentación del informe final de investigación. 

 

2- Desarrollo 

2.1 Reseña histórica del deporte paralímpico. 

Juegos Paralímpicos son competencias oficiales en las que intervienen personas con 

discapacidades físicas, motoras, auditivas, mentales y visuales. El Comité 

Paralímpico Internacional (IPC), surgido en el año 1989 y con sede en la ciudad de 

Bonn, en Alemania, es la máxima organización deportiva mundial que organiza el 

deporte de alto rendimiento de las personas discapacitadas. 

En 1948, el Señor Ludwig Guttmann organizó, en Atice Mandeville, en Inglaterra, 

unas competencias en las que involucró a los veteranos de la II Guerra Mundial y 

cuatro años después la idea fructifica por iniciativa de los competidores de los Países 

Bajos para la creación de un movimiento internacional. De esa manera los Juegos 

Olímpicos, para atletas con una invalidez, nacen en Roma, Italia, en 1960, en los que 

participaron 400 deportistas de 17 naciones.  

Desde el año 1960 se celebran los Juegos Paralímpicos: los primeros tuvieron como 

sede la ciudad de Roma y fueron realizados como juegos de verano; partir de 



 

 
 

entonces, cada cuatro años y de manera ininterrumpida, se han celebrado, siendo 

sede: Tokio, Tel Aviv, Heidelberg, Toronto, Arnhem, Nueva York y Seúl, en 1988.  

Hay que pensar que las Olimpiadas modernas gozan de un recorrido de más de un 

siglo. Sin embargo, los primeros Juegos Paralímpicos no tuvieron lugar hasta la 

edición de Roma en 1960 y tenían un carácter más anecdótico o menos organizado. 

Por ejemplo, inicialmente, la competición estaba dirigida a atletas en silla de ruedas, 

pero con los años ha ido evolucionando de la mano de una interpretación cada vez 

más inclusiva de la diversidad funcional. 

No fue hasta los Juegos Olímpicos de Toronto 1976, cuando por primera vez fueron 

incluidos atletas y deportistas con diferentes perfiles de discapacidad en unos Juegos 

Paralímpicos. Actualmente participan atletas con discapacidad física, intelectual, 

mental y sensorial, reflejando así el sentido más amplio de este concepto. 

El hito que marcó un antes y un después en los Juegos Paralímpicos, fueron los 

juegos de Seúl en 1988. Tres aspectos cambiaron radicalmente. Por ejemplo, por 

primera vez, las Paralimpiadas tuvieron lugar inmediatamente después de los Juegos 

Olímpicos de Verano. En segundo lugar, tuvieron la misma ciudad anfitriona (Seúl). Y 

en tercer lugar, los atletas pudieron utilizar las mismas instalaciones, participando así 

en un mismo nivel o categoría. Otro dato importante: fue en los Juegos de Seúl de 

1988 cuando llegó el nacimiento de un nuevo emblema que representara los Juegos 

Paralímpicos. 

En 1989, se crea el Comité Paralímpico Internacional y la primera gran tarea fue la 

organización de los Juegos de Barcelona 1992, y se decide que fueran las mismas 

sedes correspondientes a los Juegos olímpicos, realizándose en: Atlanta 1996, 

Sídney 2000, Atenas 2004. Se han desarrollado 16 ediciones de los juegos 

paralímpicos. 

¿Por qué Juegos Paralímpicos? 

Etimología 

La palabra se forma con el prefijo griego PARA, que significa proximidad o similitud, 

es decir, son cercanos, inmediatos a los Juegos Olímpicos; aunque existen otras 



 

 
 

versiones que explican que el nombre se debe a la participación de personas con 

Parálisis o Paraplejías.   

La palabra ―Paralímpica‖ deriva de la preposición griega ―para‖ (al lado de o junto a) y 

la palabra ―Olímpica‖.  

Su significado es que los Paralímpicos son los Juegos paralelos a los Olímpicos e 

ilustra cómo los dos movimientos existen uno al lado del otro.  

El término paralímpico, tal como indica el Diccionario panhispánico de dudas, 

procede del inglés paralympic (acrónimo de para[plegic] + [o]lympic) y es la grafía 

recomendada por ser la más extendida y la más acorde con la etimología; para 

denominar a los juegos deportivos también es válida la forma paralimpiada(s). 

De igual forma se debe hacer referencia al desarrollo de los Juegos Paralímpicos de 

Invierno como la competición olímpica oficial para atletas con discapacidades físicas, 

mentales y sensoriales que se dedican a los deportes de invierno, practicados en el 

hielo o la nieve; por ello, la denominación de estas Paralimpiadas obedece a la 

intención de diferenciarlas de los Juegos Paralímpicos de Verano. 

Aunque los Juegos Paralímpicos de verano constituyen uno de los eventos 

deportivos que merece la pena ver, los juegos de invierno son igual de 

emocionantes. Desde 1976, tienen lugar después de los Juegos Olímpicos de 

Invierno. El esquí alpino fue la primera disciplina que se introdujo. A lo largo de los 

años, se fueron incluyendo como paralímpicos los siguientes deportes: el biathlon, 

hockey sobre hielo, curling en silla de ruedas, y snowboard. Dado que estos juegos 

son relativamente recientes, las disciplinas cambian con regularidad. Por ejemplo, el 

bobsleigh se ha anunciado como una nueva disciplina en los juegos paralímpicos de 

invierno del 2022 en Beijing. 

Los primeros Juegos Paralímpicos se celebraron en Roma, Italia, en 1960 a 

continuación de los Juegos Olímpicos. Fueron los primeros Juegos Paralímpicos 

internacionales, tras la disputa de los Juegos de Stoke Mandeville en 1948 y 1952. 

La única discapacidad incluida en esta edición fue la lesión de la médula espinal. 



 

 
 

En esta edición participaron 17 países entre los que se destacan a: Argentina, 

Australia, Austria, Alemania Occidental, Bélgica, Estados Unidos, Finlandia, Francia, 

Irlanda, Israel, Italia, Malta, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Rodesia, Suiza. 

Participaron 209 deportistas (sin computar los deportes colectivos), de los cuales 164 

fueron varones y 45 mujeres, procedentes de 17 países .Argentina fue el único país 

de habla hispana que participó en los Juegos. Como resultado relevante se evidencia 

la primera participación de la mujer en los Juegos Paralímpicos. 

El programa deportivo contenía 8 deportes: Atletismo, baloncesto en silla de ruedas, 

dartchery, esgrima en silla de ruedas, natación, snooker, tenis de mesa, tiro con arco. 

Los países que alcanzaron los mejores resultados fueron: Italia con un total de 80 

medallas, Reino Unido (55), Alemania Occidental (30), Austria (30), Estados Unidos 

(25), Noruega (16), Australia (10), Países Bajos (9), Francia (7) y Argentina con 6 

medallas. (Anexo- Tabla # 1) 

Juegos Paralímpicos de Tokio, 1964. 

La segunda edición desarrollada de los Juegos Paralímpicos de Verano, se llevaron 

a cabo en la ciudad de Tokio, Japón en 1964. En la cual participaron 237 deportistas, 

siendo 165 varones y 72 mujeres, de 19 países. Argentina fue el único país de habla 

hispana que participó en los mismos. 

El programa contenía 9 deportes: El atletismo, baloncesto en silla de ruedas, 

dartchery, esgrima en silla de ruedas, halterofilia, natación, snooker, tenis de mesa, 

tiro con arco. En esta edición se incluyó la harterofilia como un nuevo deporte. 

En atletismo, las carreras en silla de ruedas evento en la forma de un guión de 60 m 

se añade previamente el programa de atletismo había incluido sólo los 

acontecimientos sobre el terreno.  

Países participantes. 19 países, Argentina, Australia, Austria, Bélgica,  Equipo 

Alemán Unificado,Fiyi, Francia, Reino Unido, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Malta,  

Países Bajos,  Rodesia , Sudáfrica, Suiza, Suecia, Estados Unidos. 

Los países que alcanzaron los mejores resultados fueron: Estados Unidos con un 

total de 123 medallas, Reino Unido con 61, Italia con 45, Australia con 30, Rodesia 



 

 
 

con 17, Sudáfrica con 19, Israel con 21, Argentina con 37, Equipo Alemán Unificado 

con 12 y países bajos con 14. (Anexo- Tabla # 2). 

Juegos Paralímpicos de 1968 conocidos como los 17 Juegos Internacionales Stoke 

Mandeville, fueron los terceros Juegos Paralímpicos y se celebraron del 4 al 13 de 

noviembre de 1968 en Tel Aviv, Israel, después de que México desistiera de su 

organización. Como elemento relevante se muestra la participación de Argentina y 

España como los dos únicos países de habla hispana. 

Diez deportes estuvieron en el programa olímpico oficial para estos juegos, entre los 

que se desatacan: El atletismo, baloncesto en silla de ruedas, bolos sobre hierba, 

dartchery, esgrima en silla de ruedas, goalball, halterofilia, natación, snooker, tenis 

de mesa, tiro con arco. En esta ocasión se le añadió el goalball como deporte de 

exhibición. Bolos sobre hierba fué introducido como un nuevo deporte. 

Participaron 28 países: Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Australia, Francia, 

Alemania Occidenta, lItalia, Países Bajos, Argentina, Sudáfrica, Rodesia, Canadá, 

Noruega, Jamaica, Austria, Japón, Suecia, Nueva Zelanda, Irlanda, Bélgica, España, 

Suiza, Dinamarca, Etiopía, Finlandia, India, Corea del Sur, Malta. 

Los países que alcanzaron los mejores resultados fueron: Estados Unidos con 99 

medallas, Reino Unido con 69, Israel con 62, Australia con 38, Francia con 32, 

Alemania Occidental con 35, Italia con 39, Países Bajos con 20, Argentina con 30 y 

Sudáfrica con 26. (Anexo- Tabla # 3). 

Juegos Paralímpicos de Heidelberg 1972, se celebraron en (Alemania Occidental) 

entre el 2 y el 11 de agosto de 1972.  

Participaron diez deportes que estuvieron en el programa olímpico oficial como: El  

Atletismo, baloncesto en silla de ruedas, bolos sobre hierba, dartchery, esgrima en 

silla de ruedas, halterofilia, natación, snooker, tenis de mesa, tiro con arco. Para 

estos juegos, se añadió el Goalball como deporte de exhibición.  

Un total de 42 países participaron en esta edición de las Paralimpiadas. Alemania 

Occidental, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bélgica, Brasil, Canadá, 

Checoslovaquia, Corea del Sur, Dinamarca, Egipto, España, Estados Unidos, 



 

 
 

Finlandia, Francia, Hong Kong, Hungría, India, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Japón, 

Kenia, Malasia, Malta, México, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Perú, 

Polonia, Portugal, Rodesia, Rumania, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Uganda, Reino 

Unido, Yugoslavia. 

Los países que alcanzaron los mejores resultados fueron: Alemania Occidental con 

67 medallas, Estados Unidos con 74, Reino Unido con 52, Sudáfrica con 41, Países 

Bajos con 38, Polonia con 33, Francia con 33, Israel con 28, Italia con 17 y Jamaica 

con 15. (Anexo- Tabla # 4) 

En Toronto 1976, Canadá se desarrollaron los quintos Juegos Paralímpicos de 

Verano que se celebraron entre el 3 y el 11 de agosto de 1976. En esta ocasión se 

presentaron trece deportes que  estuvieron en el programa olímpico oficial, como: 

Atletismo, baloncesto en silla de ruedas, bolos sobre hierba, dartchery, esgrima en 

silla de ruedas, goalball, halterofilia, natación, snooker, tenis de mesa, tiro con arco, 

tiro, voleibol. En esta edición se incluyeron dos nuevas disciplinas: el tiro y voleibol. 

Un total de 41 países participaron en esta edición de las Paralimpiadas. De Europa 

(18), de África, Asia y medio Oriente (12), Norte América (2), América Latina (8) y 

Australia. 

Los países que alcanzaron los mejores resultados fueron: Estados Unidos con un 

total de 155 medallas, Países Bajos con 84, Israel con 69, Alemania Occidental con 

97, Reino Unido con 94, Canadá con 77, Polonia con 53, Francia con 58 y Suecia 

con 73. (Anexo- Tabla # 5) 

Juegos Paralímpicos de Arnhem 1980 se celebraron en Arnhem, Países Bajos, 

desde el 21 hasta el 30 de junio de 1980. Los competidores fueron divididos en 

cuatro categorías de discapacidad: amputado, parálisis cerebral, con discapacidad 

visual y silla de ruedas. Era la primera vez que los atletas con parálisis cerebral 

compitieron en los Juegos Paralímpicos.  

Los deportes desarrollados fueron el tiro con arco, atletismo, dartchery, goalball, 

bolos, tiro deportivo, natación, tenis de mesa, voleibol, halterofilia, baloncesto en silla 



 

 
 

de ruedas, esgrima en silla de ruedas, lucha libre. En esta ocasión se introduce 

Voleibol y la lucha libre en el programa como nuevos deportes competitivos. 

41 países participaron en esta edición. De Europa (20), de África, Asia y medio 

Oriente (12), Norte América (2), América Latina(6) y Australia. 

Los países que alcanzaron los mejores resultados fueron: Estados Unidos con un 

total de 195 medallas, Polonia con 177, Alemania Occidental con 162, Canadá con 

130, Reino Unido con 100, Países Bajos con 100, Suecia con 91, Francia con 85, 

México con 42 y Noruega con 36. (Anexo- Tabla # 6) 

Juegos Paralímpicos de Nueva York y Stoke Mandeville 1984. 

En su séptima edición el desarrollo de los juegos paralímpicos se desarrollaron en 

dos sedes en dos ciudades distintas Stoke Mandeville, Reino Unido (atletas en sillas 

de ruedas) y en Nueva York, Estados Unidos (atletas con parálisis cerebral). 

Esta fue la primera vez que los Juegos Paralímpicos fueron realizados en distintas 

sedes. Por primera vez en la historia, los atletas fueron divididos en cinco categorías 

de necesidades especiales: amputado, con parálisis cerebral, deficiencias visuales, 

en sillas de ruedas, y otros. 

