




II CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE LA UCAM
C C D

1  

CCD 13 - SUPLEMENTO I AÑO 6 I VOLUMEN 5 I MURCIA 2010 I ISSN: 1696-5043

Los resúmenes de los trabajos publicados en la Revista Cultura, Ciencia 
y Deporte, se incluyen en las bases de datos: EBSCO, Dialnet, CSIC, 
Catálogo de Latindex, DICE, Recolecta, Compludoc, Cedus y Redined. 
Los artículos de la revista CCD son valorados positivamente por la 
ANECA para la evaluación del profesorado.

The abstracts published in Cultura, Ciencia y Deporte are included in  
the following databases: EBSCO, Dialnet, CSIC, Latindex, DICE, Recolecta, 
Compludoc, Cedus, and Redined. Articles from this journal are positively 
evaluated by the ANECA in the evaluation of Spanish professors.
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Es nuevamente un placer, un orgullo y un honor, presentarles las actas de un 
congreso realizado en la Universidad católica San antonio de murcia. ccd, 
como bien sabéis, es una revista científica multidisciplinar que ofrece la posibi-
lidad de ampliar y divulgar estudios fructíferos sobre el deporte. Lo hace núme-

ro a número, sobre la base de artículos enviados por nuestros colaboradores, amén de 
otras secciones que completan un rico índice. también lo refleja en señaladas ocasiones 
como esta –¡y ya es la tercera!–, con objeto de servir de plataforma de difusión científica 
de eventos culminados con éxito en nuestra Universidad. 

apreciado lector, en sus manos tiene las actas del ii congreso internacional de ciencias 
del deporte que, con el tópico “El deporte a la luz de los sistemas complejos”, ha desgra-
nado las más diversas aproximaciones que desde este enfoque se han hecho aplicadas al 
universo deportivo.

Hemos visto desfilar por el magnífico templo de San Pedro de los Jerónimos (joya del 
barroco murciano de principios del siglo XViii) a un selecto elenco de académicos venidos 
de diversos rincones de Europa, amén de una nutrida representación de ponentes de 
toda la geografía española que, en calidad de comunicantes o con la presentación de 
pósteres, han hecho grande esta fiesta del deporte. 

nuestra trayectoria nos avala. En tres años, hemos pasado de un ambicioso primer 
congreso nacional a un congreso internacional, que ahora festeja su segunda edición. 
Pero no nos conformamos. Por ello, amén de otros muchos eventos organizados por 
nuestro departamento de ciencias de la actividad Física y del deporte (congreso de 
Fútbol, congreso ibérico de Baloncesto, etc.), esperamos hacer realidad en diciembre 
de 2010 el i congreso internacional de atletismo, y, para el año 2011, celebraremos un 
congreso mundial de deporte y Salud, que será –d.m.–, un acontecimiento científico 
de primer orden.

dicho esto, sin más dilación, espero disfruten de este suplemento. 

Antonio Sánchez Pato

Editor de CCD
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El tercer suplemento de la revista ccd recoge los resúmenes de las ponencias y trabajos 
científicos presentados en el ii congreso internacional de ciencias del deporte de la 
Universidad católica San antonio: El deporte a la luz de los sistemas complejos, cele-
brado en murcia los días 27, 28 y 29 de mayo de 2009.

Quizá no sean los sistemas complejos una temática lo suficientemente conocida a pesar de su im-
portancia en el ámbito de las ciencias del deporte, es por ello que pensáramos que el congreso, 
a pesar de su enfoque multidisciplinar, debía girar en torno a un eje vertebrador que unificara y 
diera sentido a todas las áreas: los sistemas complejos. desde que el biólogo austriaco Ludwin 
von Bertalanffy (1901-1972) concibiera y desarrollara la teoría general de Sistemas (tgS), esta co-
rriente se ha extendido a numerosas áreas científicas, a pesar de desarrollarse especialmente en el 
campo matemático. Podemos decir que la tgS supuso en su origen una nueva forma de entender 
la realidad, un nuevo paradigma. La tecnología y la sociedad modernas, explica Bertalanffy1, se 
han vuelto tan complejas que los caminos y medios tradicionales no son ya suficientes, y se im-
ponen actitudes de naturaleza holista, o de sistemas, y generalista, o interdisciplinaria. Sistemas 
en múltiples niveles piden control científico: ecosistemas y problemas de contaminación; orga-
nizaciones formales (burocracia, instituciones educativas); los graves problemas de los sistemas 
socioeconómicos. todos ellos son problemas “de sistemas”, o sea problemas de interrelaciones 
entre gran número de “variables”.

El deporte y los diferentes patrones de actividad física en la población han ido evolucionando 
paralelamente al desarrollo de la sociedad, incrementando sus posibilidades de estudio y dando 
lugar a nuevas problemáticas, más profundas y complejas. aparecen entonces referencias a la 
variabilidad motriz como un comportamiento motor natural que tiene lugar en el rendimiento, 
el entrenamiento diferencial, los sistemas dinámicos aplicados a la Educación Física, modelizacio-
nes matemáticas en fisiología y biomecánica, el “multi-rol” del entrenador o profesor desde las 
perspectiva de los sistemas dinámicos, la gestión deportiva desde su naturaleza multi-factorial, 
etc. Sólo cuando se es capaz de llegar a una armonía entre las múltiples interacciones que dan 
lugar a los macro, meso y microsistemas, podemos hablar de los éxitos deportivos, educativos, 
de gestión y de la calidad de vida; que no son más que algunas de las dimensiones que están 
definiendo un todo.

con la difusión de este nuevo suplemento esperamos haber despertado la curiosidad y la motiva-
ción por la investigación y el desarrollo en las ciencias de la actividad Física y del deporte, ámbito 
por el cual merece la pena apostar.

germán Ruiz

Coordinador del Congreso

1  Bertalanffy, L. V. (1968). General System Theory: Foundations, Developmen, 

Applications. new York: george Braziller.

El paradigma de la complejidad
Paradigm of complexity

e
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Miércoles, 27 de mayo, 2009

08:30-09:00 h. Recepción y recogida de material.
09:00-09:30 h. Presentación oficial del Congreso (Director, 

Coordinador general, Secretario del Congreso y persona 
a designar por la UCAM).

ÁREA SISTEMAS COMPLEJOS

09:30-10:30 h. Ponencia sistemas complejos.
 Dr. D. Fernando Sánchez Bañuelos (Universidad de Castilla-

La Mancha): “El desarrollo del deporte de alto nivel des-
de un enfoque complejo ecológico-social”

10:30-11:00 h. Sesión Póster: Área 1 (sistemas complejos).
11:00-12:00 h. Comunicaciones orales.
12.00-12.40 h. Ponencia sistemas complejos.
 Dr. D. Antonio Jaime Eira Sampaio (Universidade do Trás-

os-Montes e Alto Douro): “Sistemas dinámicos y pertur-
baciones en el juego de Baloncesto”

12:40-13:00 h. Ponencia.
 Dr. D. Enrique Ortega Toro (Universidad Católica San Anto-

nio de Murcia): “Propuestas prácticas para el uso de los in-
dicadores de rendimiento en baloncesto de formación”.

13:00-13:30 h. Mesa redonda: Dr. D. Fernando Sánchez Ba-
ñuelos, Dr. D. Antonio Jaime Eira Sampaio, Dr. D. Enrique 
Ortega Toro.

ÁREA SALUD

16.00-17.00 h. Ponencia 1.
 D. Rupert Fornell Prat (Technogym-Wellness Institute): 

“Teoría del bienestar: Enfoque Holístico al Entrena-
miento Personal”.

17:00-17:30 h. Café/Sesión Póster: Área 3 (salud).
17:30-18:30 h. Comunicaciones orales.
18:30-19:10 h. Ponencia 2.
 Dr. Dña. Susana Aznar Laín (Universidad de Castilla-La 

Mancha): “Actividad física y obesidad infantil”.
19.10-19.30 h. Ponencia 3.
 Dr. Dña. Pilar Sainz de Baranda Andújar (Universidad Ca-

tólica San Antonio de Murcia): “Educación Física para la 
salud: prevención del dolor de espalda”.

19:30-20:00 h. Mesa redonda: D. Rupert Fornell Prat, Dr. 
Dña. Susana Aznar Laín y Dra. Dña. Pilar Sainz de Baranda 
Andújar.

20.00-21:00 h. Espectáculo de expresión y danza a cargo de 
los alumnos de CAFD. Actuación “L’uomo o la macchina”.

22:00 h. Cena de gala (Restaurante Rincón Huertano)

Jueves, 28 de mayo, 2009

ÁREA EDUCACIóN

09:30-10:30 h. Ponencia 1.
 Dr. D. Onofre Ricardo Contreras Jordán (Universidad de 

Castilla-La Mancha): “La enseñanza del deporte desde 
un punto de vista constructivista”.

10:30-11:00 h. Café/Sesión Póster: Área 2 (educación).
11:00-12:00 h. Comunicaciones orales.
12:00-12:40 h. Ponencia 2.
 Dr. D. Luis Miguel García López (Universidad de Castilla-La 

Mancha): “Deporte y Educación: líneas de investigación 
y su aplicación docente”.

12:40-13:00 h. Ponencia 3.
 Dr. Dña Elena Hernández Hernández (Universidad Católica 

San Antonio de Murcia): “Modelos de enseñanza aplica-
dos a la Educación Física”.

13:00-13:30 h. Mesa redonda: Dr. D. Onofre Ricardo Contre-
ras Jordán, Dr. D. Luis Miguel García López y Dr. Dña Elena 
Hernández Hernández.

ÁREA gESTIóN

16:00-17:00 h. Ponencia 4.
 Dr. D. Carlos Colaço (Universidad Técnica de Lisboa): “El 

marketing como instrumento de éxito y búsqueda de 
mercado.”

17:00-17:30 h. Café/Sesión Póster: Área 4 y 5 (Rendimiento 
y Gestión).

17:30-18:30 h. Comunicaciones orales.
18:35-19:30 h. Ponencia 5.
 Dr. D. Juan Carlos Colado Sánchez (Universidad de Valen-

cia): “El asesoramiento técnico para la optimización de 
la gestión de los programas de fitness/wellness: una vi-
sión integradora”.

19:30-19:50 h. Ponencia 6.
 Dr. D. Francisco Segado Segado (Universidad Católica San 

Antonio de Murcia): “Los incidentes críticos en el ocio 
náutico de la Región de Murcia”.

19:50-20:20 h. Mesa redonda: Dr. D. Carlos Colaço, Dr. D. Juan 
Carlos Colado Sánchez y Dr. D. Francisco Segado Segado.

Viernes, 29 de mayo, 2009

ÁREA RENDIMIENTO

09:00-09:30 h. Comunicaciones orales.
09:35-11:00 h. Ponencia.
 Dr. D. Wolfgang I. Schöllhorn (Universidad de Münster, Ale-

mania): “Do we know how to teach and train complex 
systems?”.

11:00-12:00 h. Ponencia.
 Dr. D. Julio Garganta da Silva (Universidade do Porto): 

“¿Como puede la ciencia ayudar a optimizar el entrena-
miento y la competición en el Fútbol?”.

12:00-13:00 h. Entrega de Premios y Clausura oficial del 
Congreso 2009.

 Ilmo. Sr. D. Alonso Gómez López. Concejal de Deportes del 
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena. Reconocimiento y 
premio UCAM a la trayectoria deportiva de D. Sergio 
López-Andújar Alonso. Ex jugador del Pozo Murcia e In-
ternacional absoluto.

13:00 h. Vino español.

PROgR AMA C IENTÍF ICO





Área de 
actividad Física  
y Salud
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La ponencia desarrolla el arte y la ciencia del entrenamiento 
personal a través de los siguientes epígrafes:

I. Ciencia del ejercicio, teorías educativas y habilidades co-
municativas: tres principios elementales en la formación de 
entrenadores personales.

II. Preparación de los entrenadores personales mediante cu-
rrículos de formación equilibrados.

III. Introducción a modelos de salud y bienestar y teorías del 
comportamiento para entrenadores personales.

IV. Consideraciones de psicología y modelos de cambios de 
comportamiento.

Respecto a la formación, en términos generales, podemos 
decir que los currículos completos y equilibrados forman a los 
entrenadores personales para lo siguiente:

A. Dar prioridad a personas sanas en apariencia o que dis-
ponen de plena autorización médica.

B. Promover una comunicación óptima entre el entrenador 
y el cliente.

C. Respetar la conexión mente-cuerpo.
D. Escuchar activamente e identificarse con el cliente.
E. Fomentar la confianza en sí mismo del cliente.
F. Determinar los valores y las opiniones del cliente.
G. Facilitar el establecimiento de metas.
H. Facilitar el proceso de cambio de conductas relacionadas 

con la salud.
I. Incentivar la responsabilidad.

La consecución del éxito profesional de los entrenadores 
personales no puede fundamentarse en la mera medición 
cuantitativa de la pérdida de peso o del incremento muscular. 
Los entrenadores deben aplicar un enfoque multidimensional 
del entrenamiento del fitness a las numerosas y complejas di-
ficultades que entraña la conducta humana. Este enfoque debe 
identificar en primer lugar las particularidades de la motiva-
ción del cliente así como cuestiones de responsabilidad.

TEORÍAS DEL BIENESTAR: ENFOQUE hOLÍSTICO AL ENTRENAMIENTO PERSONAL
rupert Fornell Prat

Formador ACSM (Technogym)
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El cuerpo humano ha evolucionado para ser físicamente ac-
tivo. En otras palabras, nuestro cuerpo necesita la actividad 
física para mantenerse sano. A lo largo de la historia, la super-
vivencia de la especie humana ha dependido de la caza o de la 
recolección de alimentos, ocupaciones que exigían una activi-
dad física prolongada e intensa. La mecanización y la tecnolo-
gía moderna desarrolladas en las últimas décadas han hecho 
que el género humano sea menos activo físicamente que en 
cualquier otro momento de su pasado. Y lo estamos pagando 
con nuestra salud.

La actividad física regular está asociada a una vida más sa-
ludable y más larga. No obstante, la mayoría de las personas 
adultas y de los niños, niñas y adolescentes españoles no desa-
rrolla una actividad física suficiente como para lograr benefi-
cios sanitarios. La situación es similar en todo el mundo, tanto 
en los países desarrollados como en los países en desarrollo, 
y existe un amplio conjunto de pruebas científicas que indica 
una disminución de los niveles de actividad física y de condi-
ción física en todos los grupos de edad. La inactividad física 
está reconocida como uno de los principales factores de riesgo 
de las enfermedades crónicas y constituye entre el segundo y el 
sexto factor de riesgo más importante en relación con la carga 
de la enfermedad en la población de la sociedad occidental. Su 
prevalencia es más elevada que la de todos los demás factores 

de riesgo modificables. La inactividad física durante los pri-
meros años de vida está reconocida actualmente como un im-
portante factor coadyuvante en el incremento de los niveles de 
obesidad y de otros trastornos médicos graves que se observan 
en niños, niñas y adolescentes de Europa y de otros lugares. 
El aumento del interés científico, político y de los medios de 
comunicación por la obesidad, a partir de finales de la década 
de 1990, ha servido para situar la actividad física en un lugar 
importante de la actual agenda de temas de salud pública.

La naturaleza de las actividades de ocio de niños y niñas ha 
cambiado drásticamente en las últimas décadas. En el pasado, 
la infancia dedicaba gran parte de su tiempo de ocio a practi-
car juegos activos al aire libre; sin embargo, la aparición de la 
televisión, de los juegos de ordenador y de internet ha provo-
cado que los niños de ambos sexos dediquen en la actualidad 
una parte mucho mayor de su tiempo libre a actividades de 
tipo sedentario. La importancia de la actividad física para la 
salud social, mental y física infantojuvenil es indiscutible, y 
por lo tanto resulta esencial llevar a cabo esfuerzos en todo 
el mundo con el fin de “reintroducir” la actividad física en la 
vida de nuestra infancia y nuestra adolescencia. En la ponencia 
se muestra la importancia de la actividad física para la salud 
infantojuvenil y el vínculo entre la inactividad física y el sobre-
peso y la obesidad en la infancia.

ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD DE LA POBLACIóN INFANTO-JUVENIL:  
PREVENCIóN DE LA OBESIDAD
dra. Susana aznar Laín

Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Castilla-La Mancha
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INTRODUCCIóN

En la actualidad la práctica de la actividad física se presenta 
como un bien cultural que los ciudadanos demandan, resul-
tando ser la orientación de ésta hacia la salud el principal mo-
tivo por el cual se realiza (García Ferrando, 1997; Torre, 1998; 
Tercedor, 2001). Los distintos ámbitos de la sociedad ofertan 
programas para mejorar la calidad de vida, así como la preven-
ción de las distintas enfermedades o patologías que acechan en 
una sociedad altamente industrializada y que empieza a pagar 
el precio del sedentarismo elevado y el estrés generalizado (Ca-
simiro, 1999; Rodríguez y Casimiro, 2000; Sánchez Bañuelos, 
2001).

Desde este nuevo marco, la educación para la salud, se in-
teresa fundamentalmente por la promoción de estilos de vida 
y ambientes saludables (Tercedor y cols., 1998). El desarrollo 
personal y social se consideran fundamentales a la hora de pro-
mover niveles más altos de bienestar; en un proceso que infor-
me, motive, favorezca la comunicación y capacite a la persona 
para utilizar esta información en su vida diaria.

Dentro de los ámbitos de actuación, la etapa escolar se pre-
senta como un escaparate inmejorable para desarrollar y poner 
en marcha diferentes programas, ya que el “factor prevención” 
va a ser clave en la obtención de hábitos saludables.

Si se tiene en cuenta que el currículum de Educación Físi-
ca es muy extenso y no puede centrarse exclusivamente en la 
atención de la salud. Podría ser muy positivo, en este senti-
do, una intervención de actividades físicas fuera del ámbito 
escolar, circunstancia que fomenta la participación activa del 
escolar en su propio proceso de formación y la posibilidad de 
crear una educación significativa que dé respuesta a las necesi-
dades reales que el sujeto encuentra dentro de su contexto de 
actuación (Sánchez Bañuelos, 2001). Esta enseñanza exigiría 
otorgar al niño las bases esenciales de conocimiento que le ha-
gan ser partícipe en la construcción de sus propias actividades 
de formación.

Participar de forma preventiva en salud escolar supone para 
el sector docente asumir definitivamente la concepción social 
del fenómeno de la salud, bajo la cual se pierde la exclusividad 

de intervención por parte del sector médico y se transforma 
en una actividad de naturaleza multidisciplinar (Guzzo y cols., 
1984; Breslow, 1987; Tuero y cols., 1995; Rodríguez, 1998).

Siendo conscientes de dicha problemática, es necesario y 
fundamental establecer en Educación Física una interven-
ción mediante el desarrollo de programas de actividades que 
incidan en el crecimiento de un raquis en perfecta armonía 
(Commadndre y cols., 1985; Méndez y Gómez Conesa, 2001; 
Cardon y cols., 2002). Del mismo modo, los posibles beneficios 
de dichos programas precisan ser constatados científicamen-
te, para comprobar de esta forma su aplicabilidad dentro del 
ámbito docente. Dentro de tales consideraciones y la nueva 
concepción curricular se crean las directrices principales de 
esta ponencia, en la cual se realizará una revisión sobre los 
programas que han demostrado los beneficios del trabajo de la 
postura y de la higiene postural en la prevención del dolor de 
espalda y de las patologías de la columna vertebral.

Numerosos son los contenidos que se pueden abarcar den-
tro del currículum de Educación Física para el trabajo de la 
salud: la higiene corporal, alimentación, sexualidad, etc. Sin 
embargo, el profesor de educación física debe tener en cuenta 
que el trabajo de la postura será clave, debido a que es durante 
esta etapa cuando se inician y se consolidan los cambios en el 
desarrollo del individuo (ontogenia) (Aufdemaur, 1981; Alier, 
1990). 

Diversos exámenes médicos en los escolares revelan cons-
tantemente toda una serie de alteraciones que afectan negati-
vamente al desarrollo corporal equilibrado y saludable; sobre 
todo destacan los múltiples problemas del aparato locomotor, 
como las temidas escoliosis, hipercifosis o las cifosis lumbares.
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EL PAPEL DE LA EDUCACIóN FÍSICA EN LA PREVENCIóN DEL DOLOR DE ESPALDA
dra. d.ª Pilar Sainz de Baranda andújar

Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad Católica de Murcia
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INTRODUCCIóN

Existe una obsesión por alcanzar unos cánones estéticos 
similares para todos los practicantes de ballet sin tener en 
cuenta las diferencias antropomórficas individuales, lo que 
puede llegar a romper los límites de la salud física y psíquica 
del individuo[1,2]. De hecho, una inadecuada respuesta y adap-
tación al entrenamiento técnico puede afectar la salud lumbar 
de los practicantes de ballet[3,4,5,6]. Durante el periodo de entre-
namiento, las algias vertebrales pueden llegar a ser un indicio 
fundamental para comprender que la técnica no está aplicada 
adecuadamente.

MéTODO

Un total de 66 bailarinas, 33 de danza clásica y 33 de estilo 
flamenco-español, fueron analizadas. También se valoró a un 
grupo control (no bailarinas) de 33 mujeres. Todas las baila-
rinas tenían que tener al menos 10 años de entrenamiento 
en el ámbito de la danza. Mientras que la media de años de 
entrenamiento de manera general fue de 13,39 +/- 3,98 para 
las bailarinas de clásico y 15,48 +/- 4,25 para las de flamenco. 
Todos los sujetos pertenecientes al grupo control tenían que 
ser mujeres y estar en el mismo intervalo de edad que el grupo 
experimental. Las participantes no tenían que tener experien-
cia alguna con la gimnasia rítmica y/o la danza a lo largo de su 
historia personal.

A cada una de las bailarinas se le hizo una entrevista con 
una serie de preguntas de tipo cerradas en la cual tenían que 
contestar a una serie de preguntas en relación con el dolor de 
espalda. Para la obtención de resultados fue realizada un con-
traste de igualdad de dos o de varias proporciones a través de 
un análisis de la tabla de contingencia con el test de la Chi-
cuadrado de Pearson con un análisis de residuos. Complemen-
tando a este test, se realizó el cálculo de la Odds-Ratio (OR). 
Para la comparación de datos personales y antropométricos se 
utilizó el contraste de igualdad de dos medias con la prueba de 
la t de student.

RESULTADOS y DISCUSIóN

El porcentaje de antecedentes de algias para el grupo de clá-
sico, flamenco y control se reflejan en la Figura 1.

Aunque no se determinó un clara significatividad para cada 
uno de los resultados sí existió una tendencia significativa en 
el grupo de danza española a obtener una mayor probabilidad 
de dorsalgia (OR = 1,9). Además, se estableció una ligera ten-
dencia significativa en la probabilidad de adquirir cervicalgias 
y lumbalgias en el grupo de danza clásica (OR = 1,2 y 1,4). Ade-
más, el grupo control también reflejo una tendencia positiva 
en la probabilidad de no obtener algias (OR=1,4) respecto a los 
otros grupos. Al realizar el análisis estadístico correspondiente 
se determinó una chi cuadrado X2 = 8,016 (p= 0,237)

Aunque existe disparidad en los resultados entre los dife-
rentes autores que han estudiado la lumbalgia, coincidimos 
con la mayoría en que es el algia la más frecuente en los prac-
ticantes de ballet y en el resto de la población. 

Las dorsalgias fueron significativamente mayores (R= 1,9) 
en las bailarinas de flamenco (18,2%) en relación a las de 
clásico (3,3%) y las no bailarinas (9,1%). Posiblemente, este 
hecho sea debido a que en el estilo flamenco-español, la prác-
tica del zapateado y del braceo sea un patrón combinado de 
movimiento que supone una repercusión considerable a este 
nivel vertebral.

CONCLUSIONES

Algias vertebrales lumbares son más propias del estilo de la 
danza clásica que de otros estilos, debido probablemente a la 
realización inadecuada de figuras como los arabesques, attitu-
des, cambres y determinados recorridos del port de bras. Entre 
clásico y flamenco-español, encontramos diferencias significa-
tivas respecto al dolor dorsal, posiblemente debido a que en 
las bailarinas de flamenco-español las vibraciones del zapatea-
do se transmiten por la columna vertebral y en posiciones de 
tensión debido a la excesiva autocorrección, el dolor lumbar se 
proyecta también a la región dorsal.
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Figura 1. Distribución de antecedentes de algias.
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INTRODUCCIóN

La tensiomiografía (TMG) es una técnica utilizada como 
método de prevención de lesiones en el deporte profesional, 
consistente en el registro de la respuesta muscular a un es-
tímulo eléctrico de intensidad conocida[1,2]. Por otro lado, la 
termografía (TG) es una técnica empleada para la detección y 
seguimiento de lesiones deportivas[3], en la cual se estima la 
temperatura de las diferentes áreas corporales mediante el re-
gistro de la radiación infrarroja liberada por la actividad meta-
bólica y el flujo sanguíneo del cuerpo humano[4].

Este trabajo pretende correlacionar ambas técnicas, con el 
fin de validar la termografía como método de prevención de 
lesiones en futbolistas profesionales.

MéTODO

Usando un tensiomiógrafo (TMG 100 Measurement System, 
TGM-BMC Ltd.) y una cámara termográfica (ThermaCAM TM 
SC640, FLIR SYSTEMS), 20 jugadores profesionales pertene-
cientes a la primera plantilla de un equipo de la 2ª División “A” 
Española fueron evaluados el día desués del partido de com-
petición del fin de semana. Se midieron 5 variables a través de 
la TMG (Tiempo de retardo [DT], tiempo de contracción [CT], 
tiempo de mantenimiento [ST], tiempo de relajación [RT] y 
desplazamiento máximo [MxD]), mientras que por medio de 
la TG (figura 1) se obtuvo la temperatura corporal media (T). 
Estas mediciones se realizaron en ambos bíceps femorales (do-
minante [DFB] y no dominante [NDFB].

RESULTADOS y DISCUSIóN

Un análisis mediante T de Student mostró ausencia de dife-
rencias significativas entre BFD y NDFB para todas las varia-
bles registradas (DTDBF = 26,7, DTNDFB = 27,5; CTDBF = 32,2, CTN-

DBF = 34,3; STDBF = 191,5, STNDBF = 199,8; RTDBF = 65,5, RTNDBF 
= 56,0; MxDDBF = 5,8, MxDNDBF = 5,7; TDBF = 33,8, TNDBF = 33,9). 
Se encontraron correlaciones indirectas significativas entre T 
y CT (r = -0,35; p < 0,05) y DT (r = -0,39; p < 0,05) consideran-
do a la vez los resultados de ambos bíceps femorales; mientras 
que dividiendo los datos en DBF y NDBF, se encontraron dife-
rencias indirectas significativas entre T y ST DBF (r = -0,50; p< 
0,05) y entre T y CT NDBF (r = -0.45; p < 0.05) y DT NDBF r = -0,49; 
p < 0.05).

CONCLUSIONES

Las diferencias significativas en las variables para la pierna 
dominante pueden seberse a distintos patrones de contrac-
ción o a la función durante el juego e incluso a la prevalencia 
de lesiones diferentes para cada pierna. Sin embargo, dada la 
jcorrelación existente entre los resultados con ambas técni-
cas, podemos concluir que la TG puede considerarse como un 
método válido para evaluar el riesgo de una lesión futbolista 
profesional.
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Figura 1. Ejemplo de fotografía termográfica con su  
correspondiente análisis de la temperatura media.
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INTRODUCCIóN

La capacidad aeróbica es un potente factor de riesgo cardio-
vascular y un importante índice de salud[1,2]. La mayoría de los 
investigadores considera el consumo máximo de oxígeno (VO2-

max) como el mejor indicador de la capacidad aeróbica y del 
estado cardiovascular[3]. El American College of Sport Medicine 
recomienda para desarrollar y mantener la capacidad aeróbica 
y la salud una actividad física aeróbica continua o intermitente 
de 3 a 5 días a la semana, de 20-60 minutos de duración con 
una intensidad equivalente al 55-90% de la FC máxima o el 
45-85% de la FC de reserva (FCres) o del consumo de oxígeno 
(VO2) de reserva.

El principal objetivo de este estudio es comprobar si con una 
practica de actividad física aeróbica de 2 y 3 días a la semana se 
mejora la capacidad aeróbica (VO2max) en adolescentes.

MéTODO

Un total de 81 adolescentes (51 chicos y 30 chicas) de entre 
16-18 años participaron en el estudio. Los sujetos se distri-
buyeron de forma aleatoria en 3 grupos (17 chicos y 10 chi-
cas): grupo experimental 1 (GE1 n=27-), GE2 (n=27) y grupo 
control (GC n=27-). El tratamiento consistió en la práctica 
de actividad física aeróbica continua durante 30 minutos por 
sesión con una intensidad equivalente al 75-80% de la fre-
cuencia cardiaca (FC) de reserva. El GE1 realizó 3 sesiones 
semanales (dos en clase de Educación Física –EF– más una 
suplementaria) y el GE2 2 sesiones semanales (las dos de EF). 
La duración del programa fue de 8 semanas. Todos los sujetos 
estaban monitorizados mediante pulsómetros (Polar S810) 
durante las sesiones con el fin de controlar la intensidad del 
ejercicio. Antes y después del programa se midió de forma di-
recta la capacidad aeróbica (VO2max) usando un analizador de 
gases portátil (K4b2, Cosmed) durante la realización del 20 m 
Shuttle Run Test.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Los resultados muestran que los sujetos experimentales, 
GE1 y GE2, mejoran significativamente los stages (paliers) 

completados en el 20 m Shuttle Run Test, sin embargo el GC no 
mejora. En relación al VO2max podemos observar que el GE1 
obtiene una mejora cerca de la significación (p=0,122) e igual 
ocurre con el GE2 (p=0,062). El grupo control no consigue me-
joras significativas.

Los resultados sugieren en que con 2 sesiones semanales, 
durante 8 semanas, de actividad aeróbica continua durante 
30 minutos por sesión con una intensidad equivalente al 75-
80% de la FC de reserva se consiguen mejoras en la capacidad 
aeróbica. Aunque lo recomendable según la ACSM es realizar 
actividad física aeróbica al menos 3 días a la semana.

Las mejoras conseguidas por los sujetos experimentales no 
son grandes debido a la poca duración del programa, sin em-
bargo Wilmore y Costill[4] sugieren que es posible, en una per-
sona media sedentaria, un incremento del VO2max de entre 
el 15 y 20% entrenando al 75% de su capacidad tres veces por 
semana, 30 minutos al día, durante 6 meses.

La mejora de la capacidad aeróbica repercutirá de forma po-
sitiva en la salud cardiovascular de los sujetos ya que tener un 
nivel medio-alto de capacidad aeróbica disminuye el riesgo de 
desarrollar enfermedad cardiovascular y aumenta la esperanza 
de vida en adultos[5,6].

CONCLUSIONES

La práctica de actividad física aeróbica continua durante 8 
semanas, 2 días a la semana, de 30 minutos de duración con 
una intensidad equivalente al 75-80% de la FC de reserva pue-
de producir mejoras en la capacidad aeróbica (VO2max), con 
lo que las sesiones de EF pueden contribuir claramente a la 
mejora de dicha capacidad por sí mismas.
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Tabla 1: Consumo máximo de oxígeno, stages y tiempo completado en el Shuttle Run Test por los sujetos  
(datos expresados como media y desviación típica)

   VO2max (ml/min)   Nº Stages 20mSRT   Tiempo (seg) 20mSRT  
grupo N pre pos p pre pos p pre pos p

GE1 26 3184,2±821,2 3270,3±679,1 0,122 6,5±2,6 7,3±2,4 0,002 405,3±159,0 452,4±147,1 0,002  
GE2 27 3105,2±902,9 3164,0±874,6 0,062 6,6±2,5 7,3±2,5 0,000 412,1±152,5 454,1±153,8 0,000  
Control 30 2952,8±1013,9 3033,1±979,4 0,563 6,0±2,3 5,9±2,1 0,519 377,3±140,7 372,9±128,8 0,424 

GE1: Grupo experimental 1 (3 ses/sem); GE2: grupo experimental 2 (2 ses/sem); VO2max: consumo máximo de oxígeno; 20mSRT: 20 meter Shuttle Run Test.
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INTRODUCCIóN

El sedentarismo de la población actual está generando seve-
ras repercusiones sobre el bienestar y la salud pública. Frente 
a esta problemática, resulta de interés fomentar lo que se ha 
denominado “transporte activo” (transporte que implica la 
práctica física)[1], como una de las principales alternativas para 
incorporar la actividad física en las rutinas de la vida diaria y 
promocionar el estilo de vida activo.

El objetivo de esta comunicación es analizar el tipo de trans-
porte utilizado en la ida y vuelta al trabajo por parte de los tra-
bajadores de 2 mercados de Madrid según el género y la edad.

MéTODO

La muestra del estudio consta de 215 trabajadores (153 
hombres y 62 mujeres) de dos mercados madrileños (mercado 
“Maravillas” y mercado “Las Águilas”). Los datos del presen-
te trabajo pertenecen a un estudio más amplio, realizado en 
2006-2007, sobre el análisis de la demanda de actividad física 
en los mercados y la promoción de la práctica física en el lugar 
de trabajo. Entre otros aspectos, los individuos señalaron en 
un cuestionario las modalidades de transporte utilizadas para 
desplazarse al lugar de trabajo. Las opciones fueron: a pie, bici-
cleta, moto, coche y transporte público.

Una vez codificados los datos procedentes del cuestionario, 
se calculó la frecuencia de sujetos que utilizaban cada tipo de 
transporte. Se realizaron pruebas Chi cuadrado de indepen-
dencia para analizar la existencia de posibles diferencias sig-
nificativas en función del género y la edad. El análisis de los 
datos se llevó a cabo con el software SPSS 15.0.

RESULTADOS y DISCUSIóN

El coche es el principal medio de transporte utilizado para 
asistir al trabajo (47,0%), seguido de las opciones transporte 
público (26,5%), a pie (24,5%) y moto (2,3%). Ningún suje-
to utiliza la bicicleta. Los análisis de Chi cuadrado muestran 
diferencias significativas en el tipo de transporte según géne-
ro (C3

2 = 25,98, p< 0,001, C = 0,328) (ver tabla 1). El análisis 
de los residuos tipificados corregidos señala que más mujeres 
que hombres van a pie al trabajo. El transporte público tam-
bién es más utilizado por las mujeres, mientras que el coche 
es más utilizado por los hombres, dato corroborado por otros 
estudios[2, 3, 4]. No existen diferencias significativas en el uso de 
la moto en función de esta variable.

También se han encontrado diferencias significativas en el 
tipo de transporte según edad (C3

2 = 22,57, p< 0,01, C = 0,308) 
(ver tabla 1). Los trabajadores más jóvenes (29 años o menos) 
son los que menos utilizan el coche como medio de trasporte 
para acudir al trabajo. No existen diferencias significativas en 
la modalidad a pie, aunque otros estudios indican mayor utili-
zación del transporte activo por parte de los más jóvenes[1, 4, 5]. 
Los trabajadores de 29 años o menos son los que más utilizan 
la moto, no existiendo diferencias significativas en transporte 
público según edad.

CONCLUSIONES

Los trabajadores de los mercados utilizan más el transporte 
motorizado (coche y transporte público) que el transporte ac-
tivo (andando o bicicleta) para asistir al trabajo, mientras que 
llama la atención que ningún sujeto de la muestra utilice la bi-
cicleta. Sería aconsejable establecer programas de promoción 
del transporte activo en los mercados estudiados, prestando 
especial atención a los varones y a los mayores de 30 años. Para 
mejorar la calidad de estas estrategias de promoción sería in-
teresante seguir investigando en estos contextos para detectar 
las barreras que dificultan optar por el transporte activo para 
acudir al trabajo (pereza, falta de tiempo, aceras muy estre-
chas, pocas calles peatonales, falta de carril bici, larga distancia 
al lugar de trabajo, inseguridad urbana, etc.).