La creación de la categoría de silla de ruedas fue creada específicamente para los 

atletas que tenían deficiencia de la médula espinal. Algunos atletas en la categoría 

de amputados fueron incluidos en la misma categoría. En atletismo, se incluyó por 

primera vez en la silla maratón rodas. Las diecisiete modalidades deportivas que 

mostraron sus diferencias en esta edición de los juegos se enumeran a continuación, 

junto con las categorías que abarcó su controversia. 

Deportes: Atletismo y Natación.  Todos los atletas           

Los deportistas con parálisis cerebral desarrollan las siguientes modalidades 

deportivas: Bochas, Ciclismo, Fútbol 7, Hipismo. 

Los atletas en sillas de ruedas desarrollarán las siguientes modalidades deportivas:  

Esgrima, Snooker, Bolos. 

Otras modalidades se desarrollan de manera combinada:  

Elevación - amputados atletas con parálisis cerebral en silla de ruedas, y "les autres" 



 

 
 

Levantamiento de pesas, Levantamiento de potencia. 

Baloncesto - Los atletas en sillas de ruedas y "les autres" 

Goalball  - Los atletas con discapacidad visual 

Tenis de mesa- amputados atletas con parálisis cerebral en silla de ruedas, y "les 

autres" 

Tiro con arco - Los deportistas con parálisis cerebral, silla de ruedas, y otros 

Tiro - Los atletas amputados, con parálisis cerebral, silla de ruedas y les autres " 

Voleibol - Los deportistas amputados y les autres‖ 

En esta edición participaron 43 países. De Europa (21), de África, Asia y medio 

Oriente (15), Norte América (2), América Latina(4) y Australia. 

Los países que alcanzaron los mejores resultados fueron: Estados Unidos con un 

total de 396 medallas, Reino Unido con 331, Canadá con 238, Suecia con 157, 

Alemania Occidental con 229, Francia con 185, Países Bajos con 134, Australia con 

154, Polonia con 106 y Dinamarca con 59. (Anexo- Tabla # 7) 

Los Juegos Paralímpicos de Seúl 1988. 

Los octavos Juegos Paralímpicos de Verano se celebraron en Seúl (Corea del Sur) 

entre el 15 y el 24 de octubre de 1988. Son los primeros que coincidían en sede con 

los Juegos Olímpicos tras 24 años de desarrollo. 

Dieciséis deportes estuvieron en el programa olímpico oficial para estos Juegos, a 

los cuales se le añadió el Tenis en silla de ruedas como deporte de exhibición. 

Boccia, ciclismo, fútbol 7, judo y levantamiento de potencia fueron introducidos en el 

programa como nuevos deportes. 

Deportes: Atletismo, baloncesto en silla de ruedas, boccia, bolos sobre hierba, 

ciclismo, esgrima en silla de ruedas, fútbol 7, goalball, judo, levantamiento, 

halterofilia, levantamiento de potencia, natación, snooker, tenis en silla de ruedas, 

tenis de mesa, tiro, tiro con arco, voleibol. 

60 países participaron en esta edición Paralímpicas en Seúl 1988, De Europa (24), 

de África, Asia y medio Oriente (24), Norte América (2), América Latina (8) y 

Australia. 



 

 
 

Los países que alcanzaron los mejores resultados fueron: Estados Unidos con un 

total de 272 medallas, Alemania Occidental con 193, Reino Unido con 183, Canadá 

con 152, Francia con 140, Suecia con 103, Corea del Sur con 94, Países Bajos con 

86, Polonia con 82 y Australia con 96. (Anexo- Tabla # 8). 

Juegos Paralímpicos de Barcelona 1992 

Los novenos Juegos Paralímpicos y se celebraron en Barcelona, España entre el 3 y 

el 14 de septiembre de 1992. El programa incluyó quince deportes: Atletismo, 

baloncesto DI, baloncesto en silla de ruedas, boccia, ciclismo, esgrima de silla de 

ruedas, fútbol 7, goalball, halterofilia, judo, natación, tenis en silla de ruedas, tenis de 

mesa, tiro, tiro con arco, voleibol. 

83 países participaron en estos importantes juegos. De Europa (32), de África, Asia y 

medio Oriente (35), Norte América (2), América Latina (13) y Australia. 

Los países que alcanzaron los mejores resultados fueron: Estados Unidos con un 

total de 175 medallas, Alemania con 171, Reino Unido con 128, Francia con 106, 

España con 107, Canadá con 75, Australia con 76, Equipo Unificado con 46, Países 

Bajos con 39 y Noruega con 33. (Anexo- Tabla # 9). 

En fue la primera participación de Cuba en Juegos Paralímpicos donde  obtuvo en 

total de 9 medallas, de las cuales tres fueron de oro, tres de plata y tres de bronce, 

así consigue ocupar el lugar 29 en el medallero.  

Juegos Paralímpicos de Atlanta 1996. 

Se llevaron a cabo en, Estados Unidos desde el 16 al 25 de agosto de 1996. En esta 

edición participan 20 deportes. Atletismo, baloncesto en silla de ruedas, boccia, 

ciclismo, equitación, esgrima en silla de ruedas, fútbol 7, goalball, levantamiento de 

potencia, judo, natación, tenis en silla de ruedas, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, 

voleibol, rugby en silla de ruedas (demostración), bolos sobre hierba, racquetball 

(demostración), vela ( demostración). 

Un total de 104 países participaron en estos juegos. De Europa (40), de África, Asia y 

medio Oriente (46), Norte América (2), América Latina(14) y Australia, Rusia. 



 

 
 

Los países que alcanzaron los mejores resultados fueron: Estados Unidos con un 

total de 158 medallas, Australia con 106, Alemania con 149, Reino Unido con 122, 

España con 106, Francia con 95, Canadá con 70, Países Bajos con 45, China con 39 

y Japón con 37. (Anexo- Tabla # 10) 

Juegos Paralímpicos de Sídney 2000. 

Los undécimos Juegos Paralímpicos y se celebraron en Sídney (Australia) entre el 

18 y el 29 de octubre de 2000. Un total de diecinueve deportes estuvieron en el 

programa olímpico oficial para estos Juegos como el Atletismo, baloncesto DI, 

baloncesto en silla de ruedas, boccia, ciclismo, equitación, esgrima en silla de 

ruedas, fútbol 7, golbol, judo, levantamiento de potencia, natación, rugby en silla de 

ruedas, tenis en silla de ruedas, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, vela, voleibol. 

Un total de 123 países participaron en esta edición de las Paralimpiadas.  De Europa 

(40), de África, Asia y medio Oriente (65), Norte América (2), América Latina(16) y 

Australia. 

Los países que alcanzaron los mejores resultados fueron: Australia con un total de 

149 medallas, Reino Unido con 131, Canadá con 96, España con 106, Estados 

Unidos con 109, China con 73, Francia con 86, Polonia con 53, Corea del Sur con 32 

y Alemania con 95. (Anexo- Tabla # 4) 

Juegos Paralímpicos de Atenas 2004 

Los decimosegundos Juegos Paralímpicos de Verano y se celebraron en la ciudad 

de Atenas, Grecia, entre el 17 y el 28 de septiembre de 2004. En esta ocasión 

diecinueve deportes están en el programa: Atletismo, baloncesto en silla de ruedas, 

boccia, ciclismo, esgrima en silla de ruedas, equitación, fútbol 5, fútbol 7, goalball, 

levantamiento de potencia, judo, natación, rugby en silla de ruedas, tenis en silla de 

ruedas, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, vela, voleibol. 

Un total de 136 países participaron en estos Juegos. De Europa (39), de África, Asia 

y medio Oriente (77), Norte América (2), América Latina(18) y Australia. 

Los países que alcanzaron los mejores resultados fueron: China con un total de 141 

medallas, Reino Unido con 95, Canadá con 72, Estados Unidos con 88, Australia con 



 

 
 

100, Ucrania con 55, España con 71, Alemania con 79, Francia con 74 y Japón con 

53. (Anexo- Tabla # 12) 

Juegos Paralímpicos de Pekín 2008 

En esta edición se desarrollaron los decimoterceros Juegos Paralímpicos en Pekín, 

China del 6 al 17 de septiembre de 2008. Al igual que los Juegos Olímpicos 2008, los 

eventos ecuestres tuvieron su sede en Hong Kong y las competiciones de 

navegación en Qingdao. 

Veinte deportes estuvieron en el programa: Atletismo, baloncesto en silla de ruedas, 

boccia, ciclismo, equitación, esgrima en silla de ruedas, fútbol 5, fútbol 7, goalball, 

levantamiento de potencia, judo, natación, remo, rugby en silla de ruedas, tenis en 

silla de ruedas, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, vela, voleibol sentado. El remo 

apareció por primera vez en los Juegos Paralímpicos. 

Un total de 148 países participaron en estos juegos. De Europa (40), de África, Asia  

y medio Oriente (89), Norte América (2), América Latina (17) y Australia. 

Los países que alcanzaron los mejores resultados fueron: China con total de 211 

medallas, Reino Unido con 102, Estados Unidos con 99, Ucrania con 74, Australia 

con 79, Sudáfrica con 30, Canadá con 50, Rusia con 63, Brasil con 47 y España con 

58. (Anexo- Tabla # 13). 

Juegos Paralímpicos de Londres 2012 

Los decimocuartos Juegos Paralímpicos y se celebraron desde el 29 de agosto hasta 

el 9 de septiembre de 2012. El evento fue acogido en Londres, Reino Unido, después 

de que la ciudad ganara como candidata para los Juegos Olímpicos y los Juegos 

Paralímpicos de 2012. Hubo 1,6 millones de entradas disponibles con una tasa de 

ventas estimada del 63%. 

Se desarrollan veinte deportes en el programa: entre los que se destaca el atletismo, 

baloncesto en silla de ruedas, boccia, ciclismo, equitación, esgrima en silla de 

ruedas, fútbol 5, fútbol 7, goalball, levantamiento de potencia, judo, natación, remo, 

rugby en silla de ruedas, tenis en silla de ruedas, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, 

vela, voleibol sentado. 



 

 
 

Un total de 174 países participaron en estos Juegos Paralímpicos, 16 países más 

que en la anterior edición. De Europa (39), de África, medio Oriente y Asia (115), 

Norte América (2), América Latina (18) y Australia. 

Los países que alcanzaron los mejores resultados fueron: China con un total de 231 

medallas, Rusa con 102, Reino Unido con 120, Ucrania con 84, Australia con 85, 

Estados Unidos con 98, Brasil con 43, Alemania con 66, Polonia con 36 y Países 

Bajos con 39. (Anexo- Tabla #14). 

Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016 

La décimo quinta edición de los Juegos Paralímpicos de verano, fue un evento 

multideportivo internacional para atletas con discapacidades que se llevó a cabo en 

Río de Janeiro del 7 al 18 de septiembre de 2016. Estos fueron los primeros Juegos 

celebrados durante el invierno, los segundos organizados por un país de América, y 

en esta occasion por un pais de America Latina y en el hemisferio sur y los primeros 

para un país lusófono. Se introdujeron dos nuevos deportes al programa paralímpico: 

piragüismo y paratriatlón. En esta ocasión compitieron 4359 deportistas de 160 

países. 

En los Juegos de Río se disputaron 526 eventos en 22 deportes paralímpicos. 

Atletismo, baloncesto en silla de ruedas, boccia, ciclismo de ruta y de pista, 

equitación, esgrima en silla de ruedas, fútbol 5, fútbol 7, goalball, levantamiento de 

potencia, judo, natación, paratriatlón, piragüismo, remo, rugby en silla de ruedas, 

tenis en silla de ruedas, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, vela, voleibol sentado. Se 

contó con dos nuevas disciplinas: piragüismo y paratriatlón. 

Países participantes 160 en estos Juegos Paralímpicos, De Europa (40), de África, 

medio Oriente y Asia (102), Norte América (2), América Latina (18) y Australia. 

Los países que alcanzaron los mejores resultados fueron: China con un total de 239 

medallas, Reino Unido con 147, Ucrania con 117, Estados Unidos con 115, Australia 

con 81, Alemania con 57, Países Bajos con 62, Brasil con 72, Italia con 39 y Polonia 

con 39. (Anexo- Tabla # 15). 

 



 

 
 

Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 

Los decimosextos Juegos Paralímpicos que deberían haber tenido lugar en 2020, 

fueron aplazados para 2021, junto con los Juegos Olímpicos, debido a la Pandemia 

de COVID-19, para proteger a todos los atletas paralímpicos y los organizadores de 

Tokio 2020. Se llevaron a cabo entre el 24 de agosto al 5 de septiembre de 2021. El 

evento fue acogido en Tokio, Japón, después de que la ciudad ganara como 

candidata para los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos de 2020. Es la 

segunda vez que Tokio organiza los juegos, luego de realizarlos en 1964. 

En estos Juegos se vio la introducción del bádminton y el taekwondo al programa 

Paralímpico, mientras que se eliminaron los deportes de vela y fútbol 7. 

Durante los Juegos de Tokio se disputarán distintos eventos en 22 deportes como: el 

atletismo, bádminton, baloncesto en silla de ruedas, boccia, ciclismo de ruta y de 

pista, esgrima en silla de ruedas, fútbol 5, goalball, hípica, levantamiento de potencia, 

piragüismo, remo, rugby en silla de ruedas, taekwondo, tenis en silla de ruedas, tenis 

de mesa, tiro, tiro con arco, triatlón, voleibol sentado y judo. 

El Ciclismo será dividido en disciplinas de pista y ruta. Los eventos por equipo de 

Goalball, voleibol sentado y básquetbol en silla de ruedas continuarán como eventos 

para hombres y mujeres, rugby en silla de ruedas seguirá siendo un evento mixto, 

mientras que fútbol 5 será una competición exclusivamente masculina. 

En enero de 2014, el Comité Paralímpico Internacional comenzó a aceptar ofertas 

para agregar nuevos deportes al programa paralímpico. Entre ellos, se encontraba 

Fútbol para amputados, Bádminton, Hockey en sillas de rueda eléctrica, Fútbol en 

silla motorizada y taekwondo. También se propusieron nuevas disciplinas en los 

eventos existentes, incluidas las Match race para gente con discapacidades visuales, 

multicasco individual en Vela y Baloncesto 3x3. 

El 31 de enero de 2015, el Comité Paralímpico Internacional anunció oficialmente 

que el bádminton y el taekwondo se habían agregado al programa Paralímpico para 

2020, reemplazando al fútbol 7 y la vela (ambos se retiraron debido a su alcance 

internacional insuficiente como para justificar su permanencia). 



 

 
 

En esta edición participaron 163 países entre los que se encuentran 16 países más 

que en la anterior edición. De Europa (27), de África, medio Oriente y Asia (110), 

Norte América (2), América Latina (24) y Australia. 

Además de los países relacionados en la siguiente lista, existe un Paralympic 

flag.svg Equipo Paralímpico de Atletas Refugiados formado por seis deportistas 

procedentes de países a los que, por diversas circunstancias, no pueden 

representar. 

Ya para esta edición se logra una extensa participación de los países del área 

americana (26). De América Latina (9), el Caribe (10), Centroamérica (5) y América 

del Norte (2). Como se puede apreciar ya para esta ocasión la mayoría de los países 

del área americana se encuentran incorporados a los juegos paralímpicos. 

Los países que alcanzaron los mejores resultados fueron: China con un total de 207 

medallas, Reino Unido con 124, Estados Unidos con 104, RPC con 118, Países 

Bajos con 59, Ucrania con 98, Brasil con 72, Australia con 80, Italia con 69, 

Azerbaiyán con 19 y Japón con 51. (Anexo- Tabla # 16) 

2.2- Las diversas modalidades deportiva paralímpicas. Tipos de 

discapacidades y el  Logotipo.  

El Goalball es el único deporte creado específicamente para personas ciegas o con 

baja visión. Participan dos equipos de 3 jugadores. El juego se basa principalmente 

en el sentido auditivo para detectar la trayectoria de la pelota, la cual lleva en su 

interior cascabeles que suenan al movimiento del balón; por lo que este deporte 

requiere una gran capacidad de orientación espacial para poder interceptar el balón, 

situarse estratégicamente en el campo y realizar el lanzamiento. Un dato a destacar 

es que todos los jugadores llevan antifaces opacos para igualar la falta de visibilidad 

de los participantes. En algunas competiciones los jugadores además del antifaz 

deberán usar parches oclusivos. 

Este deporte fue desarrollado por el austriaco Hans Lorenzen y el alemán Sepp 

Reindle como parte de un programa de rehabilitación para discapacitados e inválidos 

de guerra, y se jugó por primera vez en 1946.  



 

 
 

En los Juegos Paralímpicos de 1972 en Heidelberg (Alemania) fue uno de los 

deportes de demostración, entrando a formar parte del calendario oficial a partir de 

1976 en Toronto (Canadá), en categoría masculina, y en 1984 en Nueva York 

(Estados Unidos) en la categoría femenina. 

La pista utilizada para goalball consistirá en un rectángulo de 18,00 metros de largo 

por 9,00 metros de ancho dividida en seis áreas. Todas las líneas del campo estarán 

marcadas en relieve para que sean reconocibles al tacto, con el fin de que los 

jugadores puedan orientarse con facilidad. 

Desde su invención como terapia para rehabilitar a los soldados heridos en la II 

Guerra Mundial, el goalball se ha extendido por todo el mundo. Lo practican 

deportistas ciegos o con discapacidad visual que utilizan un balón sonoro y se ha 

convertido en uno de los deportes de equipo más emocionantes dentro del programa 

paralímpico. 

El goalball enfrenta a dos conjuntos de tres jugadores en una cancha interior 

marcada con líneas táctiles. En cada extremo hay una portería de 9 metros de largo 

por 1,3 de alto, en la que los miembros del equipo contrario deben meter el balón tras 

lanzarlo rodando por la pista. Todos los deportistas deben tirar y también todos 

deben defender sus porterías con el cuerpo. 

Para permitir que practiquen este deporte personas con diferentes grados de 

discapacidad visual, los jugadores deben llevar un antifaz que les cubra por completo 

los ojos. Además, el pabellón debe permanecer en silencio durante todo el partido, 

para permitir que ambos equipos puedan escuchar el balón sonoro. Sólo se permite 

gritar y aplaudir cuando se marca un gol. 

La primera vez que se disputó un partido de goalball en unos Juegos Paralímpicos 

fue en Toronto 1976, aunque sólo a modo de exhibición. Su inclusión definitiva se 

produjo en Arnheim 1980, para la categoría masculina, y en Nueva York y Stoke 

Mandeville 1984 para la femenina. 

El Snooker es una modalidad británica del billar para dos jugadores, practicada en 

una mesa más larga de lo habitual, que se juega con un taco y 22 bolas: una blanca 



 

 
 

para impulsar al resto, 15 rojas que valen un punto cada una, y 6 de colores 

diferentes: amarillo (2 puntos), verde (3 puntos), marrón (4 puntos), azul (5 puntos), 

rosa (6 puntos) y negro (7 puntos). 

Este juego fue inventado en el siglo XIX por los militares del Ejército Británico 

destinados en el Raj, y posteriormente se exportó a Inglaterra. La mayoría de sus 

practicantes proceden del Reino Unido, de los países de la Mancomunidad de 

Naciones, y desde el siglo XX de China y el Sudeste Asiático. La competición más 

importante es el Campeonato del Mundo, celebrado cada año en Sheffield desde 

1927. 

El snooker no ha sido deporte olímpico nunca, pero sí formó parte de los Juegos 

Paralímpicos entre 1960 y 1976 y entre 1984 y 1988.  

El dartchery es un deporte resultado de la combinación entre dardos y tiro con arco, 

practicado por personas con discapacidad física. Está regulado por el Comité 

Paralímpico Internacional. Formó parte del programa paralímpico entre 1960 y 1980. 

Boccia o Bochas adaptadas es un juego diseñado para personas con discapacidad, 

inspirado en el juego de origen italiano bocce o bochas, de donde toma su nombre, y 

aceptado como deporte paralímpico desde 1984. Se aplican las reglas de la BISFed 

(Federación Internacional Deportiva de Bochas). Inicialmente jugado solo por 

deportistas con parálisis cerebral, actualmente puede ser jugado por deportistas en 

sillas de ruedas con discapacidades totales o parciales en sus extremidades. Se 

utilizan cuatro clasificaciones a fin de garantizar la paridad entre los competidores 

(BC1, BC2, BC3 y BC4). Se juega en competencias individuales (BC1 a BC4), por 

parejas (BC3 y BC4) o en equipos de tres jugadores (BC1-BC2). En todas las 

pruebas pueden participar hombres o mujeres, indistintamente. 

Este deporte se puede practicar de manera individual, por parejas o equipos todos 

ellos mixtos en el que hombres y mujeres compiten entre sí. Es similar a la Petanca, 

sobre una pista rectangular de 12´5 x 6 m y el suelo normalmente es de madera o 

sintético. Los jugadores tratan de lanzar sus balones lo más cerca posible del 

objetivo, una pelota blanca, mientras intentan alejar las de los rivales. 



 

 
 

Cada jugador, pareja o equipo dispone de seis bolas rojas o azules en cada manga 

de cuatro, seis si es por equipos, y gana aquel que consiga acercar más su bola a la 

blanca. También recibirán puntos extra por cada bola más cercana a la blanca antes 

de la primera del contrario. Cada bola tiene, incluida la blanca, 8´3 cm. de diámetro y 

tienen un peso de aproximadamente 270 gr. 

El piragüismo o canotaje es un deporte acuático que se practica sobre una 

embarcación ligera, normalmente de fibra de vidrio o plástico en embarcaciones de 

recreo y fibras de kevlar o carbono en embarcaciones de competición. La 

embarcación es propulsada por una o varias personas con una pala que van situadas 

de frente a la proa de la embarcación, a diferencia del remo, deporte en el que se 

sitúan de espalda. Las embarcaciones utilizadas son piraguas, kayaks, y canoas. 

Hípica o Hipismo. Deporte ecuestre, se trata de carreras de caballos con un jinete 

en un lugar especialmente acondicionado para este fin, denominado hipódromo. Es 

un deporte que ha existido a lo largo de toda la historia, hoy en día es asociable a las 

apuestas y el juego. El estilo de carrera y la forma de desenvolverse varía de un país 

a otro. 

- Clasificaciones de las modalidades deportivas paralímpicas. 

Desafiando los intereses del Para deporte está la amenaza de una competencia 

unilateral y predecible, en la que el atleta con un menor grado de discapacidad 

siempre gana. Para prevenir esto, los Para atletas son situados en categorías para 

competir en función de su discapacidad; estas son las denominadas clases 

deportivas. 

El sistema de clasificación del IPC determina qué atletas son elegibles para competir 

en un deporte y cómo los atletas se agrupan para la competencia. Esto, hasta cierto 

punto, es similar a la agrupación de atletas por edad, sexo o peso. 

En el deporte paralímpico, los atletas son agrupados por el grado de limitación en la 

actividad que resulta de la discapacidad.  

Diferentes deportes requieren que los atletas realicen distintas actividades como: 

carreras de velocidad, impulsar una silla de ruedas, remar y disparar. Como los 



 

 
 

deportes requieren actividades diferentes, el impacto de la discapacidad en cada 

deporte también varía. 

Por lo tanto, para que la clasificación minimice el impacto de la discapacidad en el 

rendimiento deportivo, la clasificación debe ser específica del deporte. 

- Tres pasos para la clasificación 

Los atletas son clasificados por clasificadores, quienes trabajan juntos en un panel 

de clasificación de dos o tres personas. Son entrenados y certificados por la 

Federación Internacional.  

Al evaluar a un atleta, los paneles de clasificación siempre consideran tres 

preguntas, que se responden a través del proceso de evaluación del atleta: 

1. ¿Tiene el atleta una discapacidad elegible para este deporte? 

2. ¿La discapacidad elegible del atleta reúne el criterio mínimo del deporte? 

3. ¿Qué clase deportiva describe con  precisión la limitación en la actividad del 

atleta?  

-  Discapacidad elegible 

El primer paso en la clasificación deportiva de discapacidad es determinar si el atleta 

tiene una discapacidad elegible.  

El Movimiento Paralímpico ofrece oportunidades deportivas a los atletas que tienen 

una discapacidad que pertenecen a uno de los diez tipos elegibles de discapacidad 

identificados en la ―Política sobre Discapacidades Elegibles. 

Esto se encuentra en la sección 2 del capítulo 3.13 del Manual del IPC. 

El Movimiento Paralímpico adoptó las definiciones de los tipos de discapacidad 

elegibles tal como se describe en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, 

de la Discapacidad y de la Salud de la Organización Mundial de la Salud. 

- 10 discapacidades elegibles: 

Deterioro de la fuerza muscular: Fuerza reducida generada por los músculos o los 

grupos musculares, como los músculos de una extremidad o la mitad inferior del 

cuerpo, causado, por ejemplo, por lesiones en la médula espinal, espina bífida o 

polio. 



 

 
 

Deterioro en el rango del movimiento pasivo: Rango de movimiento en una o más 

articulaciones es reducido permanentemente, por ejemplo debido a la artrogriposis. 

La hipermovilidad de las articulaciones, la inestabilidad articular y las afecciones 

agudas, como la artritis, no se consideran discapacidades elegibles. 

Discapacidad en las extremidades: Ausencia total o parcial de huesos o 

articulaciones como consecuencia de un trauma (por ejemplo, un accidente 

automovilístico), enfermedad (por ejemplo, cáncer óseo) o una deficiencia congénita 

en una extremidad (por ejemplo, dismelia). 

Diferencia de longitud en las piernas: Acortamiento óseo en una pierna debido a 

deficiencia congénita o traumatismo. 

Baja estatura: Altura de pie reducida debido a dimensiones anormales de los huesos 

de las extremidades superiores e inferiores o del tronco, por ejemplo debido a una 

acondroplasia o disfunción de la hormona del crecimiento. 

Hipertonía: Aumento anormal de la tensión muscular y reducción de la capacidad de 

un músculo para estirarse, debido a una afección neurológica, como parálisis 

cerebral, lesión cerebral o esclerosis múltiple. 

Ataxia: Falta de coordinación en los movimientos musculares debido a una afección 

neurológica, como parálisis cerebral, lesión cerebral o esclerosis múltiple. 

Atetosis: Generalmente se caracteriza por movimientos desequilibrados e 

involuntarios y una dificultad para mantener una postura simétrica, debido a una 

afección neurológica, como parálisis cerebral, lesión cerebral o esclerosis múltiple. 

Discapacidad visual: La visión se ve afectada por un deterioro de la estructura del 

ojo, los nervios ópticos o vías ópticas, o la corteza visual. 

Discapacidad intelectual: Una limitación en el funcionamiento intelectual y en el 

comportamiento adaptativo expresado en las habilidades adaptativas conceptuales, 

sociales y prácticas, que se originan antes de los 18 años. 

Cada deporte Paralímpico define para qué grupos de discapacidades brindan 

oportunidades deportivas en sus reglas de clasificación. 



 

 
 

Si bien algunos deportes incluyen atletas de todos los tipos de discapacidades (por 

ejemplo, atletismo, natación), otros deportes son específicos para un tipo de 

discapacidad (por ejemplo, goalball) o una selección de tipos de discapacidad (por 

ejemplo, equitación, ciclismo). 

La presencia y permanencia de una de las discapacidades elegibles del deporte es 

un requisito previo para participar, pero no es el único criterio.  

2. Criterios mínimos de discapacidad  

Las reglas de clasificación Paralímpica de cada deporte describen qué tan grave 

debe ser una discapacidad elegible para que un atleta sea considerado elegible. 

Estos criterios se conocen como los criterios mínimos de discapacidad. 

Ejemplos de criterios mínimos de discapacidad podrían ser una altura máxima para 

estatura baja, o un nivel de amputación para atletas con deficiencia en las 

extremidades. 

Los criterios mínimos de discapacidad deben definirse sobre la base de la 

investigación científica, que evalúa el impacto de las discapacidades en las 

actividades deportivas. 

En este sentido, se puede garantizar que una discapacidad impacta en el 

rendimiento en un deporte determinado. Los criterios mínimos de discapacidad son 

específicos del deporte, porque las actividades son diferentes. 

Como consecuencia, un atleta puede reunir los requisitos en un deporte, pero puede 

que no los cumpla en otro. 

Si un atleta no es eligible para competir en un deporte, esto no cuestiona la 

presencia genuina de una discapacidad. Es una regla del deporte. 

3. Clase deportiva  

Si un atleta es elegible para un deporte, el panel de clasificación evaluará en qué 

clase deportiva competirá. Una clase deportiva agrupa a atletas con una limitación 

similar en la actividad para la competencia, de modo que puedan competir 

equitativamente. 