La utilización de un medio de transporte activo supone una 
medida para promocionar la práctica de actividad física poco 
explorada en el contexto español. En este sentido, debería ge-
neralizarse este tipo de estudios a otros contextos laborales 
con el objetivo de recopilar una información que guíe y susten-
te futuras estrategias de promoción.
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AL LUgAR DE TRABAJO SEgÚN géNERO y EDAD
Beltrán-Carrillo, V.J.1, Pérez-Samaniego, V.2, Valencia-Peris, a.3, Valenciano Valcárcel, J.4

1 Universidad de Sevilla. Facultad de Educación 2 Universidad de Valencia. FCAFE

3 Universidad de Valencia. Ayudas FPI Generalitat Valenciana 4 Universidad de Castilla-La Mancha. E.U. Magisterio (Toledo)

vicente.beltran@uv.es

Tabla 1. Medio de transporte según género y edad (%).

 Andando Bicicleta T. P.1 Moto Coche

hombre 20,3* 0 19,6* 3,3 56,9* 
Mujer 33,9* 0 43,5* 0 22,6* 
≤29  29,3 0 36,6 9,8* 24,4* 
30 - 39 21,0 0 22,6 1,6 54,8 
40 - 49 27,1 0 18,8 0 54,2 
≥50  21,9 0 29,7 0 48,4

1 Transporte público: incluye autobús, tren y metro.
*Diferencias significativas (residuos tipificados corregidos > ó < 1,96).
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INTRODUCCIóN

El objetivo de esta comunicación es dar a conocer las venta-
jas y el proceder lógico de nuestro modelo de Actividad Física 
dirigida a la Salud, desarrollado en el seno del grupo de inves-
tigación “Actividad Física, Educación y Salud-UAM”.

MéTODO

El método utilizado es descriptivo y gráfico.
El modelo se basa en la definición de salud de la Organiza-

ción Mundial de la Salud[1]. Para ello se ha diseñado con fines 
gráficos una figura geométrica, que hemos denominado “Cubo 
de la Salud”, donde se han representado las tres esferas defi-
nitorias del constructo salud. Es decir, las dimensiones física, 
psíquica y social. Dimensiones que se han simbolizado en tres 
ejes, graduados de 0 a 10, perpendiculares entre sí, entrecru-
zados en su zona media, y que a su vez se han englobado bajo 
el concepto medio ambiente[2-6]. En este modelo de tres dimen-
siones quedan definidos ocho cuadrantes (que se numeran de 
I a VIII), siendo el cuadrante I aquel que se encuentra entre los 
valores 5 a 10 de los tres ejes, y el VIII el que se encuentra entre 
los valores 0 y 5 de los tres ejes. Al mismo tiempo, el cuadrante 
I refiere al mejor estado de salud y el VIII al peor. De hecho, en 
el punto de corte 0 de los tres ejes es donde hemos ilustrado el 
peor estado de salud: la muerte.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Desde nuestro paradigma de salud y siguiendo la simbología 
del Cubo de la Salud, cada persona se representa como un punto 
en un momento determinado y cambiante según las circuns-
tancias, los momentos y las orientaciones de práctica físico-
deportiva que se le indiquen.

Por otra parte, en el centro del cubo se representa mediante 
una esfera lo que llamamos el “núcleo de normalidad de Gauss”, 
que es donde se identifica a la mayoría de la población, alre-
dedor del 68%, entre ± 1σ. En este contexto, la enfermedad 
se sitúa por debajo –1σ, interpretando que es imprescindible, 
aunque no exclusivamente, el tratamiento sanitario de ese 
16% de población que está por debajo de una desviación típica. 
En consecuencia, a partir de esa frontera se situan en los dife-
rentes ejes los trastornos físicos u orgánicos, psicopatológicos, 
sociopatológicos y mixtos.

Sobre el punto que identifica al sujeto se representa el vector 
del “efecto de la actividad física”, que evidentemente debe diri-
girse hacia el primer cuadrante. En sentido contrario, se repre-
senta el vector “riesgo”, cuya dimensión y dirección dependerá 
del riesgo probable del sujeto cuando realiza una determinada 
actividad física. Y en ese mismo vector se representa sobre él 
y en sentido contrario las medidas de seguridad y prevención 
(vector prevención y seguridad), que se aplicaran para evitar 
las consecuencias del vector “riesgo”.

El medio ambiente puede ejercer una acción sumatoria en 
cualquier sentido. Pensemos en la climatología, la instalación 
o el grupo social donde se desarrolle la actividad. Pueden su-
mar sus acciones a los riesgos o a los beneficios. Como es lógi-
co, siempre deben valorarse las tres dimensiones del “cubo de 

la salud” y, por supuesto, dentro del cubo deben estar presen-
tes los conceptos “enfermedad” (por debajo del valor -4 que 
coincide con –1 σ), “prevención”, “seguridad” e “higiene”. Al 
mismo tiempo, los trabajos que hemos realizado sobre lesio-
nes y enfermedades que impiden la participación en las clases 
de Educación Física (valorando el factor riesgo)[7], sobre enfer-
medades crónicas que padece el alumnado (para ubicar el pun-
to en el que se encuentra situada cada persona al empezar la 
actividad en el cubo de la salud)[6, 8-10], o sobre instalaciones de-
portivas escolares desde el punto de vista de la salud (situan-
do el medio ambiente de tres dimensiones)[11-12], se enmarcan 
dentro de este enfoque global e integral.

CONCLUSIONES

El Cubo de la Salud es la representación gráfica de un modelo 
teórico, lógico y conceptual, de aplicación de actividad física 
dirigida a la salud, que en la actualidad está siendo contrasta-
do y validado empíricamente desde el grupo de investigación 
“Actividad Física, Educación y Salud-UAM”. Las aportaciones 
del modelo son las siguientes:

(a) valora los parámetros físicos, psicológicos y sociales de la 
persona que hace AF,

(b) estima el riesgo de cada persona en su hábito inicial de 
AF,

(c) propone actuaciones y medidas preventivas y de seguri-
dad,

(d) permite conocer y determinar el efecto de la AF sobre el 
caso aplicado, y

(e) atiende la influencia del medio ambiente sobre la perso-
na, como contexto facilitador/inhibidor de una AF salu-
dable.
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INTRODUCCIóN

Las superficies inestables se han convertido en la última 
década en una herramienta muy habitual en centros deporti-
vos, gimnasios y clínicas de rehabilitación[1,2,3], siendo utiliza-
dos para multitud de objetivos, tanto a nivel de rendimiento[4] 
como de salud[5].

Actualmente, la dosificación de la carga, así como la comple-
jidad de los ejercicios realizados sobre este tipo de superficies, 
no están bien definidas o se rigen por el tiempo de permanen-
cia sobre una superficie determinada, independientemente de 
otros factores[6].

El objetivo del presente trabajo es identificar y clasificar el 
conjunto de superficies inestables disponibles en el mercado, 
sobre lo cual poder establecer posteriormente un criterio váli-
do para la creación de ejercicios progresivamente más comple-
jos, tanto en nivel de dificultad como de inestabilidad.

MéTODO

La categorización de los materiales inestables se realizó me-
diante el análisis de los trabajos encontrados mediante una re-
visión sistemática en los buscadores PubMed y SportDiscus, uti-
lizando como criterios de búsqueda los siguientes descriptores: 
gym ball, swiss ball, core stability, unstable surfaces, instability, 
exercise, balance. Se revisaron guías prácticas, estudios de revi-
sión y ensayos experimentales entre los años 2000 y 2008. La 
búsqueda se completó con la consulta personal de un panel de 
expertos, así como la revisión de diferentes catálogos de empre-
sas especializadas en la comercialización de estos productos. Al 
panel de expertos se le consultó mediante una escala de tipo 
Likert 1-6 sobre la pertinencia y el contenido de las diferentes 
categorías estipuladas por el equipo de investigación.

RESULTADOS y DISCUSIóN

La categorización de las superficies inestables así como su 
distribución por niveles de inestabilidad y grados de movi-
miento que permiten se muestra en la Tabla 1.

CONCLUSIONES

La clasificación resultante del análisis de los trabajos encon-
trados en la literatura internacional recoge un total de 9 cate-
gorías, resultantes de tres ejes de movimiento por tres niveles 
de intensidad. Esta nueva categorización puede ser utilizada 
para el establecimiento de progresiones en dificultad e inten-
sidad de los programas de entrenamiento que utilicen este tipo 
de superficies.
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Tabla 1. Clasificación de las superficies inestables en función de los grados de libertad y de la cantidad de inestabilidad  

Eje de movimiento  Nivel de inestabilidad  
prioritario Leve Moderado Elevado

* Su grado de inestabilidad depende de la amplitud (mm) y de la frecuencia (Hz) a la que se programe el aparato.

+ Su grado de inestabilidad depende del programa que se realice.  

Fitball Roller, Egg Ball, Aire Body Bolster.

Fit-Ball, Ayrex, BOSU, BOSU invertido, 
Plato de Voller o Wobble Boards, Dina-Disc 
Plus, PB Disc Pillow, Balance steps.

Plataforma vibratoria.
Sistemas interactivos+ (Neurocom,  
Balance Master, Kinestesic Ability Trainer, 
Biodex).
Extreme balance board, Core-Tex.
Combinaciones en serie de superficies 
inestables (Core Board + BOSU, Core Board 
+ Core Board, etc.).

Foam Roller, Rocker Boards, Physio Roll,  T-Bow.

Trampolín, Balance Wedges. Balance Beam,  
Thera Band Satbility Trainers, BOSU Balast Ball.

Plataforma vibratoria.
Sistemas interactivos+ (Neurocom,  
Balance Master, Kinestesic Ability Trainer, 
Biodex).
Core Board (posición alta inestabilidad).

Balanced Pad

Plataforma vibratoria*
Sistemas interactivos+ (Neurocom,  
Balance Master, Kinestesic Ability  
Trainer, Biodex).
Core Board (posición baja  
inestabilidad).

1 eje

2 ejes

3 ejes
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INTRODUCCIóN

A pesar de haberse descrito una estructuración de las cur-
vaturas con la edad, existen algunos estudios que avalan los 
efectos positivos del ejercicio físico sobre el plano sagital del 
raquis. Estos resultados avalan la hipótesis de partida a favor 
de un efecto positivo del ejercicio físico sobre uno de los facto-
res de riesgo más importantes de la fractura vertebral, la dis-
posición sagital de la columna. Por este efecto preventivo del 
ejercicio físico sobre las patologías desarrolladas con el enve-
jecimiento, cada vez más son las instituciones tanto públicas 
como privadas que ofertan programas generalistas orientados 
a población adulta y mayor. Sin embargo, a estas edades nos 
encontramos con una población con gran heterogeneidad en 
cuanto a las condiciones de salud y por tanto, en necesidades. 
Así, se hace necesario conocer cuáles son estas condiciones y 
qué programas son los más adecuados para cada una de ellas a 
través de la valoración de programas de intervención. Por ello, 
y basándonos en la evidencia científica, nos planteamos el si-
guiente objetivo de investigación: Determinar los efectos del PA-
FPM sobre la disposición del plano sagital de la columna vertebral 
en mujeres posmenopáusicas.

MéTODO

Para la consecución del objetivo se diseñaron dos estudios. 
Para el primer estudio se realizó un diseño no-experimental 
descriptivo transversal correlacional, en el que se compararon 
los resultados de aquellas mujeres que participaban en el PA-
FPM y los resultados de mujeres sedentarias. En el segundo 
estudio se utilizó un diseño pre-experimental con pre-prueba, 
post-prueba (9 meses después) y grupo control (sedentario).

La muestra del Estudio 1, estuvo conformada por un total 
de 130 mujeres posmenopáusicas de las cuales 85 realizaban el 
PAFPM y 45 eran sedentarias. La muestra del Estudio 2 com-
puesta por un total de 33 mujeres posmenopáusicas, 20 del 
grupo activo y 13 del grupo sedentario.

Para el análisis del morfotipo en bipedestación se utilizó un 
inclinómetro ISOMED 975 S.E. Sandy Blvd., con una separa-
ción de 6 centímetros entre sus pies. La exploración se realizó 
con el sujeto portando su ropa interior.

RESULTADOS y DISCUSIóN

En la presente investigación, cuando se compara la media 
de cifosis dorsal en bipedestación de las mujeres posmenopáu-
sicas activas y sedentarias no se encuentran diferencias signi-
ficativas (Estudio 1). Resultados diferentes hallaron Chow et 

al.[1], quienes observaron que aquellas personas con una mayor 
forma física tenían un menor grado de cifosis. Itoi y Sinaki[2], 
siguiendo un programa de ejercicios diseñado para incremen-
tar la fuerza muscular de los extensores de espalda, obtienen 
una disminución de un 12% en la hipercifosis. Renno et al.[3], 
tras valorar un protocolo de ejercicios de concienciación postu-
ral y de fortalecimiento de la musculatura respiratoria, obtie-
nen una mejora en el morfotipo estático del raquis en mujeres 
con osteoporosis e hipercifosis. Greendale et al.[4] valoraron los 
efectos de un programa de Yoga durante tres meses en mujeres 
con hipercifosis consiguiendo una mejora de la funcionalidad 
física y sin incrementarse el ángulo de cifosis. Ball et al.[5], tras 
valorar los efectos de un programa de ejercicios de extensión 
de tronco sobre la progresión de la cifosis torácica durante un 
año, observan una mejora en todos los parámetros de la cifosis. 
Los resultados de nuestro estudio se deben, probablemente, a 
que en el programa ofertado para estas poblaciones no se rea-
liza un trabajo específico de fortalecimiento de la musculatura 
extensora del tronco, ni de concienciación postural de cintura 
escapular y pélvica, ni estiramientos específicos, correctamen-
te realizados, de la musculatura isquiosural como se realiza en 
los estudios mencionados. Además, en esta investigación tras 
la aplicación del PAFPM (Estudio 2), se obtiene un incremento 
medio en la cifosis dorsal del grupo activo de 3,15º. Este incre-
mento supera el descrito por otros autores. 

Así, Ensrud et al. (1997) estiman un incremento de la ci-
fosis por década de 4,4 grados. Estos resultados nos llevan a 
pensar que el PAFPM no sólo no reporta beneficios para la 
disposición sagital del raquis de la población posmenopáusica, 
sino que además puede estar teniendo efectos perjudiciales en 
una población con un gran riesgo potencial de sufrir fracturas  
vertebrales.

CONCLUSIONES

El Programa de Actividad Física para Personas Mayores (PA-
FPM) no produce mejoras en el plano sagital de la columna 
vertebral.
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INTRODUCCIóN

Siguiendo a Lalín (2008), la figura del readaptador físico-
deportivo podría definirse como aquel preparador físico que 
forma y prepara al deportista lesionado, generalmente en 
una situación individual, en la realización de ejercicios apro-
piados y seguros con el objetivo de prevenir, restablecer y/o 
desarrollar su condición física saludable y de rendimiento y/o 
mejorar-optimizar su competencia deportiva para incorporar-
se eficazmente, lo antes posible, al entrenamiento de grupo y a 
la competición. Muchos profesionales se han dedicado durante 
años a la prevención y readaptación del deportista lesionado, 
pero su actuación no ha tenido el reconocimiento necesario. 
(Lalín, 2008). Por otra parte, en algunos estudios, como en el 
de Campos Izquierdo (2005), podemos comprobar que el 10% 
de las personas que trabajan en funciones de actividad física y 
deporte realizan funciones de readaptación, el 53% de ellas no 
tienen ninguna titulación de actividad física y deporte.

Este estudio se circunscribe en una investigación que dará 
lugar a una tesis doctoral con el fin de analizar la situación y 
actuación profesional de las personas que desempeñan funcio-
nes de prevención y/o readaptación en los equipos de fútbol 
profesionales españoles. Los objetivos son: describir la situa-
ción profesional actual en materia de readaptación y establecer 
las diferentes relaciones entre el equipo multidisciplinar, así 
como determinar la situación laboral y formativa de los re-
adaptadores físico-deportivos.

MéTODO

El primer paso que se ha llevado a cabo para elaborar y vali-
dar el instrumento de recogida de datos que se utilizará en la 
investigación ha sido la realización de un grupo de discusión 
con expertos. Se trata de una técnica de investigación cualita-
tiva que suministra información valiosa para elaborar buenos 
instrumentos de recogida de datos (García Ferrando, 2002).

Las reuniones estuvieron orientadas en torno a los objetivos 
de la investigación y moderadas por el investigador. Se siguie-
ron las consideraciones con respecto al diseño, planificación y 
desarrollo (número y selección de los participantes, cantidad y 
duración de las sesiones, lugar, grabación, etc.) aportadas por 
González Rivera (2008), García Ferrando (2002) y Campos Iz-
quierdo (2005). Se realizaron tres reuniones con una duración 
de entre una hora y una hora y media cada una.

Los participantes fueron todos licenciados en CAFYD (ex-
cepto el estudiante), tres de ellos doctores en CAFYD, uno en 
psicología y catedrático de universidad, cuatro profesores de 
universidad, una diplomada en fisioterapia, tres readaptado-
res físico-deportivos, dos ex-preparadores físicos de primera 
división de fútbol, y un alumno de CAFYD, fisioterapia y del 
máster en prevención y readaptación de lesiones deportivas 
en fútbol. Todos firmaron un consentimiento informado para 
autorizar la grabación de las reuniones. Para el análisis de los 
datos obtenidos se utilizó el programa informático AQUAD 
Five. El siguiente paso de la investigación será triangular los 
resultados obtenidos en este estudio con el juicio de expertos 
en la materia y con los resultados de una prueba piloto.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Tras establecer categorías en función de los datos obtenidos, 
encontramos que una de las categorías más repetida es la que 
hace referencia al título de la función de readaptar físicamente. 
En términos de frecuencia, en 43 ocasiones se repitió la palabra 
readaptación; en 31 ocasiones, la palabra reeducación; en 2 oca-
siones, la palabra recuperación, y en 1 ocasión, la palabra reha-
bilitación. En relación a la categoría asignada a la formación que 
han de tener los profesionales que desempeñen estas funciones, 
la licenciatura en CAFYD fue la más repetida, encontrándose en 
23 ocasiones, seguida de la diplomatura en fisioterapia, repetida 
en 10 ocasiones, exponiéndose como titulación complementa-
ria. También el máster en prevención y readaptación de lesiones 
deportivas en fútbol se repitió en 9 ocasiones como formación 
complementaria para estos profesionales. Aspectos referidos a 
la falta de formación en este ámbito se repitieron en 16 ocasio-
nes. En la categoría asignada a las relaciones entre los diferentes 
profesionales que componen el equipo multidisciplinar, se repi-
te la falta de relación entre ellos en 7 ocasiones, la necesidad de 
relación en 8 ocasiones y la necesidad de comunicación en 11 
ocasiones. Los resultados obtenidos en las categorías asignadas 
a la formación, titulación y relaciones multidisciplinares coinci-
den con las reflexiones de Lalín (2008).

CONCLUSIONES

La formación más adecuada para el desarrollo de las tareas 
de estos profesionales es la licenciatura en CAFYD. No obstan-
te, hay que tener en cuenta la necesidad de una mayor forma-
ción en este ámbito, tanto en actividad física y salud como en 
otros aspectos terapéuticos.

Respecto al trabajo en equipos multidisciplinares, se ha se-
ñalado de forma reincidente la necesidad de relación y comu-
nicación interdisciplinar.

En relación al título de esta función, se llegó a un consen-
so, donde el objeto sería la reeducación funcional deportiva; 
el proceso la readaptación físico-deportiva y el profesional, el 
readaptador físico-deportivo.
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INTRODUCCIóN

Las causas más comunes de mortalidad y morbilidad son 
las enfermedades cardiacas coronarias, apoplejías, obesidad, 
hipertensión, diabetes tipo 2, alergias y distintos cánceres; en-
fermedades relacionadas con el estilo de vida[1], que también 
aparecen en la infancia y adolescencia[2], pudiendo disminuir 
sus factores de riesgo con la participación de forma regular en 
actividades físicas a intensidades moderadas y vigorosas, in-
crementando así el nivel de condición física saludable (CFS)[1]. 
Pero para conseguir dicho nivel de condición física en el ado-
lescente, es insuficiente el ejercicio físico que se realiza en las 
clases de Educación Física (EF)[3], siendo necesaria la práctica 
de actividad físico-deportiva fuera del horario escolar, ya sea 
de forma federada o no federada.

El objetivo de este estudio fue conocer con qué tipo de acti-
vidad físico-deportiva se consigue mayor nivel de CFS en esco-
lares de Educación Secundaria.

MéTODO

La muestra objeto de estudio fue de 236 alumnos (103 chi-
cas y 133 chicos) de secundaria, con edades comprendidas en-
tre los 12 y 16 años. La muestra se organizó en tres grupos: 
sedentarios (alumnos que sólo realizaban ejercicio físico en 
las horas lectivas de la asignatura de EF), federados (alumnos 
que realizaban deporte federado y poseían licencia federativa 
en vigor), y no federados (alumnos que realizaban cualquier 
tipo de deporte extraescolar y no poseían licencia federativa 
en vigor).

Se empleó una metodología selectiva con un diseño pros-
pectivo evolutivo transversal Cross-seccional cuyas variables 
independientes fueron: género, edad y tipo de actividad físico-
deportiva (federado, no federado y no realiza). Las variables 
dependientes fueron: la resistencia cardiorrespiratoria, resis-
tencia muscular, fuerza isométrica máxima, fuerza explosiva 
máxima y elástico-explosiva máxima, flexibilidad, velocidad 
coordinativa y frecuencial.

Tras obtener el consentimiento informado por parte de los 
padres de los alumnos, se procedió a la valoración de la CFS 
a través de una modificación de la batería Eurofit, utilizando 
para el análisis estadístico el paquete informático SPSS (ver-
sión 15.0).

RESULTADOS y DISCUSIóN

En chicos, para las pruebas Course-Navette (CN) y Salto con 
contramovimiento aparecieron diferencias muy significativas 
(p≤0,000) entre federados y los otros dos grupos. Además, 
también aparecieron diferencias muy significativas (p≤0,001) 
al comparar al grupo de no federados con el grupo de seden-
tarios para el test CN. Para la prueba 10 x 5, sólo existían dife-
rencias muy significativas (p≤0,002), entre el grupo federado 
y sedentario.

En chicas se encontraron diferencias muy significativas 
(p≤0,000) en la prueba CN entre federadas y los otros dos gru-
pos. También existieron diferencias significativas (p≤0,02) y 
muy significativas (p≤0,008) el test 10 x 5, entre las federadas 
y el grupo de no federadas y sedentarias respectivamente.

Fue en el CN en donde aparecieron más diferencias significa-
tivas entre grupos, siendo ésta una de las pruebas que más se 
relaciona con un estado de CFS[4].

Al comparar la muestra objeto de estudio con poblaciones 
similares de otras comunidades, se observa que los federados 
obtienen mejores resultados que los chicos de la población 
andaluza[5] y catalana[6] en las pruebas CN, 10x5 y Flexibilidad. 
Los no federados obtienen mejor resultado en estas dos últi-
mas pruebas y en la prueba Dinamometría Manual. Los chicos 
sedentarios obtienen peores resultados en todas las pruebas. 
En chicas sólo las federadas obtienen mejores resultados en la 
prueba CN al compararlas con la población andaluza[5]. Tanto 
las federadas como las no federadas consiguen mejores valo-
res en las pruebas de 10x5 y Flexibilidad respecto a las chicas 
andaluzas[5] y catalanas[6]. Las chicas no federadas sólo con-
siguieron mejores resultados que estas poblaciones en el test 
10x5.

CONLUSIONES

Los escolares que realizan actividad físico-deportiva federa-
da consiguen mejores resultados en los test de CFS.
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INTRODUCCIÓN

A la vista de las necesidades detectadas dentro del ámbito 
del deporte y relativos a la detección de parámetros relevantes 
para la valoración objetiva del miembro inferior se propone 
iniciar una línea de I+D que se centre en determinar aquellos 
parámetros que sean capaces de discriminar el estado funcio-
nal de la rodilla así como desarrollar un procedimiento de eva-
luación que permita, de un modo objetivo, fiable y repetible, 
valorar el estado funcional de la rodilla para poder cumplir los 
siguientes sub-objetivos
•	Poder	predecir	 el	desarrollo	de	 lesiones	de	 rodilla	 en	de-

portistas, en función de su estado funcional.
•	Determinar	los	aspectos	funcionales	de	la	rodilla	que	son	

necesarios potenciar para mejorar el rendimiento de de-
portistas.

•	Proponer	baterías	de	ejercicios	de	potenciación	de	aquellos	
aspectos de la rodilla susceptibles de ser mejorados para 
conseguir aumentar el rendimiento deportivo.

•	Servir	de	apoyo	al	diagnóstico	y	conocer	el	grado	de	limita-
ción que se produce en el caso de producirse una lesión.

•	Orientar	en	el	tratamiento	rehabilitador	de	un	deportista	
lesionado para mejorar los tiempos de recuperación.

MÉTODO

Para	el	estudio	de	las	variables	de	estudio	relevantes	para	el	
rendimiento deportivo y los test de medida, se decide realizar 
la búsqueda bibliográfica a lo largo de tres líneas de investi-
gación: 1ª. los factores de riesgo que provocan las lesiones de 
rodilla, 2ª. los protocolos que existen para valorar la funciona-
lidad de la rodilla y la 3ª y última, buscar sobre los factores que 
influyen en la estabilidad de la misma; concluyéndose que: 1. 
Es importante analizar la influencia del efecto de la fatiga en 
la predisposición de sufrir patologías de rodilla. 2. También es 
importante estudiar la influencia de las desalineaciones de los 
ejes y las alteraciones ortopédicas en el riesgo de sufrir lesiones 
en el ámbito deportivo. 3. Existen diferencias en la ejecución 
del salto vertical monopodal entre personas sanas y pacientes 
lesionados con deficiencias en el LCA. 5. En el test dinámico 
(salto) es más fiable registrar todas las fases del salto vertical, 
no únicamente la caída y la amortiguación. 6. La realización 
del test de salto vertical con una sola pierna (Hop) asociado a 
un protocolo de ejercicios de fatiga puede mejorar la sensibili-
dad de la prueba[1].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los test más fiables para medir la funcionalidad de los liga-
mentos de rodilla miden, por una parte, la fuerza y la potencia 
del complejo articular músculo-tendinoso y, por otra, la resis-
tencia	a	 la	fatiga	de	los	ligamentos.	Para	medir	 la	fuerza	y	la	
potencia, los test funcionales de mas fiabilidad son el Vertical 
jump y el Hop for distance.	3.	Para	medir	la	resistencia	a	la	fatiga	
el más fiable es el Side to side. Este no se considera debido a 
que mide la resistencia de los ligamentos de rodillas después 
de sufrir una operación quirúrgica. Los dos primeros test se in-
cluyen en las pruebas del estudio y para su medición más cuan-

titativa se utilizarán plataformas de fuerza. 4. La importancia 
de la utilización de pruebas específicas para la valoración de la 
estabilidad de la rodilla (aumentar el grosor de gomaespumas 
en el test de equilibrio y la altura de los escalones en el test de 
estabilización). 5. Utilización de la estabilidad de rodilla como 
predictor de posibles lesiones de rodilla. 6. Inclusión de ejer-
cicios de propiocepción en los protocolos de entrenamiento 
debido a su amplia justificación bibliográfíca como medio para 
prevenir lesiones de rodilla. La batería de test-pruebas que se 
van a realizar en la fase experimental son: Medida antropo-
métrica y ortopédicas: peso, estatura, índice de masa corporal, 
ángulo	Q,	test	de	Thomas,	test	de	elasticidad	del	cuadriceps	y	
de los isquiosurales.
Propiocepción:	equilibrio	monopodal,	test	de	estabilización	

(con escalón de 20 cm y 40 cm). Fuerza y potencia: salto vertical 
(CMJ, Hop For Distance) Estabilidad rotacional: salto con giro 
(rotación externa y rotación interna). Movilidad: subir y bajar 
escalera y test de límites de movilidad. Como ejemplo se desta-
ca el test de salto con giro, que analiza la estabilidad rotacional 
de cada pierna en actividades con alto nivel de solicitud de la 
articulación. La prueba valora el comportamiento de la rodilla 
en rotaciones externas e internas, respectivamente, saltando 
hacia	el	lado	contralateral	o	ipsolateral	de	la	pierna	valorada.

CONCLUSIONES

1.	Se	desarrollan	dos	protocolos	de	trabajo:	de	fuerza	y	po-
tencia y otro de propiocepción.
2.	Se	desarrollan	diferentes	instrumentos	de	medida	para	la	

valoración de deportistas.
3.	Se	desarrolla	una	aplicación	informática	para	el	registro	y	

la exportación de datos.
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Figura 1. Seriación de la prueba de salto con giro máximo.
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INTRODUCCIóN

La osteoartritis (OA) es una de las enfermedades más anti-
guas y comunes entre los seres humanos. La Sociedad Espa-
ñola de Reumatología la defiene como “una enfermedad que 
lesiona el cartílago articular y origina dolor, rigidez e incapaci-
dad funcional”, siendo este primero el síntoma más frecuente, 
localizándose en la articulación afectada[1]. Las investigaciones 
realizadas hasta la fecha sugieren que existen determinados 
factores que aumentan el riesgo de padecer esta enfermedad, 
como la edad, sexo, factores genéticos y obesidad, entre otros[2]. 
En España, la artrosis afecta al 10% de la población general, 
representando casi la cuarta parte del total de pacientes aten-
didos en las consultas de los reumatólogos[1]. La frecuencia con 
que afecta a las personas aumenta con la edad, sobre todo a 
partir de los 40-50 años, alcanzando en los adultos de 65 a 74 
años el 52,5% y en mujeres el 65,1%[3]. Todos estos aspectos 
hacen importante su tratamiento, con el objetivo de mejorar 
la función articular, aliviar el dolor del paciente y reducir al 
máximo su evolución. El objetivo del estudio fue revisar los 
estudios de investigación que abordan programas preventivos 
sobre la coxartrosis y gonartrosis y sus efectos sobre el dolor y 
afectación en los pacientes adultos.

MéTODO

Para identificar los artículos que utilizaron programas de in-
tervención en adultos diagnosticados de artrosis, se utilizó la 
base de datos Medline (US National Library of Medicine). Se bus-
caron los artículos originales publicados entre los años 2000 
y 2009. Los términos utilizados fueron: osteoarthritis, knee 
osteoarthritis, hip osteoarthritis, intervention. Dichos términos 
fueron utilizados tanto de forma aislada como combinada. La 
búsqueda fue realizada entre el 2 y el 5 de febrero de 2009.

Los criterios de inclusión aplicados fueron los siguientes: 
a) pacientes diagnosticados de artrosis en una o ambas ro-
dillas o caderas, según los criterios del American College of 
Rheumatology[4], b) estudios: experimental y descriptivo, c) 
intervención: ejercicio físico y/o actividad física, d) duración 
del programa: mínimo de mes y medio y e) valoración: dolor a 
través del cuestionario WOMAC.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Se encontraron 46 estudios que evaluaron diferentes pro-
gramas en pacientes diagnosticados de artrosis de rodilla y/o 
cadera. Se descartaron 10 estudios por no utilizar un progra-
ma de intervención de actividad física/ejercicio físico y 27 por 
no evaluar el grado de dolor de la patología. Así los estudios 
analizados fueron 9[5,6,7,8,9,10,11,12,13].

En general, la mayoría de los estudios utilizan programas 
de intervención basados en ejercicios de rehabilitación[5,7,8,13]. 
Existe una tendencia a incluir programas basados en fuerza[11], 
ejercicios en el medio acuático[9,10,13], la combinación de ambos[6] 
o Tai-Chi[8,12].

El 66,7% de los estudios analizados se muestran efectivos 
en la mejora del dolor. Concretamente, los programas de re-
habilitación con una duración superior a 45 minutos por se-
sión parecen ser efectivos (22-47%)[7,13]. Del mismo modo, los 
programas de fuerza parece ser efectivos incluso aplicando va-
rias intensidades de carga (50% y 90% de 1RM)[11]. En cuanto 
a los programas en el medio acuático, los resultados revelan 
un 100% de efectividad[9,10,13], observándose que entre 90-150 
minutos semanales, resultan beneficiosos en la reducción del 
dolor y pone de manifiesto que este tipo de programas son 
efectivos a corto plazo en la mejoría de estas patologías[14]. En 
este caso, la combinación de estas dos intervenciones de fuer-
za y trabajo en el medio acuático[6] no consigue una reducción 
significativa del dolor. 

Para finalizar, se observa que a través de otros programas 
novedosos como el Tai-Chi es posible la reducción significati-
va de este parámetro, consiguiendo resultados equiparables 
a programas realizados en el medio acuático[10] e incluso muy 
superiores[12].

CONCLUSIONES

Las conclusiones que en líneas generales se pueden extraer 
del presente trabajo son: (i) los programas de intervención ba-
sados en ejercicios de agua consiguen mejoras en la reducción 
del dolor, (ii) los programas de rehabilitación de entre 45-60 
minutos pueden producir mejoras significativas en el dolor; 
(iii) los programas de fuerza a distintas intensidades pueden 
reducir significativamente el dolor y (iv) los programas basa-
dos en Tai-Chi producen mejoras significativas en la reducción 
del dolor.
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INTRODUCCIóN

La obesidad infantil en Europa alcanza valores muy eleva-
dos. En España un 13,9% en población de 2 a 24 años es obesa, 
quizás debido a un aumento de la inactividad[1]. La práctica 
regular de actividad física es un factor protector frente a nu-
merosas enfermedades crónicas entre ellas la obesidad[2]. La 
inactividad conlleva una baja condición física, que se conside-
ra predictora de enfermedades cardiovasculares, superando 
incluso a otros factores relacionados a la obesidad como son 
la dislipemia o la hipertensión[3]. Siendo los niños con mayor 
adiposidad subcutánea, los que presentan una resistencia car-
diorrespiratoria menor[4].

El objetivo de este estudio fue analizar y conocer la eficacia 
de los diferentes trabajos aplicados a niños obesos, que eva-
lúen algún parámetro de la condición cardiovascular como va-
loración de la efectividad de los programas de actividad física/
ejercicio físico

MéTODO

Para identificar los artículos que utilizaron programas de in-
tervención (actividad físico/ejercicio físico) en niños obesos, 
se utilizó la base de datos Medline (US National Library of Me-
dicine). Se buscaron los artículos originales publicados entre 
los años 2000 y 2008. Los términos utilizados fueron: children, 
cardiovascular fitness, obese, intervention. Dichos términos fue-
ron utilizados tanto de forma aislada como combinada. La 
búsqueda fue realizada entre el 2 y 5 de febrero de 2009.

Los criterios de inclusión aplicados fueron los siguientes: a) 
sujetos: niños de entre 5 y 18 años diagnosticados de obesi-
dad, b) tipo de estudio: experimental, cuasi experimental (gru-
pos homogéneos no aleatorizados) o descriptivo, c) programa 
de intervención: ejercicio físico, d) duración del programa: mí-
nimo de 2 meses (8 semanas) y e) valoraciones: parámetros 
directos e indirectos de la condición física cardiovascular (con-
sumo máximo de oxígeno, frecuencia cardiaca en reposo y/o 
durante ejercicio y distancia recorrida).