Esto  nuevamente, significa que las clases deportivas son diferentes por deporte. 



 

 
 

También significa que una clase deportiva no necesariamente está conformada por 

atletas con la misma discapacidad. Si diferentes discapacidades causan una 

limitación en la actividad similar, los atletas con estas discapacidades pueden 

competir juntos. Esta es la razón por la que en los eventos de carreras en silla de 

ruedas de atletismo, verá a atletas con paraplejia y con amputaciones en las piernas 

compitiendo juntos. 

Hay algunos deportes que solo tienen una clase deportiva (por ejemplo, para hockey 

sobre hielo o Para powerlifting). 

Por otro lado, debido a las diferentes disciplinas (por ejemplo, los eventos de correr, 

saltar y lanzar) y porque el deporte incluye a atletas de las 10 discapacidades 

elegibles, Para atletismo tiene 52 clases deportivas. 

Evaluación del atleta 

Una clase deportiva solo puede ser asignada a través de una evaluación realizada al 

del atleta por un panel de clasificación, compuestos por dos o tres clasificadores.  La 

evaluación del atleta se lleva a cabo antes de las competencias deportivas. En 

algunos deportes, los atletas pueden, además, ser observados en la competencia.  

Debido a la naturaleza progresiva de algunas discapacidades y su impacto en ciertas 

actividades, los atletas ocasionalmente se clasifican varias veces a lo largo de su 

carrera. Además, cuando la condición médica de un atleta cambia, lo deben informar 

al deporte y pedir una reevaluación. 

Los Juegos Paralímpicos no serían una competencia justa si no se agruparan a los 

deportistas en función de su nivel de discapacidad. 

En los 22 deportes, los atletas compiten en sus respectivas categorías descritas por 

el Comité Paralímpico Internacional  (IPC) con una serie de letras y números algo 

difícil de descifrar para el gran público. 

Clases según el deporte. 

Atletismo: Personas con todo tipo de discapacidades pueden competir en atletismo, 

con un sistema de letras y números para diferenciar las categorías. 



 

 
 

La letra F es para los atletas de campo (en inglés, field), T representa a los que 

compiten en la pista (track) y el número se refiere a su grado de discapacidad. 

11-13: Atletas con discapacidad visual. Los atletas ciegos compiten en la clase 11 y 

con los ojos vendados y corren con una persona que los guía. Los atletas en la clase 

12 son personas con discapacidad visual, que pueden optar por ir con un guía. 

20: Atletas con discapacidades intelectuales. Hay tres eventos para hombres y 

mujeres en el programa: 1500 metros, salto en largo y lanzamiento de peso. 

31-38: Atletas con parálisis cerebral u otras enfermedades que afectan la 

coordinación y el control muscular. Los atletas en la clase de 31 a 34 compiten en 

posición sentada; de 35 a 38 de pie. 

40: Atletas con estatura baja (enanismo). 

42-46: Amputados. En la clase de 42-44 las piernas se ven afectadas y en la clase 

de 45-46 son los brazos los afectados. Los atletas en estas clases compiten de pie y 

no utilizan una silla de ruedas. 

T51-54: Atletas de pista en silla de ruedas. Los atletas de clase 51-53 se ven 

afectados tanto en las extremidades inferiores como las superiores, mientras que los 

atletas T54 tienen tronco parcial y las funciones de la pierna 

F51-58: Atletas de campo en silla de ruedas. Los atletas en F51-54 clases tienen 

limitaciones en el movimiento del hombro, el brazo o la mano y no pueden mover el 

tronco ni las piernas mientras que los atletas de F55 a 58 atletas tienen la función 

normal en los brazos y las manos. 

Baloncesto: El baloncesto paralímpico se juega en silla de ruedas. Las 

discapacidades pueden incluir paraplejía, amputación de miembros inferiores, 

parálisis cerebral y poliomielitis. 

Los atletas se clasifican de acuerdo con su capacidad física otorgándoles puntos 

entre uno y 4,5. Un punto equivale a la discapacidad más severa. 

BOCCIA: Este juego, parecido a las bochas o la petanca, es practicado por atletas 

con parálisis cerebral y otras discapacidades físicas graves (distrofia muscular, por 



 

 
 

ejemplo) que compiten en silla de ruedas, y la clasificación se divide en cuatro 

clases. 

BC1: Los jugadores con parálisis cerebral que son capaces de utilizar sus manos o 

pies para impulsar constantemente la pelota en juego. Los atletas BC1 pueden tener 

un ayudante en la cancha para pasarles la bola antes de cada tiro. 

BC2: Los jugadores con parálisis cerebral que son capaces de utilizar sus manos 

para impulsar constantemente la pelota y tienen una mayor capacidad funcional que 

un atleta BC1. 

BC3: Los jugadores con parálisis cerebral u otra discapacidad con disfunción 

locomotriz en las cuatro extremidades que no pueden tirar o patear una pelota y, por 

tanto, se les permite utilizar un dispositivo de ayuda, como una rampa para impulsar 

la pelota y son ayudados por un asistente que ajusta la rampa siguiendo sus 

instrucciones. 

BC4: Jugadores que no tienen parálisis cerebral, pero tienen otra discapacidad 

locomotriz en las cuatro extremidades y tienen una capacidad funcional similar a los 

atletas BC2. Las enfermedades tales como la distrofia muscular, espina bífida y 

tetraplejia se incluyen en esta clasificación. 

Canotaje: Todos los atletas con discapacidades físicas pueden competir en canotaje 

usando un kayak con un remo de doble pala. Se agrupan en tres clases deportivas. 

KL1: Atletas sin funcionalidad el tronco o con movilidad muy limitada y no tienen 

movilidad en las piernas. 

KL2: Atletas cuyos troncos funcionan de manera parcial y con movimiento limitado de 

piernas. Son capaces de sentarse en posición vertical en el kayak. 

KL3: Deportistas con función del tronco y piernas parcial y por lo general son 

capaces de utilizar al menos una prótesis 

Ciclismo: El ciclismo está abierto a los amputados, a "les autres" ("los otros", atletas 

cuya discapacidad no se incluye en ninguna categoría), atletas con parálisis cerebral 

y atletas con discapacidad visual, que compiten en carrera de ruta individual y 

pruebas de pista. 



 

 
 

Los atletas con discapacidades físicas compiten en bicicletas (carretera y pista) o 

triciclos (sólo carretera). 

B1-2: Los atletas con discapacidad visual compiten en tándem con un guía vidente. 

Triciclo clases H1-4: Los ciclistas de H1-3 compiten en una posición reclinada. Los 

H1 no tienen movimiento en el tronco o las piernas y el de los brazos es limitado, 

mientras que los H3 no tienen ninguna movilidad en las piernas, pero sí en el tronco 

y los brazos. H4 se sientan sobre sus rodillas y se impulsan usando los brazos y el 

tronco. H5 es para atletas que se sientan sobre sus rodillas y usan sus brazos y 

tronco. 

Triciclo T1-2: Las carreras de los atletas que no pueden andar en bicicleta a causa 

de una enfermedad que afecta el equilibrio y la coordinación. Los atletas de la 

categoría T1 tienen problemas de coordinación más serios que los T2. 

Bicicleta C1-5: Los ciclistas pueden tener una enfermedad como parálisis cerebral o 

una pierna o brazo amputados. Los C1 atletas tienen una limitación más severa, 

mientras que los atletas C5 cumplen con los criterios de discapacidad mínimos. 

Equitación: Todos los grupos de personas con discapacidad puedan participar en el 

único deporte ecuestre del programa paralímpico. 

Los jinetes se dividen en cinco clases. 

Grado Ia: Jinetes severamente impedidos, con discapacidad en todas las 

extremidades y poco control del tronco, que suelen utilizar una silla de ruedas en la 

vida diaria. 

Grado Ib: Jinetes, ya sea con el control del tronco muy limitado y control mínimo de 

las extremidades superiores o control moderado de todas las extremidades y el 

tronco. La mayoría utiliza una silla de ruedas en la vida diaria. 

Grado II: Jinetes con una capacidad muy limitada en ambos miembros inferiores y un 

equilibrio del tronco bueno, o limitaciones más leves en las extremidades superiores 

e inferiores con el control del tronco reducido. Algunos utilizan una silla de ruedas en 

la vida diaria. 



 

 
 

Grado III: Jinetes ambulantes (que pueden caminar de forma independiente) que 

tienen alteraciones en ambos brazos, o no tienen brazos, o deficiencias moderadas 

de las cuatro extremidades. Esta categoría también incluye los corredores ciegos y 

las personas con condiciones tales como enanismo. 

Grado IV: Los atletas ambulantes, ya sea con dificultades de visión o de movimiento, 

fuerza muscular reducida o las funciones de brazos o piernas alteradas.  

Esgrima: Está abierta a los atletas en silla de ruedas cuyas deficiencias pueden 

incluir lesiones de la médula espinal, amputación de miembros inferiores y parálisis 

cerebral y cuya situación les impide competir contra atletas de pie. 

Los atletas que compiten en este evento se dividen en dos clases. 

Categoría A: Deportistas con buen equilibrio y recuperación, y movimiento del tronco 

completo. 

Categoría B: Los atletas con poco equilibrio y recuperación, pero pleno uso de uno o 

ambos miembros superiores. 

Fútbol 5: Está diseñado para las personas con discapacidad visual, mientras que el 

fútbol 7 es practicado por atletas con parálisis cerebral. 

Todos los jugadores de fútbol 5 deben llevar antifaces, excepto el portero, que ve, 

pero no puede abandonar una zona muy restringida. No existe el fuera de juego. 

La pelota tiene rulemanes y cápsulas que suenan al moverse. 

Fútbol 7: Incluye las categorías C5, C6, C7 y C8 divisiones, según el control de sus 

extremidades y los problemas de coordinación. 

Todas las clases están compuestas por atletas ambulantes. Los de la clase cinco son 

los menos ágiles y los de la clase ocho son mínimamente discapacitados. 

Goalball: Es un deporte exclusivamente paralímpico, practicado por atletas con 

discapacidad visual y no hay necesidad de clasificación. 

Los participantes llevan máscaras para asegurar que todos, ya sean ciegos o con 

deficiencias visuales, compitan en igualdad de condiciones. 

La pelota tiene campanas en su interior para ayudar a orientar a los jugadores y, 

como resultado, el juego se practica en un silencio total. 



 

 
 

Judo: Compiten solamente atletas con discapacidad visual. No hay categorización y 

los competidores se dividen por peso, de la misma manera que los atletas olímpicos. 

La principal diferencia es que los yudocas comienzan la pelea en contacto físico, en 

lugar de separados. 

El deporte es una disciplina de los Juegos Paralímpicos desde 1988. 

Levantamiento de pesas: También llamado potencia, la halterofilia es un deporte 

de fuerza que consiste en tres eventos: el press de banca, las sentadillas y el peso 

muerto. 

Está abierto a todos los atletas con discapacidad física y la clasificación es 

exclusivamente según el peso. 

Los levantadores de pesas que participan en los Juegos Paralímpicos tienen 

discapacidades en sus extremidades inferiores o caderas tales como parálisis, 

parálisis cerebral y amputación de extremidades. 

Todos los competidores -hombres y mujeres- participan en 10 categorías de peso. 

Natación: Es el único deporte que combina, en diferentes categorías, 

discapacidades como la pérdida de extremidades, la parálisis cerebral (coordinación 

y las restricciones de movimiento), lesión de la médula espinal (debilidad o parálisis 

que implica cualquier combinación de las extremidades) y otras tales como enanismo 

juntas. 

1-10: Nadadores con discapacidad física. Cuanto menor el número, más grave es la 

discapacidad. 

11-13: Nadadores con discapacidad visual. 

14: Nadadores con discapacidad intelectual. 

El prefijo S indica la clase para estilo libre, espalda y mariposa. SB indica la clase 

para pecho y SM denota combinado. 

Las letras y números combinadas muestran una variada gama de clasificaciones, 

desde los nadadores con discapacidad severa (S1, SB1, SM1) a aquellos con 

discapacidad mínima (S10, SB9, SM10). 



 

 
 

En cualquiera de las clases, los nadadores pueden empezar con una inmersión o ya 

en el agua. Esto se tiene en cuenta a la hora de clasificar un atleta. 

Remo: El remo se divide en tres grandes clases. 

AS: Los atletas tienen movimiento completo en brazos y hombros sin función en las 

piernas. 

AT: Los deportistas tienen movimiento en brazos y tronco. 

LTA: Atletas con movimiento en todas sus extremidades y tronco. Esta clase incluye 

discapacidades visuales. 

Rugby en silla de ruedas: Los jugadores de rugby en silla de ruedas se clasifican 

mediante un sistema de puntos, con los atletas más severamente discapacitados en 

0,5 puntos hasta 3,5 puntos para los menos impedidos. 

Cada equipo se compone de cuatro jugadores y se permite un máximo de ocho 

puntos en la cancha. 

Tenis 

El tenis se juega desde una silla de ruedas con dos clases abiertas y quad - 

(discapacidad en tres o más miembros). 

En las competiciones de tenis en silla de ruedas, a los jugadores se les permite que 

la pelota rebote dos veces, siempre y cuando el primer rebote haya sido dentro de la 

cancha. 

Tenis de mesa: Es practicado por atletas con discapacidad física o intelectual y se 

divide en 11 clases. 

1-5: Los atletas compiten en silla de ruedas, siendo los de clase 1 los más 

gravemente discapacitados y los de clase 5 menos impedidos. 

6-10: Atletas ambulantes, siendo, nuevamente, los de menor números los más 

gravemente discapacitados. 

11: Atletas con discapacidad intelectual. 

Tiro:  Los tiradores se dividen entre competidores en silla de ruedas y de pie. 

Ambos grupos se dividen en seis subclases, cada una de los cuales determina el tipo 

de equipo de que cada competidor puede de usar. 



 

 
 

SH1: Para los competidores de pistola y rifle que no necesitan un soporte de disparo. 

SH2: Para los competidores de rifle que tienen una discapacidad en las extremidades 

superiores y requieren un puesto de tiro. 

Tiro con arco: El arco es para atletas discapacidad física y se clasifica en tres 

clases: 

W1: Los usuarios de sillas de ruedas con discapacidad en las cuatro extremidades. 

Abierto: Los usuarios de silla de ruedas con pleno uso de sus brazos, atletas que 

compiten de pie y también aquellos que necesitan ayudarse con un taburete debido a 

la falta de equilibrio. 

Vela: La vela es un deporte de discapacidad múltiple donde pueden participar atletas 

amputados, con parálisis cerebral, discapacidad visual, silla de ruedas, y los grupos 

"les autres" (otras categorías) también pueden competir juntos. 

Hay tres clases de vela: el Sonar, con tres tripulantes, el Skud-18, de dos personas, y 

el 2.4mR, que es con un solo tripulante. 

Los competidores se clasifican de acuerdo con un sistema de puntos de uno a siete. 

Cuantos menos puntos, más severamente discapacitados los atletas. 

Voleibol sentado: El voleibol sentado es para los atletas hombres y mujeres con 

alguna discapacidad física. Hay dos clases llamadas mínimamente Discapacitados 

(MD) y discapacitados (D). Cada equipo sólo puede tener un jugador MD en la 

cancha, mientras que los otros cinco jugadores tienen que ser de clase D. 

Triatlón: Este deporte hace su estreno paralímpico en 2016 y consiste en 750 

metros de natación, 20 km de ciclismo y 5 km de carrera. 

Está dividido en cinco clases para hombres y mujeres. 

PT1: Para usuarios de sillas de ruedas que nadan, usan una bicicleta de mano y 

compiten en la carrera con silla de ruedas. 

PT2-4: Atletas ambulantes cuya discapacidad puede incluir pérdida de la fuerza 

muscular, disminución del rango de movimiento o pérdida de extremidades. Se 

puede alternar el uso de adaptaciones autorizadas y correr con o sin el uso de la 

prótesis. 



 

 
 

PT5: Acá compiten atletas con discapacidad visual que tienen la opción de usar una 

bicicleta tándem y correr con un guía. 

- Logotipo de los Juegos Paralímpicos 

Fue en los Juegos de Seúl de 1988 cuando llegó el nacimiento de un emblema que 

representara los Juegos Paralímpicos. Inicialmente contaba con los 3 elementos en 

rojo, azul y verde —los tres ‗agitos‘— del logotipo de los Juegos Paralímpicos no 

gozan de la fama y la popularidad de sus hermanos, los cinco aros que lucen en el 

logotipo de los Juegos Olímpicos. Este desconocimiento está influido en gran medida 

por la corta trayectoria de la competición. 

El primer logotipo oficial de los Juegos Paralímpicos se creó entonces, en 1988, para 

el evento de Seúl. El diseño quedaba basado, en gran medida, en la insignia icónica 

de los cinco aros de los Juegos Olímpicos. 

El emblema del logotipo de los Juegos Paralímpicos de Seúl lucía una estructura 

multicolor brillante y sobre fondo blanco, compuesta por cinco Taeguks —formas en 

‗pétalos‘ o ‗gotas‘, como una secuencia en movimiento, que son el motivo tradicional 

coreano, y que aparecen en el centro de la bandera de Corea del Sur. 

En el logotipo de los Juegos Paralímpicos de 1988, estos elementos relacionados 

con el yin y el yan, aparecían como gotas colocadas horizontalmente, con el lado 

más angular situado a la izquierda y curvado hacia arriba.  

Cada uno de los pétalos tenía su color, al igual que en el logo oficial de los Juegos 

Olímpicos —azul, negro, rojo, amarillo y verde—. Además, cada uno de los Taeguks 

fue colocado en dos niveles o dos filas, como los anillos olímpicos, con tres 

elementos en la parte superior y dos debajo de ellos. 

Objeciones del COI al diseño 

La similitud en los colores y la disposición de los cinco elementos llevó al COI a 

presentar diferentes objeciones sobre este diseño en 1991. Finalmente, en 1994, 

desde el CPI llevaron a cabo un rediseño de esta simbología. 



 

 
 

Los Taeguks del logotipo de los Juegos Paralímpicos quedaron limitados a tan solo 

tres: rojo, azul y verde (en representación de los colores más utilizados en las 

banderas de todos los países) y eliminaron el negro y el amarillo. 

La composición en el rediseño de 1994 lucía de la siguiente manera: un pétalo verde 

en la parte superior y en la inferior, los pétalos rojos y azules sobre un fondo blanco. 

Este emblema abreviado y más sintético permaneció durante 10 años como símbolo 

en los Juegos Paralímpicos, hasta el rediseño de 2004. 

De los cinco Taeguk a los tres ‗agitos‘ (anexo # 1) 

En 2004, el logo de los Juegos Paralímpicos fue rediseñado nuevamente. La paleta 

de colores de la versión anterior permaneció, en una versión más oscura, con el fin 

de aportar más estabilidad y diferenciándose de los colores de los aros olímpicos. 

Pero más allá del color, el cambio más significativo fue la modificación de los 

Taeguks, prácticamente hasta su eliminación. 

La nueva imagen también estaba compuesta igualmente por tres elementos. Aunque 

esta vez no eran pétalos, sino líneas arqueadas denominadas ‗agitos‘, un término 

que proviene del latín y que significa ―me muevo‖. Estas formas perdían su vínculo 

con los Taeguks y eran más similares a la forma de un bumerán o una media luna 

asimétrica, a modo de órbitas. 

Esas tres líneas tenían la particularidad de haber sido trazadas como si estuvieran 

rodeando una esfera invisible en el medio. El nuevo logo de los Juegos Paralímpicos 

quedó convertido en un símbolo de movimiento y dinamismo, que representaba a la 

perfección el propósito y el espíritu de los juegos. 

Con esta adaptación, además, era más fácil utilizar el emblema tanto en su versión a 

color como en su versión monocroma. Los tres elementos quedaban acompañados 

de la marca denominativa situada a tres niveles, colocada debajo o una abreviatura 

―IPC‖ en mayúsculas negras, colocada en la parte superior derecha del Insignia. 

En 2019 el logotipo de los Juegos Paralímpicos sufrió algunos cambios menores. Por 

ejemplo, los colores de los tres ‗agitos‘ cobraron luminosidad y el espacio entre ellos 

fue modificado para ganar más soltura y equilibrio. Estos cambios hicieron que la 



 

 
 

insignia fuera más acogedora y amable, sin perder el brillo y el carácter memorable 

de la versión anterior. 

Actualmente, los tres ‗agitos‘ son los que acompañan al logo identificativo de los 

Juegos Paralímpicos organizados por cada ciudad, como es el caso de Tokio 2020. 

- Grandes deportistas de la historia de los Juegos Paralímpicos 

Desde que Ludwig Guttmann organizó en 1960 la primera edición, muchos atletas 

han maravillado al mundo con marcas, récords e historias de superación. Repasa los 

momentos más importantes de doce comeptidores internacionales. 

Trischa Zorn: Deportista paralímpica más laureada de la historia. Debido a una 

discapacidad visual compitió en natación adaptada, consiguiendo metales en siete 

ediciones consecutivas, entre 1980 y 2004. Cosechó cincuenta y cinco medallas, 41 

de oro, 9 de plata y 4 de bronce. Hasta los Juegos de Barcelona´92 no cedería en 

ninguna de las pruebas disputadas, siendo plata en 100 m mariposa y 400 m libre. 

Con 40 años en su última participación, se llevaba el bronce en 100 m espalda en 

Atenas 2004. 

Jonas Jacobsson: Tirador sueco, con parálisis de cintura para abajo. Ha participado 

en distintas modalidades de disparos durante nueve Juegos Paralímpicos. 27 

medallas repartidas entre Arnhem´80 y Londres´12. Diecisiete de oro, cuatro de plata 

y nueve de bronce. Su primera medalla de oro fue en Rifle de aire de pie 2-5 mixto 

en 1980. En sus últimos Juegos se despedía con el oro en Rifle en tres posiciones 50 

m y la plata en Rifle de aire de pie 10 m. En 2008 fue galardonado con la medalla de 

oro Svenska Dagbladet, premio anual al mérito deportivo. 

Teresa Perales: Deportista española con más medallas paralímpicas de la historia. 

Perdió la movilidad desde la cintura a los pies por una neuropatía. Con 26 medallas, 

aspira a más en la edición de Tokio, ha copado los puestos de medalla en las últimas 

cinco Juegos de verano. Con cinco medallas en Sídney´00, sus primeros oros 

llegarían en Atenas´04 en 100 m libres y 50 m mariposa. En ese torneo también 

ganaría otros cuatro metales. Pekín´08 sigue siendo la edición en la que ha ganado 

más oros (3) en 50, 100 y 200 m libres. Entre sus distinciones destaca la Orden 



 

 
 

Olímpica del COE, Hija predilecta de Zaragoza en 2008, Premio Princesa de Asturias 

de los Deportes 2021 o Real Orden del Mérito Deportivo en 2009. 

Roberto Marson: Un accidente privó al deportista italiano de la movilidad de sus 

piernas, pero no de competir en los Juegos Paralímpicos de Tokio 1960. En esa 

edición participó en atletismo, esgrima sobre ruedas y natación con un balance 

positivo. 3 medallas de oro, 4 de plata y 1 de bronce. En total cuenta con ocho 

medallas en atletismo, tres en natación adaptada y quince en esgrima adaptada. Su 

mejor torneo fue Tel Aviv 1968 con trece medallas (10 de oro). Falleció el 7 de 

noviembre de 2011 a los sesenta y siete años de edad. 

Beatrice Hess: Con 20 oros olímpicos, es una de las deportistas con más medallas 

de los Juegos Paralímpicos. Apodada ‗Torpedo‘ esta nadadora francesa con parálisis 

cerebral ha conseguido sumar medallas en las cinco citas en las que ha competido. 

Sólo se perdió Barcelona´92. Su mejor participación es Sídney 2000 con siete 

metales de oro, superando los seis obtenidos en Atlanta 1996. Rompió nueve 

récords mundiales en la clasificación de discapacidad S5. 

Daniel Días: Nadador brasileño nacido con una malformación congénita en sus 

extremidades superiores y pierna derecha. Deportista que está presente en Tokio 

2020, ganaba sus primeras medallas en Pékin´08. 4 oros, 4 platas y 1 medalla de 

bronce en diferentes modalidades acuáticas. En la edición de Londres´12 ganaría 

menos metales (6), pero todos serían de oro, mientras que en los Juegos de Rio´16 

superaba su marca y llegaba a nueve preseas. Ganador del premio Laureus en 2009. 

Heinz Frei: Atleta masculino con más preseas de la historia de los Juegos 

Paralímpicos. Con veinte años quedó tetrapléjico tras un accidente sufrido mientras 

hacía escalada cambiando radicalmente su vida. 26 medallas en los Juegos de 

verano y ocho en los de invierno, siendo 31 los metales obtenidos. Ha participado en 

tres modalidades distintas: atletismo adaptado, ciclismo adaptado en ruta y esquí de 

fondo adaptado. 15 medallas de oro, 7 de plata y 12 de bronce entre 1984 y 2012. En 

Londres´12 no sólo compitió con 54 años, sino que se llevó un oro en Contrarreloj H2 

y un bronce en Ruta por equipos mixto. 



 

 
 

Natalia Partyka: Atleta polaca dedicada al tenis de mesa. Debido a su falta del 

antebrazo derecho, es zurda y compite en los Juegos Paralímpicos. Pasión que 

surgió a los siete años, y que le ha llevado hasta unas olimpiadas y paralimpiadas. A 

los 11 años competía por primera vez en Sídney 2000, desde entonces 3 oros, 1 

plata y un bronce. 

Óscar Pistorius: El atleta sudafricano fue amputado de ambas piernas a los once 

meses de edad por nacer sin peroné. Para la práctica deportiva utiliza dos prótesis 

de fibra de carbono, que le han permitido correr tanto en Juegos Olímpicos como en 

Paralímpicos. 2 medallas de oro y una de plata en Londres´12. Cuenta con las 

marcas mundiales en las pruebas de 100, 200 y 400 metros lisos para atletas con 

amputaciones.  

Esther Vergeer: Tenista neerlandesa en silla de ruedas debido a una mielopatía 

vascular en su médula espinar. 8 medallas paralímpicas repartidas en las cuatro 

ediciones disputadas entre Sídney 2000 y Londres 2012. Ha competido tanto en 

individUales como en dobles ganando siempre un metal para su país. 7 oros y una 

plata que agrandan su palmarés en unos Juegos de verano. Lejos de los Juegos, 

posee 48 torneos de Grand Slam. 

Lee Pearson: Deportista británico especializado en hípica adaptada. Nació con una 

anomalía en el desarrollo de sus músculos quedando reducidos algunos de sus 

movimientos. Entre los años 2000 y 2016 se adjudicó catorce medallas, siendo 11 de 

oro. En Sídney 2000 se llevó sus tres primeras, repitiendo en las citas de Atenas´04 y 

Pékin´08. En Londres se llevaría un oro, otra de plata y una de bronce, mientras que 

en Río´16 terminaría con una de oro y otra de plata. 

David Weir: Deportista dedicado a las carreras sobre sillas de ruedas desde los ocho 

años. El británico nació con una transección de la médula espinal que le afecta a la 

movilidad en sus piernas. Aunque su primera participación fue con tan sólo diecisiete 

años en Atlanta´96, sus primeras medallas llegarían en Atenas 2004. Compite en 

pruebas que van desde los 400 metros hasta las maratones, siendo Londres´12 su 

mejor edición con cuatro medallas de oro en diferentes competiciones de velocidad. 



 

 
 

2.3. Diseño metodológico 

Para el desarrollo de este trabajo se emplearon los diversos métodos de 

investigación: 

Métodos del nivel Teórico.  

Histórico-Lógico: permitió un acercamiento a los acontecimientos, hechos ocurridos 

y su explicación cronológica, analizada y valorada a la luz del materialismo histórico.  

Inductivo-Deductivo: Se empleó en toda la investigación para la búsqueda de 

información de las particularidades de la historia del desarrollo del deporte en Cuba, 

para razonar acerca de los hechos objeto de estudio y transitar en el análisis de los 

postulados teóricos de lo general a lo particular para determinar las principales 

regularidades del fenómeno que se estudia. 

Analítico-Sintético: Permitió analizar y procesar las ideas principales que luego se 

sintetizaron en el cuerpo teórico de la investigación y en los resultados de la misma, 

estableciendo la comparación de criterios y determinación de rasgos comunes y 

generales de los enfoques considerados que para obtener las conclusiones 

confiables. 