RESULTADOS y DISCUSIóN

Se encontraron 33 estudios que evaluaron diferentes pro-
gramas de intervención en niños diagnosticados de obesidad. 
Se descartaron 7 estudios por no utilizar un programa de in-
tervención de actividad física/ejercicio físico y 14 por no eva-
luar algún parámetro de la condición física cardiovascular. Así 
los estudios analizados fueron 12.

La mayoría de los programas se basan en actividades lúdi-
cas, de carácter aeróbico o de fuerza con sesiones de entre 30 

y 90 minutos de 2 a 5 veces por semana, con una duración de 
entre 2 y 9 meses. Utilizando diferentes protocolos para medir 
la condición física cardiovascular.

Casi la mitad de los programas basados en juegos con-
siguieron mejoras de hasta un 31% en la condición física 
cardiovascular[5], siendo muy dispares los resultados entre los 
diferentes programas (7-31%).

Sólo uno de los programas basados únicamente en ejerci-
cio aeróbico consigue mejoras significativas (14%)[7] en opo-
sición a otros trabajos[8] que no cumplen con las recomenda-
ciones de al menos 3 sesiones semanales de 60 minutos de 
duración[9].

Los programas basados en la combinación de ejercicio ae-
róbico (60% de la sesión) y fuerza (40% de la sesión) se mues-
tran eficaces en la mejora de la condición aeróbica[8,10,11]. Sin 
embargo, los programas basados principalmente en ejercicios 
de fuerza (67% de la sesión), parecen no producir mejoras en 
la condición cardiovascular de niños obesos[12].

CONCLUSIONES

Las conclusiones que se extraen del presente estudio son: 
(1) los programas de intervención a través de ejercicio físico 
consiguen, en general, mejoras en la condición física cardio-
vascular, (2) la duración del programa, frecuencia semanal y 
duración de las sesiones es muy heterogénea entre los estu-
dios, no obstante los programas de 3 meses de duración, 2-3 
sesiones semanales y 30-60 minutos de sesión son los más 
frecuentes; (3) la intensidad del programa de ejercicios de en-
tre 65-85% de la frecuencia cardiaca máxima parece resultar 
beneficiosa en la mejora de la condición física cardiovascular 
y (4) los contenidos de los programas de ejercicio físico están 
basados principalmente en juegos deportivos.
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INTRODUCCIóN

La calidad de vida está cambiando de manera satisfactoria 
y positiva, aún más si el sector de población al que hacemos 
alusión es el de las personas mayores. La actividad física es 
un factor a tener en cuenta cuando hablamos de longevidad, 
adaptando significativamente las capacidades que las pro-
pias personas poseen[3]. A la vez que se avanza en edad, se 
van produciendo cambios en la estructura y composición del 
cuerpo humano[2]. Reflejo de ello son las modificaciones en el 
organismo como disminución de estatura o pérdida de masa 
muscular[1,4].

Es importante destacar que la fuerza manual va disminu-
yendo a la vez que se va avanzando en edad, por lo que es ne-
cesario su trabajo continuo mediante la práctica física para 
frenar o ralentizar su futura pérdida.

MéTODO

El objetivo de este estudio va a ser el análisis de la reper-
cusión de diferentes variables como son la edad, antigüedad 
en la práctica de actividades físico-deportivas y la medición de 
fuerza máxima en estático mediante prensión manual en mu-
jeres mayores.

El diseño del presente estudio es no experimental, descripti-
vo correlacional e inferencial, con un grupo muestral compues-
to de 50 mujeres (edades comprendidas entre 60 y 79 años) y 
con una media de edad de 65,44±5,39).

Para el proceso de obtención de datos, los instrumentos uti-
lizados para llevar a cabo este estudio son un Cuestionario so-
ciodemográfico y la medida de la fuerza máxima de prensión 
de ambas manos mediante un dinamómetro Baseline Hydraulic 
Hand Dynamometer, con una precisión de 0,5 kg. Todos estos da-
tos son validados por el programa estadístico SPSS 15.0 para 
Windows, con un coeficiente de Alfa de Crombach entre 0,60 y 
0,70 para las medidas de prensión manual derecha e izquierda.

El procedimiento a seguir será la aplicación del cuestionario 
sociodemográfico y medición de la fuerza máxima en las dos 
manos aleatoriamente y sin haber realizado actividad física 
previa. Se ejecutarán dos intentos con un descanso intermedio 
de 1 minuto entre ambos. Antes de la prueba se realizó una 
familiarización previa con el instrumento.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Dentro de la medición de prensión manual, se puede obser-
var cómo los resultados obtenidos con la mano derecha (t48= 
4,04, p< 0,001) e izquierda se relaciona con la variable edad 
(t48 = 4,05, p<0,001).

Estos datos corroboran el trabajo realizado por otros 
autores[1] y dan significación a la relación de entre variables 
práctica física y mantenimiento de la fuerza.

CONCLUSIONES

1. El 70% del total tiene entre 60 y 69 años, esto quiere decir 
que las mujeres que han tenido la menopausia de manera más 
reciente practican más actividades físicas que las mujeres que 
la tuvieron hace más tiempo.

2. Los resultados obtenidos de la presión manual de las dos 
manos es más notoria en la variable edad que en la antigüedad.

3. El resultado con mayor proporción es el que oscila entre 
los valores 11 y 15, con un 46% para la mano derecha y un 48% 
para la izquierda.

4. Líneas de investigación futura: 
- Presión con diferentes segmentos corporales.
- Tras la realización de AF aeróbica- anaeróbica.
- Medir pretest y postest. 
- Diferentes poblaciones (rural, ciudad, escolares…).
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Figura 1. Antigüedad de práctica de Actividad Física.

Figura 2. Valores obtenidos por dinamometría manual.
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INTRODUCCIóN

La capacidad o resistencia cardio-respiratoria (RCR) de una 
persona a cualquier edad, incluida la adolescencia, es un po-
tente indicador del estado de salud[1,2]. 

Numerosos estudios ponen de manifiesto que la práctica de 
actividad física con cierto volumen (V) e intensidad (I), provo-
ca mejoras de la RCR y parámetros relacionados con la salud. 
Existen ciertos estudios de intervención en donde centran los 
efectos de sus programas en el incremento de la actividad fí-
sica extraescolar[3], pero muy pocos centrados en las sesiones 
de Educación física (EF) y aún menos con un enfoque especí-
fico hacia la mejora de la condición física (Estudio EDUFIT) 
y/o RCR.

El presente trabajo pretende describir el efecto de un pro-
grama de intervención de EF de 16 semanas en el contexto 
escolar orientado a la mejora de la CF, así como determinar 
la posible influencia o sesgo del abandono del programa. Los 
objetivos principales de nuestro estudio son: 

1) comprobar el efecto del programa duplicando el V de se-
siones de EF; 

2) además de duplicar el V, aumentar la I de las sesiones de 
EF; y 

3) para un V dado, comprobar el efecto del programa au-
mentando sólo la I de las sesiones.

MéTODO

En el estudio participaron 67 escolares de 12 a 14 años, per-
tenecientes a tres clases de Enseñanza Secundaria. Las clases 
fueron aleatoriamente asignadas a grupo control (GC), grupo 
experimental 1 (GE1) o grupo experimental 2 (GE2).

El GC recibió 2 sesiones de EF por semana, el GE1 recibió 4 
y el GE2 recibió 4 de alta I y cuyo objeto principal fue la mejora 
de la CF, todas ellas con los mismo objetivos didácticos, conte-
nidos y criterios de evaluación. 

Se realizó una valoración de la CF, incluida la RCR, inmedia-
tamente antes y después del programa, además de la composi-
ción corporal, perfil lipídico-metabólico, parámetros ventilato-
rios y tensión arterial.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Se ha observado una alta tasa de participación y adherencia 
al programa (96%). Los adolescentes que abandonaron sólo 
son significativamente diferentes en una de las 25 variables 
analizadas, sugiriendo que dicho abandono no conlleva un ses-
go importante. 

Los resultados muestran una mejora considerable en la 
variable objeto de estudio sólo al duplicar el V de sesiones 
(P=0,005), siendo estas mejoras mucho más significativas 
cuando además de incrementar el V, también se incrementa la 
I de sesiones (P<0,001).

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos de este estudio sugieren que dupli-
car el número de sesiones de EF podría servir como estrategia 
de prevención para mejorar el nivel de CF, por ende el de RCR 
de los adolescentes, y con ello reducir el factor de riesgo car-
diovascular asociado al mismo[4]. Los centros educativos son 
un privilegiado campo de intervención por ser el único ámbito 
de actuación donde la totalidad de los adolescentes pueden ser 
intervenidos; y por estar dotados del personal más cualificado 
para valorar y guiar el correcto desarrollo de la CF en los ado-
lescentes. Los resultados derivados de este estudio, junto con 
otros de similares características, son de gran interés educati-
vo, sanitario y social.
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Tabla 1. Efectos de la intervención sobre la capacidad cardiorrespiratoria (palier) de los adolescentes

Factor analizado grupo Pre Post Cambio (%) P grupo P Tiempo P Interacción

Efecto V GC 4,0 (0,4) 4,2 (0,5) 4,9 0,392 <0,001 0,005  
 GE1 3,2 (0,4) 4,4 (0,4) 37,9    

Efecto V + I GC 4,0 (0,4) 4,2 (0,5 4,9 0,136 <0,001 <0,001  
 GE2 4,1 (0,4) 6,1 (0,4) 4,1    

Efecto I GE1 3,2 (0,4) 4,4 (0,4) 37,9 0,027 <0,001 0,029  
 GE2 4,1 (0,4) 6,1 (0,4) 4,1    
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INTRODUCCIóN

La utilización de la Frecuencia Cardiaca (FC) y la Percepción 
Subjetiva del Esfuerzo (RPE) son consideradas herramientas 
básicas de cara a regular la intensidad de actividad física (AF), 
así como un medio más asequible y adecuado para cuantificar 
entrenamientos en el ámbito del rendimiento deportivo y de la 
salud[1]. El objetivo del presente estudio fue determinar si los 
alumnos de la licenciatura de CC de la AF y el Deporte sabrían 
percibir la FC a la que se ejercitaban y si una sesión teórica 
específica previa a dicha sesión de percepción pudiera tener 
algún tipo de influencia en dicha percepción.

MéTODO

En el estudio participaron un total de 230 alumnos de úl-
timo curso de CCAFD de Granada (23,1±3,9 años). La mues-
tra se dividió en dos grupos en función del tratamiento: un 
primer grupo compuesto por 143 alumnos (23,3±3,1 años), 
al que se le impartió unos conocimientos teóricos sobre FC y 
RPE de forma previa a una sesión práctica, y un segundo gru-
po compuesto por 87 alumnos (22,9±4,8 años) con los que se 
intervino directamente en la sesión práctica. La tarea práctica 
consistió en desarrollar una acción (andar, trotar suave y co-
rrer a intensidad media) con una duración de tres minutos por 
actividad, con un medio distractor (balón) o sin el mismo. Al 
término de cada actividad, se registraba en una planilla la FC 
final y los valores de RPE percibidos (escala 6-20,[2]). 

Análisis Estadístico: Se realizó la prueba T de contraste para 
muestras independientes entre grupos y en función del géne-
ro, y se comprobó el índice de correlacion de Pearson para las 
variables FC medida y percibida y RPE medida y FC promedio 
medida.

RESULTADOS y DISCUSIóN

No se observaron diferencias significativas (p≥0,54) entre 
los dos grupos (con o sin sesión previa) en ninguna variable, ni 
en función del género.

En la tabla 1 se muestran los resultados de las distintas acti-
vidades desarrolladas en función de la FC. Se aprecia que para 
la totalidad de los casos, la diferencia entre FC percibida en re-

lación a la FC medida es superior a 10 ppm, estimándose este 
valor como el adecuado cuando la finalidad de la práctica está 
enfocada a conseguir objetivos de salud[3], lo cual pone de ma-
nifiesto el elevado error de percepción por parte de los alum-
nos. En ningún caso se hallaron correlaciones significativas en 
las relaciones FC medida y FC percibida (ni final ni promedio 
de la actividad), ni entre FC promedio de la actividad y RPE 
para la actividad (r = 0,45 para el valor más elevado).

De forma general, el elemento distractor (balón), pareció 
acrecentar levemente el error de la medición entre la FC medi-
da y percibida al igual que su relación respecto a la RPE.

CONCLUSIONES

No se observan diferencias entre impartir una única sesión 
teórica de forma previa a la práctica o directamente realizar la 
sesión práctica para el contenido de FC y RPE en alumnos de 
último curso de la licenciatura de CCAFD.

Los resultados obtenidos para la FC percibida y medida ex-
ponen que los alumnos de último curso de CC de la AF y el 
Deporte de Granada no son capaces de precisar la intensidad 
de esfuerzo en la que se encuentran en cada actividad plantea-
da, percibiendo de forma errónea la FC respecto a la obtenida 
en realidad. Las tareas realizadas con un elemento distractor 
implican un aumento de FC medida y percibida en los sujetos 
evaluados, lo que conlleva que botar un balón distraiga la RPE, 
haciendo variar levemente la diferencia entre FC medida y la 
FC percibida.

Concluyendo, los alumnos de CC de la AF y el Deporte no 
perciben de forma mínimamente precisa su FC ni saben uti-
lizar la RPE, aún recibiendo previamente una sesión sobre los 
conceptos específicos.
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Tabla 1. Actividades desarrolladas en función de la FC.

 Andar Trotar Correr Andar con balón Trotar con balón Correr con balón

Fc P.F. 98,6±16,6 128,8±16,4 160,8±17,4 107,4±18,1 139±16,1 165±19 
Fc M.F. 104±19,9 139,6±19,5 168,2±14,8 119,4±17,1 153,1±18,1 170,4±16,7 
Dif. 16,6±14,3 16,4±15,2 14,5±12,3 19,1±15,1 18,4±13,4 15,1±13,3

Fc P.P. 91,7±14,2 120,1±17,3 149,9±20 100,5±18,1 130,5±17,6 154,7±20,4 
Fc M.P. 102,2±15 128,3±16,4 152,9±14,2 118,3±15,6 144,3±16 160±14,7 
Dif. 16,0±12,8 15,5±13,0 16,3±13,1 21,4±15 19,3±13,3 16,6±12,7

Fc M.P. 102,2±15 128,3±16,4 152,9±14,2 118,3±15,6 144,3±16 160±14,7 
RPE 75,6±13,4 101,8±16,4 129,5±18,7 88±17,3 116,6±16 139,5±17,1 
Dif. 18,2±17,3 17,4±18,2 16,2±17,2 31,6±20,1 29±17,8 23±159

Fc=Frecuencia Cardiaca. P.F.=Percibida Final. M.F.=Medida Final. P.P.=Percibida promedio. M.P.=Medida Promedio.  

Dif.: Diferencia en valores absolutos entre valor medido y percibido.
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INTRODUCCIóN

Los autores de esta comunicación estamos desarrollando 
un estudio con el doble objetivo de averiguar los motivos de 
la práctica físico-deportiva, así como aspectos relativos a la 
imagen corporal en centros fitness y wellness. Para ello hemos 
elaborado un cuestionario que, después de someter a una fase 
de juicio de expertos, aplicamos en un estudio piloto. En esta 
comunicación se presentan los resultados obtenidos en rela-
ción al tipo de cuerpo que consideran los varones que tienen y 
el tipo de cuerpo que se corresponde con su ideal estético.

MéTODO

La muestra utilizada en este estudio piloto fue de 40 usua-
rios (24 hombres y 16 mujeres, de edades comprendidas entre 
los 16 y los 40 años) de un centro fitness de la ciudad de Va-
lencia. El cuestionario fue administrado en marzo de 2008 a 
la salida del centro de forma aleatoria, individual y voluntaria, 
cuando los usuarios finalizaban sus actividades físico-depor-
tivas. El cuestionario consta de 15 preguntas y es de carácter 
autocumplimentado. Este trabajo se refiere a resultados obte-
nidos exclusivamente en hombres (N=24).

Las preguntas de las que se han obtenido los resultados que 
aquí se presentan son la número 6 (De los tipos que se indican 
¿cuál consideras que se corresponde con tu cuerpo?) y la 7 (¿Y cuál 
se corresponde con tu cuerpo ideal?). En ambas preguntas se pide 
al encuestado que señale una sola opción entre 4 posibilidades 
de tipo cerrado (musculado y definido; proporcionado y tonifica-
do; delgado y esbelto; grueso y voluminoso) y 1 semiabierta del 
tipo “otro (indicarlo)”.

RESULTADOS y DISCUSIóN

En la tabla 1 se presentan los resultados en relación con la 
forma corporal percibida e idealizada entre los usuarios varo-
nes. Se aprecian diferencias entre sus porcentajes. En cuanto 
al cuerpo que consideran que tienen, el valor más alto obteni-
do se sitúa en “proporcionado y tonificado”, señalado por la 
mitad, seguido por “musculado y definido”, indicado por un 
tercio, y, en tercer lugar, con un porcentaje mucho menor, la 
opción “delgado y esbelto”. Cuando nos referimos al cuerpo 
idealizado, los valores se reparten exclusivamente entre dos 
únicas opciones, la de “proporcionado y tonificado”, señala-
da por casi la mitad, y “musculado y definido”, que es la que 
representa en mayor medida la forma corporal ideal, al estar 
señalada por más de la mitad de los hombres.

Las diferencias entre la forma corporal autopercibida e idea-
lizada las encontramos también en otros estudios que confir-
man que existe una amplia discrepancia entre la percepción de 
la musculatura real de los hombres y su cuerpo ideal. 

Éstos se perciben a sí mismos como pequeños y débiles, 
cuando en realidad son grandes y musculados (Pope et al., 
2000), y suelen elegir un cuerpo ideal mucho más musculoso 
del que realmente tienen (Cohane y Pope, 2001). El ideal de 
belleza corporal masculina actual se define en un cuerpo alto 
y musculado con una cantidad mínima de grasa (Davis et al., 
2005).

La presión social sobre la apariencia de los hombres está 
aumentando a medida que aparecen más imágenes de hom-
bres musculados en las películas, vídeos musicales y revistas 
(Blond, 2008; Pope, et al., 2000). 

Una continua exposición a este tipo de imágenes influye 
en el descontento corporal de los hombres (Blond, 2008). Sin 
embargo, los hombres que tratan de aumentar su musculatura 
a través del ejercicio físico están menos insatisfechos con su 
imagen corporal que los que no lo hacen (Halliwell, Dittmar y 
Orsborn, 2007).

CONCLUSIONES

Los varones encuestados en el centro fitness estudiado con-
sideran, en mayor porcentaje, que su cuerpo es “proporcionado 
y tonificado”. Mientras que su cuerpo ideal se corresponde con 
un cuerpo “musculado y definido”. En ningún caso consideran 
como su cuerpo ideal otras opciones como “delgado y esbelto” 
o “grueso y voluminoso”.

REFERENCIAS

1. Blond, A. (2008). Impacts of exposure to images of ideal bodies on male 
body dissatisfaction: A review. Body Image, 5, 244-250.

2. Pope, H.G., Gruber, A.J., Mangweth, B., Bureau, B., deCol, C., Jouvent, 
R. y Hudson, J.I. (2000). Body image perception among men in the tree 
countries. American Journal of Psychiatry, 157, 1297-1301.

3. Davis, C., Karvinen, K. y McCreary, D.R. (2005). Personality correlates 
of a drive for muscularity in young men. Personality and Individual Diffe-
rences, 39, 349-359.

4. Cohane, G.H. y Pope, H.G. (2001). Body Image in Boys: a Review of the 
Literature. International Journal of Eating Disorders, 29, 373-379.

5. Halliwell, E., Dittmar; H. y Orsborn, A. (2007). The effects of exposure 
to muscular male models among men: Exploring the moderating role of 
gym use and exercise motivation. Body Image, 4, 278-287.
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Tabla 1. Porcentajes relativos a la forma corporal percibida 
e idealizada en usuarios varones

Forma corporal Percibida % Idealizada%

Musculado y definido 33,3 58,3  
Proporcionado y tonificado 50,0 41,7  
Delgado y esbelto 12,5 0,0  
Grueso y voluminoso 0,0 0,0  
Otro 4,2 0,0
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INTRODUCCIóN

La estimación del gasto energético en las actividades depor-
tivas ha sido y es una prioridad por su relación directa con la 
medición del balance energético y la modificación de la com-
posición corporal, sin embargo recientes estudios han demos-
trado que las actividades deportivas anaeróbicas habían sido 
infraestimadas de manera notable[1]. El entrenamiento con 
cargas es una de las actividades anaeróbicas glucolíticas más 
intensas[2] y por ello se ha podido comprobar que las estimacio-
nes de la energía expedida en esta actividad deportiva ha sido 
subestimada entre un 13 y un 30%[1,2].

Muy pocos estudios se han ocupado del gasto energético 
de este tipo de actividad deportiva que es tan utilizada por la 
población en general[3-5], sobre todo en la comparación de los 
efectos sobre el gasto energético total (aeróbico + anaeróbico) 
de cargas elevadas frente a ligeras, siendo éste el propósito del 
presente estudio.

MéTODO

Nueve hombres (24,2±1,9 años) y diecisiete mujeres (21,5± 
2,6 años) estudiantes de educación física y con experiencia de 
al menos tres meses en entrenamiento con cargas participaron 
en este estudio. Su peso fue de 65,9±11,5 kg, mientras que la 
talla fue de 168,9±9,9 cm. Su VO2max fue de 56,75±6,32 ml/
min/kg.

Se calcularon los pesos para 15 repeticiones máximas para 
los siguientes ejercicios, press de banca sentado, prensa de 
piernas, jalones en polea, press de hombro, curl femoral en má-
quina, curl de bíceps, jalones para tríceps y encogimientos para 
abdomen. El primer día, a todos ellos se les realizó una prueba 
ergoespirométrica máxima en tapiz rodante. El segundo día, 
realizaron un circuito con los ejercicios antes mencionados con 
10 segundos para cambiar de estación, tres vueltas y a una in-
tensidad del 40% 15 RM (Intensidad Ligera IL). El tercer día, 
realizaron el mismo circuito pero al 80% 15 RM (Intensidad 
pesada IP).

El gasto energético se midió utilizando el procedimiento 
descrito por Scott, sumando la energía del O2 más la prove-
niente del lactato[1].

Se utilizó una T-Student para muestras relacionadas para 
comparar las diferencias entre protocolos. La correlación de 
Pearson se utilizó para observar las relaciones bivariadas. El 
nivel de significación se estableció en alpha = 0,05.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Todas las variables ergoespirométricas mostraron diferen-
cias significativas entre los dos protocolos. El consumo de oxí-
geno promedio fue de 991±257 y 1375±592 ml/min para IL 
e IP respectivamente. En la tabla 2 puede observarse que la 
energía promedio durante los circuitos difería notablemente 
entre ambos protocolos. Nuestro gasto energético es muy si-
milar al presentado por Beckham y Earnest 6,21±1,01 kcal/
min para hombres y 4,04±1,45 kcal/min para mujeres[4]. Di-
ferencias genéticas, así como antropométricas, podrían ser la 
explicación junto con la intensidad propuesta[6].

Los estudios de Scott y Robergs muestran un grave error 
en las estimaciones del gasto energético en las actividades 
aneróbicas[1,2], que quedan patentes en las grandes diferencias 
en las concentraciones de lactato de ambos protocolos.

CONCLUSIONES

La contribución energética aeróbica y anaeróbica es notable-
mente diferente en función del protocolo de ejercicio emplea-
do en circuito de entrenamiento con cargas.
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Tabla 2. Diferencia de medias relacionadas

                  IL (40% 15RM)                IP (80% 15RM)  
  Media D.E Media D.E t-Student p-valor r p-valor 

HR promedio durante cada vuelta (ppm) 115 15 144 15 -10,87 <0,001 0,591 0,001
EE prom/min (Kcal/min) 4,63 0,96 5,95 1,10 -5,50 <0,001 0,384 0,071  
Lactato máx. por cada intensidad (mMol/L) 3,89 1,68 13,50 5,90 -9,78 <0,001 0,682 <0,001  
EE por cada 1.000 kg de entto y por min (Kcal/t/min) 0,332 0,139 0,253 0,122 2,16 0,041 0,001 0,999  
EE por cada 1.000 kg de entto (Kcal/t) 7,13 2,99 5,44 2,62 2,16 0,04 0,002 0,999 
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INTRODUCCIóN

La actividad física parece ser uno de los factores que más 
claramente ayuda a la longevidad, mediante ejercicio variado y 
adaptación a las capacidades actuales de las propias personas[4]. 
A ello hay que sumarle la especial atención a la hora de plani-
ficar y realizar programas de actividades físicas para personas 
mayores ya que los hábitos negativos adquiridos a lo largo de 
sus vidas es un factor muy importante a tener en cuenta[2].

En cuanto la definición de estados de ánimo, diversos 
autores[3] lo entienden como los estados de activación emocio-
nal o afectivos, con duraciones limitadas y variables. A su vez, 
éstos pueden ser negativos o positivos.

MéTODO

El objetivo de este estudio va a ser el análisis de la reper-
cusión de diferentes variables como son la edad, nivel de es-
tudios, enfermedad y motivos de práctica de Actividad Física 
sobre cuatro estados de ánimo en concretos (tensión, vigor, 
fatiga y amistad) en la realización de práctica física (sosteni-
miento muscular) en mujeres mayores.

El diseño del presente estudio es no experimental, descripti-
vo correlacional e inferencial, con un grupo muestral compues-
to de 50 mujeres (edades comprendidas entre 60 y 79 años).

Para el proceso de obtención de datos, los instrumentos 
utilizados para llevar a cabo este estudio son un Cuestionario 
sociodemográfico y el Profile of MoodStates, POMS[1]. Todos es-
tos datos son validados por el programa estadístico SPSS 15.0 
para Windows, con un coeficiente de Alfa de Crombach entre 
0,60 y 0,80 para los cuatro estados de ánimo.

El procedimiento a seguir será la aplicación de los dos cues-
tionarios anteriormente citados tras la realización de una se-
gunda clase de activación y sostenimiento muscular, realizada 
en el transcurso de una semana y con una duración aproxima-
da de una hora.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Entre las mujeres de 60 a 79 años, la franja que de edad que 
corresponde concretamente a los 70-79 años, presenta una 
asociación con el estado de ánimo fatiga tras la práctica física 
(t48= 2,42, p< 0,01).

La segunda variable que es significativa es la enfermedad 
(si padece o no alguna enfermedad), teniendo asociación con 
el mismo estado de ánimo que antes, la fatiga (t48= 0,027, p< 
0,01).

Todos los datos anteriormente citados corroboran los estu-
dios realizados por otros autores[1,3], en los que los estados de 
ánimo positivos están asociados con la práctica de actividad 
física.

CONCLUSIONES

1. El 70% del total tiene entre 60 y 69 años, con lo que las 
mujeres que han pasado la menopausia más recientemente 
son más asiduas a practicar actividades físico-deportivas.

INFLUENCIA DE UNA ACTIVIDAD DE SOSTENIMIENTO MUSCULAR  
SOBRE ESTADOS DE ÁNIMO EN MUJERES MAyORES DE 60 AÑOS
ruiz Montero, P.J.1, Martínez Molina, M.2, Baena extremera, a.3, Granero Gallegos, a.3

1 Universidad de Málaga

2 Facultad de Ciencias del Deporte de San Javier. Universidad de Murcia

3 Departamento de Actividad Física y del Deporte. Facultad de Ciencias del Deporte de San Javier. Universidad de Murcia

mevoycasiya@hotmail.com

2. La fatiga post ejercicio físico es más notoria en la variable 
edad y enfermedad que en ninguna otra.

3. La mejora de la salud es el motivo mayoritario por el que 
las mujeres acuden regularmente a realizar actividad física con 
un porcentaje del 78%.

4.- Líneas de investigación futura: Diferentes estados de áni-
mo; tras AF aeróbica-anaeróbica; diferentes poblaciones (rural, 
ciudad…); post enfermedades (menopausia, lesiones óseas…).

 
REFERENCIAS

1. Andrade, E., Arce, C., Seaone, G., P. (2002). Adaptación al español del 
cuestionario “Perfil de los Estados de Ánimo” en una muestra de depor-
tistas. Psicothema, 14, 708-713.

2. Danner, R., y Edward, D. (1992). Life is movement: Exercise for the older 
adult. Activities, Adaptation and Aging, 17(2), 15-26.

3. De Gracia, M., Marcó, M. (2000). Efectos psicológicos de la actividad 
física en personas mayores. Psicothema, 12, 285-292.

4. Rosenfeld, O. y Tenembaum, G. (1992). Physical fitness in the industrial 
environment: perceived physical well-being benefits. International Jour-
nal of Sport Psychology, 23, 227-242.

Tabla 1. Estados de ánimo en función de edad, enfermedad,  
nivel de estudios y motivos de práctica.

 Tensión Vigor Fatiga Amistad 
 M  (DT) M  (DT) M  (DT) M  (DT)

Edad 
     De 60 a a 69 años 3,79 24,45 6,37 22,60 
 (3,66) (5,16) (5,74) (5,97 
     De 70 a 79 años 3,86 26,60 2,60 25,46 
 (4,12) (7,00) (2,58) (3,09) 
     t 0,089 –1,20 2,42** –1,75

Enfermedad que limite la actividad física 
     Sí 4,66 23,22 8,16 22,00 
 (4,24) (5,76) (6,34) (7,59) 
     No 3,53 26,15 3,59 24,28 
 (3,47) (5,61) (3,76) (3,56) 
     t 0,203 0,978 0,027** 0,003

Nivel de estudios 
     Sin estudios 3,11 24,85 5,48 22,66 
 (3,65) (5,26) (5,03) (6,23) 
     Estudios Primarios 4,91 25,39 4,95 24,39 
 (3,74) (6,45) (5,65) (4,19) 
     t 0,886 0,471 0,637 0,295

Motivos por los que practica condición física 
     Por diversión 5,25 22,87 5,00 23,62 
 (3,80) (9,01) (3,62) (4,95) 
     Para mejorar la salud 3,51 25,58 4,97 23,28 
 (3,61) (5,14) (5,17) (5,67) 
     Para liberar tensiones 6,00 24,66 9,33 25,33 
 (5,56) (3,05) (10,06) (3,78) 
     F 1,193 0,731 0,958 0,198

** p < 0,01.
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INTRODUCCIóN

Las diferentes modalidades de patinaje se caracterizan, en-
tre otros factores, por ser actividades de deslizamiento que 
requieren un buen dominio del equilibrio para realizarlas con 
eficacia y sin caídas. La técnica del patinaje con patines en lí-
nea se adapta a la de los distintos deportes de invierno, como 
el patinaje de velocidad, el hockey sobre hielo, el patinaje ar-
tístico sobre hielo, el esquí de fondo y el esquí alpino. Por ello, 
algunos deportistas emplean el patinaje con patines en línea 
para mejorar la técnica y la forma física, en los macrociclos 
introductorios[1].

Puesto que la experiencia en patinaje sobre ruedas en línea 
puede influir en el riesgo de caídas y lesiones, el objetivo de 
este estudio fue valorar la influencia de la práctica del patinaje 
sobre ruedas en línea a nivel recreativo sobre las lesiones pro-
ducidas en patinaje sobre hielo.

MéTODO

Todos los patinadores que sufrieron algún tipo de lesión en 
una pista de patinaje sobre hielo instalada en un municipio de 
Murcia durante un periodo de dos meses, a consecuencia del 
patinaje sobre hielo, fueron atendidos en el puesto de socorro 
de la Cruz Roja Española ubicado junto a la propia pista, rea-
lizando el diagnóstico de la lesión producida. Adicionalmente, 
todos ellos realizaron un cuestionario, con preguntas acerca 
de su experiencia en el patinaje sobre patines en línea y sobre 
hielo.

Los datos obtenidos fueron analizados mediante el progra-
ma SPSS, versión 15,0. Se estableció un valor significativo de 
p<0,05.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Un total de 164 patinadores sufrieron algún tipo de lesión. 
De ellos, 83 habían patinado sobre ruedas anteriormente a ni-
vel recreativo, mientras que 81 no lo habían hecho, no existien-
do diferencias significativas entre ambos grupos (Tabla 1).

Los sujetos que habían patinado sobre patines en línea an-
teriormente sufrieron lesiones más graves, tales como fractu-
ras, luxaciones o esguinces, y además tendían a lesionarse en 
mayor medida, cuanta más experiencia tenían en el patinaje 
sobre hielo, que aquellos que no habían patinado en línea (Ta-
bla 2). Este hecho puede ser debido, entre otros factores, a un 
exceso de confianza por parte de estos patinadores.

Normalmente, las lesiones en patinaje sobre hielo ocurren 
en mayor número en los sujetos que patinan por primera vez, 
disminuyendo a medida que tienen mayor experiencia[2,3].

CONCLUSIONES

La práctica del patinaje sobre ruedas en línea a nivel recrea-
tivo no influye en las lesiones producidas en patinaje sobre 
hielo. Sin embargo, los sujetos que han patinado sobre ruedas 
en línea anteriormente parecen presentar una mayor predis-
posición a sufrir lesiones y de mayor gravedad que los que no 
lo han hecho.
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Tabla 1. Número de sujetos lesionados que habían patinado sobre 
ruedas en línea antes de producirse la lesión.

Patinan sobre ruedas en línea Sí n (%) No n (%) Total n (%)

 83 (50,6) 81 (49,4) 164 (100)

Tabla 2. Influencia del patinaje en línea sobre ruedas y la experiencia 
en patinaje sobre hielo recreativo en la frecuencia de lesiones.

                              Patina sobre ruedas n (%) 
 Sí No 

Experiencia hielo: 
Primera vez 46 (55,4) 53 (65,4) 
Segunda vez 14 (16,8) 16 (19,8) 
3-5 veces 11 (13,3) 6 (7,4) 
> 5 veces 12 (14,5) 6 (7,4)  
Total 83 (100,0) 81 (100,0)

Diagnóstico:
Contusión 26 (31,3) 24 (29,6) 
Fractura 4 (4,8) 1 (1,2) 
Luxación 2 (2,4) 0 (0,0) 
Esguince/Distensión 25 (30,1) 19 (23,5) 
Roce/Ampolla 22 (26,5) 23 (28,4) 
Corte 4 (4,8) 13 (16,0) 
Otras 0 (0,0) 1 (1,2)  
Total 83 (100,0) 81 (100,0)
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INTRODUCCIóN

La instalación de pistas portátiles de patinaje sobre hielo en 
diferentes ciudades y municipios de nuestra geografía es muy 
frecuente en los últimos años, sobre todo en Navidad. Su pre-
sencia despierta gran interés y curiosidad entre la población, 
siendo muy elevado el número de visitantes que acuden a estas 
pistas para patinar sobre hielo. Diferentes estudios advierten 
del alto potencial lesivo que representa la práctica del patinaje 
sobre hielo[1,2].

En este estudio se describe el número de lesiones producidas 
en una pista de patinaje sobre hielo, así como su localización.

MéTODO

Durante los meses de diciembre de 2007 y enero de 2008 
se instaló una pista de patinaje sobre hielo portátil en un mu-
nicipio de Murcia. Todos los sujetos que sufrieron algún tipo 
de lesión mientras patinaban sobre hielo, y que fueron atendi-
dos en el puesto de primeros auxilios de la Cruz Roja Española 
ubicado junto a la pista, fueron incluidos en este estudio. Para 
cada uno de los sujetos lesionados, el personal de la Cruz Roja 
Española que los atendió realizó un parte de accidente donde 
se registraban, junto con los datos personales de los sujetos, la 
información de la localización y diagnóstico de la lesión.