Métodos del nivel Empírico:  

Análisis documental: Aportó datos esenciales para construir la sistematización y 

periodización de los fundamentos teóricos, a partir de los documentos históricos y las 

bibliografías relacionadas con la temática de investigación. 

Trabajo con las fuentes históricas: Permitió la recopilación de hechos y datos y la 

consecuente valoración de la influencia ejercida por estos en los logros del mundo 

deportivo en Cuba. 

La investigación realizada se adscribe a la metodología cualitativa, que tiene como 

uno de sus propósitos abordar el hecho histórico deportivo y los sujetos que en el 

intervienen. Se aborda la extensa trayectoria deportiva cubana en los juegos 

Paralímpicos, se realiza un estudio orientado a proporcionar una imagen fiel de la de 

lo investigado con el empleo de técnicas cualitativas de recogida de información, 

análisis de documentos oficiales y personales, publicaciones periódicas y fotos. 



 

 
 

Diseño metodológico 

  Metodología  cualitativa  

  Tipo de estudio  descriptivo 

  Tipo de diseño descriptivo                                    

La investigación que se presenta responde al paradigma cualitativo y 

específicamente al diseño humanístico-interpretativo, describe sucesos complejos en 

su medio natural, con información de preferencia cualitativa, destinada a encontrar 

soluciones a problemas de un grupo de personas, de una comunidad, de una 

localidad, de una organización, entre ellas el investigador selecciona y usa 

informaciones personales que la comunidad debe conocer; el estudio de casos, 

estudio de sucesos que se hace en uno o pocos grupos naturales. 

La investigación histórica se realiza desde una perspectiva histórica, parte de una 

realidad y desde diferentes ópticas. En este caso está la metodología de la 

investigación histórica aplicada al deporte, se sustenta en fuentes primarias y 

secundarias para la reconstitución, permite aportar datos, acontecimientos y hechos 

vinculados a los procesos colaterales que se originan en la sociedad. 

Se expone como novedad de esta investigación los aportes brindados por los 

valiosos atletas cubanos en los Juegos Paralímpicos en las 8 ediciones que han 

participado los cubanos, con lo cual se rescata la memoria histórica deportiva cubana 

en las ediciones de estos importantes juegos deportivos. 

2.4. Análisis de los resultados. 

2.4.1. Cuba en los juegos Paralímpicos. 

A partir de 1959 la máxima dirección de la Revolución Cubana dirigió valiosos 

empeños y decisiones para fomentar el desarrollo del deporte en Cuba, y meritorios 

han sido los logros alcanzados por el deporte cubano en los eventos nacionales e 

internacionales de diversas modalidades deportivas. Muchas son las medallas 

obtenidas y las personalidades destacadas que han sabido poner bien en alto la 

dignidad cubana a escala centroamericana, panamericana, mundial y olímpica.  



 

 
 

El deporte cubano se fue integrando en las competiciones de primer nivel en muchas 

modalidades deportivas en las que se han obtenido resultados relevantes, pero 

faltaba la inclusión deportiva cubana en los Juegos Paralímpicos. 

La historia Paralímpica de Cuba está marcada a partir de su meritoria participación 

en Barcelona 1992 y se mantiene hasta nuestros días. Relevantes son los resultados 

alcanzados por los valiosos atletas que nos han representado en las 8 ediciones que 

se han participado. El país ha obtenido un total de 91 medallas en las ediciones de 

verano: 43 de oro, 20 de plata y 28 de bronce. 

Cuba en los Juegos Paralímpicos está representada por el Comité Paralímpico 

Cubano, miembro del Comité Paralímpico Internacional. 

- Cuba en los Juegos Paralímpicos de Barcelona 1992 

Cuba estuvo representada en los Juegos Paralímpicos de Barcelona 1992 por diez 

deportistas masculinos. Obtuvo un total de 9 medallas, de las cuales tres fueron de 

oro, tres de plata y tres de bronce, así consigue ocupar el lugar 29 en el medallero. 

Las medallas de oro fueron obtenidas por Omar Turro en atletismo 400 m B2 

masculino, Oscar Pupo en atletismo 800 m  B1 masculino y Enrique Cepeda también 

en atletismo en el triple salto B3 masculino. Las tres  de  plata fueron obtenidas por 

Omar Turro en atletismo 100 m B2 masculino, Oscar Pupo también atletismo 400 m 

B1 masculino y Ernesto Garrido en la natación 500 m libre S10 masculino. Las 

medallas de bronce las obtuvieron Omar Turro en el atletismo 200 m B2 masculino, 

Enrique Cepeda en atletismo 100 m B3 masculino y Gustavo Ariosa también en el 

atletismo pero en la jabalina THW5 masculino. 

Claramente el deporte más destacado fue el atletismo ganando 8 de las 9 medallas, 

tres de oro y dos de plata y tres de bronce. El atleta más destacado fue Omar Turro 

siendo el que más preseas ganó (3) de las cuales una  fue de oro, una de plata y una 

de bronce. Le sigue Oscar Pupo quien logró una medalla de oro y una de plata. 

También se destacó Enrique Cépeda obteniendo dos medallas, una de oro y otra de 

bronce y culmina la ardua labor con una sola medalla Gustavo Ariosa que obtuvo 

bronce en la jabalina. 



 

 
 

Esta primera participación de Cuba en los juegos Paralímpicos dejó una valiosa 

experiencia y ejemplo de consagración al deporte por parte de los 10 atletas 

participantes quienes lograron aportar 9 medallas de un valor extraordinario. 

- Cuba en los Juegos Paralímpicos de Atlanta 1996 

Cuba estuvo representada en los Juegos Paralímpicos de Atlanta 1996 por diez 

deportistas, nueve hombres y una mujer. Se lograron un total de 11 medallas de las 

cuales 8 fueron de oro y tres de plata, ocupando así el lugar 23 en el medallero.  

Las medallas de oro fueron obtenidas por Liudis Massó en el atletismo, Disco F10-11 

femenino, Enrique Caballero en  atletismo gana en el salto de longitud F12 y también 

en el triple salto F12, Omar Turro también en el atletismo 200m T11 y otra en 400 m 

T11,  Ambrosio Saldívar también en atletismo 400 m T12, Diosmani González en 

altetismo 10 000 m T12 y Guillermo Pérez altetismo en la jabalina F42.  

Las medallas de plata fueron obtenidas por Liudis Massó en atletismo en la jabalina 

F10-11 femenino, Enrique Caballero en atletismo 100 m T12 masculino y Diosmani 

González en  atletismo 5000 m T12 masculino. 

Se destaca la participación de atletismo siendo el deporte que ganó las 11 medallas. 

El atleta más destacado fue Enrique Caballero ganador de tres preseas de las cuales 

dos fueron de oro y una de plata. También Omar Turro ganador de dos medallas de 

oro luego Liudis Massó ganadora de un oro y una  plata al igual que Diosmani 

González, le siguen Ambrosio Saldívar y Guillermo Pérez ambos con una medalla de 

oro. 

En este edición de los Juegos Paralímpicos fue la primera participación de una mujer 

cubana siendo Liudis Massó la primera mujer cubana en participar en los Juegos 

Paralímpicos y ganar una medalla de oro. 

- Cuba en los Juegos Paralímpicos de Sídney 2000 

Cuba estuvo representada en los Juegos Paralímpicos de Sídney 2000 por diez 

deportistas, nueve hombres y una mujer. Obtuvo un total de 8 medallas, cuatro de 

oro, dos de plata y dos de bronce, ocupando así el lugar 34 en el medallero.  



 

 
 

Las medallas de oro fueron obtenidas por Liudis Massó en atletismo Disco F13 

femenino, Enrique Cepeda también en atletismo salto de longitud F13 masculino, 

Sergio Arturo Pérez en judo 60 Kg masculino, Isao Rafael Cruz también en judo pero 

en 81 Kg. Las medallas de plata fueron obtenidas por Diosmani González en 

atletismo 10 000 m T12 masculino y Gustavo Ariosa atletismo en la jabalina F54 

masculino. Disomani González y Gustavo Ariosa ganan medallas de bronce ambos 

en atletismo pero en 5000 m T12 masculino y Disco F54 respectivamente. 

Una vez más se destaca el atletismo ganando 6 de las 8 medallas mientras las dos 

restantes fueron del judo. Los atletas más destacados fueron Diosmani González y 

Gustavo Ariosa ambos con dos medallas una de plata y una de bronce. Le siguen 

Liudis Massó, Enrique Cepeda, Sergio Arturo Pérez e Isao Rafael Cruz todos con 

una medalla de oro. 

- Cuba en los juegos Paralímpicos de Atenas 2004. 

Cuba estuvo representada en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004 por un total 

de 24 deportistas, 19 hombres y cinco mujeres. Es la primera ocasión que la 

delegación cubana supera las dos decenas de participantes lo que demuestra la 

labor desplegada por el deporte cubano en la selección y preparación de los talentos 

deportivos paralímpicos. 

En esta ocasión se logra un total de 11 medallas, dos de oro, dos de plata y 7 de 

bronce, ocupando así el lugar 43 en el medallero. Las medallas de oro fueron 

ganadas por Ana Ibis Jiménez en atletismo salto de longitud F13 femenino y Ángel 

Jiménez también en atletismo salto de longitud F13 masculino. Las medallas de plata 

fueron obtenidas por Diosmani González en atletismo 10 000 m T13 masculino y la 

otra presea fue obtenida por Enrique Cepeda, Irving Bustamante, Fernando 

González, Arian Iznaga y Ángel Jiménez en atletismo 4x 100 m T11-13 masculino. 

Las medallas de bronce fueron obtenidas por Ana Ibis Jiménez en atletismo 100 m 

T13 femenino, Noralvis de las Heras atletismo Peso F42-46 femenino, Irving 

Bustamante en atletismo 100 m T13 masculino y 200 m T13 masculino, Yuniesky 



 

 
 

Abreu también en atletismo pero en 5000 m T13 masculino, Gerdán Fonseca en 

atletismo Peso F44/46 masculino y Rafael Torres en judo +100kg masculino. 

El atletismo continúa siendo el deporte predominante y de mejores resultados, 

ganando 10 de las 11 medallas, dos de oro, dos de plata y 6 de bronce. Destacaron 

con su participación Ángel Jiménez con dos medallas una de oro y una de plata, 

también Ana Ibis Jiménez con una de oro y una de bronce. También se destacó 

Irving Bustamante ganador de 3 preseas una de plata y dos de bronce, el resto de 

los atletas q obtuvieron medallas todos ganaron una. 

- Cuba en los juegos Paralímpicos de Pekín 2008 

La representación cubana para los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008 fue 

conformada por 31 deportistas, 26 hombres y 5 mujeres. 6 atletas más que en la 

edición anterior. 

Se alcanzan un total de 14 medallas, 5 de oro, tres de plata y 6 de bronce, ocupando 

así el lugar 23 en el medallero. Las medallas de oro fueron obtenidas por Yunidis 

Castillo en altetismo 100 m T46 femenino y otra en 200 m T46 femenino, Luis Manuel 

Galano en atletismo 400 m T13 masculino, Leonardo Díaz también en atletismo 

Disco F55/56 masculino e Isao Rafael Cruz en el judo –81 kg masculino. Las de plata 

fueron obtenidas por  Lázaro Rashid en atletismo 800 m T12 masculino 1500 m T13 

masculino y Freddy Durruthy también en atletismo 400 m T13 masculino. Las 

medallas de bronce fueron ganadas por Luis Felipe Gutiérrez en atletismo 100 m T13 

masculino, Arián Iznaga también en atletismo 200 m T11 masculino, Ettiam Calderón 

en atletismo 200 m T46 masculino, Gerdán Fonseca en atletismo Peso F44 

masculino, Víctor Luis Sánchez en judo –66 kg masculino y Juan Carlos Cortada 

también en judo–100 kg masculino. 

Una vez más se destaca el atletismo ganando 11 de las 14 medallas obtenidas, las 

tres restantes las ganó el judo. Destacaron con su participación Yunidis Castillo 

ganadora de dos preseas doradas también Lázaro Rashid que ganó dos medallas de 

plata, el resto de los atletas que obtuvieron medallas todos ganaron una. 

- Cuba en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 



 

 
 

Cuba estuvo representada en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 por un total 

de 22 deportistas, 18 hombres y cuatro mujeres. Se logran 17 medallas, 9 de oro, 5 

de plata y tres de bronce, ocupando así el lugar 15 en el medallero.  

Las medallas de oro fueron obtenidas por Yunidis Castillo en atletismo 100 m T46 

femenino otra en 200 m T46 y 400 m T46, Omara Durand también en  atletismo 100 

m T13 femenino y en 400 m T13 femenino, Luis Felipe Gutiérrez aletismo. Salto de 

longitud F13 masculino,  Leonardo Díaz en atletismo Disco F54-56 masculino, 

Dalidaivis Rodríguez en judo –63 kg femenino y Jorge Hierrezuelo también en judo–

90 kg masculino. Las preseas de plata fueron obtenidas por Raciel González en 

atletismo 100 m T46 masculino y en 200 m T46 masculino,  Luis Felipe Gutiérrez en 

atletismo 100 m T13 masculino, Ángel Jiménez también en atletismo Salto de 

longitud F13 masculino y Lorenzo Pérez en la natación 50 m libre S6 masculino. Las 

de bronce fueron obtenidas por Lorenzo Pérez en la natación 100 m libre S6 

masculino, Isao Rafael Cruz en  judo–81 kg masculino y Yangaliny Jiménez en judo 

+100 kg masculino. 

El deporte que más se destacó fue el atletismo ganando 11 de las 17 medallas, y las 

cuatro que fueron ganadas 2 por el judo y 2 por la natación.  

Destacan su participación Yunidis Castillo ganadora de tres preseas doradas, Omara 

Durand ganó dos medallas de oro, Raciel González ganador de dos medallas de 

plata, Luis Felipe Gutiérrez ganó una presea de oro y una de plata y el nadador 

Lorenzo Pérez una medalla de plata y otra de bronce,  el resto de los atletas que 

obtuvieron medallas todos ganaron una. 

Después de estos juegos paralímpicos la nación cubana ostenta 85 medallas de ellas 

39 de oro, 19 de plata y 27 de bronce según confirma el comité paralímpico 

internacional. Se destaca la labor de las féminas cubanas que hasta este momento 

han aportado 12 medallas, 9 de oro, 1 de plata y 2 de bronce. Siendo el atletismo el 

deporte de mayores lauros. 

- Cuba en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016 



 

 
 

Cuba estuvo representada en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016 por 

un total de 22 deportistas, 16 hombres y seis mujeres.  

Se alcanzan en esta ocasión 15 medallas de las cuales 8 fueron de oro, una de plata 

y 6 de bronce, ocupando así el lugar 18 en el medallero.  

Las medallas de oro fueron ganadas por Omara Durand en atletismo 100 m T12 

femenino otra en 200 m T12 y en 400 m T12, Leinier Savón en atletismo 100 m T12 

masculino y 200 m T12 masculino, Ernesto Blanco también en atletismo 400 m T47 

masculino, Lorenzo Pérez en la natación 100 m libre S6 masculino y Dalidaivis 

Rodríguez en judo 63 kg femenino. La única medalla de plata fue obtenida por 

Yunidis Castillo en atletismo Salto de longitud T47 femenino. Ganaron las de bronce 

María Luz Pérez en atletismo Salto de longitud T42 femenino, Noralvis de las Heras 

en atletismo Disco F44 femenino, Leonardo Díaz también en atletismo Disco F56 

masculino, Lorenzo Pérez en natación 400 m libre S6 masculino, Yordani Fernández 

en judo –100 kg masculino y Yangaliny Jiménez en judo +100 kg masculino. 

Una vez más se destaca el atletismo ganando 10 de las 15 medallas obtenidas, de 

las 5 restantes dos fueron ganadas por la natación y tres por el judo. Es preciso 

mencionar la destacada participación de Omara Durand, ya que fue ganadora de tres 

preseas doradas también Leinier Savón ganador de dos medallas de oro y el 

nadador Lorenzo Pérez que ganó una medalla de oro y una de bronce, el resto de los 

que obtuvieron medallas todos aportaron una. 

- Cuba en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. 

Cuba fue representada en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 por 16 deportistas, 

12 hombres y 4 mujeres. Logró ganar 6 medallas, cuatro de oro, una de plata y una 

de bronce, ocupando así el lugar 35 en el medallero. 

Las medallas de oro fueron obtenidas por Omara Durand en atletismo 100 m T12 

femenino, también gana en  200 m T12 y en 400 m T12. La otra presea de oro fue 

obtenida por Robiel Yankiel Sol en atletismo Salto de longitud T47 masculino. Las 

medallas de plata y de bronce fueron obtenidas por Leinier Savón en atletismo Salto 



 

 
 

de longitud T12 masculino y por Leonardo Díaz en atletismo Disco F56 masculino 

respectivamente. 

Fue destacada la participación del atletismo y la atleta Omara Durand otra vez tiene 

excelentes resultados, ya que vuelve a ganar tres medallas de oro, le siguen Robiel 

Yankiel Sol, Leinier Savón y Leonardo Díaz todos con una medalla. 

Esta última edición ha sido para el deporte paralímpico cubano una de las pobres en 

la participación de atletas y producción de medallas, lo cual indica que se deben 

desarrollar profundos análisis para el próximo ciclo competitivo y que se obtengan 

resultados de mayor relevancia para el deporte paralímpico cubano. 

Valoración general de los resultados. 

Cuba ha participado en ocho ediciones de los Juegos Paralímpicos de Verano, es 

decir en el 50 % del total de juegos paralímpicos desarrollados hasta el 2020. Ha 

obtenido un total de 91 medallas: 43 de oro, 20 de plata y 28 de bronce. El deporte 

que más preseas ha ganado es el atletismo con un total de 73 medallas: 36 de oro, 

18 de plata y 19 de bronce. Luego le sigue el judo con un total de 13 medallas, 6 de 

oro y 7 de bronce. Por último la natación ganando 5 medallas, una de oro, dos de 

plata y dos de bronce. Se destaca la labor de las féminas cubanas que hasta este 

momento han aportado 15 medallas, 12 de oro, 1 de plata y 2 de bronce. Siendo el 

atletismo el deporte de mayores lauros. 

Las mejores participaciones de Cuba en los Juegos Paralímpicos fueron las de 

Londres 2012 con un total de 17 medallas: 9 de oro, 5 de plata y 3 de bronce. Otra 

edición que destaca por sus resultados es Río de Janeiro 2016 con 15 medallas: 8 

de oro, una de plata y 6 de bronce. También en Pekín 2008 se obtienen buenos 

resultados comparado con las ediciones anteriores, esta vez Cuba gana 14 preseas: 

5 de oro, tres de plata y 6 de bronce. También es necesario tener en cuenta los 

resultados obtenidos en Atlanta 1996 debido a que en esta edición Cuba consigue 

ganar 8 medallas de oro y tres de plata, para un total de 11. Entonces podemos decir 

que las ediciones anteriormente mencionadas fueron las mejores actuaciones de 

Cuba en los Juegos Paralímpicos de Verano. (Anexo - ) 



 

 
 

Atletas destacados 

Ya son 40 los paratletas cubanos que han conquistado al menos una medalla en 

estas lides, y 22 han repetido posiciones entre los tres primeros. Han sido nueve 

quienes han logrado escalar más de una vez a la cúspide paralímpica. Como son: 

Omara Durand: Campeona paralímpica 100, 200, 400 y 800m/p Tokio 2020. 

Omara Durand ya es la atleta paralímpica de Cuba con más títulos en la historia 

Omara Durand Elías (Santiago de Cuba, 1991) (8-0-0) 

Se confirmó en Tokio como una leyenda del deporte cubano y la mayor ganadora de 

títulos para la mayor de las Antillas en estas citas. Con sus triunfos en 100, 200 y 400 

metros, Omara igualó su proeza de Río 2016 y llegó a ocho cetros paralímpicos, 

repartidos entre las categorías T13 (2) y T12 (6) para atletas con discapacidad visual, 

estos últimos junto a su ya inseparable guía Yuniol Kindelán. 

La santiaguera, que atesora igualmente un largo listado de títulos mundiales, 

parapanamericanos y de Grand Prix, lleva una década sin conocer la derrota y 

ostenta los récords mundiales de su categoría en las tres distancias en que compite: 

11.40 segundos en 100 metros, 23.02 en 200 –impuesto recién en la capital 

japonesa– y 51.77 en 400. Por sus marcas ―extraterrestres‖ y la facilidad con que 

desbanca a sus rivales, muchos la comparan con el mítico Usaint Bolt. En el umbral 

de sus 30 años, Omara Durand no parece tener más límite que el cielo. 

Yunidis Castillo Castillo (Santiago de Cuba, 1987) (5-1-0) 

La Hija del Viento” reinó sin discusión en las pistas paralímpicas de Beijiing 2008 y 

Londres 2012. Cinco títulos integran su botín dorado en la velocidad de la categoría 

T46 (afectados en miembros superiores), dos en la lid china (100 y 200 metros) y tres 

en la británica (100, 200 y 400), donde además destrozó los récords del orbe y 

resultó la estrella indiscutida de la delegación antillana. 

Multicampeona mundial y parapanamericana, su brillante prontuario sería aún mayor 

si las lesiones no se hubieran atravesado en su camino. Ello le impidió defender sus 

coronas paralímpicas en Río de Janeiro, donde, no obstante, logró colgarse la 

medalla de plata en el salto de longitud (T47). Desde entonces, aunque ha intentado 



 

 
 

regresar a la máxima competición, no ha logrado ser la misma y quedó fuera de 

Tokio. Pero, aun así, la jovial deportista tiene asegurado por derecho propio un sitio 

de honor entre los más grandes atletas cubanos. 

Enrique Cepeda, una de las leyendas del deporte cubano. Es la gran figura del 

deporte paralímpico cubano en la década de 1990, un hombre de hierro a pesar de 

su discapacidad visual, que logró su primer cetro paralímpico con casi 30 años en 

Barcelona 1992 y se despidió de estas lides con más de 40, con una medalla de 

plata en Atenas 2004. Fenomenal saltador y velocista, repartió sus títulos entre el 

salto el triple (2) y el largo (2), prueba en la que alcanzó un triunfo extraordinario en 

Sydney 2000 aun compitiendo con una lesión. 

Sus mejores juegos fueron los de Atlanta 96, donde se colgó par de oros con récord 

mundial incluido en el triple y un saboreado desquite en la longitud (F12), con un 

brinco dorado en el último intento, en tanto quedó segundo en el hectómetro (T12). 

Sempiterno ganador de eventos internacionales desde los años 80 hasta su retiro 

tras el subtítulo de la capital griega en el relevo 4×100 –cuando, según él mismo, se 

sentía en condiciones para seguir, fue incluido con toda justicia entre los 100 mejores 

deportistas de Cuba en el siglo XX. 

Omar Turro Moya (Guantánamo, 1965) (3-1-1). Aunque solo participó en dos Juegos 

Paralímpicos, Turro dejó su huella en estas citas. Lideró la comitiva cubana en 

Barcelona 1992 al conseguir la escalera en la velocidad de la categoría B2 (débiles 

visuales profundos): oro en 400 metros, plata en 100 y bronce en 200. Su título en la 

vuelta al óvalo, con récord mundial incluido, tuvo el plus de ser el primero 

conquistado oficialmente por un cubano en estos certámenes multideportivos. 

Cuatro años después, en la ciudad estadounidense de Atlanta, el guantanamero 

redondearía su cosecha. Volvió a triunfar en los 400 metros y se desquitó en los 200, 

con otra presea dorada y marca del orbe, ahora en la categoría T11. Parecía 

destinado a reinar por mucho tiempo más –como hizo prácticamente en la década de 

1990 en cuanto evento se presentó–, pero finalmente no pudo participar en Sydney 



 

 
 

2000 y ese fue el final de su historia paralímpica. No obstante, lo hecho hasta 

entonces es más que suficiente para encumbrarlo en el Olimpo. 

Leonardo Díaz (Granma, 1975) (2-0-2). Durante más de una década ha sido uno de 

los dominadores del lanzamiento del disco en la categoría F56 (lanzadores que 

compiten sentados), en la cual es multicampeón mundial y paralímpico. Su historia 

bajo los cinco aros había comenzado en Atenas 2004, pero fue en Beijing 2008 

donde escribió su nombre con letras doradas en el concierto estival, tras ser el único 

contendiente con un disparo de más de 40 metros. 

Ese momento marcó el despegue de una carrera fabulosa que no se ha apagado 

hasta nuestros días. Leonardo, bayamés de pura cepa, repitió el oro en Londres 

2012 y después cosechó sendas preseas de bronce en Río 2016 y Tokio 2020, cita 

esta última en la que igualó a Yunidis Castillos como los únicos atletas paralímpicos 

de Cuba con medallas en cuatro Juegos consecutivos. Lo mejor es que la historia de 

este titán parece no terminar y en París 2024 podría convertirse en el único 

exponente de la Isla con preseas en lides estivales. 

Liudis Massó (Guantánamo, 1970) (2-1-0). Fue la reina indiscutible en lanzamiento 

del disco entre los Juegos de Atlanta 1996 y Sídney 2000, con dos preseas doradas 

en las categorías F11 y F13 (ciegos o débiles visuales), en esta última con un récord 

mundial intocable durante más de dos décadas. En la cita estadounidense de 1996, 

dominó el lanzamiento del disco por amplio margen, quedó en plata en la jabalina (la 

belga Marianne van Brussel la superó con disparo de 32.04 metros por 31.92), y 

finalizó cuarta en la bala, a 21 centímetros de una presea de bronce que hubiera sido 

histórica, porque nadie ha logrado subir al podio en disco, jabalina y bala en unos 

mismos Juegos Paralímpicos 

No obstante, la guantanamera consiguió su doblete dorado en Sídney 2000 con 

disparo de 44.67 metros en el disco de la categoría F13, récord del orbe que nadie 

ha podido quebrar según los datos de World Para Athletics. Cuatro años más tarde, 

en Atenas, intentó defender su corona, pero no logró ninguna marca de acuerdo al 

sitio oficial de los Juegos Paralímpicos. Madre también por partida doble, Liudis 



 

 
 

Massó no se ha desvinculado del deporte, de hecho, ha sido seleccionada como una 

de las mejores entrenadoras de atletas discapacitados en Cuba en la última década. 

Leinier Savón (Guantánamo, 1989) (2-0-1).  Inspirado en los saltos de Iván Pedroso 

y en el poderío de Usain Bolt, este velocista cubano nunca se ha rendido en la 

batalla por cumplir sus sueños. Comenzó en el deporte por el boxeo, como dictaba la 

tradición familiar, siguiendo los pasos de sus primos Félix y Erislandy Savón, 

medallistas olímpicos. Sin embargo, le gustaba ―sentir la adrenalina‖ y apostó por el 

vértigo de la velocidad en el atletismo, donde labró su camino a la gloria. 

En Río 2016, Leinier corrió más rápido que nadie en los 100 y 200 metros de la 

categoría T12 (débiles visuales) y pasó a englobar la exclusiva lista de cubanos que 

han ganado dos títulos en unos mismos Juegos Paralímpicos, en la cual solo 

brillaban Enrique Cepeda, Omar Turro, Yunidis Castillo y Omara Durand. El 

guantanamero sigue en la pelea y en Tokio se agenció una presea de bronce en el 

salto de longitud, la cual le puede servir de aliciente para regresar en París 2024. 

Isao Cruz (Villa Clara, 1982) (2-0-1). Uno de los referentes cubanos en el judo de los 

Juegos Paralímpicos, con dos títulos y tres preseas entre las citas de Sydney, Beijing 

y Londres. Su pegada en los tatamis se evidenció temprano, poco después de 

cumplir los 18 años en el 2000, cuando derrotó al francés Sebastien Le Meaux en la 

discusión de la corona. Este resultado en la urbe australiana marcó el nacimiento de 

una estrella que durante años reinó en Campeonatos Mundiales para Ciegos y 

Débiles Visuales y también en el concierto bajo los cinco aros. 