Con los datos obtenidos se realizó un análisis estadístico 
descriptivo, utilizando el software SPSS versión 15,0.

RESULTADOS y DISCUSIóN

De los 18.000 patinadores que visitaron la instalación, un 
total de 380 personas (179 hombres y 201 mujeres), sufrie-
ron algún tipo de lesión mientras patinaban sobre hielo (2,1% 
del total). El mayor número de lesiones estuvo localizado en 
la muñeca, seguido del pie y la rodilla. Cabe destacar el alto 
número de lesiones localizadas en la cabeza y cara, así como en 
las manos (Figura 1).

El alto número de lesiones localizadas en los pies y pier-
nas fueron debidas en su mayoría a las rozaduras, ampollas 
y pequeñas heridas superficiales provocadas por los propios 
patines. Al igual que en otros estudios, la parte del cuerpo que 
más se lesionó fue la muñeca[1,2]. Este hecho es debido a que la 
mayoría de los patinadores tienden a frenar el golpe apoyando 
las manos sobre el hielo cuando sufren una caída. Sin embargo, 
debido a la baja fricción que ofrece el hielo, en muchas ocasio-
nes el intento de frenar la caída con las manos no tiene éxito, 
ya que éstas se deslizan hacia delante, llegando a golpear con 
la cabeza y la cara contra el hielo, de ahí el alto número de le-
siones localizadas en esta zona del cuerpo[3,4,5].

La mayoría de las lesiones producidas en las manos se pro-
dujeron al ser pisados por la cuchilla de otro patinador.

CONCLUSIONES

El número de lesiones producidas con respecto al número 
total de visitantes a la pista de patinaje sobre hielo fue bajo. 
La mayoría de las lesiones están localizadas en los miembros 
superiores, sobre todo en las muñecas. 

Cabe destacar el alto número de lesiones localizadas en la 
cabeza y cara, así como las localizadas en los pies. Es necesa-
rio adoptar medidas de prevención eficaces para disminuir o 
evitar en la medida de lo posible que estas lesiones se produz-
can. Entre estas medidas se recomienda el uso de protecciones 
como muñequeras o guantes con superficie antideslizante, co-
deras, rodilleras y casco.
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Figura 1. Localización de las lesiones producidas  
en la actividad de patinaje sobre hielo.
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INTRODUCCIóN

Actualmente, se estima que la prevalencia del dolor lum-
bar inespecífico en niños y adolescentes durante el curso de 
la vida es elevada, pudiendo variar entre el 7% y el 72%. Este 
índice incrementa constantemente con la edad, apareciendo 
más pronto y de forma más común en las chicas que en los 
chicos[2].

El desarrollo de evidencias que demuestran correlaciones 
claras entre el dolor lumbar en la niñez y/o adolescencia, y el 
dolor lumbar en la edad adulta, han reforzado la idea de desti-
nar más recursos hacia la población escolar[3]. Los programas 
de intervención para la prevención del dolor lumbar desarro-
llados sobre la población adulta han sido cuestionados[4] y sus 
resultados aportan información de poca relevancia[5]. Por estas 
razones, varios autores[5-7] abogan por conocer mejor la situa-
ción actual en los jóvenes en edad escolar y por el desarrollo 
de programas de intervención sobre el cuidado de la espalda 
en edades escolares. La escuela es la primera institución social 
con responsabilidad en la educación para la salud[8]. El papel de 
la educación, y más concretamente el de la Educación Física, 
es crucial para la adquisición de conocimientos y hábitos de 
vida saludable.

Con la finalidad de mejorar la salud y el estado de bienestar 
de los ciudadanos del futuro, entendemos que es necesario se-
leccionar y darles a conocer cuáles son los conocimientos rela-
cionados con la salud de la espalda, estudiar qué conocimientos 
poseen, y finalmente saber si el conocimiento aprendido sobre 
la salud y cuidado de la espalda es un indicador relacionado 
con la existencia o ausencia de dolor, y puede interpretarse 
como indicador de prevención. Para ello, planteamos desarro-
llar un test de conocimientos sobre salud de la espalda que nos 
permita conocer y clasificar a los sujetos que estudiemos según 
su nivel de conocimientos.

MéTODO

Para la actualización bibliográfica se han utilizado bases de 
datos que ofrece la UV como son Sport discus, Medline, Eric y 
otras disponibles en internet como PubMed y Google Académi-
co. Teniendo en cuenta que el tema de estudio requiere un en-
foque de tipo multifactorial hemos hecho búsquedas sistemá-
ticas utilizando como palabras clave: “child*” OR “adol*” AND 
“low back pain” AND know* / backpack / competit* / educat* / 
furniture / physical activ* / postur* / risk factors. Los criterios de 
inclusión para trabajos sobre conocimientos fueron estudios 
realizados en ámbitos escolares y no hospitalarios sobre pobla-
ciones de alumnos de 8 a 16 años.

RESULTADOS y DISCUSIóN

De la actualización bibliográfica se desprende que sólo cua-
tro trabajos[7,12-14] han abordado el estudio sobre los conoci-
mientos para la salud y el cuidado de la espalda en escolares, y 
todos ellos con unos objetivos y metodologías diferentes. Esto 
evidencia la necesidad de profundizar sobre su estudio.

Para abordar la elaboración del cuestionario nos basamos 
en las evidencias y trabajos previos sobre conocimientos[7,12-14]. 

Los más significativos son: historia traumática de la espalda, 
historia familiar, uso del ordenador, asimetría del tronco, al-
tura, sexo femenino, deportes competitivos, alto nivel de acti-
vidad física, factores psicosociales, postura de sentado y carga 
transportada[1,11]. En los escolares se aboga por el cambio de 
posturas frecuente y el dinamismo como medida de prevención 
del dolor lumbar, moving school[10]. Transportar la mochila con 
las dos asas, así como apoyarla con la parte baja de la espalda, 
es importante para prevenir una postura asimétrica y el dolor 
lumbar[9]. El peso de la mochila no debería sobrepasar el 10% 
del peso corporal en escolares[11]. La mesa de los escolares es 
conveniente que pueda inclinarse considerablemente para leer 
(44º) para mantener la columna vertebral más extendida[11]. 
Los deportes de competición se asocian con un riesgo elevado 
de dolor lumbar[11].

Atendiendo a estas evidencias y a los trabajos previos pre-
pararemos unas preguntas de respuesta múltiple divididas en 
seis apartados sobre conocimientos: a) anatómicos y funciona-
les del sistema músculo-esquelético; b) de las posturas; c) del 
manejo de pesos; d) del uso de la mochila; e) de la percepción y 
el autocontrol del dolor; f) de la actividad física saludable.

Como línea de trabajo futura nos proponemos pasar este 
cuestionario para validar su repetibilidad y fiabilidad.

CONCLUSIONES

De nuestro estudio se desprende que es necesario estudiar la 
población escolar, que los hábitos son el elemento fundamen-
tal para la mejora de la salud y cuidado de la espalda y que el 
conocimiento sobre este aspecto es necesario abordarlo en el 
ámbito escolar como inicio a la concienciación de este proble-
ma y la creación de necesarios cambios de hábitos.
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INTRODUCCIóN

Los estudios sobre dolor lumbar muestran cómo el número 
de personas que padecen esta dolencia aumenta en número 
con la edad[1]. Según estudios prospectivos, aquellos jóvenes 
con dolor lumbar en la edad escolar fueron más propensos a 
padecer dolor lumbar en edades adultas[2].

Los programas de intervención para la prevención del do-
lor lumbar se han desarrollado sobre la población adulta. Su 
metodología ha sido cuestionada[3] y sus resultados aportan 
información de poca relevancia[4]. 

Por esta razón, varios autores[5,6] abogan por conocer mejor 
la situación actual en los jóvenes en edad escolar y por el de-
sarrollo de programas de intervención en edades escolares. La 
escuela es la primera institución social con responsabilidad en 
la educación para la salud[7]. El papel de la educación, y más 
concretamente el de la Educación Física, es crucial para la ad-
quisición de conocimientos y hábitos de vida saludable. Para 
abordar el problema de la adquisición de hábitos entendemos 
que es necesario conocer cuáles son los hábitos relacionados 
con la salud de la espalda, qué hábitos poseen nuestros alum-
nos y finalmente plantear una intervención para conseguir ad-
quirir los nuevos hábitos.

Las evidencias que se desprenden de los trabajos recientes 
más importantes[1,3,6,8] nos indican que los hábitos que provo-
can más estrés para la columna vertebral son las posiciones 
mantenidas tanto en posturas de pie, sentado o tumbado y 
principalmente los hábitos en el levantamiento y transporte 
de peso.

El presente trabajo pretende abordar, a partir de la infor-
mación sobre las evidencias a cerca de las potenciales causas 
del dolor lumbar y de los hábitos saludables en la vida diaria, 
el problema del conocimiento sobre los hábitos posturales en 
relación al cuidado de la espalda de escolares de 14 a 16 años.

MéTODO

Atendiendo a estas evidencias elaboramos un cuestionario 
de escala con 5 niveles y 31 preguntas. Cuatro sobre los hábitos 
en el uso de la postura de pie y uso de calzado, nueve preguntas 
sobre la postura sentado orientadas al uso del ordenador y de 
posturas de estudio, doce preguntas sobre el manejo de peso y 
uso de bolsas o mochilas de transporte y seis sobre la postura 
tumbado en hábitos de descanso.

El cuestionario se pasó dos veces en un intervalo de 4 se-
manas a un total de 100 alumnos y alumnas de secundaria. 
Los datos procedentes de 38 alumnos y 39 alumnas con una 
edad media de 15,35 y una DT de 1,32 fueron válidos para el 
estudio.

Para el análisis de los datos se utilizó el test-retest y el coefi-
ciente de correlación de Spearman.

RESULTADOS y DISCUSIóN

En la primera administración el cuestionario de hábitos pos-
turales obtuvo una media de 2,91 (DT=0,41) y en la segunda 
de 2,82 (DT=0,43). El coeficiente de correlación intra-clase 
(ICC) fue de 0,78 mostrando una estabilidad aceptable. Esto 

sugiere que la herramienta es fiable si se toma en su globalidad 
como indicador global de buenos o malos hábitos.

Para el estudio de la repetibilidad de test en cada uno de sus 
ítems se realizó una correlación de Spearman entre los pares 
de ítems para los dos pases del cuestionario (Tabla 1).

Tabla 1. Correlación de Spearman entre los pares de ítems.

Ítems del estudio Rho Spearman

De pie (0,36-0,56)** 
Estudio Sentado (0,34-0,53)** 
Sentado Ordenador (0,36-0,54)** 
Uso mochila (0,30-0,54)** 
Traslado peso (0,36-0,46)** 
Tumbado (0,62-0,85)**

**p< 0,001.

Los datos (Tabla 1) indican que aunque se obtuvieron va-
lores estadísticamente significativos en todos los ítems, los 
ítems obtuvieron valores de correlación buenos para la posi-
ción tumbado y débiles-moderados para el resto de ítems. Tres 
de ellos que fueron eliminados por no ser significativos.

Las posibles intervenciones futuras deben buscar desarro-
llar instrumentos de mayor facilidad de comprensión para los 
encuestados utilizando imágenes, e incluso haciendo uso de 
cuestionarios interactivos que nos permitan incluir videos, 
modificar la formulación de las preguntas y la escala de res-
puesta con el fin de mejorar la herramienta de evaluación.

CONCLUSIONES

El cuestionario desarrollado sobre hábitos para la salud y 
el cuidado de la espalda muestra estabilidad en su globalidad 
permitiéndonos diferenciar los alumnos y alumnas que poseen 
buenos y malos hábitos.
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INTRODUCCIóN

Los autores de esta comunicación estamos desarrollando 
un estudio con el doble objetivo de averiguar los motivos de 
la práctica físico-deportiva, así como aspectos relativos a la 
imagen corporal en centros fitness y wellness. Para ello hemos 
elaborado un cuestionario que, después de someter a una fase 
de juicio de expertos, aplicamos en un estudio piloto. En esta 
comunicación se presentan los resultados obtenidos en el mis-
mo de dos de sus variables: las expectativas en relación con 
el peso y el grado de satisfacción con la imagen corporal en 
hombres y mujeres.

MéTODO

La muestra utilizada en este estudio piloto fue de 40 usua-
rios (24 hombres y 16 mujeres, de edades comprendidas entre 
los 16 y los 40 años) de un centro fitness de la ciudad de Va-
lencia. El cuestionario fue administrado en marzo de 2008 a 
la salida del centro de forma aleatoria, individual y voluntaria, 
cuando los usuarios finalizaban sus actividades físico-depor-
tivas. El cuestionario consta de 15 preguntas y es de carácter 
autocumplimentado.

Las preguntas de las que se han obtenido los resultados que 
aquí se presentan son la número 4 (En relación con tu peso cor-
poral, señala la afirmación con la que estás de acuerdo) y la núme-
ro 5 (¿Cuál es tu grado de satisfacción con tu imagen corporal?). 
Ambas preguntas son de tipo cerrado, en las que se presentan 
un número determinado de alternativas y sólo se puede mar-
car una de ellas. En la pregunta 4 se presentan 5 alternativas y 
en la pregunta 5 se presentan 4 alternativas.

RESULTADOS y DISCUSIóN

La tabla 1 presenta los resultados obtenidos sobre las expec-
tativas de los usuarios en relación con su peso corporal.

Tabla 1. Expectativas en relación con el peso corporal.

Peso hombre % Mujer %

Me gustaría perder bastantes kilos 4,2 6,3 
Me gustaría perder algún kilo 20,8 50,0 
Mantener el peso 45,8 43,8 
Me gustaría ganar algún kilo 16,7 0,0 
Me gustaría ganar bastantes kilos 12,5 0,0

De la tabla destaca que ninguna de las usuarias del centro 
fitness encuestadas haya señalado alguna de las opciones rela-
cionadas con la ganancia de peso corporal. De hecho, cerca de 
la mitad de las mujeres afirman que les gustaría mantener su 
peso, y exactamente la mitad señala que le gustaría perder al-
gún kilo. En cuanto a los hombres, sólo se obtienen resultados 
similares con las mujeres en la opción de mantener el peso. El 
resto de resultados difiere bastante, destacando que casi un 
tercio de los encuestados señale alguna de las opciones relacio-
nadas con la expectativa de ganar peso corporal.

La tabla 2 recoge los resultados relacionados con el grado de 
satisfacción con la imagen corporal.

Tabla 2. grado de satisfacción con la imagen corporal.

Satisfacción hombre % Mujer %

Muy satisfecho/a 20,8 18,8 
Bastante satisfecho/a 70,8 56,3 
Poco satisfecho/a 4,2 25,0 

Nada satisfecho/a 4,2 0,0

De estos resultados destaca que la mayoría de los hombres 
se encuentran bastante o muy satisfechos con su imagen cor-
poral. Sólo un pequeño porcentaje se encuentra poco o nada 
satisfecho con su imagen. Sin embargo, los resultados obte-
nidos en las mujeres son diferentes, pues, aunque ninguna 
mujer de las encuestadas señala encontrarse nada satisfecha 
con su imagen corporal, una cuarta parte dice sentirse poco 
satisfecha con la misma. Los resultados indican que las muje-
res se sienten menos satisfechas con su imagen corporal que 
los hombres.

En términos generales, los resultados obtenidos son simila-
res a los encontrados en otros estudios. Por una parte, la parti-
cipación en actividad física se asocia con una imagen corporal 
positiva (Camacho, 2006) y, por otra, las mujeres muestran 
mayor deseo por perder peso que los hombres y se muestran 
menos satisfechas con su imagen corporal que estos (Raich et 
al., 1996; Raich y Torras, 2002).

CONCLUSIONES

En relación con el peso corporal, las mujeres de nuestro es-
tudio muestran una mayor preocupación por perder peso que 
los hombres, algunos de los cuales señalan opciones relaciona-
das con la ganancia de peso, resultado que no se da entre las 
mujeres.

Respecto al grado de satisfacción con la imagen corporal, 
tanto los hombres como las mujeres se muestran satisfechos 
con su imagen, si bien los porcentajes muestran una mayor sa-
tisfacción entre los hombres que entre las mujeres.
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INTRODUCCIóN

La Enfermedad de Parkinson se sitúa en el grupo de las en-
fermedades crónicas, progresa lentamente y de forma diferente 
dependiendo del individuo, es altamente incapacitante y está 
relacionada con una deficiencia dopaminérgica que se asocia a 
la degeneración de la sustancia negra y el cuerpo estriado.

En la actualidad, existen una gran variedad de métodos y 
técnicas no farmacológicas como posibles tratamientos de me-
jora de la calidad de vida. Conocer e identificar los diferentes 
síntomas y trastornos de la enfermedad y sus posibles terapias 
es importante, tanto en el primer diagnóstico y evaluación del 
enfermo, como en el progreso y desarrollo de la cronicidad de 
la patología en la que la misma cotidianidad representa un 
conjunto de complicaciones e imposibilidades motoras.

El propósito de este estudio fue describir y analizar el trata-
miento realizado por el equipo de terapeutas de la Asociación 
de Esclerosis Múltiple de Albacete (ADEM-AB) en pacientes 
parkinsonianos.

MéTODO

Se realizó un diseño puntual, nomotético unidimensional, 
no experimental, transversal, descriptivo con una metodolo-
gía observacional, activa, participante y directa.

La muestra, 3 hombres y 10 mujeres (n=13) expertos/es-
pecialistas en el tratamiento de enfermos de Parkinson de la 
Asociación de Esclerosis Múltiple de Albacete, fue escogida 
mediante muestreo intencional opinático.

El procedimiento consistió en: a) elaboración ad hoc de una 
entrevista, valorada conceptualmente y validada en contenido 
y comprensión por jueces expertos en la materia con grado de 
doctor, b) entrenamiento y evaluación del investigador princi-
pal como observador/entrevistador, c) realización y transcrip-
ción literal informatizada de las entrevistas consentidas, y c) 
análisis de contenido.

Se obtuvieron 96 subcategorías que se agruparon en tor-
no a 5 categorías molares: 1) Protocolo de actuación con los 
enfermos de Parkinson. 2) Consideración de un tratamiento 
efectivo del parkinsoniano. 3) Tratamiento de la sintomato-
logía cardinal del enfermo de Parkinson. 4) Tratamiento de 
otros trastornos relacionados con la enfermedad de Parkinson 
y 5) Realización por parte de los parkinsonianos de otros tra-
tamientos o terapias fuera de la Asociación.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Considerando que la enfermedad de Parkinson es una pato-
logía fluctuante que presenta una gran variedad de síntomas 
y alteraciones que repercuten en la calidad de vida motora del 
enfermo, es razonable considerar que el tratamiento del pa-
ciente se aborda desde diferentes disciplinas y terapias.

Los entrevistados respondieron acerca del protocolo de ac-
tuación, los instrumentos de evaluación y/o escalas de valora-
ción utilizadas con los enfermos de Parkinson y el tratamiento 
llevado a cabo con los mismos.

De las 96 subcategorías obtenidas y agrupadas en 5 catego-
rías molares, aparecieron nuevas subcategorías de protocolo 

de tratamiento del enfermo de Parkinson. En concreto: a) re-
gistro de las actividades realizadas por el paciente en casa RTA, 
b) registro del efecto de la medicación en el paciente RTM, c) 
registro de otras actividades realizadas por el paciente fuera de 
la Asociación RTO, d) trabajo de concienciación con el pacien-
te TC, e) consecución de los objetivos de tratamiento COT, f) 
tratamiento de la marcha y la sedestación mediante estímulos 
quinestésico-táctiles TMA-ESQ y TSE-ESQ, g) tratamiento del 
temblor mediante implicación cognitiva TTE-IC, h) tratamien-
to del temblor mediante desestabilizaciones directas del tera-
peuta TEQ-DDI, i) tratamiento de los trastornos respiratorios 
mediante la reeducación, meditación y visualización TTR-CO, 
TTR-TM y TTR-TV, j) tratamiento del dolor mediante moviliza-
ciones TDO-MO, k) tratamiento de la disfunción gastrointesti-
nal mediante movilización de miembros inferiores TDG-MMI 
y l) tratamiento del sueño mediante la respiración TTS-RE.

CONCLUSIONES

1. Se comprobó, tras registrar y analizar los datos, que los 
participantes no seguían una secuencia de protocolo fija, 
aunque sí lógica.

2. Los entrevistados valoran y evalúan a los pacientes con test 
y escalas estandarizados además de otras técnicas de valo-
ración subjetiva.

3. Realizan tratamientos planificados y programados.
4. Disponen de un programa de actuación multidisciplinar 

e individualizado centrado en las necesidades de cada pa-
ciente.

5. En relación a las terapias de apoyo en la enfermedad de Par-
kinson, se resalta la importancia de conocer y registrar su 
efecto como punto de partida hacia la personalización de 
un tratamiento.

6. Entendemos que una revisión sistemática de los tratamien-
tos efectuados en los parkinsonianos y de los métodos de 
evaluación y valoración utilizados con este tipo de enfer-
mos, podría ayudar a la creación de nuevos protocolos de 
actuación y programas de intervención terapéutica más 
efectivos.
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INTRODUCCIóN

La adquisición de un ocio físico-deportivo habitual y saluda-
ble se presenta como un aspecto fundamental en el desarrollo 
integral de los adolescentes y requiere de una educación pre-
via que, independientemente de la perspectiva bajo la que se 
estudie o la población que se analice, ha de enmarcarse en la 
confluencia de la educación formal, la no formal, así como, de 
la informal. Con la presente investigación se pretende llegar 
a conocer y valorar cómo es el ocio físico-deportivo de los es-
colares riojanos de Educación Secundaria Obligatoria, además 
de sus comportamientos, actitudes y motivaciones hacia este 
tipo de ocio, desde la perspectiva de los propios adolescentes, 
así como de la de los padres y profesores.

MéTODO

Para tal fin se ha empleado una complementariedad me-
todológica, sirviéndonos de técnicas cualitativas, como el 
análisis de contenido de cuatro grupos de discusión –padres, 
profesores de Educación Física, profesores de otras áreas y es-
tudiantes–, y cuantitativas, como el análisis descriptivo e in-
ferencial bivariado de variables, utilizando como instrumento 
un cuestionario que se aplicó a 1.978 estudiantes de Educación 
Secundaria Obligatoria.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Los resultados logrados arrojan a la luz que ocho de cada 
diez adolescentes riojanos son practicantes en la actualidad de 
alguna actividad físico-deportiva en su tiempo libre tal y como 
se aprecia en la figura 1. Proporción muy similar a las obteni-
das por diversos estudios con adolescentes[1,2].

 

Este comportamiento físico-deportivo se halla estrecha-
mente relacionado con aspectos tales como la importancia que 
concedan a estas actividades los propios adolescentes y sus pa-
dres o incluso con la edad de inicio. En este sentido comenzar 
a practicar a edades tempranas se asocia a un estilo de vida 
activo en el estudiante de secundaria. Este resultado se haya 
en sintonía con el de otros estudios con adolescentes[3] y con 
las percepciones de los colectivos estudiados, quienes afirman 
que es fundamental comenzar la práctica físico-deportiva a 
edades tempranas.

Por otra parte, coincidiendo con diversos estudios realiza-
dos con adolescentes y jóvenes[4,5], se descubre que la diversión 
y gusto por la actividad son motivos fundamentales para el 
inicio y para el mantenimiento en la práctica físico-deportiva. 
También cabe destacar que, en sintonía con los resultados ma-
nifestados por diversos estudios[6,7], se constata la existencia 
de una proporción importante de los adolescentes riojanos 
que se mantiene en las actividades físico-deportivas por moti-
vaciones vinculadas a la mejora de la salud y calidad de vida.

CONCLUSIONES

Como conclusión más notable y general se destaca que entre 
los adolescentes existe una cultura de la práctica físico-depor-
tiva en el espacio de ocio. Conclusión que se enraíza en el hecho 
de que casi la totalidad de los adolescentes ha tenido contacto 
con la práctica física, a pesar de la escasez de tiempo libre que 
dice disponer, así como en la declaración de una actitud posi-
tiva hacia un estilo de vida físicamente activo. Actitud físico-
deportiva que se asocia a la importancia que confieren tanto 
los padres como los amigos a la práctica físico-deportiva.

Otras conclusiones destacadas vienen referidas a que un 
estilo de vida físico-deportivo activo de los adolescentes se 
asocia con el comienzo de la práctica física antes de los 6 años 
de edad y que la diversión y el gusto por la actividad son mo-
tivos fundamentales para el inicio y el mantenimiento en la 
práctica, descubriéndose que la salud y la calidad de vida se 
constituyen en un motivo que obtiene mayor relevancia con el 
transcurrir de la práctica.

Las conclusiones logradas en el estudio nos llevan a apostar 
por una educación físico-motriz lo más temprana posible, des-
de la etapa de Educación Infantil, así como a que la actividad 
física saludable se halle entre los pilares básicos tanto de la 
educación formal como de la educación no formal e informal, 
debiendo todas ellas aunar esfuerzos.
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INTRODUCCIóN

El cáncer y su tratamiento influyen en la calidad de vida 
(Quality of Life o QL) de las personas que lo padecen, condi-
cionando aspectos psicológicos, sociales y físicos[1]. En nuestro 
país, actualmente el cáncer de mama (CM) tiene una inciden-
cia de 15.797 casos/año, y 1 de cada 9 mujeres están diagnosti-
cadas con esta patología; pero a su vez, este colectivo presenta 
una gran esperanza de vida (por encima del 75% de éxito tras 
los 5 años del diagnóstico) por lo que el cuidado de su QF es 
muy importante. Los efectos secundarios de las terapias siste-
máticas, la fatiga, síntomas en la mama, dificultades para dor-
mir y síntomas sobre el brazo (de manera especial la falta de 
funcionalidad), influyen negativamente en esta QL[2]. Ante esta 
situación, otras terapias alternativas como la Fisioterapia y la 
AF han demostrado su eficacia como tratamiento[3], existiendo 
una relación entre la AF y la prevención, supervivencia y QL de 
estas mujeres[4]. Ningún estudio ha evaluado la influencia de 
la AF en la funcionalidad del movimiento del hombro homo-
lateral a la mama intervenida. El objeto del presente estudio 
fue evaluar transversalmente la influencia de la AF en la QL de 
este colectivo, prestando especial atención a la funcionalidad 
del brazo afectado y a otras variables que pueden incidir en él 
(i.e. tratamiento con radioterapia), como fase piloto previa a la 
intervención con programas de AF.

MéTODO

Participaron 15 mujeres de 40 a 60 años operadas uni-late-
ralmente de cáncer de mama. Fueron agrupadas según la rea-
lización (n=8) o no (n=7) de AF, o de haber sido tratadas (n=6) 
o no (n=9) con radioterapia (RDT). En 2 sesiones se evaluaron 
los siguientes aspectos de la QL: 1. Percepción subjetiva de su QL 
(versión española SF-36v2 Health Survey); 2. Condición biológi-
ca: antropometría (bioimpedancia eléctrica, Tanita BM-418); 3. 
Funcionalidad del brazo afectado por la intervención (4 tests de 
movilidad de hombro, sistema de análisis 3D CLIMA-STT).

RESULTADOS y DISCUSIóN

Las mujeres que practicaban actividad física percibían una 
mejor calidad de vida que las que no lo hacían, especialmen-
te en la escala MCS (Tabla 1). Este mismo grupo de mujeres 
activas presentaba valores superiores en peso e IMC respecto 
al grupo de mujeres sedentarias, lo cual justifica, en parte, la 
falta de diferencias significativas en la escala PCS entre am-
bos grupos. No obstante, no existieron diferencias significa-
tivas en el porcentaje de masa grasa general, siendo incluso 

inferior en las extremidades inferiores de las mujeres activas. 
Esta cuestión debe ser abordada en posteriores estudios. La 
AF tuvo efectos positivos en el movimiento de abducción (Fi-
gura1), tanto en el brazo afectado por el carcinoma como en 
el no afectado. Las diferencias más claras entre ambos brazos 
se debían al tratamiento o no con radioterapia, que disminuía 
significativamente la movilidad del brazo afectado en todos los 
movimientos analizados.

CONCLUSIONES

La AF mejora la QL de las personas afectadas por cáncer de 
mama, repercutiendo positivamente en varios aspectos anali-
zados (percepción subjetiva de QL y funcionalidad del brazo 
afectado). Futuros trabajos con mayor número de participan-
tes son necesarios para evaluar longitudinalmente los efectos 
de la AF en estos y otros aspectos de la QL.
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Tabla 1. Resultados de la Escala Física y Mental del Cuestionario de Calidad de Vida SF-36 y Medidas Antropométricas.

                          SF-36                   PARÁMETROS ANTROPOMéTRICOS  
 PCS MCS PESO TALLA IMC %Mg %MgES %MgEI

SÍ AF 81,07±5,86 76,87±4,10 72,88±4,80 159,5±3,95 29,65±2,49 35,83±3,02 47,3±1,86 52,7±1,6 
NO AF 80,38±2,50 68,17±10,84 63,24±6,05 158,75±3,95 24,95±2,45 33,88±3,06 45,21±2,02 55,21±1,94 
P(<0,05) – * * – * – – *

PCS: Escala de salud Física; MCS: Escala de salud Mental; IMC: Indice de Masa corporal; MG: Masa Grasa; GC: Grasa Corporal; MLG: Masa Libre de Grasa;  
MGES: Masa Grasa Extremidades Superiores; MGEI: Masa Grasa Extremidades Inferiores.
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Tomé Boisán, N., díez Leal, S., García López, J.

Laboratorio de Biomecánica de la FCAFD de la Universidad de León

nuriatomeboisan@telefonica.net

Figura 1. Comparación de la movilidad de los brazos afectado (BA)  
y no afectado (BNA) en mujeres sedentarias (NO AF) y activas (SÍ AF),  
que fueron (SÍ RDT) y no fueron (NO RDT) tratadas con radioterapia.
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EN EL TERCER TRIMESTRE DE gESTACIóN: UN ESTUDIO COMPARATIVO
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INTRODUCCIóN

Cada día mayor número de mujeres gestantes desean iniciar 
o continuar con su actividad física durante el período de emba-
razo, no obstante, existe una importante falta de documenta-
ción científica específica, y también cierta controversia acerca 
de los posibles beneficios y riesgos materno-fetales cuando una 
mujer realiza ejercicio físico durante su embarazo. A causa de 
esta situación, en los últimos años se ha producido un aumen-
to en los trabajos de investigación que relacionan el ejercicio 
físico programado con los resultados del embarazo[1,2]. En este 
sentido, en la actualidad persisten muchas dudas en relación a 
la respuesta del ejercicio en la mujer gestante. La información 
es limitada acerca de la comparación del ejercicio en tierra y 
agua. El objetivo de este trabajo ha sido evaluar y comparar la 
respuesta cardiaca materna ante una tarea física desarrollada 
en tierra y en agua de la misma intensidad percibida.

MéTODO

15 mujeres embarazadas sanas (nulíparas) fueron evaluadas 
en el tercer trimestre de embarazo (edad gestacional = 245 ± 
14,3 días). Se registraron otras variables maternas: paridad, 
tabaquismo, actividad laboral y los hábitos de actividad físi-
ca. El protocolo de actividad física consistió en dos sesiones 
(tierra/agua) de ejercicio aeróbico (25 minutos cada una), el 
nivel de intensidad percibida por las gestantes se evaluó por 
medio de la Escala de Borg (nivel 12), la frecuencia cardiaca 
(media) se registró con el modelo Polar F6. Ambas sesiones se 
hicieron procurando igualar el nivel de percepción del esfuerzo 
realizado. La comparación de los datos se hizo mediante la t 
de Student.

RESULTADOS

Nuestros resultados mostraron que los ejercicios desarrolla-
dos en tierra producen elevaciones de la frecuencia cardiaca 
mayor (110,86±6,1) que los ejercicios en agua (105,40±6,1) 
con el mismo nivel de intensidad. Aunque no se encontraron 
diferencias significativas (p=0,09).

DISCUSIóN

El objetivo de nuestro estudio fue comparar los efectos en 
tierra y agua de los ejercicios durante el embarazo. O’Neill 
et al.[3] estudiaron la precisión de la Escala de Borg (Esfuerzo 
Percibido) en la predicción de la frecuencia cardiaca durante el 
embarazo pero no incluyeron ejercicios acuáticos. En nuestra 
opinión, el mantenimiento del peso corporal en el embarazo 
posiblemente sea la causa de las diferencias; naturalmente, en 
las actividades acuáticas ese peso extra causado por el emba-
razo se atenúa[4].

CONCLUSIONES

Aparentemente, el peso extra generado por el crecimiento 
uterino propio del embarazo es la causa por la cual se producen 
mayores elevaciones en actividades peso-dependientes (tierra) 
que en aquellas que no lo son.

REFERENCIAS
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3. O’Neill, M., Cooper, K., Mills, C., Boyce, E. and Hunyor, S. (1992). Ac-
curacy of Borg’s ratings of perceived exertion in the prediction of heart 
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reduces sick leave due to low back pain during pregnancy. J Obstet Gyne-
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Tabla 1. Estadísticas de grupo y significación estadística.

Tipo de ejercicio N Media Desviación  Error típ. 
   típica de la media p

Tierra 15 110,8667 6,15127 1,58825 0,009 
Agua 15 105,4000 4,27284 1,10324  
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INTRODUCCIóN

Recientemente se ha demostrado que es común un déficit en 
equilibrio en personas con fibromialgia. En algunos estudios se 
ha visto que con distintos programas de ejercicio vibratorio se 
puede mejorar el equilibrio de diferentes poblaciones de riesgo 
como son las personas mayores, Parkinson y Fibromialgia.

MéTODO

El propósito de este estudio es ver si un programa de ejer-
cicio vibratorio de 12 semanas, a 12,5 Hz de frecuencia, con 
repeticiones de entre 30 segundos y un minuto, es útil, seguro 
y aplicable en mujeres con síndrome de FM para la mejora del 
equilibrio dinámico.

En este estudio han participado 36 mujeres con síndrome 
de fibromialgia, repartidas de forma aleatoria en 2 grupos; 18 
dentro del grupo control y 18 dentro del grupo ejercicio. Se ha 
medido la fuerza isométrica utilizando el dinamómetro isoci-
nético system 3 y el equilibrio dinámico a través de la platafor-
ma de equilibrio Biodex Balance. El entrenamiento fue de 12 
semanas, con tres sesiones semanales. Cada sesión consistió 
en 6 repeticiones a 12,5 Hz con una duración inicial de 30 se-
gundos incrementada mensualmente en 15 segundos. Entre 
cada repetición existió un descanso de un minuto.

RESULTADOS y DISCUSIóN

El grupo de intervención en relación con el grupo control 
ha mejorado de forma significativa su equilibrio, como ya lo 
habían comprobado Gusi y cols. (2006), pero en este estudio 
lo comprobamos midiendo el equilibrio dinámico. Han mejo-
rado más aquellas que partían de un nivel de fuerza isométrica 
menor, las pacientes que tenían niveles de equilibrio dinámi-
co menor han tenido mejoras menores y, estando de acuerdo 
Aydo, E. y cols. (2005), aquellas que tenían un peso mayor me-
joraron mucho dado que la carga de entrenamiento relativa fue 
mayor.

CONCLUSIONES

El programa de ejercicio vibratorio es útil, seguro y aplicable 
para mejorar el equilibrio dinámico en mujeres con FM, recu-
rriendo a este tipo de ejercicio, podremos predecir el porcenta-
je de cambio en el equilibrio dinámico en la plataforma Biodex 
Balance.
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INTRODUÇÃO

A obesidade é um fenómeno global, sendo um grave proble-
ma de saúde pública. A bibliografia aponta duas principais cau-
sas explicativas: excesso alimentar e falta de exercício físico, no 
entanto cremos estar perante uma justificação incompleta que 
impõe olhar para a obesidade através do prisma dos sistemas 
complexos, onde aquilo que se percebe como uma causa possa 
ser, afinal, um efeito.

Não é de crer que grandes problemas possam ter causas sim-
ples e que um fenómeno global possa ser justificado de forma 
tão óbvia.

A bibliografia acentua diversos paradoxos. O consumo ali-
mentar excessivo é um dos factores apontados para o aumento 
da obesidade (Popkin et al., 2005), no entanto alguns autores 
referem que este possa estar mais relacionado com alterações 
ocorridas nos níveis de dispêndio energético (Stein & Colditz, 
2004).

Se por um lado as actividades sedentárias têm aumentado 
(Brownson et al., 2005), por outro o número health clubs e es-
truturas afins também aumentaram (Jeffery & Utter, 2003).

Por outro lado existe a ideia apelativa de que as pessoas inac-
tivas estão mais propensas a aumentar de peso, no entanto 
num estudo verificou-se que o aumento de peso precedia o au-
mento da inactividade (Petersen et al., 2004).

Os fenómenos humanos não são factos simples. As interac-
ções são inúmeras – algumas pouco conhecidas – pelo que as 
respostas terão que ser tendencialmente complexas.

O problema da obesidade deverá, por isso, ser visto através 
de um caleidoscópio conceptual e não apenas como resultado 
de dois factores – importantes mas insuficientes.

OBJETIVO

Assim, o propósito deste trabalho é tentar buscar as razões 
genésicas que desencadearam um longo processo que permitiu 
que o actual ser humano evolua para a obesidade.

MéTODO

Para a compreensão da complexidade deste fenómeno, 
convocamos várias áreas do conhecimento, nomeadamente a 
antropologia, a filosofia e mesmo factores insuspeitos como a 
religião, a tecnologia, a geologia/climatologia e alguns saberes 
da etnobiologia.

CONCLUSÕES

Do presente estudo parece que a obesidade tem uma causa 
longínqua, com cerca de 10.000 anos, que foi uma importante 
alteração climatérica que permitiu ao homem tornar-se seden-
tário, tendo ocorrido uma cascata de acontecimentos que pro-
duziram o homem obeso.
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prendida entre 0 a 4 años. De 5 a 14 años, un 12,3%. De 15 a 
24 años encontramos la mayor frecuencia de lesiones, con el 
35,9%, seguida por el rango de edad comprendido entre 25 a 
44 años, con un 34,9%, y una disminución entre los 45 años 
a mayores de 65 años, con un 10% y 1,6% respectivamente. 
Estos datos se corresponden a los mostrados en los estudios 
de Jones y Morencos[4,5].

La tabla 1 muestra la diminución del ratio de lesiones duran-
te los años 2002 a 2007. Estos datos difieren de los aportados 
por Jones[4] lo que podría ser debido a la especialización de los 
profesionales del entrenamiento y a la mejora del equipamien-
to que se utiliza en el hogar.

CONCLUSIONES

Los resultados indican que el mayor riesgo de lesión se pro-
duce en la población comprendida entre los 15 a los 44 años. 
Futuras investigaciones son necesarias para mostrar el com-
portamiento y el medio que contribuyen a la aprición de la le-
sión para prevenir y crear una guía de educación y utilización 
del material y el entrenamiento con cargas.
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INTRODUCCIóN

Personas de todas las edades utilizan el entrenamiento con 
cargas como medio de entrenamiento o de manera recreacio-
nal. Las investigaciones estiman que cada mes, alrededor de 1 
de cada 5 personas adultas en EE.UU. participan en actividades 
relacionadas con el entrenamiento con cargas[1]. Los nuevos 
conocimientos sobre los beneficios en diferentes poblaciones 
hace que sea una actividad física cada vez más demandada en 
la sociedad actual[2,3]. Desafortunadamente, el riesgo de sufrir 
una lesión existe en cualquier deporte o actividad física.

El objetivo de este estudio fue estudiar la tendencia de las 
lesiones en el entrenamiento con cargas durante 2002 a 2007, 
mediante los datos registrados por la National Electronic Injury 
Surveillance System (NEISS) y proporcionar una estimación de 
la frecuencia de lesión identificando los grupos de mayor ries-
go dentro de la población de EE.UU.

MéTODO

Una revisión retrospectiva de los datos de lesiones relacio-
nadas con el entrenamiento con cargas y el uso inapropiado de 
su equipamiento (código de la actividad 3265), entre el 1 de 
enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2007, fueron registradas 
por el Departamento de Emergencias de Estados Unidos y re-
cogidas por el NEISS. 

El NEISS es una muestra de probabilidad nacional basada 
en datos provenientes de hospitales de Estados Unidos y sus 
territorios (un total de 101 hospitales). Fue creado en 1971 
por el CPSC (Consumer Product Safety Commission) y ha sido 
actualizado en años posteriores para mantener su validez es-
tadística.

RESULTADOS y DISCUSIóN

De 2002 a 2007, el NEISS identificó 11.549 lesiones trata-
das por el ED relacionadas con el entrenamiento con cargas o 
su equipamiento. A través del procedimiento de cálculo de la 
base de datos NEISS, se estima que el total de casos de lesiones 
relacionadas con el entrenamiento con cargas es de 427.604 
(95% CI, 405.818 a 448.535). 

La frecuencia de aparición de lesiones según la edad catego-
rizada del estudio de Jones[4] fue de 5,2% para una edad com-

TENDENCIA DE LAS LESIONES EN EL ENTRENAMIENTO CON CARgAS: NEISS 2002 A 2007
Butragueño, J., Benito, P.J., Morencos, e.,

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte-INEF. Universidad Politécnica de Madrid 

javierbutra@hotmail.com

Figura 1. Frecuencias de las lesiones en el entrenamiento  
con cargas durante los años 2002 a 2007.

Tabla 1. Tendencias de las lesiones en hombres y mujeres por cada 100.000 personas durante los años 2002-2007.

    hOMBRES       MUJERES

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002-2007 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002-2007

  0-14 años 10,08 9,94 9,84 9,80 9,72 9,63 9,83 5,46 5,42 5,37 5,32 5,28 5,23 5,35 
  5-24 años 26,42 26,05 25,80 25,70 25,47 25,24 25,77 10,43 10,37 10,26 10,18 10,09 10,00 10,22 
15-24 años 92,47 91,18 90,31 89,96 89,15 88,36 90,22 15,65 15,56 15,41 15,28 15,14 15,00 15,34 
25-44 años 86,83 85,62 84,80 84,47 83,71 82,97 84,71 18,17 18,06 17,88 17,73 17,57 17,41 17,80 
45-64 años 22,32 22,01 21,80 21,71 21,52 21,33 21,77 7,67 7,62 7,55 7,48 7,42 7,35 7,51 
  65 + años 3,36 3,31 3,28 3,26 3,24 3,21 3,27 1,43 1,43 1,41 1,40 1,39 1,37 1,40 
Promedio 40,24 39,68 39,31 39,15 38,80 38,45 39,26 9,80 9,74 9,65 9,56 9,48 9,39 9,60
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INTRODUCCIóN

Los componentes de la condición física relacionados con la 
salud más aceptados por los investigadores son: resistencia 
cardiovascular, composición corporal, fuerza-resistencia (FR) 
muscular y flexibilidad[1]. Para evaluar la FR muscular existen 
diferentes pruebas, entre las más utilizadas destacamos el 60 
second sit up test, que valora la FR abdominal[2].

Por otra parte, el sobrepeso y la obesidad en niños y adoles-
centes se han convertido en un creciente problema de salud en 
los países industrializados[3], siendo asociados con una mayor 
morbilidad y mortalidad[4].

El objetivo de este estudio fue examinar la relación entre la 
FR abdominal y determinados índices antropométricos y de 
composición corporal en adolescentes.

MéTODO

En el estudio participaron 190 adolescentes (120 chicos y 
70 chicas) entre 16-18 años. La FR abdominal se midió usando 
el 60 second sit up test, contabilizando durante 1 minuto el nú-
mero de abdominales realizadas por el sujeto partiendo desde 
la posición con la espalda plana, manteniendo flexionadas las 
caderas y las rodillas en 90º, y apoyando los pies sobre un ban-
co. Las variables antropométricas medidas fueron: peso (kg), 
pliegue abdominal (mm) y sumatorio de 6 pliegues (tríceps, 
subescapular, suprailiaco, supraespinal, abdominal y muslo). 
El IMC se calculó como peso (kg)/talla2 (m2). El porcentaje de 
grasa corporal (%GC) fue estimado por la ecuación de Siri y el 
porcentaje de masa muscular (%MM) fue determinado usan-
do la ecuación de Poortmans et al. (2005). Los resultados son 
presentados como media y desviación estándar. Para detectar 
diferencias entre géneros se utilizó el test de contraste para 
muestras independientes de Mann-Withney. Para examinar la 
relación entre la FR abdominal y las variables antropométricas 
y de composición corporal se calculó el coeficiente de correla-
ción bivariada de Spearman.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Los chicos realizan un número de abdominales significa-
tivamente (p≤0,001) mayor que las chicas (49,93±14,86 vs 
29,64±14,46), lo que sugiere que su FR abdominal es mayor. 
Similares resultados encuentran Mikkelsson et al.[5] en un es-
tudio longitudinal con adolescentes utilizando el 30 second sit 
up test.

Por otra parte, las mediciones relativas a la composición 
corporal muestran que la grasa corporal es significativamen-
te (p≤0,001) mayor en las chicas que en chicos, en cuanto al 
pliegue abdominal (23,28±7,18 mm vs 15,75±8,78 mm), su-
matorio de pliegues (129,69±37,25 mm vs 78,46±39,77 mm) y 
%GC (25,97±4,62% vs 17,97±6,35%). Sin embargo, no existen 
diferencias significativas en el IMC entre géneros. Similares 
resultados han sido encontrados en otros estudios realizados 

en adolescentes[6], en los cuales el IMC no mostró diferencias 
entre géneros, mientras que el sumatorio de pliegues fue sig-
nificativamente (p≤0,001) mayor en las chicas. En cuanto a 
la relación entre la FR abdominal (sit-ups) y las variables de 
composición corporal, los resultados muestran una asociación 
inversa y significativa (p≤0,001) entre el número de abdomi-
nales (sit-ups) y el peso, IMC, pliegue abdominal, sumatorio de 
pliegues y %GC, en ambos géneros. Aunque la relación es más 
fuerte en chicas que en chicos (ver tabla 2).

Tabla 1. Valores de sit-ups test y variables de composición corporal 
(media ± desviación estándar)  

 Chicos (N= 120) Chicas (N= 70)

Sit-ups (rep/60 s) 49,93±14,86 29,64±14,46** 
 
Peso (kg) 68,28±13,22 58,76±9,88**  
IMC (kg/m2) 22,51±3,70 23,07±3,88  
Pliegue Abdominal (mm) 15,75±8,78 23,28±7,18**  
∑ 6 pliegues (mm) 78,46±39,77 129,69±37,25** 
 
% Grasa corporal 17,97±6,35 25,97±4,62**  
% Masa muscular 47,11±1,91 45,07±2,11** 

** Diferencia significativa (p≤0,001).

Tabla 2. Coeficientes de correlación de la relación entre el  
nº de abdominales e índices de composición corporal.

 Chicos (n=94) Chicas (n=61)

Peso (kg) -0,232** -0,406**  
IMC (kg/m2) -0,187** -0,452**  
Pliegue Abdominal (mm) -0,336** -0,501**  
∑ 6 pliegues (mm) -0,368** -0,439**  
% Grasa corporal -0,339** -0,402**  
% Masa Muscular  0,124 0,125

** La correlación es significativa al nivel 0,01.

 

CONCLUSIONES

La FR abdominal es significativamente mayor en los chicos 
que en las chicas. La grasa corporal es significativamente ma-
yor en las chicas que en los chicos. Existe una clara asociación 
inversa entre la FR abdominal de los adolescentes estudiados 
y el peso, el IMC, el pliegue abdominal (la más evidente), el 
sumatorio de pliegues y el %GC, en ambos géneros, siendo más 
fuerte en chicas.
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INTRODUCCIóN

Las carreras de larga distancia en las que se incluye el mara-
tón tienen una incidencia de entre un 2 y un 8% de lesiones en 
la región lumbar y traumatismo de columna[1]. El incremento 
de cargas recibidas durante los impactos puede superar la ca-
pacidad biológica de resistencia a los mismos y desencadenar 
en lesión[2]. El papel de los músculos del “core” parece ser de 
vital importancia en los procesos de deambulación y carrera, 
estableciéndose una relación directamente proporcional[3]. El 
objetivo del presente estudio fue observar los cambios agudos 
en los niveles de fuerza acontecidos en los erectores espinales 
lumbares tras una prueba de maratón.

MéTODO

Un sujeto varón de 45 años, con un peso de 77 kilogramos 
y una talla de 167 centímetros, entrenado para el maratón, se 
presentó voluntario para el estudio.

La fuerza de los erectores espinales fue cuantificada me-
diante la máquina específica MedX. Estas mediciones fueron 
realizadas antes y después del maratón.

RESULTADOS y DISCUSIóN

La comparación de los niveles de fuerza específicos para los 7 
ángulos valorados muestran una evidente reducción de la pro-
ducción de fuerza (Figura 1). Esta reducción fue de un 30,86% 
de media. Dicha reducción no interfirió en el rendimiento para 
el maratón ni en la percepción del dolor de espalda.

Estos datos son similares a los publicados previamente 
donde no se observan mejoras significativas sobre la econo-
mía de carrera tras un periodo específico de entrenamiento de 
“core”[4].

CONCLUSIONES

La reducción marcada en la fuerza del sujeto evaluado no re-
percutió negativamente sobre el rendimiento del maratón, ni 
la percepción del dolor lumbar. No obstante, debe ser destaca-
do que realizaba ejercicios específicos de fortalecimiento. Aun-
que se recomienda la realización de más estudios, con mayor 
muestra y mayor profundización de estudio –como por ejem-
plo, observar posibles cambios en los discos intervertebrales–, 
nuestros datos sugieren la necesidad de un fortalecimiento 
específico con carácter profiláctico, para pruebas aeróbicas de 
larga duración.
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INTRODUCCIóN

La baropodometría electrónica se aplica para el estudio del 
pie normal y patológico, diseño de calzado y numerosos estu-
dios clínicos. Permite conocer la distribución de presiones en 
la huella plantar y cuantificar la transmisión de cargas en el 
pie, en individuos sin patología[1]. Nuestro objetivo es aplicar 
esta técnica para observar las variaciones que se producen en 
el pie en dinámica antes del ejercicio físico leve (carrera conti-
nua) y tras el mismo.

MéTODO

Diseño del estudio: se plantea un estudio prospectivo, trans-
versal y descriptivo para evaluar las presiones plantares nor-
males o patológicas en los pies en un momento previo al ejerci-
cio físico (PRE), y en un momento posterior (POST).

Sujetos de estudio: 39 sujetos no deportistas (Edad>20 años, 
30 mujeres, 9 hombres). Criterios de inclusión: sin patología 
en pie, ni intervención quirúrgica en extremidades inferiores.

Equipamiento: plataforma podobarométrica FootScan (RsS-
CAN Int), ordenador portátil, cinta rodante Tunturi J9F.

PROCEDIMIENTO

Ficha clínica: se pide rellenar a cada sujeto una ficha con da-
tos personales y otros datos objeto de estudio (peso, talla, alte-
ración estructural del pie, fórmula metatarsal…).

Análisis: Momento PRE: se pide al sujeto que camine dando 
un paso con cada pie en la plataforma de presiones. Repetimos 
la medición 3 veces (hacemos media valores).

Momento POST: le pedimos que corra descalzo durante 10 
min en cinta rodante a una velocidad contante de 8 km/h. Re-
petimos las mediciones anteriores.

Variables: estableceremos una comparativa de forma general 
entre las distintas superficies de la planta del pie (tabla 1) y 
los puntos de máxima Presión de las mismas (tabla 2), entre el 
momento PRE y el momento POST ejercicio.

RESULTADOS y DISCUSIóN

La superficie total de apoyo del pie disminuyó, aunque de 
manera no significativa, al igual que en 4º y 5º metatarsiano. 
Se produjo un aumento significativo (Tabla 1) de la superficie 
de contacto en la zona de mediopié.

En la zona metatarsal, se observó un ligero aumento de la P 
máxima en metatarsianos externos a la vez que una disminu-
ción en los internos, aunque estos cambios no resultan signi-
ficativos. Del mismo modo, se observó un aumento no signifi-
cativo de la P máxima en talón medial y una reducción de la P 
en el talón lateral.

El dato del aumento significativo de la superficie de con-
tacto del mediopié indica que existe una expansión de los te-
jidos blandos, debido a la fatiga muscular ocasionada por el 
ejercicio físico leve y compatible con una mayor pronación 
mediotarsiana[2]. Este hecho se ve corroborado por la compen-
sación existente entre la presión del talón medial y lateral. Sin 
embargo, los cambios observados son pocos, pues no existen 
diferencias significativas en el resto de parámetros. Rosem-

baum et al.[3] observaron que un ejercicio más intenso provoca 
una reducción de presión en la zona digital, mientras que au-
menta en la zona metatarsal. La dinámica del pie después del 
ejercicio leve parece posicionarse con el antepié hacia externo 
(4º y 5º metatarsiano).

Tabla 1. Comparativa superficies PRE y POST ejercicio.

 PRE POST p

Sup. Total Pie (cm2) 169,9 168,4 0,345  
Sup. 1er Dedo (cm2) 13,5 14,1 0,298  
Sup. Dedos (cm2) 13,9 12,9 0,345  
Sup. 1er Meta (cm2 18,4 17,1 0,198  
Sup. 2º Meta (cm2) 12,9 12,8 0,221  
Sup. 3er Meta (cm2) 10,4 10,3 0,786  
Sup. 4º Meta (cm2) 10,6 10,7 0,567  
Sup. 5º Meta (cm2) 9,4 10,3 0,191  
Sup. mediopié (cm2) 39,1  41,1 0,029 * 
Sup. Talón Medial (cm2) 20,1  20,1  0,589  
Sup. Talón lateral (cm2) 17,3  17,3 0,817

Tabla 2. Comparativa P máximas PRE/POST ejercicio.

 PRE POST p

Máxima P 1er Dedo (N/cm2) 9,9 9,6 0,189  
Máxima P Dedos menores  2,3 2,1 0,099  
Máxima P 1er Meta  11,4 9,2 0,061  
Máxima P 2º Meta  20,1 18,3 0,072  
Máxima P 3er Meta  22,2 22,5 0,213  
Máxima P 4º Meta  12,4 13,2 0,089  
Máxima P 5º Meta  3,9 4,7 0,069  
Máxima P Mediopié  3,9  3,3  0,074  
Máxima P talón medial  17,2   18,2  0,097  

Máxima P talón lateral  17,7  16,5 0,674

CONCLUSIONES

El ejercicio de poca duración y a una velocidad de carrera 
lenta (8 km/h) no modifica el patrón de presiones del pie, oca-
sionando un aumento en la superficie de apoyo del mediopié.
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INTRODUCCION

The continuous remodeling processes (formation and re-
sorption) of bone structures are affected by many factors, 
among which, age, diet, metabolic disorders, hormonal imbal-
ances, lactation, menopause or exercise are included as the 
most relevant. Short term WBV training provokes an endo-
crine response in elderly subjects that results favorable to the 
osseous construction processes. The objective of the present 
study was to analyze, in elderly women, the response of PTH 
to mechanical vibration stimuli and to assess its effect on ba-
sal calcium and phosphate concentrations after a low- and 
very low- intensity short-term training.

Methods

Subjects
Sixteen elderly females (age: 69.64 ± 4 years; height: 156.24 

± 4.42 cm; BMI: 28.29 ±1.97 kg m-1) participated in the study. 
None of the subjects had any previous experience in vibration 
platforms training. The sample was randomly divided into two 
groups: Experimental Group (EG), n = 8; and Control Group 
(CG), n = 8.

Materials
A vibration platform (NEMES, Ergotest, Rome, Italy) allow-

ing work frequencies of 10-50 Hz, and vertical displacements 
of 4mm was used. For the anthropometric assessment and 
for height, a skinfold calliper, and a stadiometer were used, 
respectively (Holtain Ltd., Dyfed, UK); for peri-meter meas-
urements and weight measurements, a metallic metric tape 
(Holtain Ltd., Dyfed, UK) and a commercial digital scale were 
employed, respectively.

Procedure
All subjects participated in the familiarization period dur-

ing. In a second phase, the exercises were repeated on a vibra-
tion platform using a 10 Hz vibration. For the experimental 
phase, subjects underwent 24 training sessions (3 days per 
week-1). Each session consisted of performing three exercises 
according to the next protocol described:

1) Static standing position.
2) Dynamic squatting exercises.
3) Static squatting position.

RESULTS AND DISCUSSION

There were no changes observed for the values of calcium, 
phosphate, and beta-crosslap at the end of the training pro-
gram for any of the groups. We should highlight that the meas-
ured calcium corresponds to total blood calcium, not ionized 
calcium. On the contrary, PTH shows a significant improve 
for EG (p < 0.05). None of the subjects commented on hav-

ing experienced any negative side effects. The obtained results 
indicate that, after finishing the WBV training program, PTH 
concentration significantly increased in EG. It seems there is a 
relationship between the PTH production increase and the vi-
brating stimuli from the WBV platforms. In the present study, 
serum PTH values increased in both groups (EG: 44.3%; CG: 
17.3%) although the increase only reached statistical relevance 
in EG. The increase in PTH levels does not surpass the normal-
ity range estimated for this population (0-68.2 mg · dL-1). 

group                            Mean (±SD)  E. S. Reference 
  Pre Post

PTh           
    EG  36.51 (±10.25) 52.68 (±15.54)*,** 1.58 0-68.2pg/ml 
    CG  39.02 (±11.13) 45.79 (±12.11) 0.61 

Calcium           
    EG  9.77 (±0.39) 9.72 (±0.38) –0.13 8.2-10.5mg/dl 
    CG  9.66 (±0.30) 9.61 (±0.33) –0.17

Phosphate           
    EG  4.04 (±0.38) 3.87 (±0.31) 0.45 2.7-4.5mg/dl 
    CG  3.72 (±0.34) 3.89 (±0.26) 0.50   

β-crosslap          
    EG  0.31 (±0.15) 0.39 (±0.14) 0.53 0,104-1,008  
    CG  0.36 (±0.14) 0.38 (±0.17) 0.14 ng/dl

*: Significant difference (p < 0.05) between pre and post values;  

**: significant difference (p< 0.05) between EG and CG.

CONCLUSIONS

It seems that low-intensity training programs using the vi-
bration platform, in elderly subjects, generate an endocrine 
response on PTH which results favorable to osseous construc-
tion processes. However, the development of more exhaus-
tive studies, assessing a bigger sample, are needed in order to 
advance the knowledge on the effect the vibration stimulus 
produces on osseous remodeling markers.
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INTRODUCCIóN

La poca actividad desplegada en el actual sistema de vida y 
los altos índices de obesidad y enfermedades asociadas[1], está 
haciendo que la actividad física adquiera cada vez mayor im-
portancia contribuyendo a la conservación y mejora de la sa-
lud, prevención de determinadas enfermedades y a combatir el 
habitual sedentarismo de la sociedad actual. Estudios recientes 
ponen de manifiesto el bajo o patológico nivel de condición fí-
sica de nuestros adolescentes, uno de los más bajos de la Unión 
Europea[2]. Ante esta problemática actual, los docentes de Edu-
cación física (EF) tenemos un papel privilegiado dado que po-
demos intervenir al 100% de los adolescentes escolarizados.

El presente estudio pretende comprobar si existen mejoras 
en el nivel de condición física (CF) y antropometría de los ado-
lescentes muestra de estudio, aumentando el tiempo de com-
promiso motor (TCM) y fomentando estilos de vida saludable 
como estrategia de intervención transversal en las sesiones 
de EF; al mismo tiempo, se pretende proporcionar una herra-
mienta útil de trabajo para cualquier docente.

MéTODO

En este estudio participaron un total de 173 escolares de 3º 
y 4º de ESO de un centro educativo de la Región de Murcia de 
edades comprendidas entre los 14 y 16 años. Las clases fueron 
aleatoriamente asignadas a grupo control (GC) y grupo expe-
rimental (GE). El GE recibió las sesiones de EF con el objetivo 
principal de aumentar TCM de todo el grupo y el fomento-
promoción de la salud de forma trasversal. Se realizó una va-
loración del nivel de CF (resistencia cardio-respiratoria, fuer-
za muscular, flexibilidad y velocidad-agilidad) y composición 
corporal (IMC, perímetro cadera y cintura), inmediatamente 
antes y después del programa (1ª y 3ª evaluación).

RESULTADOS y DISCUSIóN

El presente trabajo describirá los efectos de una programa-
ción didáctica de EF centrada en el incremento del TCM y el 
fomento y promoción de hábitos relacionados con la salud, 
durante el presente curso escolar 2008-2009. El porcentaje de 
alumnos y alumnas que no realizan actividad física en horario 
extraescolar en la muestra estimada es muy elevado (52%), 
mostrando la realidad de la sociedad actual y como tal un alto 
riesgo de padecer enfermedades relacionadas con el sedenta-
rismo e inactividad física. Los resultados derivados de este 
estudio mostrarán si existen o no diferencias en las variables 
estudiadas entre GC y GE.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en este estudio servirán para com-
probar si aumentando el TCM durante las sesiones de EF y 
sensibilizando a los discentes sobre la necesidad de adquisición 
de hábitos saludables es una estrategia suficiente para obtener 
mejoras en el estado de salud y nivel de CF en los adolescen-
tes, y por tanto reducir el factor de riesgo cardiovascular y otras 
enfermedades asociadas al mismo (obesidad, hipercolestero-
lemia, hiperlipidemia, diabetes tipo 2, arteriosclerosis, entre 
otras). Por otro lado, también se estará proporcionando una 
herramienta y material didáctico muy útil para su aplicación en 
el marco escolar (unidades didácticas, sesiones y actividades).

El escaso volumen de sesiones de EF, el elevado tiempo que 
tardan los discentes en desplazarse al gimnasio, la necesidad 
de tratar otros contenidos curriculares, la heterogeneidad del 
alumnado y el elevado número de alumnos por clase, son las 
principales causas del escaso TCM que hay hoy día en las aulas 
de EF.

Aumentar el TCM y sensibilizar a los adolescentes sobre 
el cuidado de la salud de forma trasversal desde la materia 
de EF podría servir como estrategia educativa para paliar la 
problemática actual del sedentarismo. Se deberían replantear 
los actuales currículos de EF, sensibilizar e informar a toda la 
comunidad educativa, administración y políticas competentes, 
sobre la necesidad de incorporar nuevas estrategias de inter-
vención para mejorar los hábitos y estilos de vida de nuestros 
adolescentes, para afrontar con ciertas garantías el actual se-
dentarismo de la sociedad actual y su relación con ciertas en-
fermedades cardiovasculares.
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INTRODUCCIóN

En un estudio realizado por Anderson et al[1] se encontró que 
en las lesiones deportivas, la mayoría se producen en varones 
(93%). Sin embargo, en las lesiones no deportivas, la mayoría se 
producen en mujeres (63%), lesionándose los varones en menor 
proporción (37%). A estos datos hay que añadir que Garriok[2] 
detectó que el 73% de los atletas presentó esguince recurrente 
de tobillo y el 59% de ellos tiene síntomas residuales.

Por ello nos marcamos como objetivos de nuestro estu-
dio describir las diferencias en el baricentro corporal antes y 
después de la aplicación de un vendaje funcional durante un 
apoyo monopodal en pies afectos de esguinces recidivantes en 
función del género y, posteriormente, analizar si existen dife-
rencias significativas en función del sexo y el pie afecto.

MATERIAL y MéTODO

Estudio descriptivo, analítico, longitudinal y prospectivo. La 
población de estudio son 39 sujetos con 21,41±1,16 (53,8% ♂ 
y 46,2% ♀), 14 pies izquierdos y 25 derechos.

La variable independiente es la aplicación del vendaje fun-
cional, y la dependiente es el baricentro corporal, obtenido 
mediante un baropodómetro como resultado del valor medio 
de dos intentos consecutivos durante 45 segundos de apoyo 
monopodal en bipedestación.

Los criterios de inclusión son: practicar deporte, presentar 
un esguince de tobillo un máximo de tres ocasiones distintas, 
no padecer un esguince agudo o subagudo en el momento del 
estudio y tener una edad comprendido entre 18-25 años.

Hemos analizado los datos mediante técnicas descriptivas 
y de contraste, t de Student para muestras independientes in-
cluyendo el sexo y el pie afecto como variable moderadora.

RESULTADOS y DISCUSIóN

El valor medio del baricentro corporal en función del género 
es de 3,01±1,3 cm2 ♂ y 3,02±1,92 cm2 ♀ antes de la aplica-
ción del vendaje funcional, de 3,63±2,1 cm2 ♂ y 3,24±2,35 cm2 
♀ durante la aplicación del vendaje y de 2,60±1,16 cm2 ♂ y 
2,99±2,63 cm2 ♀ tras la retirada del vendaje funcional, estos 
valores no se muestran estadísticamente significativos para 
una p<0,05.

Cuando incluimos el pie afecto en el estudio descriptivo por 
sexo (tabla 1) observamos que existe un aumento más o me-
nos marcado en los valores de media del baricentro corporal 
durante la aplicación del vendaje funcional, estos cambios son 
significativos, p<0,05, en la mujer tanto durante la aplicación 
del vendaje como tras la retirada del mismo.

No hemos encontrado ningún autor que analice el apoyo 
monopodal en estático y que incluya el sexo como variable 
moderadora. Sin embargo, existen estudios que analizan mo-
vimientos básicos, presentes en muchos deportes: marcha, ca-
rrera, salto, cambio de dirección y amortiguación de caída[3,4]. 
Otros, como Serrano[5], concluyen una oscilación antero pos-
terior más marcada en el apoyo estático bipodal con calzado 
deportivo frente al pie descalzo. Estos cambios observados nos 
pueden servir para ratificar los cambios que hemos observado 
en nuestro estudio respecto al baricentro corporal.

CONCLUSIONES

1. El baricentro corporal aumenta su superficie de apoyo 
durante la aplicación del vendaje funcional en ambos sexos, 
por tanto, podemos decir que el vendaje funcional trae consi-
go una mayor sensación de inestabilidad. Sin embargo, estos 
cambios no son significativos.

2. El baricentro corporal muestra cambios significativos en 
función del pie afecto en la mujer.
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Tabla 1. Descriptivo del Baricentro corporal en función del género y el pie afecto de esguince de tobillo.

MUJER BCSNV Izdo. 4,14±,2,65  hOMBRE BCSNV Izdo. 3,02±1,11  
   (p= 0,80) Dcho. 2,46±1,22    (p= 0,962) Dcho. 2,99±1,45  
  BCSVF Izdo. 4,88±2,28   BCSVF Izdo. 4,62±2,56  
   (p= 0,32) Dcho. 2,43±1,99    (p= 0,086) Dcho. 3,02±1,50  
  BCSPOST Izdo. 5,50±3,32   BCSPOST Izdo. 3,01±1,32  
   (p= 0,01) Dcho. 1,74±0,75    (p= 0,211) Dcho. 2,34±1,03 
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INTRODUCCIóN

En los últimos 20 años, la preocupación por la apariencia fí-
sica ocupa un lugar muy importante en la vida de las personas 
que sienten una insatisfacción corporal. La sociedad consu-
mista en la que vivimos marca unos cánones de belleza difíciles 
de alcanzar. En el caso de mujeres se tiende hacia un cuerpo 
esbelto y delgado mientras que en el caso de los hombres esa 
tendencia es hacia un cuerpo fuerte y musculoso[1,2]. Los tras-
tornos de la conducta alimenticia como la anorexia nerviosa 
predominan en el sexo femenino, pero no es de extrañar que 
en los últimos años los hombres también estén afectados[3,4,5].

Existe un aumento considerable de la preocupación por la 
imagen corporal dentro de la población masculina de los países 
occidentales. En cambio, en los países orientales tales como Ja-
pón o Taiwán, esta preocupación o insatisfacción por la imagen 
corporal dentro del género masculino apenas es apreciable[6]. 
El problema comienza cuando dichas personas distorsionan su 
imagen corporal real con la imagen corporal percibida. En el 
caso de padecer anorexia nerviosa la distorsión ocurre cuando 
se auto-perciben gorda/o y realmente es delgada/o. En cam-
bio al hablar de anorexia reversa (vigorexia) las personas que 
la padecen se auto-perciben pequeños/as y débiles cuando en 
realidad son fuertes y grandes.

MéTODO

Tras una exhaustiva revisión bibliográfica y a pesar de la 
escasa literatura existente de vigorexia, hemos expuesto las 
principales diferencias y similitudes entre anorexia nerviosa 
y vigorexia[7].

RESULTADOS y CONCLUSIóN

La principal similitud entre dichos trastornos viene dada 
principalmente por las dietas restrictivas a las que se some-
ten estas personas (ricas en proteínas e hidratos de carbono 
y pobres en grasa) y a la alteración de la imagen corporal que 
sufren. Recordamos que este trastorno se denominó en un 
primer momento como “Anorexia Reversa Nerviosa”[6], porque 
sus síntomas eran los opuestos a los de la Anorexia Nerviosa.

Las personas que padecen Anorexia Nerviosa se ven gor-
das/os mientras están delgadas/os y una persona que pade-
ce vigorexia se ve delgado/a y débil mientras está fuerte y 
musculoso/a. Además, las personas con anorexia nerviosa, de-
bido a la distorsión que padecen con su imagen corporal, rea-
lizan unas dietas restrictivas hipocalóricas y realizan excesivo 
ejercicio físico para quemar las escasas kilocalorías consumi-
das. En cambio una persona que padece vigorexia realiza justo 
lo contrario, excesivo ejercicio físico y después dietas restricti-
vas, aunque estas dietas sean de otras características.

La relación vinculante entre las personas que padecen vigo-
rexia y anorexia nerviosa se caracteriza principalmente por su 
personalidad perfeccionista, en los sentimientos de insatisfac-
ción y en los rituales de las dietas. Sin embargo, una de las 
características principales de la anorexia nerviosa por ejemplo 
es su obsesión por la delgadez, mientras que las personas con 
vigorexia su obsesión es con su musculatura. Para las personas 
que padecen alguno de estos trastornos, la influencia de los 
medios de comunicación ha sido determinante, en el caso que 
nos preocupa, el de la vigorexia, esta determinación ha venido 
dada por la relación entre musculatura-masculinidad[8], mien-
tras que en las personas con anorexia nerviosa la principal re-
lación asociada es delgadez-éxito.

Los medios de comunicación deberían desvincular esta aso-
ciación de ideas y no influir negativamente en el desarrollo de 
la imagen corporal de adolescentes principalmente.
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INTRODUCCIóN

El término metatarsalgia se utiliza para describir un dolor en 
la parte anterior del pie, incluidas las zonas correspondientes a 
los metatarsianos y los dedos. La metatarsalgia es la patología 
más frecuente de dolor en el pie, siendo importante resaltar 
el predominio de estas afecciones en el sexo femenino, en una 
proporción del 85,5%. Este síndrome puede ser originado por 
multitud de causas, siendo una de ellas el origen biomecánico. 
En estos casos, existe una alteración en la distribución del peso 
en las articulaciones metatarsofalángicas por alteraciones fun-
cionales y/o estructurales. Este desequilibrio crónico tiene su 
primer origen en déficits biomecánicos de articulaciones más 
proximales, como la subastragalina y la mediotarsiana. Uno de 
los músculos que colaboran en la disfunción biomecánica es el 
tibial posterior. Tradicionalmente el tratamiento conservador 
se ha basado fundamentalmente en la colocación de ortesis. 
No existen estudios que valoren la eficacia de la terapia manual 
osteopática en sujetos aquejados de metatarsalgia.