En Beijing, ocho años después de su triunfo en Sídney, se encaramó otra vez en la 

cima de los 81 kilogramos al vencer al francés Cyril Jonard, mientras en Londres 

2012 se agenció un bronce y quedó como el judoca cubano con más medallas en 

Juegos Paralímpicos. Como detalle llamativo, Isao fue un coloso en lides 

paralímpicas y mundiales, pero siempre se le hizo esquivo el sitial de honor a nivel 

continental. En Juegos Parapanamericanos, el villaclareño terminó con bronce en 

Río 2007, plata en Guadalajara 2011 y quinto lugar en Toronto 2015. 



 

 
 

Dalidaivis Rodríguez (La Habana, 1983) (2-0-0). Pura sangre caliente, una de las 

atletas cubanas más competitivas que se recuerden. Reinó con casi 30 años en 

Londres, donde arrolló a todas sus rivales y se convirtió en referente del judo 

paralímpico, al punto de ganar los honores como abanderada de la delegación 

antillana cuatro años más tarde en Río 2016. A la lid brasileña llegó con sed de 

venganza, luego de caer en la final del Mundial del 2014 en Colorado Springs ante la 

ucraniana Iryna Husieva. 

Pero la vida le dio revancha y se volvió a cruzar con la europea en discusión de la 

corona de Río, donde no hubo margen para la equivocación. La habanera derribó a 

Husieva, la inmovilizó y consiguió un segundo wazari que decretó el ippon 

automático. Dalidaivis festejó por todo lo alto entre lágrimas, consciente de que 

cerraba con broche dorado su experiencia bajo los cinco aros. 

A pesar de que Cuba nunca ha quedado entre las diez mejores delegaciones en el 

medallero si he tenido buenos resultados y atletas. Los resultados obtenidos en el 

atletismo demuestran que en esta disciplina Cuba ha sido de las mejores y los atletas 

que has representado a nuestro país han sido glorias del deporte por su actuación , 

es el caso de Omara Durand ganadora del oro paralímpico en varias ocasiones y 

también posee récords en las distancias en que compite. 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 La investigación permitió constatar que son pocos los referentes que existen 

sobre los resultados de Cuba en los Juegos Paralímpicos. 

 La investigación muestra los resultados logrados por los atletas del deporte 

paralímpico cubano, lo cual permite enriquecer la memoria historica deportiva 

nacional. 

 Se destaca que los resultados Paralímpicos de mayor relevacia fueron los 

alcanzados en el Atlanta 1996, Pekin 2008, Londres 2012 y Rio 2016. 

 



 

 
 

3.2.- RECOMENDACIONES 

 Profundizar en el estudio de los hechos históricos deportivos que contribuyan a 

fortalecer la memoria histórica y la identidad deportiva local y nacional. 

 Socializar los resultados del estudio para estimular el tratamiento a los hechos 

históricos deportivos de relevancia local y nacional. 
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ANEXOS 

Transformación del  logotipo.   

 

 

Mejores atletas paralímpicos cubanos. 

 Deporte oro plata bronce 

Omar Turro  atletismo 2 1 1 

Oscar Pupo atletismo 1 1  

Enrique Cepeda  atletismo 2 1  

Gustavo Ariosa  atletismo  1 2 

Diosmany González atletismo 1 3 1 

Leonardo Díaz atletismo   2 

Leinier Savón atletismo 1 1  

Lorenzo Pérez natación  1 2 

Anaibis Castillo atletismo 1  1 

Yunidis Catillo atletismo 5 1  

Omara Durand atletismo 8   

Yangaliny Jiménez  judo   2 

Dalidaivis Rodríguez  judo 1  2 



 

 
 

Anexo-  Resultados de 1960.           

 Países Oro plata bronce total 

 1 Italia (ITA) 29 28 23 80 

2 Reino Unido (GBR) 20 15 20 55 

3 Alemania Occidental  15 6 9 30 

4 Austria (AUT)               11 8 11 30 

5 Estados Unidos (USA 11 7 7 25 

6 Noruega (NOR) 9 3 4 16 

7  Australia (AUS) 3 6 1 10 

8 Países Bajos (NED) 3 6 0 9 

9 Francia (FRA) 3 3 1 7 

10 Argentina (ARG) 2 3 1 6 

   

         Tabla #2: Resultados de 1964 
 
No País Oro  Plata  Bronce Total 

 1 Estados Unidos (USA) 50 41 32 123 

2 Reino Unido GBR)  18 23 20 61 

3 Italia (ITA) 14 15 16 45 

 4 Australia AUS) 12 11 7 30 

5 Rodesia (RHO) 10 5 2 17 

6 Sudáfrica (RSA)  8 8 3 19 

7 Israel (ISR)  7 3 11 21 

8 Argentina (ARG)  6 15 16 37 

9 Equipo Alemán Unificado  5 2 5 12 

10 Países Bajos (NED) 4 6 4 14 

Tabla # 3  
No País Oro Plata  Bronce Total 

1 Estados Unidos (USA) 33 27 39 99 

2 Reino Unido (GBR) 29 20 20 69 

3 Israel (ISR)  18 21 23 62 

4 Australia (AUS) 15 16 7 38 

5 Francia (FRA) 13 10 9 32 

6 Alemania Occidental  12 12 11 35 

7 Italia (ITA)  12 10 17 39 

8 Países Bajos (NED) 12 4 4 20 

9 Argentina (ARG) 10 10 10 30 

10 Sudáfrica (RSA) 9 10 7 26 

  Tabla # 4 
No País Oro Plata  Bronce Total 

1 Alemania Occidental (FRG) 28 17 22 67 

2 Estados Unidos (USA) 17 27 30 74 

3 Reino Unido (GBR)   16 15 21 52 

3 Sudáfrica (RSA) 16 12 13 41 

5 Países Bajos (NED)  14 13 11 38 

6 Polonia (POL) 14 12 7 33 

7 Francia (FRA) 10 8 15 33 

8 Israel (ISR)  9 10 9 28 

9 Italia (ITA)     8 4 5 17 

10 Jamaica  (JAM) 8 3 4 15 

 



 

 
 

   Tabla # 5 
Núm. País Oro Plata  Bronce  Total 

1 Estados Unidos (USA) 66 44 45 155 

2 Países Bajos (NED) 45 25 14 84 

3 Israel (ISR)  40 13 16 69 

4 Alemania Occidental (FRG) 37 34 26 97 

5 Reino Unido (GBR) 29 29 36 94 

6 Canadá (CAN) 25 26 26 77 

7 Polonia (POL) 24 17 12 53 

8 Francia (FRA) 23 21 14 58 

9 Suecia (SWE) 22 27 24 73 

10 Austria (AUT) 17 16 17 50 

 
Tabla # 6 
Núm País Oro Plata Bronce Total 

1 Estados Unidos (USA) 75 66 54 195 

2 Polonia (POL)  75 50 52 177 

3 Alemania Occidental (FRG) 68 48 46 162 

4 Canadá (CAN)  64 35 31 130 

5 Reino Unido (GBR) 47 32 21 100 

6  Países Bajos (NED)     33 31 36 100 

7  Suecia (SWE) 31 36 24 91 

8  Francia (FRA) 28 26 31 85 

9 México (MEX) 20 16 6 42 

10 Noruega (NOR)  15 13 8 36 

Tabla # 7 
Núm. País Oro Plata  Bronce Total 

1 Estados Unidos (USA) 136 131 129 396 

2 Reino Unido (GBR)  107 112 112 331 

3 Canadá (CAN) 87 82 69 238 

4 Suecia (SWE) 80 43 34 157 

5 Alemania Occidental (FRG)  79 76 74 229 

6 Francia (FRA) 71 69 45 185 

7 Países Bajos (NED) 55 51 28 134 

8 Australia (AUS) 49 54 51 154 

9 Polonia (POL) 46 39 21 106 

10 Dinamarca (DEN) 30 13 16 59 

Tabla # 8 
Núm. País Oro Plata Bronce Total 

1 Estados Unidos (USA) 91 90 91 272 

2 Alemania Occidental (FRG)  76 66 51 193 

3 Reino Unido (GBR)  64 66 53 183 

4 Canadá (CAN) 55 42 55 152 

5 Francia (FRA) 47 44 49 140 

6 Suecia (SWE) 42 38 23 103 

7 Corea del Sur (KOR)  40 35 19 94 

8 Países Bajos (NED) 31 25 30 86 

9 Polonia (POL) 24 25 33 82 

10 Australia (AUS) 23 35 38 96 

 
 



 

 
 

Tabla # 9 
Núm. País Oro Plata Bronce Total 

1 Estados Unidos (USA) 75 52 48 175 

2 Alemania (GER) 61 51 59 171 

3 Reino Unido (GBR) 40 47 41 128 

4 Francia (FRA) 36 36 34 106 

5 España (ESP) 34 31 42 107 

6 Canadá (CAN) 28 21 26 75 

7 Australia (AUS) 24 27 25 76 

8 Equipo Unificado (EUN) 16 15 15 46 

9 Países Bajos (NED) 14 14 11 39 

10 Noruega (NOR) 13 13 7 33 

Tabla # 10 
Núm. País Oro Plata Bronce Total 

1 Estados Unidos (USA) 47 46 65 158 

2      Australia (AUS) 42 37 27 106 

3 Alemania (GER) 40 58 51 149 

4 Reino Unido (GBR) 39 42 41 122 

5 España (ESP)   39 31 36- 106 

6 Francia (FRA)    35 29 31 95 

7 Canadá (CAN)  24 22 24 70 

8 Países Bajos (NED) 17 11 17 45 

9 China (CHN) 16 13 10 39 

10 Japón (JPN) 14 10 13 37 

 
Tabla # 11 
Núm. País Oro Plata  Bronce Total 

1 Australia (AUS) 63 39 47 149 

2 Reino Unido (GBR)  41 43 47 131 

3 Canadá (CAN) 38 33 25 96 

4 España (ESP) 38 30 38 106 

5 Estados Unidos (USA)  36 39 34 109 

6 China (CHN)   34 22 17 73 

7  Francia (FRA)  30 28 28 86 

8 Polonia (POL) 19 22 12 53 

9 Corea del Sur (KOR) 18 7 7 32 

10 Alemania (GER) 16 41 38 95 

 
Tabla # 12 
 
Núm  País Oro Plata Bronce  Total 

1 China (CHN) 63 46 32 141 

2 Reino Unido (GBR)  35 30 30 95 

3 Canadá (CAN) 28 19 25 72 

4 Estados Unidos (USA)   27 22 39 88 

5 Australia (AUS) 26 38 36 100 

6 Ucrania (UKR) 24 12 19 55 

7 España (ESP) 20 27 24 71 

8 Alemania (GER) 19 28 32 79 

9 Francia (FRA) 18 26 30 74 

10 Japón (JPN)  17 16 20 53 

 
 



 

 
 

Tabla # 13 
 
Núm. País Oro Plata Bronce Total 

1 China (CHN) 89 70 52 211 

2 Reino Unido (GBR) 42 29 31 102 

3 Estados Unidos (USA ) 36 35 28 99 

4 Ucrania (UKR) 24 18 32 74 

5 Australia (AUS) 23 29 27 79 

6 Sudáfrica (RSA) 21 3 6 30 

7 Canadá (CAN) 19 10 21 50 

8 Rusia (RUS)  18 23 22 63 

9 Brasil (BRA) 16 14 17 47 

10 España (ESP)  15 21 22 58 

 
Tabla # 14. 
 
Núm. País Oro Plata Bronce Total 

1 China (CHN)      95 71 65 231 

2 Rusia (RUS)  36 38 28 102 

3 Reino Unido (GBR)  34 43 43 120 

4 Ucrania (UKR) 32 24 28 84 

5 Australia (AUS) 32 23 30 85 

6 Estados Unidos (USA) 31 29 38 98 

7 Brasil (BRA)      21 14 8 43 

8 Alemania (GER) 18 26 22 66 

9 Polonia (POL) 14 13 9 36 

10 Países Bajos (NED)  10 10 19 39 

 
Tabla # 15 
 
Núm. País Oro Plata  Bronce Total 

1 China (CHN)  107 81 51 239 

2 Reino Unido (GBR)  64 39 44 147 

3 Ucrania (UKR) 41 37 39 117 

4 Estados Unidos (USA)  40 44 31 115 

5 Australia (AUS) 22 30 29 81 

6 Alemania (GER) 18 25 14 57 

7 Países Bajos (NED) 17 19 26 62 

8 Brasil (BRA)    14 29 29 72 

9 Italia (ITA)    10 14 15 39 

10 Polonia (POL)  9 18 12 39 

 
Tabla # 16 
 
Núm. País Oro Plata Bronce Total 

1 China (CHN)   96 60 51 207 

2 Reino Unido (GBR) 41 38 45 124 

3 Estados Unidos (USA) 37 36 31 104 

4 RPC (RPC) 36 33 49 118 

5 Países Bajos (NED) 25 17 17 59 

6 Ucrania (UKR) 24 47 27 98 

7 Brasil (BRA)  22 20 30 72 

8 Australia (AUS) 21 29 30 80 

9 Italia (ITA) 14 29 26 69 

10 Azerbaiyán (AZE) 14 1 4 19 

11 Japón (JPN) 13 15 23 51 

 

 



 

 
 

Anexo. Fotos 

Las modalidades deportivas de los Juegos Paralímpicos. 

      

         Atletismo paralímpico. 

 

         
Ciclismo de pista. 

   La jabalina paralímpica 

 

 

 



 

 
 

 

 Omar Turro Moya.                               EnriqueCepeda. 

 

Liudis Massó en la  preparatoria con vista a los Juegos Paralímpicos de Beijing 

2008. 

 

         

  Isao Rafael Cruz Alonso (CUB) - Paralympic Games London (2012, GBR) 

 

 

 

La velocista Yunidis Castillo  con la presea dorada en los 100 metros categoría 

T46, de los Juegos Paralímpicos de Londres, capital de Gran Bretaña. “ La hija 

del viento” 

 

 

Dalidaivis Rodriguez (CUB) - Paralympic Games Rio de Janeiro (2016, BRA) 

 

 

Un envío de 43.36 metros del cubano Leonardo Díaz Aldana le permitió 

adueñarse de la presea de bronce en el lanzamiento del disco (categoría F56) 

de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 

 



 

 
 

      Omara Durant 

  Leinier Savón. 

      

         

     Ängel Jiménez            Guillermo Pérez               Lorenzo Pérez 

 

Recibimiento de los atletas paralímpicos por Miguel Díaz Canel Presidente de la 
República de Cuba. 2020.



 

 
 

 