MéTODO

Se ha realizado un diseño de ensayo clínico aleatorizado 
(ECA) de carácter experimental, longitudinal, prospectivo, 
controlado, doble ciego y sin relación entre evaluador e inter-
ventor, aleatorizado en la distribución y asignación de los suje-
tos a los grupos de estudio. La muestra estaba constituida por 
17 sujetos de sexo femenino (edad media de 44,35 ± 8,0 años; 
peso medio 67,05 ± 11,68 kg; altura media 159 ± 3,95 cm), 
que cumplían los criterios de inclusión del estudio, asignados 
de forma aleatoria a dos grupos: grupo experimental (GE=9) 
y grupo control (GC=8). Al GE se le aplicaron varias técnicas 
manipulativas (tug tibiotarsiana, articulatoria subastragalina, 
articulatoria escafoides, articulatoria cuboides, thrust cuñas, 
thrust metatarsofalángica). Al GC se le aplicó una maniobra 
placebo (colocación de las manos sobre el pie del paciente du-
rante un tiempo similar al que lleva realizar el tratamiento ex-
perimental). Se obtuvo el Consentimiento Informado de todos 
los sujetos del estudio.

Las mediciones (tanto pre como post-intervención) se efec-
tuaron con los sujetos en decúbito supino para valoración del 
umbral de dolor a la presión sobre el metatarsiano y el punto 
gatillo, cuantificándose con algómetro de presión (Baseline 
FPI 10).

Analizamos las características de normalidad en la distribu-
ción muestral mediante la prueba de bondad de ajuste de Kol-
mogorov-Smirnov para conocer la distribución de los datos, y 
posteriormente aplicamos los contrastes de hipótesis T de Stu-
dent para las variables paramétricas, y mediante la U de Mann-
Whitney para las variables no paramétricas, en muestras inde-
pendientes. Se estableció un índice de significación p<0,05.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Se comprobó la distribución normal de la variable “Umbral 
de dolor a la presión en el metatarsiano”, mientras que la varia-
ble “Umbral de dolor a la presión en el punto gatillo del tibial 
posterior” no seguía una distribución normal. Se comprobó la 
existencia de una diferencia significativa entre los grupos en 
cuanto al umbral de dolor a la presión sobre el metatarsiano 
(p= 0,047), así como sobre el punto gatillo del tibial posterior 
(p= 0,008).

Los resultados obtenidos en este estudio piloto nos hacen 
pensar que el abordaje osteopático puede ser de interés en los 
pacientes aquejados de metatarsalgia de origen biomecánico, 
lo que debería ser contrastado con una población mayor. Por 
otro lado, debe comprobarse si estos resultados tienen una re-
lación directa con la sintomatología y la funcionalidad de los 
sujetos, que no ha sido valorada, aunque está en proyecto.

La valoración del umbral de dolor a la presión sobre el me-
tatarsiano mediante algometría es algo novedoso. Considera-
mos que puede tener interés en el estudio de este síndrome. 
Como limitaciones del estudio, además del reducido tamaño 
muestral, debemos señalar que la medición de los resultados 
se realizó de forma inmediata a la intervención, por lo que no 
podemos afirmar nada respecto a unos resultados a más largo 
plazo. Además, a la hora de generalizar los resultados debe te-
nerse en cuenta que la muestra estaba constituida únicamente 
por sujetos del sexo femenino. Pensamos que es interesante 
continuar la investigación en esta línea para valorar el papel de 
la terapia osteopática como una alternativa eficaz y/o coadyu-
vante en el tratamiento conservador de la metatarsalgia.

CONCLUSIONES

Las técnicas osteopáticas utilizadas en la metatarsalgia de 
origen biomecánico disminuyen el umbral de dolor a la presión 
sobre el metatarsiano afecto y sobre el punto gatillo del tibial 
posterior, así como el dolor a la marcha experimentado por los 
sujetos.
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INTRODUCCIóN

El objetivo del presente trabajo es doble. En primer lugar, 
elaborar un Protocolo de Evaluación Estandarizado (PEE) en 
el que se incluya la Valoración: 1. Física (medidas de antropo-
metría, dinamometría, velocidad de reacción y resistencia); 2. 
Fisiológica (medidas de tensión arterial, frecuencia cardiaca y 
electrocardiograma); 3. Conductual (medidas de actividad físi-
co-deportiva, hábitos alimenticios y consumo de sustancias) y 
4. Psicológica (medidas de impulsividad, capacidad atencional 
y toma de decisiones), y aplicar dicho Protocolo a una muestra 
amplia (225) de adolescentes andaluces entre 12 y 18 años. 
El segundo objetivo es estudiar en un subgrupo (60) de esta 
muestra en el que se determinan las correlaciones de los índi-
ces no-lineales de la variabilidad cardiaca con los cuatro tipos 
de medidas incluidas en el Protocolo de Evaluación Estanda-
rizado (PEE) con el fin de profundizar en la comprensión de 
la fractalidad presente en el ritmo cardiaco y justificar su uso 
como un índice de salud cardiovascular y psicológica.

MéTODO

El protocolo de evaluación se ha aplicado a una muestra de 
225 adolescentes de ambos sexos y de edades comprendidas 
entre los 12 y los 18 años, todos ellos escolarizados en colegios 
e institutos públicos de Andalucía Oriental. El PEE incluye una 
evaluación física, fisiológica, cardiovascular, conductual y psi-
cológica. El estudio de las características fractales de la variabi-
lidad cardiaca se realizó sobre un subgrupo de 60 adolescentes 
de esta muestra manteniendo la distribución proporcional por 
sexo y edad, utilizando la aplicación matemática:

RESULTADOS y DISCUSIóN

En la figura 1 y 2 se muestran los resultados de los IMC en 
varones y mujeres, mostrando una desviación hacia la izquier-
da a lo recogido en otros estudios[1,2] predomina la tendencia 
a la delgadez en ambas poblaciones, si bien, en relación a las 
cualidades físicas no se ha podido determinar la relación entre 
unos IMC más bajos y mejores rendimientos físicos o fisiológi-
cos. El valor del DFA puede adoptar valores que oscilan entre 
0 y 1,5. Para un valor del exponente = 0,5 la serie de intervalos 
entre latidos tiene las propiedades estadísticas del ruido blan-
co (white noise). En este caso, las fluctuaciones de la frecuencia 
cardíaca sigue el comportamiento de un proceso aleatorio, no 
correlacionado y es completamente impredecible[4]. Para un 
valor de alpha > 0,5 la frecuencia cardíaca sigue el comporta-
miento de un proceso correlacionado, ya que un cambio largo 
de un intervalo a otro entre latidos es muy probable que vaya 
seguido de un cambio largo en las fluctuaciones sucesivas y 
viceversa[4]. En cambio, un exponente menor de 0,5 indica que 
la frecuencia cardíaca sigue el comportamiento de un ruido 
anticorrelacionado, ya que es muy probable que pequeños y 

largos cambios en los intervalos entre latidos se vayan alter-
nando sucesivamente[4]. Una situación especialmente relevan-
te es cuando el exponente es = 1. En estas circunstancias el 
ritmo cardíaco se comporta de forma equilibrada y ajustada y 
puede ser interpretado como un balance entre el ritmo com-
pletamente impredecible de 0,5 de un proceso aleatorio y las 
fuertes correlaciones cuando el exponente se acerca a 1,5. Este 
valor del exponente = 1 es el que correspondería a un índice de 
ajuste de salud cardiovascular.

CONCLUSIONES

En la población estudiada predominan índices de delgadez 
no relacionados con aspectos conductuales ni psicológicos.
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Figura 1. IMC Varones.

Figura 2. IMC Mujeres.



p
ó

s
te

r

CCD 13 - SUPLEMENTO I AÑO 6 I VOLUMEN 5 I MURCIA 2010 I ISSN: 1696-5043

II CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE LA UCAM

ÁrEa dE actiVidad FíSica Y SaLUd
C C D

S55  

INTRODUCCIóN

El Electrocardiograma (ECG) de reposo y la ergometría mo-
nitorizada constituyen dos acciones diagnósticas de alta sensi-
bilidad y especificidad en la población deportiva para detectar 
patologías de riesgo incompatibles con la actividad deportiva 
de cierto nivel.

Aunque de baja incidencia, la muerte súbita del deportista 
genera una gran repercusión médica y social, tratándose de 
personas jóvenes, deportistas, en plenitud de facultades físicas 
y casi siempre la muerte acontece mientras se está compitien-
do. Es necesario analizar las causas de las frecuentes muertes 
súbitas que acontecen en los terrenos de juego, especialmen-
te en el fútbol, que han golpeado la sociedad española. Todos 
los deportistas profesionales han sido sometidos a frecuentes 
ECG, pero sabemos que el electrocardiograma es una herra-
mienta útil para la prevención de la muerte súbita por mio-
cardiopatía hipertrófica, por lo que su inclusión como prueba 
obligatoria en el reconocimiento médico de los deportistas, si 
bien no eliminaría la muerte súbita en los campos de juego, sí 
disminuiría drásticamente su incidencia. Aún así, el reconoci-
miento médico previo a la práctica deportiva ha sido y es moti-
vo de debate y controversia.

MéTODO

Estudio longitudinal, intragrupo, con medidas repetidas. 
ECG de reposo en 18 ciclistas aficionados de 18-54años de 
edad. Realizado entre las 9 y las 10 a.m. 1º ECG en test incre-
mental máximo, empezando en 50 w y aumentando cada dos 
minutos otros 50 watios, hasta la extenuación. La duración de 
este test osciló entre 14 y 16 minutos (14-16 min: 350-400 
W). 2º ECG realizado a los 7-10 días, consistió en una hora de 
pedaleo al 60% del esfuerzo máximo realizado en la primera 
prueba (210 y los 240 w).

Tercer test, realizado a los 10-15 días, consistió en una prue-
ba de 20 km al máximo de las posibilidades de cada ciclista. 
(26-30 min; 275 +/- 59 w). Al finalizar cada prueba se efectuó 
un ECG de reposo en decúbito supino.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Tras la prueba de 20 km máximos aparecieron alteraciones 
ECG que no se habían manifestado ni en el ECG de reposo, ni 
en las dos pruebas de esfuerzo previas, incluyendo alteraciones 
electrocardiográficas compatibles con isquemia subepicárdica 

(4), síndrome de preexcitación (2), infarto de pared posterior 
(2), isquemia transmural, alteraciones de la conducción (5); 
intraventricular, alteraciones de la conducción auricular y blo-
queo completo de rama derecha. Sólo en 3 casos el ECG post 
20 km de esfuerzo máximo resultó completamente normal. 
Ningún ciclista mostró síntomas cardiopáticos. En la prueba 
de 20 km el eje electrico de QRS se desvió hacia la izquierda 
(Figura 1).

CONCLUSIONES

La prueba de 20 km de esfuerzo es más sensible que la incre-
mental y de 60 minutos de pedaleo para determinar alteracio-
nes electrocardiográficas.
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INTRODUCCIóN

El fortalecimiento muscular mediante CRBS es un procedi-
miento de Fisioterapia de amplia divulgación. Pero no sólo se 
utiliza como elemento terapéutico sino que, cada vez más, su 
empleo se está generalizando en sujetos sanos, especialmente 
en el ámbito deportivo y en el campo de la estética. Por esta 
razón es aplicado por profesionales de la salud, del deporte 
e incluso por la población en general[1]. A finales de los años 
ochenta, con la aparición de equipos portátiles de calidad, la 
estimulación eléctrica con las CRBS se incorpora a la rutina de 
entrenamiento de los deportistas[2]. Algunos estudios[3] seña-
lan que los sujetos se adaptan al estímulo eléctrico de forma 
relativamente rápida, por lo que es necesario incrementar la 
intensidad de la corriente.

El objetivo de este estudio es conocer la percepción de los 
sujetos en la aplicación de las primeras sesiones de una CRBS y 
como influye ésta en función del sexo.

MéTODO

150 sujetos sanos (estudiantes) de ambos sexos (83 muje-
res y 67 hombres) con edad comprendida entre 18 y 35 años 
(20,3 ± 3,5 años). Las mediciones de los tres niveles percep-
tivos (sensibilidad, contracción y tolerancia) de los sujetos se 
realizaron por duplicado y por dos examinadores asignándose 
los individuos de forma aleatoria a uno u otro en 1ª y 2ª medi-
ción. Se empleó un equipo de electroterapia (Endemed 982®) y 
una técnica bipolar (dos electrodos autoadhesivos de 5x9 cm) 
sobre el músculo recto anterior del cuadriceps derecho[4,5]. El 
presente estudio se valoró favorablemente por el Comité Ético 
de Experimentación de la Universidad de Sevilla.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Los valores obtenidos en cada nivel perceptivo de la CRBS 
los hemos analizado por separado en la 1ª y 2ª medición, así 
como el grado de relación que existe entre dichas medidas (co-
rrelaciones de cada nivel perceptivo en relación con el exami-
nador (0,775; 0,879; 0,727)). Según los resultados obtenidos 
(tabla 1), aparece un incremento sistemático entre los valores 
de la 1ª y la 2ª medición. Ello coincide con otros estudios[6] 
sobre sujetos enfermos, como consecuencia de la habituación 
al efecto de la CRBS. Posteriormente, hemos estudiado la re-
percusión de las medidas obtenidas en función del sexo. De-
bemos destacar que existe cierta variabilidad entre hombres y 
mujeres en la 1ª y 2ª medición, siendo ésta siempre a favor de 
los hombres que puntúan más alto; con la excepción del nivel 
de contracción donde dicha variabilidad es despreciable y son 
precisamente las mujeres las que requieren mayor intensidad 
para que se produzca la contracción muscular. Estos resultados 
coinciden con los manifestados en otros estudios7, los cuales 
encuentran que el factor género influye en los procedimientos 
de fortalecimiento muscular con corrientes eléctricas y a in-
tensidades elevadas (nivel de tolerancia).

Tabla 1. Niveles de percepción en función del sexo.

 MEDICIóN SEXO Media ± DS (mA)

NIVEL DE SENSIBILIDAD 1ª H 7,905 ± 1,981

  M 5,839 ± 1,511

 2ª H 8,723 ± 2,694

  M 6,256 ± 1,481

NIVEL DE CONTRACCIÓN 1ª H 23,64 ± 5,369

  M 23,71 ± 5,979

 2ª H 24,06 ± 6,338

  M 24,07 ± 5,520

NIVEL DE TOLERANCIA 1ª H 45,64 ± 7,218

  M 40,47 ± 6,543

 2ª H 46,46 ± 6,933

  M 41,34 ± 5,726

CONCLUSIONES

1. Los sujetos presentan una disminución de la percepción 
de la CRBS en la 2ª sesión con respecto a la 1ª, constatada en 
un incremento de la intensidad de la corriente.

2. El género es un factor importante ante la percepción de 
las CRBS en los procedimientos de electroestimulación en su-
jetos sanos, y que es necesario considerar para integrar la elec-
troterapia en la práctica deportiva.

3. Las mujeres perciben antes y toleran menos las CRBS que 
los hombres, por lo que debemos tenerlo en cuenta ante los 
procedimientos de fortalecimiento muscular con CRBS en el 
ámbito deportivo.

4. No hay variabilidad de cuanto al nivel de contracción en 
función del género.
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INTRODUCCIóN

Junto al proceso de envejecimiento, tiene lugar una modi-
ficación de la estructura del sueño. En general, los pacientes 
ancianos tardan más tiempo en dormirse y se despiertan más 
fácilmente, experimentan frecuentes despertares por la no-
che y a primera hora de la mañana y son susceptibles a cam-
bios en el ritmo circadiano, que pueden conllevar menor nivel 
de alerta y vigilancia diurna, excesiva tendencia a dormir du-
rante el día, cambios de humor y aumento del riesgo de caí-
das. El síndrome del Ocaso o de Sundowning se define como 
un episodio adverso psicológico-conductual presente en al-
gunos enfermos con demencia tipo Alzheimer que se vuelven 
particularmente inquietos, agresivos, agitados por la tarde y 
al anochecer, constituyendo un cuadro con frecuentes con-
ductas deambulatorias, aumento de la actividad nocturna, 
insomnio durante la noche y somnolencia diurna[1]. En este 
contexto, la actividad física pautada posibilita un incremento 
de la capacidad de trabajo físico y mental, mejora la capacidad 
para conciliar el sueño, el estado funcional muscular y arti-
cular, y ayuda a combatir la ansiedad, la depresión y el estrés 
mental[2]. Los objetivos del presente estudio son: 1º Describir 
las características sociodemográficas de la muestra. 2º Cuan-
tificar la eficacia de un programa de actividad física adaptado 
en la reducción del trastorno del ritmo circadiano. 3º Evaluar 
la capacidad funcional del paciente con síndrome del Ocaso 
en fases pre y postratamiento; objetivos ya evaluados en un 
estudio preliminar iniciado en febrero de 2008 para un tama-
ño muestral no representativo.

MéTODO

Estudio de tipo experimental en 50 pacientes elegidos me-
diante muestreo de conveniencia, diagnosticados de síndrome 
del Ocaso, con edades comprendidas entre 60-85, sometidos 
a tratamiento farmacológico con neurolépticos, trazodona y 
antiepilépticos, durante un periodo de seguimiento de 6-12 
meses. El proceso de realización comprendió desde febrero de 
2008 a marzo de 2009 en dos residencias geriátricas de ubi-
cación granadina, durante el cual se recogió mediante histo-
ria clínica el sexo, edad y profesión de los pacientes; 25 fue-
ron incluidos en un programa de actividad física terapéutica 
consistente en una tabla conjunta con ejercicios de movilidad 
articular y fuerza muscular de leves a moderados, trabajo de la 
respiración abdomino-diafragmática y circuitos de marcha en 
largos trayectos según tolerancia, tres veces por semana, en 
horario diurno, constituyendo éste la variable independiente. 
El grupo control estuvo formado por 25 pacientes, evaluados 
mediante las mismas variables pero sin realización de dicho 
programa. Las variables dependientes fueron: examen valora-
tivo de la capacidad funcional mediante escala Katz[3], evalua-
ción del equilibrio y marcha mediante escala Tinetti[4] y valo-

ración del trastorno del sueño mediante el cuestionario Sleep 
Disorders Inventory[5].

El análisis estadístico de los datos se ha planteado mediante 
el uso del programa SPSS para Windows, versión 15.0. El aná-
lisis de las variables descritas se realizó por comparación de 
medias con T de Student para muestras relacionadas.

RESULTADOS

Predominancia del sexo femenino con una representación 
del 70%, siendo la ocupación de mayor prevalencia ama de 
casa (40%). El 86% de la población mostraba inicialmente difi-
cultad para dormir, conductas inapropiadas durante la noche, 
despertares durante el sueño nocturno, confusión día-noche 
y siestas diurnas. A nivel funcional la fase pretratamiento se 
caracterizó por un índice de Tinetti de 18+1,45(SD), un valor 
de 3 o alta dependencia (grado D)(64%) y un 2 o dependencia 
moderada (grado B)(30%) en la escala Katz. Tras tratamiento, 
el 60% presenta dificultades para dormir, persisten las conduc-
tas nocturnas inapropiadas y la confusión día-noche, mientras 
que se consigue la reducción del sueño diurno en el 50% de 
los casos, existiendo diferencias significativas entre el grupo 
control y experimental para un p<0,02 con un nivel de signifi-
cación de α=0,05. Funcionalmente los valores postratamiento 
para el grupo experimental de Tinetti se incrementaron sien-
do la media 25+1,04(SD) existiendo diferencias significativas 
intergrupos para un p<0,04 y nivel de significación α=0,05. Se 
produjo un aumento del número de individuos del grupo grado 
B en el grupo experimental, constituyendo un 30%, existiendo 
diferencias significativas respecto al grupo control, para un p< 
0,01 y nivel de significación α=0,05.

CONCLUSIONES

1. Perfil sociodemográfico: mujer entre 60-85 años, ama 
de casa. 2. Queda demostrada la eficacia del programa con la 
reducción del trastorno de sueño. 3. Se evidencia mejoría de 
la capacidad funcional en fase postratamiento, plasmada por 
unos índices de Tinetti y Katz más favorables.
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La actividad deportiva implica una exigencia física que, a 
menudo, es causa de retracciones musculares y fasciales. El pie 
cavo se define como una alteración en la que existe un arco 
plantar excesivamente alto y donde todo el peso del cuerpo 
descansa sobre una superficie plantar representada por ante-
pié y retropié. La anormal elevación de la bóveda plantar y la 
reducción del área de apoyo del pie provocan que las partes 
blandas plantares se encuentren bajo una tensión que, a la lar-
ga, dará lugar a su contractura y a la aparición de sintomato-
logía dolorosa localizada en la mayoría de los casos a nivel del 
antepié[1].

Los deportistas con pies cavos registran altos índices de le-
siones asociadas con una elevada carga de presión plantar[2].

Elongaciones de la fascia y de la musculatura intrínseca 
plantar pueden reducir la hiperpresión metatarsal que sufren 
los deportistas, reduciendo la posibilidad de lesiones por tal 
motivo. Por ello, en el siguiente estudio se pretende comprobar 
si los cambios de tensión a nivel de la fascia y la musculatura 
intrínseca plantar tienen alguna influencia sobre las presiones 
metatarsales en el pie cavo esencial y, si es así, registrar los 
cambios de presión que se producen bajo la zona metatarsal 
tras de la realización de un estiramiento neuromuscular con 
corrientes bifásicas simétricas.

MéTODO

Se ha realizado un ensayo clínico controlado no aleatorio en 
una población de 14 sujetos con pies cavos esenciales, diag-
nosticados bajo control radiológico y determinando para ello 
un ángulo de Costa Bartani interno menor de 125º. Poste-
riormente se realiza un registro de la presión que soporta el 
antepié utilizando para ello la plataforma Sistema de Análisis 
y Exploración Bioclínico plantar estático-Dinámico y Biomecánico 
de la marcha humana FootScan® plate system. Dicha presión se 
registra en dinámica.

Para realizar un estiramiento de la fascia plantar se ha em-
pleado una corriente rectangular bifásica simétrica mediante 
el uso de un aparato TENS MED 931®, colocando un electrodo 
en la zona metatarsal y otro en el calcáneo. Para ello, estando 
el sujeto en apoyo monopodal sobre el pie catalogado como 
dominante provocamos una contracción de la musculatura y 
la fascia plantar hasta observar la formación de garra digital. 
Gracias al proceso de acomodación al paso de la corriente, se 
espera que la garra desaparezca obteniéndose así un efecto de 
estiramiento a nivel miotendinoso. Este proceso se repite tres 
veces. Se utiliza como grupo control el pie no dominante del 
sujeto sobre el cual no se practica ninguna intervención.

Por último se vuelve a realizar la captación de presiones me-
tatarsales en la plataforma FootScan.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Los resultados obtenidos en nuestro estudio establecen que, 
en un pie cavo esencial, el antepié soporta una presión me-
dia de 47,97 ± 15,30 N/cm2, el mediopié 2,51 ± 1,28 N/cm2 
y el retropié 32,54±16,64 N/cm2. Así, el antepié soportaría el 
57,78% de la presión total, el mediopié el 3,02% y el retropié 
un 39,19%.Observamos, por tanto, que es la zona metatarsal 
la sometida a mayor estrés.

Los resultados obtenidos tras el estiramiento plantar se 
muestran en la tabla 1, donde apreciamos una reducción de 
presión estadísticamente significativa en la zona del antepié 
dominante.

Tabla 1. Comparación de las presiones metatarsales (N/cm2)  
en ambos pies antes y después del estiramiento.

  Media (±DT) Significación

PIE DOMINATE Antes 47,97 ± 15,30 0,02  
Presión antepié Después 38,00 ± 5,84 (Wilcoxom)

PIE NO DOMINATE Antes 48,67 ± 16,56 0,345 
Presión antepié Después 47,05 ± 18,75 (T de Student)

CONCLUSIONES

El estiramiento de la fascia y de la musculatura intrínseca 
plantar a través de corrientes rectangulares bifásicas simétri-
cas provoca una disminución de las presiones metatarsales en 
el pie cavo esencial.

La disminución de la presión metatarsal registrada en el 
pie cavo esencial tras el estiramiento neuromuscular realiza-
do con la corriente rectangular bifásica simétrica es de 9,97 ± 
9,46 N/cm2.

La corriente bifásica simétrica es una herramienta eficaz 
para realizar estiramientos neuromusculares a nivel plantar 
en el pie cavo esencial.
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La Enfermedad de Parkinson se sitúa en el grupo de las en-
fermedades crónicas, progresa lentamente y de forma diferente 
dependiendo del individuo, es altamente incapacitante y está 
relacionada con una deficiencia dopaminérgica que se asocia a 
la degeneración de la sustancia negra y el cuerpo estriado.

En la actualidad, existe una gran variedad de métodos y téc-
nicas no farmacológicas como posibles tratamientos de mejora 
de la calidad de vida. Conocer e identificar los diferentes sín-
tomas y trastornos de la enfermedad y sus posibles terapias es 
importante, tanto en el primer diagnóstico y evaluación del 
enfermo, como en el progreso y desarrollo de la cronicidad 
de la patología en la que la misma cotidianidad representa un 
conjunto de complicaciones e imposibilidades motoras.

Objetivos del estudio:
1. Mostrar las terapias físicas y los tratamientos no farma-

cológicos encontrados en la literatura utilizados en parkinso-
nianos. 

2. Presentar los instrumentos de evaluación y escalas de va-
loración conocidas para el enfermo de Parkinson.

MéTODO

Se realizó un diseño nomotético unidimensional, no experi-
mental, transversal y descriptivo.

El procedimiento consistió en: a) revisión de la literatu-
ra científica concerniente a la Enfermedad de Parkinson, b) 
agrupación de los tratamientos y terapias físicas encontradas 
en función de la sintomatología cardinal y otras alteraciones 
provocadas por la enfermedad, y c) agrupación de los instru-
mentos y escalas de valoración del enfermo parkinsoniano en 
función del síntoma o alteración a valorar. 

RESULTADOS y DISCUSIóN 

Considerando que la enfermedad de Parkinson es una pato-
logía fluctuante que presenta una gran variedad de síntomas 
y alteraciones que repercuten en la calidad de vida motora del 
enfermo, es razonable considerar que el tratamiento del pa-
ciente se aborda desde diferentes disciplinas y terapias.

Encontramos 79 técnicas o métodos de tratamiento reco-
mendados para el enfermo de Parkinson con sus diferentes 
protocolos, y más de 29 instrumentos y escalas de valoración 
del estado de afección en el mismo. 

En concreto, se obtuvieron tratamientos que se dividieron 
en torno a la sintomatología cardinal del enfermo y otras al-
teraciones. Además, se obtuvo una gran variedad de instru-
mentos y/o escalas de valoración del parkinsoniano: 3 para la 
valoración de la marcha, 4 para el estado mental, 1 para los 
trastornos autonómicos, 3 para las discinesias, y 2 escalas uni-
ficadas.

A partir de estos resultados, se creó una entrevista-cuestio-
nario sobre los protocolos de actuación motrices con los enfer-
mos parkinsonianos que podría aportar información valiosa 
al especialista en movimiento en el campo de la Educación 
Física.

CONCLUSIONES

1. Se comprobó, tras registrar y analizar los datos, que existe 
una gran variedad de tratamientos no farmacológicos y tera-
pias físicas en el tratamiento del enfermo de Parkinson. Sin 
embargo, la efectividad de las mismas en términos de calidad 
de vida motora es nula o requiere de futuras investigaciones 
para que sea verificada.

2. Existen diferentes formas de valorar y evaluar el progreso 
de la enfermedad Parkinson, entre ellas las escalas y test de 
valoración estandarizados, además de otras técnicas de valo-
ración subjetiva.

3. A pesar de conocer la diversidad de terapias, evaluaciones 
y valoraciones efectivas del parkinsoniano, es necesario cen-
trar la atención en la planificación y programación de los trata-
mientos como línea de investigación de futuros estudios.

4. Una visión especializada de la Enfermedad de Parkinson 
desde cada una de las terapias es más sustanciosa, lo que pue-
de promover la realización de programas de actuación multi-
disciplinarios centrados en las necesidades individuales del 
paciente.

5. En relación a las terapias complementarias al tratamiento 
farmacológico en la Enfermedad de Parkinson, resaltamos la 
importancia de conocer y registrar su efecto (en términos de 
volumen, intensidad, duración y densidad de los ejercicios que 
incluyen las terapias), como punto de partida hacia la indivi-
dualización del tratamiento.

6. Una revisión sistemática de las terapias motrices efectua-
das en los parkinsonianos y de los métodos de evaluación y 
valoración utilizados con este tipo de enfermos, podría ayudar 
a la creación de nuevos protocolos de actuación y programas de 
intervención más efectivos.
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INTRODUCCIóN

El presente proyecto tiene como objetivo final promocionar 
y mejorar la salud integral de los ciudadanos de Granada por  
un programa de actividad física controlada por un sistema in-
teligente computerizado a través de un teléfono móvil.

MéTODO

Para ello se ha seleccionado una muestra de 10 personas (40 

± 30 años) que se estaban recuperando de algún tipo de lesión 
o enfermedad mediante la práctica de ejercicio físico, las cuales 
van a participar en este programa piloto que tendrá una dura-
ción de 4 semanas. El número de sesiones por semana será de 
dos. Al comienzo y al final se hará una evaluación o control 
donde se analizarán mejoras morfo-funcionales, además de 
conocer el grado de satisfacción para con el nuevo sistema de 
generación y control del entrenamiento. Cada integrante del 
grupo piloto poseía un terminal de telefonía móvil, con el que 
realizaban las rutas. 

Para comprobar la evolución fisiológica y de condición física 
de los componentes del grupo se realizó un test antes y des-
pués (pre-post) de la realización de las rutas Mobile. El test 
consistió en un test de Cooper adaptado a una intensidad del 
60% según la frecuencia cardíaca de cada sujeto.

Las rutas ofrecidas a cada usuario del proyecto piloto cons-
taban de las siguientes partes:

a) Conjunto de ejercicios divididos en tres ciclos: Calenta-
miento, rutas con ejercicios y estiramientos

b) Características Técnicas: 3km de longitud, divididos en 
seis etapas de 500 mts, donde al final de cada etapa se coloca-
ba una foto de localización y tras la foto un Gift que mostraba 
el ejercicio a realizar.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Los resultados obtenidos después de comparar el post-test 
con el pre-test (tabla 1), nos hacen ver una disminución del 
porcentaje graso, de el peso corporal, de la frecuencia cardíaca 
(Figura 2), así como una disminución también de la percepción 
subjetiva del esfuerzo en el test (Figura 1), tras el programa de 
entrenamiento.

CONCLUSIONES

El presente proyecto tiene que permitir implantar este sis-
tema de gestión del entrenamiento a través del móvil para en-
tornos naturales como parques urbanos y periurbanos, por los 
beneficios que aporta a nivel de la salud física y mental.
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Tabla 1. Comparación entre los resultados de los test de Cooper (60%)

 Resultados del pre-test de Cooper Resultados del post-test de Cooper

Sujeto Edad Peso  Altura % T. Cooper  RPE Peso Altura % T. Cooper  RPE
  (kg)  (cm)  graso FcF Fc1’ final  (kg)  (cm) graso FcF Fc1’ final 

Promedio 49,60 74,43 160,30 36,46 104,70 89,20 9,40 73,97 160,30 35,43 100,70 81,20 8,70 
2 7,72 12,84 7,44 9,75 5,12 5,09 1,78 12,80 7,44 9,65 5,54 4,80 1,34

Figura 1. Comparación de percepción subjetiva del esfuerzo.

Figura 2. Comparación de las frecuencias cardíacas.
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INTRODUCCIóN

Actualmente las cifras de envejecimiento de la población es-
pañola son del 16,6%, situándose en la quinta posición de la 
Unión Europea[1]. Es por esto que se precisan estrategias efica-
ces, basadas en la relación entre actividad física y longevidad[2,3] 

que creen las condiciones para vivir una vida positiva, plena y 
con autonomía.

La respuesta de reacción puede considerarse un biomarca-
dor de longevidad, ya que permite comprobar los efectos de 
la actividad física como mejora de la calidad de vida de los 
mayores[4].

Así, el objetivo de este trabajo es validar un sistema instru-
mental adaptado a las características de las personas mayores, 
que permita medir los valores de la respuesta de reacción mo-
tora ante estímulos visuales de forma fácil, rigurosa y fiable. 
Para ello, se han tomado de referencia los sistemas periféri-
cos desarrollados previamente por el Grupo de Investigación 
de “Análisis del Movimiento Humano” de la Universidad de 
Granada[5, 6]. Este instrumental tiene su fundamento en los 
sistemas automatizados, los cuales implican una disposición 
de elementos físicos conectados entre sí, de manera que ac-
túan y se autorregulan por sí mismos[7], con la consiguiente 
disminución del error.

MéTODO

Muestra
La muestra ha estado conformada por 120 sujetos, divididos 

equitativamente en función del sexo (hombre/ mujer), la edad 
(65-73/ 74-82 años) y el estilo de vida (más/ menos activos).

Material
La estructura del sistema instrumental, se va a descompo-

ner en dos apartados:
Hardware: Soporte físico formado por un sistema luminoso 

compuesto por dos leds, preperíodo y periodo; un pulsador; 
dos alfombrillas de contacto (una para cada pie); una célula fo-
toeléctrica y un casco receptor de la señal de la célula. Todos 
estos dispositivos van unidos por cable a la unidad central (in-
terfaz), donde se recoge la información (Fig. 1).

Software: Es el encargado de procesar la información reco-
gida por el ordenador. Éste, proporciona información inicial, 
presenta el preperíodo y el periodo, así como registra los dis-
tintos parámetros de la respuesta de reacción.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Se llevó a cabo una prueba de consistencia entre ensayos 
para comprobar la estabilidad interna (técnica de ANOVA de 
medidas repetidas) no encontrándose diferencias significati-
vas (p>0.05) en ningún grupo.

Teniendo en cuenta estos resultados parece que el instru-
mento desarrollado asegura la estabilidad de las sucesivas 
medidas para los sujetos y con ello, la automatización de los 
gestos y la bondad de las comparaciones entre los grupos, al 
igual que en otras investigaciones en las que se han empleado 
este tipo de instrumento[8, 9].

CONCLUSIONES

El empleo de sistemas automatizados proporciona datos 
precisos y fiables al reducirse la intervención de agentes ex-
ternos.

Parece que el instrumental desarrollado se adapta a la pobla-
ción objeto de estudio.
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INTRODUCCIóN

Todas las mujeres con el síndrome de fibromialgia (FM) 
sufren dolor, lo que es bastante incómodo a la hora de hacer 
ejercicios balísticos. El ejercicio vibratorio corporal (WBV) es 
bueno para desarrollar las capacidades físicas que se desarro-
llan con los ejercicios balísticos, pero hay poca evidencia en el 
conocimiento en personas con FM. Estudios previos afirman 
que el WBV ha mejorado la Calidad de Vida Relacionada con 
la Salud (CVRS) en la población general, deportistas, mayores, 
mujeres post menopáusicas, esclerosis múltiple o parkinson. 
Sin embargo no hay estudios en FM, donde es de vital impor-
tancia la capacidad muscular en las tareas diarias. Así se pre-
tende verificar el efecto del WBV en la CVRS de los pacientes 
con FM.

MéTODO

Cuarenta mujeres con FM fueron asignadas aleatoriamente 
al grupo control y ejercicio. La intervención consistió en 3 se-
siones semanales durante 12 semanas.

Las sesiones consistieron en 6 series de vibración en la pla-
taforma Galileo Fitness (Galileo, Germany), a una frecuencia 
de 12,5 Hz y una duración progresiva de 30 s en las cuatro pri-
meras semanas, 45 s en el mes siguiente y 60 s en las 4 últimas 
semanas.

La calidad de vida fue medida con el cuestionario de calidad 
de vida 15D.

RESULTADOS y DISCUSIóN

En el 96% del grupo de ejercicio vibratorio corporal se ha 
visto un incremento en la puntuación en la dimensión de la 
movilidad en el cuestionario 15D (p<0,05). Pero decreció la 
puntuación en la dimensión del sueño (p<0,05).

Hasta el momento, varias investigaciones han comprobado 
que el ejercicio de bajo impacto es tolerado por personas con 
FM e influye de manera positiva en su nivel de CVRS (Gusi, 
Raimundo & leal, 2006; Rooks, Silverman &Kantrowitz, 
2002).

Los resultados nos indican que este tipo de entrenamiento 
mejora la movilidad de las personas con FM, lo cual resulta 
muy beneficioso en esta población ya que las personas con 
FM tienen problemas de movilidad, tal como indican las bajas 
puntuaciones obtenidas en distintos test funcionales relacio-
nados con la vida diaria (Mannerkorpi, Svantesson, Carlsson 
& Ekdahl, 1999) y los valores bajos en las dimensiones de mo-
vilidad en los cuestionarios 15D (Laas, Oine, Rasanen, Sinto-
nen & Hoeymans, 2004) y en la dimensión de función física 
del cuestrionario SF-36 (Picavert & Hoeymans, 2004).

Se ha observado que un cambio en el índice global del 15-D 
es suficiente para poder considerar que existen diferencias 
clínicamente significativas (Sintonen, 1994), si bien no se co-
noce el valor mínimo para considerar un cambio clínicamente 
relevante en cada una de las dimensiones de forma específica, 
por lo que no se puede afirmar que el valor de la mejora obte-
nida en la dimensión de movilidad sea clínicamente relevante 
a pesar de su magnitud (0,128 ± 0,195).

Estudios anteriores con trabajos aeróbicos han demostrado 
incrementos en la movilidad y en el sueño, pero el WBV tiene 
una componente de activación más neuromuscular.

Se podría añadir a este tipo de ejercicio series con mayor du-
ración o implementar algún componente aeróbico una vez que 
con eso se podría haber incrementado la capacidad del sueño.

CONCLUSIONES

12 semanas de WBV con series de corta duración producen 
un incremento en la dimensión de la movilidad en el cuestiro-
nario 15-D y una disminución en la dimensión del sueño.
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A partir de la definición que propone que “un sistema es un 
conjunto de elementos que interaccionan entre sí y con el en-
torno”, se puede destacar, en primer lugar, cómo la cantidad 
de elementos que componen un sistema y el número y carác-
ter de las interacciones que en él se producen proporcionan la 
información necesaria para estimar el grado de dificultad que 
puede entrañar describirlo y explicarlo con exactitud. Es evi-
dente que, cuando un sistema consta de numerosos elemen-
tos, el conocimiento de las relaciones entre ellos tienen una 
importancia capital, y que la simple identificación de dichos 
elementos no es suficiente para poder comprender su funcio-
namiento, y podría llevar a formarse una idea errónea o insu-
ficiente del sistema en su conjunto, es decir, un sistema es más 
que la suma de sus componentes. Los procesos vinculados a 
la formación y desarrollo de las élites deportivas están todos 
configurados por una gran diversidad y número de variables, 
por lo que tanto su descripción como explicación constituyen 
una difícil tarea que en el ámbito de las investigación en las 
ciencias del deporte se ha venido abordando desde diferen-
tes disciplinas con una metodología diversa, desde diferentes 
enfoques y los logros obtenidos proporcionan sobre muchos 
aspectos un panorama disperso, cuando no contradictorio. 

Ante esta situación la Teoría de Sistemas en sus conceptua-
lizaciones más avanzadas se presenta como un instrumento 
válido para una mejor comprensión global de la problemática 
involucrada en el desarrollo del deporte de alto nivel. Respec-
to a aspectos concretos de la problemática que nos ocupa, ya 
desde el inicio de los años 70 del pasado siglo se propusieron 
modelos sistémicos para describir y explicar los procesos que 
implican actuaciones deliberadas para la consecución de altos 
rendimientos deportivos, como lo fue el de Ulrich Mattig, muy 
influido por la Cibernética de Norbert Wiener y la teoría de la 
comunicación de Shannon y Weaver. En dicho modelo, restrin-
gido fundamentalmente al intercambio de información entre 
el entrenador y el deportista con el propósito de optimizar la 
ejecución técnica, se conjugan las actuaciones interdependien-
tes de ambas partes, dentro del contexto del entrenamiento. A 
partir de este tipo de planteamientos sistémicos sobre el entre-
namiento deportivo, emerge la idea de una fuerte vinculación 
de dichos sistemas con su funcionalidad, por ejemplo, los sis-
temas para el desarrollo del Deporte de Alto Nivel (DAN) son 
funcionales respecto a la consecución de unos ciertos logros, 
asociados a resultados en la competición y que se vinculan a la 
eficiencia del sistema.

EL DESARROLLO DEL DEPORTE DE ALTO NIVEL DESDE UN ENFOQUE COMPLEJO ECOLógICO-SOCIAL
dr. Fernando Sánchez Bañuelos

Universidad de Castilla-La Mancha
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La ponencia presentada tiene tres partes principales. En la 
primera, se versa sobre la historia del análisis notacional en 
deportes colectivos con la idea de sobresalir su importancia 
para el desarrollo de la investigación y para la ejecución prác-
tica del proceso de entrenamiento de alto-nivel. En la segunda 
parte, se presenta un conjunto de estudios centrados en pa-
radigmas positivistas y modelaciones cuantitativas estáticas. 
Estos estudios fueron realizados en equipos de Baloncesto de 
alto-nivel y caracterizan las tendencias principales del éxito 

ANÁLISIS DE LA COMPETICIóN EN JUEgOS DEPORTIVOS COLECTIVOS
dr. d. Jaime Sampaio

Research Center for Sports Sciences, Health and Human Development

colectivo e individual en este deporte. En la tercera parte, se 
pretende introducir la idea de los sistemas complejos. Se in-
tentará abordar los conceptos de complexidad, dinamismo, in-
teracción, auto-organización y complementaridad así como su 
importancia para un pensamiento más complejo en el deporte 
de alto rendimiento. A finalizar se presentan algunos ejemplos 
de experiencias en baloncesto que tienen como fundamento 
estos sistemas.
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Despite the knowledge about humans as complex systems 
neglectable transfer to the field of movement science can be 
observed. If we consider a moving subject as a system com-
posed of interconnected parts that as a whole exhibits one 
or more behaviour not obvious from the properties of the 
individual parts, we have to question not only traditional ap-
proaches for diagnosis in sports but also associated interven-
tions. Most often linear approaches that are applied to the 
analysis of an athlete’s movement are directly transferred to a 
linear assumption in the teaching and training process. 

From an epistemological point of view these approaches 
neglect several important aspects that are advantageous es-
pecially for high performance sports. These neglected aspects 
are mainly a) exploratory approaches, b) single case studies, 
c) nonlinear analyses, and d) time continuous analyses. Tak-
ing into account applied biomechanical research this neglect 
must astonish even more because of two reasons. Firstly, all 
these alternative approaches are known and published even 
in public literature and text books for several years (cf. (Yin) 
(Haykin;Tukey) Cattell, 1947) and secondly, in a more differ-
entiated view most of the neglected approaches are accompa-
nied with high performance sports, especially the single case 
studies and the process oriented time continuous approach 
(Schöllhorn, 1990). Examples that show advantages of these 
alternative approaches and which are more athlete-oriented 
will be shown in the subsequent part of this presentation:

In the first example two single case studies over one year 
are included (Bauer and Schöllhorn). 45 discus throws during 
training and competition of a decathlete and 8 competition 

DO wE KNOw hOw TO TEACh AND TRAIN COMPLEX SySTEMS?
Wolfgang I. Schöllhorn

University of Mainz, Germany

throws of a discus specialist were biomechanically analyzed. 
The final discus throwing phase was chosen for analysis and 
was described physically complete by means of all angles 
and angular velocities of a 15 segment body model including 
trunk orientation angles for space orientation. From every 
variable-time-course time discrete parameters were derived: 
the initial value, the final value and the range of the variable. 
All time series of each time discrete variable displayed an 
enormous amount of variation (cf. figure 1) over the year of 
observation. In parallel the time courses of all variables were 
analyzed by means of nonlinear pattern recognition meth-
ods (artificial neural nets) where every variable was com-
pared on similarity with the variable of the most successful 
throw with the highest velocity of release. The time series 
of the time continuous data over the year of analysis lead 
to a smaller amount of variations than in the time discrete 
case. Additionally, the time continuous analysis revealed 
the recognition of session specific throwing patterns in the 
decathletes technique, each training session the throwing 
technique could be distinguished from throwing techniques 
during other training sessions (cf. fig 2, adapted from Bauer 
& Schöllhorn 1997). Throwing techniques within one ses-
sion displayed a lower level of variability. Overall, despite 
the high level of both athletes, both athletes were members 
of the german national team, the throws displayed all the 
time variations or noise and therefore provided evidence for 
the low probability of repeating the same movement twice 
as it has been discussed in (Hatze) and stated by (Bernstein) 
without proven evidence. 
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INTRODUCCIóN

El alto rendimiento deportivo viene determinado por un 
conjunto de factores que interactúan a lo largo de la vida del 
deportista llevándolo a altos niveles de prestación para la 
modalidad requerida[2]. En el ámbito del baloncesto, clubes y 
entrenadores han de incrementar, cada vez más, sus recursos 
para atender a dichos factores[5]. Indistintamente, tanto si el 
proceso de detección y desarrollo de talentos deportivos perte-
nece a la orientación tradicional como a la bottom-up[1], se ha de 
tener presente el estado madurativo del jugador, tanto física 
como psicológicamente, requiriendo establecer etapas madu-
rativas en la vida del baloncestista que permitan planificar de 
forma integral el desarrollo del talento deportivo y minimicen 
el abandono prematuro o drop-out. En general, los estudios 
indicados coinciden cuando indican que una planificación de 
entrenamiento a largo plazo es fundamental para el desarrollo 
del talento deportivo. Sin embargo, es frecuente ver como jó-
venes jugadores con gran proyección ven truncadas sus carre-
ras deportivas por una falta de planificación que desarrolle sus 
cualidades. Entrenadores y directores de cantera han de cuidar 
este aspecto a la hora de formación de jugadores[5].

El objetivo del presente trabajo es conocer las edades de 
máximo rendimiento deportivo de los jugadores de baloncesto 
participantes en los Juegos Olímpicos.

MéTODO

La muestra estuvo formada por 252 jugadores de baloncesto 
integrantes de los 24 equipos que disputaron los Juegos Olím-
picos de Pekín 2008, de los cuales 127 fueron varones y 125 
mujeres (N=252). Se utilizó para la recogida de información la 
página oficial de dicha edición de los Juegos Olímpicos (http://
en.beijing2008.cn). 

Se analizaron las siguientes variables: a) sexo; b) edad (a 
partir de la fecha de nacimiento); c) posición en la que juega; y 
d) posición final del equipo en la competición.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Los resultados muestran unas medias superiores a los 25 
años para ambas categorías y en todas las posiciones. Además, 
no se aprecian grandes variaciones entre las distintas posicio-
nes, siendo ligeramente superiores para categoría masculina, 
con una media total cercana a los 28 años en los cuatro prime-
ros equipos, (véase tabla 1) que para categoría femenina, con 
una media de casi 27 años (tabla 2). Se corroboran diversos 
estudios realizados tanto en NBA[4], con medias de mayor ren-
dimiento a partir de los 27 años, así como los de ACB y LEB[3].

Se debería tener en cuenta este factor, por tanto, a la hora 
de la selección de jugadores para las competiciones internacio-
nales, así como en los procesos de formación y planificación 
deportiva a largo plazo.

CONCLUSIONES

La edad óptima para la selección de jugadores de balonces-
to en selecciones internacionales masculinas se encuentra en 
torno a los 27-28 años, mientras que para las jugadoras se en-
cuentra cercana a los 27 años.

Tabla 1. Edad y posición de los jugadores masculinos.

          gRUPOS SEgÚN POSICIóN  
 Bases Aleros Pívot Total 
 (n=60) (n=43) (n=24) (n=127) 

Semifinales (1-4) 27,84 27,83 27,71 27,82  
Cuartos de final (5-8) 25,60 27,00 26,56 26,27  
Primera ronda (9-12) 27,33 25,88 27,63 26,79  
Total 26,97 26,81 27,25 26,97 

 
Tabla 2. Edad y posición de las jugadoras femeninas.  

          gRUPOS SEgÚN POSICIóN  
 Bases Aleros Pívot Total 
 (n=45) (n=47) (n=3) (n=125) 

Semifinales (1-4 puesto) 27,78 26,44 26,44 26,98  
Cuartos de final (5-8) 26,83 26,00 26,62 26,45  
Primera ronda (9-12) 25,67 26,86 24,55 25,78  
Total 26,82 26,43 25,88 26,42 
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INTRODUCCIóN

Los patrones electromiográficos (EMG) son una importante 
fuente de información para conocer información acerca de los 
mecanismos de control del movimiento. El estudio del control 
motor con electromiografía de superficie es muy utilizado para 
conoce las características mioeléctricas de la activación neuro-
muscular gracias a que es un método no invasivo (Chen, Wang, 
Xie & Yu, 2008).

Numerosos autores han mostrado que el EMG exhibe pro-
piedades no lineales, lo cual puede dificultar su análisis a tra-
vés de modelos lineales. Dentro de las medidas de no linealidad 
la Entropía aproximada (ApEn) ha demostrado su utilidad en 
el análisis de numerosas señales fisiológicas (Fleisher, Pincus, 
Rosenbaum, 1993). ApEn es una medida que sirve para deter-
minar la complejidad de una señal (Pincus, 1991) cuantifican-
do la regularidad o predicibilidad de una serie temporal.

El propósito del presente estudio es conocer las modificacio-
nes en las características cinemáticas y electromiográficas tras 
un periodo de práctica, aplicando en este último grupo tanto 
análisis lineales y no lineales.

MéTODO

Participaron en el estudio 19 voluntarios diestros. La tabla 1 
muestra los estadísticos descriptivos.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de los participantes del estudio.

 Participantes (n=19) 

Edad (años) 23,58±2,72  
Altura (cm) 176,33±6,47  
Peso (kg) 74,19±10,73  
Momento de Inercia (kg/cm2) 61,83±10,32

cm= Centímetros; kg= Kilogramos; kg/cm2= Kilogramo por centímetro al cuadrado.

Los participantes fueron colocados en una silla confortable 
mediante la cual se reducían los grados de libertad de movi-
miento del brazo. En las sesiones de medición ejecutaron 20 
ensayos de extensión del codo desde una posición inicial de 
60º hasta alcanzar un objetivo situado a 150º de extensión del 
codo. Se realizaron dos sesiones de medición, una previa a la 
práctica y otra tras la misma. La práctica consistió en la ejecu-
ción de 200 ensayos divididos en cuatro días.

RESULTADOS y DISCUSIóN

En la tabla 2 se presentan los valores de las variables estu-
diadas pre y pos tratamiento.

Tabla 2. Cambios en las características cinemáticas y  
electromiográficas tras la práctica (Media±DT).

 N Media±DT Media±DT 
  (Pre) (Post) F1,18 p

Veloc. Media 19 418,93±46,40 461,52±44,40 22,218 0,000 
Error Absoluto 19 4,79±3,09 2,94±0,97 6,711 0,018 
DT Tríceps 19 7,084±3,158 6,906±2,797 0,036 0,851 
DT Bíceps 19 3,065±1,869 3,146±1,170 0,030 0,865 
CV Tríceps 19 39,510±20,58 29,368±6,421 6,475 0,020 
CV Bíceps 19 28,55±10,22 25,496±7,876 1,000 0,331 
ApEn Tríceps 19 0,0325±,0217 0,0291±,020 0,403 0,533 
ApEn Bíceps 19 0,0071±,0025 0,0063±,0021 7,910 0,012

Anova de medidas repetidas.

Los datos obtenidos muestran gran controversia entre las 
variables obtenidas con métodos lineales y con métodos no li-
neales. Mientras que si atendemos a las primeras la reducción 
del error en el ángulo objetivo viene asociada a una disminu-
ción de la variabilidad del tríceps, si observamos las variables 
no lineales dicha reducción viene asociada a una activación del 
bíceps más regular o predecible.

CONCLUSIONES

Más estudios son necesarios para determinar de forma fe-
haciente cuáles son las características de las modificaciones 
neuromusculares de movimientos balísticos asociados a la 
práctica. De igual forma es necesario valorar hasta qué pun-
to la información obtenida con distintos métodos puede ser 
conciliada.
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INTRODUCCIóN

El estudio del conocimiento en el contexto deportivo adquie-
re una gran importancia, puesto que la toma de decisiones está 
mediatizada por las estructuras de conocimiento almacenadas 
en la memoria. Son muchos los estudios que se han centrado 
en el paradigma experto-novel[3, 4, 1], llegando a concluir que los 
sujetos con mayor experiencia se caracterizan por un conoci-
miento más elaborado, estructurado, jerarquizado y sofistica-
do que los jugadores noveles. La evaluación del conocimiento 
procedimental en la acción se realiza mediante la entrevista 
tras la acción, siendo muchos los estudios[1, 3, 4] que utilizan 
este tipo de instrumentos con el objetivo de rastrear el pen-
samiento de los deportistas durante el proceso de selección de 
la respuesta. El objetivo del presente estudio es establecer un 
perfil cognitivo de los jugadores de voleibol con un nivel bajo 
de pericia, durante la acción de saque.

MéTODO

Los participantes del estudio fueron 11 jugadores noveles 
de voleibol con un nivel medio-bajo de pericia, una edad com-
prendida entre los 14-16 años y 3-4 años de práctica.

La variable del estudio ha sido el conocimiento procedimen-
tal en la acción, siendo medida a través del protocolo verbal de 
McPherson[3, 4]. Los jugadores debían de contestar a la pregun-
ta ¿en qué estás pensando ahora sobre el saque? cada vez que 
realizaban una acción de saque en un partido simulado.

Las entrevistas son analizadas y codificadas a partir de un sis-
tema de codificación elaborado y empleado por McPherson[4], 
en el que se destacan tres niveles: contenido, sofisticación y 
estructuración conceptual. El análisis de los datos fue realiza-
do por un único codificador, entrenado para ello a lo largo de 
6 sesiones, alcanzando un índice de fiabilidad intracodificador 
de 82%, valor obtenido a partir de la fórmula correspondiente 
al índice de porcentaje de acuerdo indicada por Bijou, Peterson 
y Aula (1968) citados por Moreno (2002).

RESULTADOS y DISCUSIóN

En la tabla 1 se muestran los valores correspondientes al 
contenido conceptual (nivel 1). Los jugadores del estudio se re-
fieren en mayor medida a las finalidades, accediendo a un cono-
cimiento conceptual de condiciones poco variado y sofisticado, 
coincidiendo con estudios desarrollados en tenis[4] y matizando 
la inexistencia de verbalizaciones referentes a las acciones. 

La tabla 2 muestra los valores correspondientes a la sofistica-
ción conceptual, o lo que es lo mismo al nivel de calidad o deta-
lles con el que los jugadores verbalizan el contenido conceptual 
principal. Los jugadores se caracterizan por verbalizar  un gran 
número de finalidades de bajo nivel de calidad, referida a los pa-
trones de ejecución, con pocas referencias a las finalidades re-
feridas al oponente (variables tácticas). Dentro del paradigma 
cognitivo se han desarrollado investigaciones en las que se han 
destacado las diferencias existentes entre expertos y noveles, 
llegando a concluir que los expertos plantean una planificación 
estratégica más variada y sofisticada[4], dando lugar todo ello a 
soluciones más adaptativas a la situación de juego.

Tabla 1. Frecuencias para las medias de contenido conceptual  
en el conocimiento procedimental en la acción.

Variables M DT 

Contenido Conceptual  
Total de Finalidades 8,45 4,54  
Variedad de Finalidades 2,18 1,25  
Total de condiciones 0,81 1,32  
Variedad de condiciones 0,63 0,92  
Total de acciones 0,00 0,00  
Variedad de acciones 0,00 0,00  
Total de regulatorios 3,81 4,68  
Total de cómo hacer una acción 0,00 0,00  
Reactivos 1,00 1,00 

Tabla 2. Frecuencia para las medidas de sofisticación conceptual en el 
conocimiento procedimental en la acción.

Variables M DT 

Jerarquías de las finalidades  
Nivel jerárquico 0 (Destrezas/ellos mismos) 6,09 3,26  
Nivel jerárquico 1 (Oponente/ellos mismos) 1,72 2,32  
Nivel jerárquico 2 (Atributos de victoria) 0,63 1,20 

Calidad de las condiciones  
Nivel de calidad 0 (Inapropiado o débil) 0,00 0,00  
Nivel de calidad 1 (Sin detalles o matices) 0,00 0,00  
Nivel de calidad 2 (Con 1 detalle) 0,72 1,10  
Nivel de calidad 3 (Con 2 o más detalles) 0,09 0,30 

Calidad de las acciones  
Nivel de calidad 0 (Inapropiado o débil) 0,00 0,00  
Nivel de calidad 1 (Sin detalles o matices) 0,00 0,00  
Nivel de calidad 2 (Con 1 detalle) 0,00 0,00  
Nivel de calidad 3 (Con 2 o más detalles) 0,00 0,00 

CONCLUSIONES

Debido a que los noveles fijan en mayor medida su atención 
a los componentes de ejecución, siendo muy escasa las refe-
rencias al comportamiento del oponente (variables tácticas), 
se estima oportuno introducir en etapas de formación progra-
mas formativos paralelos a la práctica motriz[2], que ayuden a 
incrementar el conocimiento, para que de esta manera se opti-
miza la selección de la respuesta  y como consecuencia de ello 
aumente el rendimiento.
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INTRODUCCIóN

El conocimiento en el ámbito deportivo se manifiesta como 
un factor fundamental, relacionado de forma importante con la 
toma de decisiones en el deporte, de forma que conforme este 
conocimiento, en sus diferentes versiones evoluciona hacia la 
mayor estructuración y sofisticación producirá una mejora en 
la toma de decisiones y, por lo tanto, en el rendimiento[1,2]). 
De esta forma, la importancia de los distintos tipos de cono-
cimiento se reflejan en el deporte, ya que éste se concibe como 
un sistema complejo de producción de conocimiento sobre la 
situación concurrente y eventos pasados, combinados con la 
habilidad del jugador para desarrollar las destrezas técnicas 
requeridas[3]. El trabajo que a continuación se presenta preten-
de evaluar el conocimiento declarativo y procedimental en ju-
gadores de tenis de diferentes ámbitos de competición y obser-
var cómo la participación o no en competiciones oficiales puede 
influir en la adquisición de ambos tipos de conocimiento.

MéTODO

Como variable independiente del estudio se ha tomado el 
ámbito de práctica de los jugadores de tenis, tomando juga-
dores de ámbito federativo-clubes (con participación en com-
peticiones nacionales y/o regionales) y jugadores de ámbito 
escolar (sin participación en competiciones) y como variables 
dependientes el conocimiento declarativo y procedimental. 
Ambos tipos de conocimientos se han evaluado a través de 
cuestionarios de respuesta múltiple, adaptados de los origina-
les de McGee y Farrow[4] y validados para este estudio. Como 
muestra han participado 300 jugadores, 150 de ámbito federa-
tivo y 150 de ámbito escolar.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Tal y como se observa en la tabla de resultados (Tabla 1), 
los jugadores que participan en competiciones oficiales (ám-
bito federativo-clubes) alcanzan puntuaciones medias signifi-
cativamente más altas que los jugadores que no participan en 
competiciones, de forma que estos jugadores que participan 
en competiciones se acercan hacia un perfil más experto que 
los jugadores que no compiten, de forma que tienen un cono-
cimiento mayor, más elaborado y sofisticado[5,6,7]. Igualmente 
se puede observar cómo los valores del conocimiento declara-
tivo son superiores a los de conocimiento procedimental, en 
relación a la Teoría de Anderson que establece que una base de 
conocimiento declarativo es necesaria para el desarrollo de es-
tructuras más complejas de conocimiento procedimental[8,9,10], 
así como es necesario desarrollar en primer lugar una base de 
conocimiento declarativo dentro de un deporte dado, antes de 
poder desarrollar adecuadamente buenas destrezas en la toma 
de decisiones [2].

Tabla 1. Estadísticos descriptivos e inferenciales del conocimiento en 
función del ámbito.

Variable                   Escolar (N=150)        Clubes (N=150) 

 M SD M SD F p

Conocimiento  
declarativo 15,78 3,29 17,45 3,26 19,539 <0,001

Conocimiento  

procedimental 10,78 3,59 13,13 3,71 31,107 <0,001

CONCLUSIONES

El análisis de los niveles de conocimiento alcanzados por 
los jóvenes deportistas, en función de su participación o no 
en competición, nos permite concluir que esta participación 
en competiciones puede ser uno de los factores que contribu-
yan al desarrollo del conocimiento en el deporte, de tal modo 
que los profesores-entrenadores deben planificar el proceso de 
iniciación deportiva, incluyendo la participación de los jóvenes 
deportistas en situaciones competitivas de juego real.
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INTRODUCCIóN

Desde los años 80 la investigación en triatlón se ha centrado 
principalmente en el área de la fisiología, siendo los principa-
les reclamos el estudio de variables fisiológicas bajo diferentes 
condiciones[1,2] y parámetros de entrenamiento[3,4]. Sin embar-
go, la personalidad y entorno del deportista, así como del en-
trenador, han pasado más desapercibidas en el ámbito de la 
investigación de este deporte. En la actualidad el deportista y 
su rendimiento no puede ser entendido sin una concepción in-
tegral de él mismo y de su entorno[5,6]. Dentro de este sistema 
deportivo global se encuentra al deportista y su entrenador en 
lo que se ha venido denominando el “microsistema” o entorno 
próximo del deportista. En este estudio, además de extraer la 
importancia de las características autopercibidas del entrena-
dor ideal, se comparan con las opiniones de sus propios de-
portistas.

MéTODO

Muestra: grupo de los mejores triatletas españoles de alto ni-
vel (TAN) (n=48). Grupo de entrenadores de alto nivel (n=14). 
Instrumento: un cuestionario fue diseñado al efecto mediante 
una serie de cualidades del entrenador propuestas por un gru-
po de 5 expertos, teniendo en cuenta las necesidades del de-
porte del triatlón. Cada ítem fue puntuado por entrenadores 
y TAN escala de 1 a 5 según la importancia percibida hacia las 
diferentes cualidades propuestas.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Para poder realizar la comparación entre entrenadores y 
TAN, las puntuaciones se exponen en forma porcentual. La 
coincidencia de opiniones es asombrosa, ambos grupos tienen 
muy claro cuáles son las cualidades más importantes, o al me-
nos las que ellos más aprecian, del buen entrenador. Tan sólo 1 
factor de los muy importantes ha variado de franja (personali-
dad), pero el orden de importancia para los 5 primeros factores 
es exactamente el mismo. La confianza para el diálogo personal 
se antepone a todo, incluso a los conocimientos de entrenamien-
to, 2ª cualidad más valorada. 

Se resalta el papel del entrenador como persona de confian-
za que anima y dirige, pero, sobre todo, que posee los conoci-
mientos que han de llevar al deportista a sacar lo mejor de sí 
mismo a través del entrenamiento. Quedando clara esta con-
fianza y una adecuada transmisión de conocimientos, su pre-
sencia continuada en entrenamientos y competiciones se ve 
relegada a un segundo plano. La última franja de color amarillo 
(>6) aparece mínimamente, lo que nos está indicando que, por 
lo general, la mayoría de las cualidades son muy valoradas.

CONCLUSIONES

En esta investigación se ha evidenciado la importancia del 
plano personal en la relación deportista-entrenador, frente al 
plano deportivo. Esta percepción coincide plenamente tanto 
en entrenadores como en deportistas de alto nivel. A diferen-
cia de lo que cabría pensar en otros deportes, en el triatlón, la 
presencia del entrenador durante los entrenamientos y com-
peticiones no es percibida como importante para la mejora del 
rendimiento.
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Tabla 1. Comparación de las valoraciones que realizan los entrenadores y triatletas sobre las cualidades que definen al buen entrenador.

Orden Apreciación del ENTRENADOR %

  1 Confianza para el diálogo personal 9,53 
  2 Conocimiento de entrenador 9,38 
  2 Capacidad para motivar y animar 9,38 
  4 Capacidad para transmitir 9,22 
  5 Personalidad 9,06 
  6 Conocimiento estratégico del deporte 8,75 
  7 Habilidad para organizar y dirigir 8,59 
  8 Apoyo en el establecimiento de metas 8,44 
  9 Interés por la innovación 8,13 
10 Competencia en las destrezas 6,88 
11 Presencia durante los entrenamientos 6,41 
12 Presencia durante las competiciones 6,25

Orden Apreciación del TRIATLETA %

  1 Confianza para el diálogo personal 9,78 
  2 Conocimiento de entrenador 9,24 
  2 Capacidad para motivar y animar 9,24 
  4 Capacidad para transmitir 9,19 
  5 Personalidad 8,89 
  6 Apoyo en el establecimiento de metas 8,50 
  7 Conocimientos estratégicos del deporte 8,19 
  7 Interés por la innovación 8,19 
  9 Habilidad para organizar y dirigir 7,80 
10 Competencia en las destrezas 7,10 
11 Presencia durante las competiciones 7,06 
12 Presencia durante los entrenamientos 6,84
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INTRODUCCIóN

Al analizar la gran mayoría de trabajos de investigación re-
lacionados con el estudio de los indicadores de rendimiento en 
baloncesto, se aprecia que la gran mayoría de ellos estudian 
indicadores relacionados con la fase ofensiva; además, la gran 
mayoría de ellos estudian equipos en categorías profesiona-
les, apreciándose un gran vacío en el estudio de indicadores 
defensivos en categorías de formación. En cualquier caso, en 
los escasos trabajos de investigación en los que se analiza los 
indicadores defensivos, apenas se estudian los diferentes tipos 
de sistemas defensivos, la influencia del rebote en el resultado 
final del partido y el grado de oposición al lanzamiento.

En los estudios en los que se analizan los sistemas defen-
sivos (individual, zonal, mixta, otros), en la mayoría de los 
casos se aprecia que la defensa de tipo individual es la más 
utilizada (Farinha y Tavares, 2007). Diferenciando a ganado-
res y perdedores, Gómez et al. (2006) hallaron que los pri-
meros utilizaban más la defensa de tipo individual en media 
cancha, mientras que los segundos se inclinaban más por la 
presión individual y la defensa mixta. Por otro lado, la mayo-
ría de los autores han encontrado diferencias significativas a 
favor de los equipos ganadores en cuanto a la cantidad total 
de rebotes defensivos capturados (García et al., 2007). Con 
relación al grado de oposición al lanzamiento Ortega et al. 
(2007) analizaron lanzamientos de tres puntos, observando 
que la oposición parcial era la más frecuente (59,6%), por en-
cima de las oposiciones totales (14,3%) y los lanzamientos 
sin oposición (26%).

El objetivo del presente trabajo es analizar algunos indica-
dores de rendimiento defensivos en baloncesto de formación.

MéTODO

Se analizaron todas las fases de ataque (n=1.121) llevadas a 
cabo a lo largo de 5 partidos del campeonato de España Cadete 
de Clubs de la temporada 2007-2008. En cada fase de ataque 
se analizaron: (1) Tipo de defensa (individual, zonal, mixta, 
otras); (2) Presión en la transición ofensiva; (3) Cambios de-
fensivos; (4) Ayudas defensivas; (5) Puntos recibidos; (6) Blo-
queo de rebote; (7) Grado de oposición; y (8) Resultado final 
del partido.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Los resultados más significativos muestran que: a) Los equi-
pos ganadores utilizan más la defensa zonal que la individual. 
b) Los perdedores presionan más la transición ofensiva. c) 
Apenas se aprecian cambios defensivos. d) Los equipos ga-
nadores realizan más ayudas defensivas que los ganadores. e) 
Apenas se utiliza el bloqueo de rebote, para posteriormente ir 
a capturar el balón. f) Destaca el grado de oposición alto. Estos 
resultados son muy diferentes a los registrados por Gómez et 
al. (2006), y Ortega et al. (2007), debido a que en los estudios 
anteriores la muestra objeto de estudio es senior, mientras que 
en el presente trabajo se analizan equipos cadetes (Sub 16). La 

principal diferencia se encuentra en que los equipos senior de-
fienden en individual, frente al elevado porcentaje de defensas 
zonales en cadetes. Además, se aprecia menor presión en la 
transición, más ayudas defensivas y mayor grado de oposición 
en el lanzamiento en equipos cadetes.

CONCLUSIONES

Cabe destacar la necesidad del uso de la metodología obser-
vacional como herramienta para poder analizar y apreciar la 
evolución en los diferentes indicadores de rendimiento en los 
equipos en categorías de formación, pudiendo comparar valo-
res de inicio de temporada con valores a mediados y finales de 
la temporada.

Tabla 1. Porcentaje de acciones defensivas.

Variable Categoría ganador Perdedor Total

Tipo de Zonal 45,17 24,94 35,47 
defensa Mixta 13,35 3,34 8,55 
 Individual 6.25 26,08 48,11 36,65 
 I. Medio campo 5,34 8,91 7,05 
 I. Campo entero 6,98 11,14 8,97 
 Otras 3,08 3,56 3,31

Presión en  No hay presión 83,87 77,54 80,73 
transición Hay presión 16,13 22,46 19,27

Cambios No hay cambios 95,94 93,69 94,83 
defensivos Cambio puesto por puesto 2,65 3,24 2,94 
 Cambio puestos diferentes 1,41 3,06 2,23

Ayudas No hay ayudas 38,69 50,81 44,69 
defensivas Hay ayudas 61,31 49,19 55,31 
al hombre 
con balón 

Bloqueo No hay bloqueo de rebote 70,67 76,76 73,68 
de rebote Hay bloqueo de rebote, 
 pero no va al rebote 19,43 12,79 16,15 
 Hay bloqueo de rebote 
 y va al rebote 9,89 10,45 10,17

Grado de  Bajo 22,2 22,2 22,2 
oposición al  Medio 32,1 30,2 31,1 
lanzamiento Alto 45,7 47,6 46,6
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INTRODUCCIóN

El futbol es un deporte de interacción e invasión donde la 
eficacia y efectividad del equipo dependen en gran parte del 
rendimiento táctico[3]. La Copa Mundial ofrece la oportunidad 
de evaluar a los mejores equipos del mundo[4]. La presente 
investigacion analiza la relación entre un aspecto táctico y el 
rendimiento de los equipos que participaron en la Copa del 
Mundo de Fútbol Alemania 2006.

La variable estudiada es la unidad de defensa en el área de 
penalti. Este suceso tiene lugar cuando el balón entra en dicha 
área. La importancia de este factor táctico sobre el rendimien-
to en fútbol está justificada por su relación con el gol. Previos 
estudios han analizado el porcentaje de goles conseguidos tras 
lanzamiento desde dentro del área de penalti, excluyendo los 
goles de penalti, en varios campeonatos mundiales de fútbol. 
Así, la relación goles marcados tras lanzamiento desde el in-
terior del área de penalti/total lanzamientos realizados en el 
campeonato fue de 79%, 84%, 89,6% y 80% en las Copas Mun-
diales de 2006[1], 2002[2], 1998 y 1994[4] respectivamente.

El objetivo de este estudio fue evaluar la relación del número 
de unidades de defensa que los equipos reciben en su propia 
área de penalti (UDR) y provocan en la del rival (UDP) y su 
clasificación en la Copa Mundial de Alemania 2006.

MéTODO

La muestra del estudio fueron los 64 partidos de la Copa 
Mundial de Alemania 2006. Todos ellos fueron grabados en 
formato DVD y posteriormente analizados usando un sistema 
de registro manual que incluyó la variable unidad de defen-
sa en el área de penalti. Previamente se evaluó la fiabilidad 
intraobservador en el análisis de dos partidos. La media de 
acuerdos fue del 95%.

Para el análisis estadístico, los equipos fueron distribuidos 
en cuatro grupos en base a la clasificación de la Fédération 
Internationale de Football Association (FIFA) sobre la Copa 
Mundial de Alemania 2006. Grupo 1: del 1º al 4º clasificado; 
grupo 2: del 5º al 8º; grupo 3: del 9º al 16 y grupo 4: a partir 
del 16º al 32º.

Se llevaron a cabo dos análisis de ANOVA de un factor, uno 
para cada variable (UDR y UDP), para comparar sus medias en 
función de cada uno de cuatro grupos anteriormente mencio-
nados.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Los equipos del grupo 1 recibieron significativamente me-
nos unidades de defensa que los de los grupos 3 (p<0,05) y 4 
(p<0,01). A su vez, los equipos de los grupos 2 y 3 recibieron 
menos unidades de defensa que los del 4 (P<0,01).

No se encontraron diferencias significativas entre las UDP 
de los equipos de los grupos 1, 2 y 3, pero sí entre las de estos 
tres grupos respecto al grupo 4 (P<0,01).

Estos datos revelan que uno de los factores que pudo con-
tribuir a un mejor rendimiento de los 16 primeros equipos 
sobre los 16 restantes fue el hecho de llegar más veces al área 
rival. Sin embargo, dentro de esos 16 equipos de mayor nivel 
las UDP son similares y uno de los factores tácticos que pudo 
marcar diferencias fue la eficacia defensiva en términos de evi-
tar la entrada del balón dentro de su área.

CONCLUSIONES

1. Los equipos de mayor nivel recibieron menos balones en 
su área cuando se encontraron en fase de defensa que los de 
menos nivel.

2. Los equipos de mayor nivel atacaron más veces el área ri-
val que los de menos nivel.

3. El recibir un reducido número de unidades de defensa 
tuvo una mayor incidencia en la clasificación final de los equi-
pos de más nivel que el provocar un elevado número de ellas 
en el área rival.
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RELACIóN DE LAS UNIDADES DE DEFENSA CON EL RENDIMIENTO  
EN LA COPA MUNDIAL DE FÚTBOL ALEMANIA 2006
ruiz ruiz, C.1, Fradua Uriondo, L.2, Fernández García, a.I.2, Zubillaga Subyaga, a.3

1 Universidad de Sevilla

2 Universidad de Granada
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Figura 1. Media de las UDR y UDP por cada grupo de equipos.
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INTRODUCCIóN

Son diversos los estudios (Martínez y Abreu, 2003) sobre 
la evolución que ha sufrido el saque con los diferenes cambios 
reglamentarios en los que se valora la importancia que está ad-
quiriendo esta acción en el juego actual (Ureña y cols., 2001), 
siendo considerada la primera acción de ataque, en la que los 
jugadores asumen diferentes niveles de riesgo para lograr una 
mayor eficacia con el mismo. Éste es el objeto del presente tra-
bajo, analizar y cuantificar el riesgo que asumen las jugadoras 
y relacionarlo con la eficacia obtenida.

MéTODO

Las características del estudio cumplen el perfil óptimo 
y los requerimientos correspondientes a la metodología 
observacional[1], por ello se ha tomado como base la propuesta 
metodológica del trabajo previo, considerado fase pasiva, en el 
que García-Tormo y cols.[2] establecen el sistema de categorías 
para obtener el nivel de riesgo de los saques. En este caso, la 
muestra empleada corresponde a los siete partidos de la fase 
final de la Copa de Italia femenina, obteniéndose un total de 
1.156 casos de saque de alto nivel.

La propuesta empleada en el estudio previo no sufrió modi-
ficaciones significativas. Lo más destacable es la revisión de la 
fórmula por la que se obtiene el “nivel de riesgo” en la que se 
introdujo un nuevo nivel de respuesta (Trayectoria) además de 
ajustar la cuantificación del sistema de categorías en función 
del porcentaje de aciertos y errores de cada una de ellas. De 
esta forma se obtuvo una escala de diez posibles valores (de 
R9 al R18):

NR= (Tipo Saque x 2) + Dirección + Trayectoria

El nivel de respuesta “tipo de saque” se define en función del 
tipo de golpeo, si es en salto y la distancia respecto a la línea de 
fondo, obteniéndose cuatro categorías (Flotante cercano “FC”, 
flotante lejano “FL”, salto flotante “SF” y salto potente “SP”). 
La “dirección” viene definida por la zona de saque y la zona 
de destino del balón, con tres posibles categorías (Paralela “P”, 
diagonal media “DM” y diagonal larga “DL”). La altura de la 
varilla es la referencia para definir las dos categorías del nivel 
de respuesta “trayectoria”, tensas “TT” cuando el balón nunca 
supera la altura de la varillas, y parabólica “TP” cuando sí su-
pera dicha altura. La eficacia es valorada atendiendo al sistema 
estadístico FIVB, que emplea una escala de valores ente 0 y 4, 
siendo “E0” el error y “E4” el punto directo.

Para llevar a cabo la fase de registro de datos se emplearon 
videos proporcionados por la empresa Data Project, los cuales 
cumplían los criterios de filmación para visualizar correcta-
mente todos los niveles de respuesta propuestos. Una vez re-
gistrados todas las acciones de saque, se realizó un análisis se-
cuencial en el que se reflejan los patrones de conducta, y cuyo 
objetivo principal es verificar que la metodología propuesta 
resulta adecuada para cuantificar y valorar el nivel de riesgo.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Como se puede observar en la Tabla 1, y a igual que los re-
sultados obtenidos por García-Tormo y cols.[3], en categoría 
juvenil, el tipo de saque “SP” presenta patrones excitatorios 
(>1,96) para las eficacias extremas (E0 y E4), contrario a lo ob-
servado con el saque de menor riesgo “FC”, siendo un patrón 
inhibitorio (<-1,96) en dichas eficacias.

Igualmente ocurre con los niveles de riesgo y su relación con 
la eficacia, donde se corrobora que el empleo de saques con 
un alto nivel de riesgo (R16-R18) aumenta notablemente las 
posibilidades de obtener punto directo (E4), a la vez que tam-
bién aumenta las posibilidades de errar (E0). Todo lo contrario 
ocurre con niveles bajos de riesgo (R9, R10) resultando en este 
caso valores bajos de eficacia (E1).

CONCLUSIONES

La metodología propuesta ha resultado válida para el análi-
sis y cuantificación del nivel de riesgo que asumen las jugado-
ras con el servicio, ya que se ha podido contrastar la metodolo-
gía en dos muestras de diferente nivel, Campeonato de España 
Juvenil y Copa de Italia. El hecho de asumir un mayor nivel 
de riesgo en el servicio hace que aumente la efectividad de los 
mismos, a la vez que también aumentan las posibilidades de 
errar. Quedaría para posteriores estudios, contrastar el nivel 
de riesgo con otros niveles de respuesta, además de ver la evo-
lución del mismo a lo largo del set y del partido.
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Tabla 1. Análisis secuencial Eficacia/Tipo de saque; Eficacia/Nivel de riesgo.

                                         TIPO SAQUE                   NIVEL DE RIESgO  
Eficacia FC FL SF SP R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18

E0 -3,399 1,015 -1,340 4,888 -1,595 -2,082 -1,526 -0,757 -1,079 0,899 -0,300 2,042 2,352 3,949 
E1 2,741 0,303 -0,260 -3,518 2,103 3,504 -0,841 2,264 -2,025 -1,746 0,682 -1,104 -1,945 -3,103 
E2 -0,341 -0,108 1,225 -1,117 -0,136 -1,865 1,696 -0,891 2,549 0,879 -0,893 -0,782 0,679 -1,033 
E3 0,524 -0,021 -0,178 -0,397 -1,741 0,486 0,715 -1,318 0,746 1,423 -0,991 -0,414 -1,366 0,977 
E4 -1,981 -1,958 0,175 4,773 -0,662 -2,499 -0,166 -1,165 0,338 -0,448 1,792 2,039 1,752 3,236



c
o

m
u

n
ic

a
c

io
n

e
s

CCD 13 - SUPLEMENTO I AÑO 6 I VOLUMEN 5 I MURCIA 2010 I ISSN: 1696-5043

II CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE LA UCAM

ÁrEa dE SiStEmaS comPLEJoS
C C D

S75  

INTRODUCCIóN

El rol que juega la variabilidad en la coordinación y control 
del sistema sensorio-motor es un elemento central para el es-
tudio del Control Motor. Para estudiar el fenómeno de la va-
riabilidad en el control del movimiento humano es necesario 
hacer una distinción de sus dos dimensiones, variabilidad de 
ejecución y variabilidad de resultado. La variabilidad del re-
sultado se entiende como la desviación del resultado de una 
acción que se define previamente en la tarea criterio, y que se 
operativiza por medio del análisis de las desviaciones típicas 
sobre las medias de las puntuaciones obtenidas durante la rea-
lización de una tarea. La variabilidad del resultado se identifica 
con la aparente aleatoriedad que obtenemos en los efectos de 
nuestro comportamiento (Moreno, Menayo, Reina y García, 
2006). Sin embargo, la relación entre variabilidad de resultado 
y la propia variabilidad del gesto es un aspecto poco estudiado 
y son diversos estudios los que tratan de articular el nexo entre 
ambas variables (Newell y Slifkin, 1998).

En nuestro trabajo proponemos la relación que la variabili-
dad de resultado puede tener con la variabilidad de ejecución, 
analizada ésta mediante el estudio de las series temporales con 
la herramienta de análisis estadístico de la Entropía Muestral 
(Sampen).

MéTODO

Participaron en el estudio 61 jóvenes físicamente activos. 
Los descriptivos de la muestra aparecen en la tabla 1.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la muestra.

N Edad (años) Altura (m) Peso (Kg) 

61 21,34 ± 4,67 1,70 ± 0,07 65,85 ± 9,52 

Los sujetos realizaron un test de estabilidad durante 30 se-
gundos en dos situaciones distintas denominadas con y sin 
visión. Se contrabalanceó el orden de los ensayos entre los 
participantes. La prueba de estabilidad se realizó sobre una 
plataforma de estabilidad marca Lafayette, modelo 16030. Se 
extrajeron la cantidad de grados oscilados en los 30 segundos 
(Suma30), la desviación típica de los grados en el ensayo (DT30) 
y la entropía muestral de cada uno de los ensayos (Sampen).

RESULTADOS y DISCUSIóN

En la tabla 2 se presentan los valores obtenidos por los par-
ticipantes en las tres variables. Las tablas 3 y 4 muestran las 
correlaciones encontradas entre las variables medidas.

Tabla 2. ANOVA de medidas repetidas en las distintas variables para 
las dos situaciones.

 Visión No visión

Suma30 307861,4 371136,6 *  
DT30 10,29 12,46 *  
Sampen 0,0330 0,0242 * 

*p<0,01.

Tabla 3. Correlaciones encontradas para la situación de visión.

 SUMA30 DT30 SAMPEN 

SUMA30  0,997* -0,432*  
DT30 0,997*  -0,415*  
SAMPEN -0,432* -0,415*

*p<0,001.

Tabla 4. Correlaciones encontradas para la situación de no visión.

 SUMA30 DT30 SAMPEN 

SUMA30  0,990* -0,437*  
DT30 0,990*  -0,440*  
SAMPEN -0,437* -0,440*  

*p<0,001.

Se observa una fuerte relación inversa entre las variables 
Suma30 y DT30 con la variable Sampen relacionada con la re-
productibilidad de la señal analizada.

CONCLUSIONES

Nuestros datos reflejan cómo la relación es inversa entre la 
variabilidad de rendimiento y de ejecución en la prueba de es-
tabilidad realizada. La mayor variabilidad en el control motor 
de la prueba refleja unos mejores valores de rendimiento.
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In: Piek, J.P. (ed.) Motor behavior and human skill: a multidisciplinary pers-
pective. Champaign, IL: Human Kinetics, 143-60.
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INTRODUCCIóN

A partir de los trabajos de Cárdenas, et al. (1999), son varias 
las diferentes propuestas sobre modificaciones reglamentarias 
que distintos autores han planteado como necesarios para lo-
grar un baloncesto más adecuado y adaptado a las necesidades 
del joven jugador. Estas adaptaciones se han centrado princi-
palmente en la categoría minibasket. Dentro de estos estudios 
destaca el realizado por Piñar (2005), en el que se aprecia que 
un minibasket de 3x3, con línea de 3 puntos y línea de tiros 
libres más cercana, supone un incremento muy importante en 
aspectos tan determinantes como el tiempo de posesión del 
balón, el número de 1x1 jugados, lanzamientos realizados, 
puntos anotados, etc.

Por otro lado, Ortega et al. (2007) definen la categoría in-
fantil como el paso del minibasket al baloncesto adulto, lo que 
supone un cambio en la forma de jugar debido a las necesarias 
adaptaciones de los jugadores al nuevo material (canastas más 
elevadas, balón más grande y línea de tres a 6,25 m del aro), 
adaptaciones que, según el autor, son muy poco progresivas. 
Por ello, entre otras modificaciones, plantea la necesidad de 
jugar en la categoría infantil en situaciones de 4x4, y con una 
línea de 3 puntos más cercana.

Los escasos trabajos de investigación que plantean modifica-
ciones reglamentarias, las plantean tras la revisión conceptual. 
Sin embargo, no se aprecia en la literatura analizada trabajos 
de investigación en los que se les pregunte a los entrenadores 
su opinión al respecto, como otro criterio a tener en cuenta 
para definir y decidir las reglas más adecuadas a la categoría 
objeto de estudio.

El presente estudio tiene como objetivo conocer la opinión 
que los entrenadores de baloncesto tienen sobre las posibles 
modificaciones reglamentarias que se podrían y deberían 
plantear en la categoría infantil.

MéTODO

Se analizaron los cuestionarios (n=61) que se obtuvieron 
durante la celebración del campeonato de España de seleccio-
nes que tuvo lugar en Cáceres en la temporada 2008-2009. Se 
utilizó el cuestionario VPERCo (Valoración percibida por en-
trenadores en la reglamentación de la competición) de Ortega, 
Castro y Laporta (en prensa).

RESULTADO y DISCUSIóN

Los resultados muestran que en cuanto a la reglamentación 
1 de cada 3 entrenadores: a) modificaría la altura de la canasta, 
b) reduciría el tamaño de los balones, c) cambiaría la distancia 
del triple y d) eliminaría la regla del KO (tabla 2), otro de los 
datos relevantes en la investigación, es que 1 de cada 2 entre-
nadores encuestados eliminaría la defensa zonal en la compe-
tición infantil (tabla 2). En cuanto al tipo de competición: a) 2 
de cada 3 entrenadores prefieren resolver las eliminatorias, en 
play offs de 3 partidos, b) 1 de cada 2 entrenadores preferiría 
una competición de ida y vuelta con play offs de 8 equipos, c) 2 
de cada 3 entrenadores no modificarían el número de jugado-
res en pista, decantándose por el tradicional 5x5 (tabla 1).

CONCLUSIONES

A pesar de que, mayoritariamente, los entrenadores consi-
deran que la competición cumple los requisitos mínimos para 
que sea adecuada en al categoría infantil, el 72,13% de los en-
cuestados indicaron que sería necesario al menos alguna modi-
ficación reglamentaria, haciendo especial hincapié en aspectos 
estructurales (altura del aro, tamaño del balón, distancia de 
líneas de 3 y 1 punto) y competitivos (competiciones largas a 
doble vuelta con play offs de 8 equipos al mejor de 3 partidos).

Tabla 1. Preferencias en la competición infantil.

Variables Categorías % del N de  
  la columna

Preferencia número de 5x5 70,49% 
jugadores 4x4 22,95% 
 3x3 6,56%

Preferencia tipo de competición Largas ida y vuelta 27,87% 
 Grupos 21,31% 
 Doble vuelta + play off 50,82%

Número de equipos para play offs 4 equipos 14,81% 
 5 equipos 3,70% 
 6 equipos 12,96% 
 8 equipos 53,70% 
 10 equipos 7,41% 
 12 equipos 5,56% 
 16 equipos 1,85%

Número de partidos play offs Un partido 3,45% 
 Dos partidos 17,24% 
 Tres partidos 67,24% 
 Cuatro partidos 0,00% 
 Cinco partidos 12,07%

Tipo competición Por cuartos (pasarela) 55,74% 
 40 minutos con cambios 44,26%

Tabla 2. Modificaciones reglamentarias planteadas  
por los entrenadores (n=61).

Modificación altura canasta 32,79% 
Modificación tamaño balones 37,70% 
Modificación distancia triples 32,79% 
Modificación distancia tiro libre 11,48% 
Victorias por set 26,23% 
Eliminación defensa 2 contra 1 19,67% 
Eliminación de defensa zonal 54,10% 
Eliminación de la presión 18,03% 

Eliminación del KO 32,79%
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Si a cualquier persona de la calle le pidiéramos que vincu-
lase la Educación Física (EF) con un contenido de enseñanza, 
probablemente la mayoría de los preguntados responderían 
deporte o salud. Si nos fijamos en los currículos de Educación 
Primaria (EP) o Educación Secundaria (ES) de la mayoría de 
los países occidentales, los contenidos comunes a todos ellos 
en el área de EF son el deporte y la salud. Otros pueden ser im-
portantes como el circo en Francia o la danza en EE.UU., pero 
ningún currículo oficial de ningún país desarrollado del mun-
do deja fuera el deporte o la salud de sus currículos oficiales. 
Dicho esto, cabría pensar que el deporte y la salud son líneas 
prioritarias en relación a la EF. Esto es así en lo relacionado con 
la salud, pero, en lo relacionado al deporte, nada más lejos de 
la realidad. Las subvenciones para proyectos de investigación 
a nivel nacional del año 2008 dan un pobre balance en relación 
al deporte escolar. En la convocatoria de I+D nacional 2008, en 
el apartado de Investigación no orientada, los proyectos con-
cedidos en el ámbito de la Educación a la EF son cero de 59 y, 
por tanto, ninguno al deporte en la escuela. En la convocatoria 
nacional que realizó el CSD ese mismo año, en el Apartado I. 
Estudios e informes, se concedieron subvención a 16 proyec-
tos en los cuales uno estaba orientado al estudio del deporte 
extraescolar, y otro a la discriminación en el deporte por razón 
de género.

Con este planteamiento lo que queremos reflejar es que pese 
a que el deporte se justifica en el currículo de Educación Física 
en todas las etapas educativas por sus posibilidades educativas 
y por la necesidad de que el sujeto experimente una serie de 
vivencias que le favorezcan un hábito saludable, ésta no es una 
línea de investigación prioritaria. Dicho de una manera más 
vulgar, la investigación deportiva en Educación Física “no está 
de moda” desde el punto de vista administrativo. Pese a ello, 
son muchas y de diferente naturaleza las líneas de investiga-
ción cuya producción científica ha sido o está siendo muy alta, 
y sobre ella versará esta ponencia.

Sin duda, la Enseñanza Comprensiva del Deporte (ECD) es 
uno de los aspectos centrales de la investigación deportiva y 

en el que centraré mi exposición. El enfoque originado desde 
diferentes países (Inglaterra y Francia, principalmente) busca 
la formación de jugadores inteligentes y espectadores cultos 
(Bunker & Thorpe, 1982). Los modelos comprensivos par-
ten de una premisa común, que no es otra que la necesidad 
de orientar la enseñanza de los deportes hacia los aspectos 
tácticos, que son aquellos que permiten la consecución del 
doble objetivo de formar espectadores cultos e inteligentes. 
De esta manera la enseñanza de la técnica se subordina a la 
táctica (Lasierra Aguilá & Lavega Burgués, 1993), a diferencia 
de los enfoques más tradicionales de enseñanza deportiva, en 
los que la técnica es el elemento predominante y estructurador 
del proceso de enseñanza.

La ECD nos sedujo a todos los formadores de formadores 
conforme fue formulada, pues parecía ser la solución a todos 
los problemas de la enseñanza deportiva escolar: apostaba por 
el desarrollo perceptivo y cognitivo, la globalidad en los con-
textos de enseñanza parecía asegurar la motivación y la par-
ticipación, la transferencia de aprendizajes entre modalidades 
deportivas parecía asegurada,… Sin embargo, tras una década 
de investigación, Rink, French, & Tjeerdsma (1996) ya denun-
ciaron que las asunciones realizadas sobre los supuestos bene-
ficios de esta metodología de enseñanza eran dudosos, y debía 
de seguir siendo contrastada en sus diferentes presupuestos. 
Por otra parte, una mayoría de docentes de todo el mundo no 
apuestan por este modelo a la hora de enseñar el deporte.

Es así como fueron surgiendo las diferentes líneas de inves-
tigación que no sólo sirvieron para contrastar sus supuestos 
beneficios, sino que también favorecieron su desarrollo en di-
ferentes direcciones. 

Pasemos a analizar cada una de ellas, según su orden de 
aparición, aunque se pueden agrupar en tres grupos: líneas de 
investigación centradas en la instrucción (comparación de mo-
delos, transferencia, evaluación e hibridación con otros mode-
los), una línea de investigación centrada en el alumno (qué y 
cuándo aprende) y otra línea de investigación centrada en el 
docente (formación del profesorado).

DEPORTE y EDUCACIóN: LÍNEAS DE INVESTIgACIóN y APLICACIóN DOCENTE
Luis Miguel García López

Escuela de Magisterio de Albacete

Universidad de Castilla-La Mancha

p
o

n
e

n
c

ia
s



p
o

n
e

n
c

ia
s

CCD 13 - SUPLEMENTO I AÑO 6 I VOLUMEN 5 I MURCIA 2010 I ISSN: 1696-5043

II CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE LA UCAM

ÁrEa dE EdUcación FíSica
C C D

S79  

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje son muchos 
los factores que pueden afectar a la consecución de los objeti-
vos didácticos planificados (Pieron, 1999). Uno de estos fac-
tores va a ser el modelo de enseñanza escogido por el profe-
sor. Los modelos de enseñanza son enfoques teóricos que el 
profesor utiliza para que sus alumnos aprendan una serie de 
contenidos. Estos enfoques parten de un modelo referencial 
general y pueden evolucionar hasta adaptarse a los diferentes 
contextos, niveles, formas de aprendizaje, contenidos, y con-
trol de los mismos. El/los modelo/s de enseñanza pueden opti-
mizar la incidencia de otras variables sobre el proceso y, de este 
modo, mejorar la calidad de la enseñanza impartida, así como 
incrementar el aprendizaje de los alumnos (Rink, 2006). El ob-
jetivo que busca la experiencia que a continuación se describe 
es comparar la puesta en práctica de tres modelos diferentes 
de enseñanza mediante la influencia que puedan ejercer so-
bre el proceso de adquisición de contenidos a nivel conceptual, 
procedimental y actitudinal. Para llevar a cabo este estudio 
se escogieron tres modelos diferentes: modelo conductista, el 
modelo constructivista y un modelo social. En el modelo con-
ductista el profesor estableció las tareas a seguir en forma de 
progresiones, sin considerar la interacción del alumno durante 
el proceso (Griffin y Butler, 2005). En el modelo cognitivo, el 
profesor propuso formas jugadas y tareas aplicadas para que 
el alumno construyese sus propios aprendizajes (Light, 2008). 
En el modelo social o modelo de educación deportiva, el profe-
sor buscó simular las características del deporte con objeto de 
implicar al alumno, distribuyéndolos en equipo, donde debían 
pasar por las diferentes funciones y roles de la competición 
(Siedentop, Hastie, y Van des Mars, 2004).

Las variables que se registraron para cada uno de los mode-
los fueron: a nivel de producto, el aprendizaje de los alumnos a 
nivel de conceptos, procedimientos, y actitudes; y la actuación 
del profesor, mediante la cantidad y tipo de feedback adminis-
trado; y la actuación del alumno mediante el control de la cali-
dad y la cantidad de repeticiones realizadas. A nivel de proceso 
se controló la percepción sobre el proceso de los alumnos y del 
profesor. Estas últimas variables cualitativas ayudaron a com-
plementar la información recogida por los anteriores instru-
mentos. También se registraron variables de control del proce-
dimiento, como son la maduración de los alumnos, la actividad 
física a nivel extraescolar y la asistencia a clase. La experiencia 
se llevó a cabo en una unidad didáctica de voleibol integrada 
dentro de la dinámica normal de clases de Educación Física. 
Ésta se aplicó a tres líneas diferentes de primer curso. Se lleva-

ron a cabo cuatro sesiones de aprendizaje y tres de evaluación 
(al inicio, al final, y a los diez días).

Los resultados obtenidos tras la aplicación de los tres mo-
delos de enseñanza sobre el aprendizaje indicaron que no hay 
ningún modelo de enseñanza que sea totalmente válido, sino 
que cada modelo incide sobre el aprendizaje de forma dife-
rente, en función de las variables del proceso de enseñanza-
aprendizaje con la que esté interactuando. En función del tipo 
de contenido, se obtuvieron las siguientes conclusiones:
•	 El	modelo	conductista	posibilita	una	buena	calidad	de	la	

práctica, tiene una buena ratio de repeticiones por núme-
ro de alumnos, posibilita un mayor control a nivel de or-
ganización, y es el modelo en el que se obtienen mejores 
índices de satisfacción y disfrute durante la clase.

•	 El	 modelo	 constructivista	 permite	 un	 aprendizaje	 más	
aplicado (en cuanto a control y precisión), es el que po-
sibilita un mayor tiempo de práctica, mayor número de 
repeticiones, y mejor ratio de repeticiones por tiempo. 
En este modelo el alumno percibe como bajo el nivel de 
aprendizaje.

•	 El	modelo	 social	 permite	un	 adecuado	aprovechamiento	
de las clases, a pesar de ser controladas por el alumno, y 
presenta valores similares al modelo constructivista en 
cuanto a percepción del aprendizaje. En este modelo es 
donde se da una peor ratio entre número de repeticiones 
por tiempo y alumno.

Tras la experiencia realizada, se puede decir que en el proce-
so de enseñanza-aprendizaje no hay modelos bueno o modelos 
malos, sino que el proceso de aprender se debe entender como 
un sistema complejo en el que confluyen muchos factores, que 
inciden, de una u otra forma, en la consecución con éxito del 
aprendizaje. Los resultados obtenidos incitan a pensar que no 
existen modelos de enseñanza mejores que otros. Lo impor-
tante es que el profesor conozca la influencia que ejerce cada 
uno de ellos sobre las variables que afectan al aprendizaje, para 
poder combinarlos de forma adecuada en busca de una optimi-
zación del aprendizaje. Esto lleva consigo la necesidad de una 
mayor implicación por parte del profesor durante la planifi-
cación, intervención y evaluación de las sesiones. A pesar de 
ello, la implicación del profesor de Educación Física utilizando 
formas alternativas de modelos de enseñanza puede conseguir 
integrar e implicar en mayor medida al alumno en el proce-
so, permite mejorar su autonomía, dando como resultado un 
aprendizaje de mayor calidad.

LOS MODELOS DE ENSEÑANzA EN CLASE DE EDUCACIóN FÍSICA.  
UNA EXPERIENCIA APLICADA EN SECUNDARIA
elena Hernández, e., Palao, J.M.

Universidad Católica San Antonio de Murcia
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INTRODUCCIóN

El disfrute se ha asociado positivamente con la práctica de 
actividad física (AF) de los adolescentes[1] si bien su influencia 
e implicaciones en el desarrollo de la actividad competitiva de 
los jóvenes es todavía poco conocido[2]. El propósito de este 
trabajo es indagar acerca de la influencia que el género y dife-
rentes estados de participación en la competición tienen sobre 
este constructo.

MéTODO

Participaron 783 adolescentes entre 12 y 16 años, 394 chi-
cos (50,3%) y 389 chicas (49,7%), estudiantes de ESO de quin-
ce centros públicos de la Comunidad de Madrid. La selección 
de centros fue mediante criterio aleatorio estratificado con 
asignación proporcional. Dentro de cada centro, la selección 
de los participantes fue aleatoria. La muestra es representativa 
de la población de estudio.

El disfrute con la AF se midió a través de la escala PACES[3] 
en su versión reducida y adaptada a adolescentes españolas[4]. 
La escala presenta un formato de ítems bipolares con un rango 
de puntuación del 1 al 7. La implicación con la competición 
se valoró a través de un ítem con cinco opciones de respues-
ta según estado de participación en la competición (1= nunca 
ha competido; 4= compite a nivel de club federado). El cues-
tionario se aplicó previa conformidad de los centros y de los 
participantes.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Los resultados muestran un valor de disfrute con la práctica 
de AF de M= 5,98 (DT= 0,85) puntos, existiendo diferencias se-
gún el género (t=5,119; p= 0,000) en esta puntuación. La media 
de los chicos es de M= 6,14 (DT= 0,77) y la de las chicas M= 5,82 
(DT=0,90). El 62,7% de los chicos y el 31,73% de las chicas par-
ticipa en algún tipo de competición organizada, frente al 37,2% 
de los chicos y el 68,3% de las chicas que no lo hacen. 

El nivel de disfrute se incrementa, en chicos y chicas, según 
progresa su estado de implicación con la competición. (Tabla 
1). En los chicos, las diferencias (W= 16,893; p= 0,000) se si-
túan principalmente entre el grupo de participantes en com-
petición federada, que se diferencia de todos los restantes 
grupos (p= 0,000; p= 0,000 y p= 0,029). En las chicas, las dife-
rencias (F= 18,854; p= 0,000) se encuentran entre el grupo de 
competición federada con quienes nunca han competido (p= 

0,000) y quienes han abandonado la competición (p= 0,001), 
hallándose también diferencias entre las chicas que nunca han 
competido con aquellas que lo hacen dentro de un marco esco-
lar (p= 0,001).

Los resultados corroboran las diferencias de género en el 
disfrute con la práctica de AF, a favor de los chicos, reflejadas 
habitualmente en la literatura[2,5]. Tanto en los chicos como en 
las chicas el grado de disfrute aumenta si se participa en algún 
tipo de competición y, dentro de ella, en aquellas con un mayor 
grado de organización y exigencia dentro del modelo competi-
tivo. En el caso de las chicas, estos resultados contrastan con 
el hecho de que mayoritariamente se sitúen en un estado que 
no incluye la competición. Como, y a diferencia de los chicos, 
ellas obtienen similar nivel de disfrute y participación tanto 
en el modelo de competición escolar como de club federado, se 
sugiere como línea de intervención futuras indagaciones sobre 
la aplicación y tratamiento didáctico de la competición, en el 
marco escolar, con los grupos de chicas adolescentes.

CONCLUSIONES

El género se muestra como un factor de influencia en el dis-
frute con la actividad físico-deportiva siendo los chicos quie-
nes más disfrute informan que las chicas en estas actividades. 
La mayor vinculación e implicación con la práctica de actividad 
física dentro de un modelo de competición se relaciona, tanto 
en chicas como en chicos, con un mayor grado de disfrute. Ade-
más, se comprueba que la edad no influye significativamente 
en la percepción de disfrute que ambos poseen.
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Tabla 1. Disfrute con la práctica de actividad física según estados de implicación con la competición.

                              gRUPOS DE PARTICIPACIóN EN COMPETICIóN   
Disfrute Nunca ha competido Antes competía Compite nivel escolar Compite Club Fed.  ANOVA P valor

Chicos 5,52 ± 1,02 5,90 ± 0,79 6,16 ± 0,63 6,41 ± 0,60 W= 16,893 0, 000  
Chicas 5,53 ± 0,96 5,76 ± 0,89 60,05 ± 0,76 6,27 ± 0,74 F= 10,854 0, 000 
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INTRODUCCIóN

En la práctica de actividad física y deportiva existe riesgo de 
tener algún accidente. Por ello, hemos de tener en cuenta en 
las clases de Educación Física, donde los alumnos realizan este 
tipo de prácticas, las medidas fundamentales para evitarlos. 
El profesorado de esta materia juega un papel importantísimo 
dentro de la prevención de lesiones y accidentes en sus clases.

Tan importante es prevenir el posible daño, a través de pau-
tas que han de cumplir estos alumnos, como el atender de ma-
nera adecuada esas posibles lesiones o accidentes que puedan 
ocurrir en la práctica de la actividad física en nuestras clases 
de Educación Física.

Existen estudios[1,2] que nos enumeran las múltiples causas 
que predisponen a los alumnos a tener dichos accidentes y le-
siones dentro del ámbito de la actividad física. Principalmente 
las situaciones que determinan los posibles accidentes[3] en las 
clases de Educación Física dependen de 1) el tipo de activida-
des y tareas a realizar, 2) la organización del material de edu-
cación física y 3) el mal estado o inadecuado uso del mobiliario 
de educación física.

Ante la realidad de los accidentes en los centros escolares, 
nos planteamos saber si formamos profesionales de la Educa-
ción Física que sepan hacer frente a este tipo de situaciones y 
formulamos la pregunta: ¿poseen algún tipo de conocimiento 
sobre primeros auxilios los futuros profesionales de la Educa-
ción Física?

MéTODO

El estudio se llevó a cabo con alumnos que estudian la li-
cenciatura de Educación Física en la Universidad Católica San 
Antonio de Murcia (UCAM). La muestra en este estudio está 
formada por 202 alumnos, de los cuales 30,70% (62) son mu-
jeres y el 69,30% (140) son hombres.

Las variables dependientes objeto de estudio son: 1) el grado 
de formación que poseen los alumnos que cursan Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte y 2) grado de conocimiento en 
primeros auxilios. Las variables independientes son: 1) sexo y 
2) curso académico de los alumnos que estudian Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte.

Para medir las variables de estudio se ha utilizado un cues-
tionario-test ad hoc, de tipo semi-estandarizado, personal, para 
evaluar los conocimientos en primeros auxilios. Dicho cuestio-
nario-test está validado y permite recoger con fiabilidad el gra-
do de conocimiento en primeros auxilios del encuestado[4].

Para el estudio se ha llevado a cabo un análisis descriptivo 
de las variables de estudio, realizándose tablas de frecuencias, 
porcentajes y medias. El análisis descriptivo se realizó relacio-
nando el sexo y el curso académico con el grado de formación 
y conocimiento.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Podemos apreciar mayor porcentaje de “ninguna forma-
ción” en las mujeres y, por el contrario, menor porcentaje en 
las categorías de formación a través de un curso y/o formación 
básica.

El análisis de los resultados del test de conocimiento nos 
muestra datos sorprendentes, donde podemos observar que 
el mayor porcentaje se sitúa en la categoría de insuficiente 
(49,55%), seguido de la categoría aceptable (35,45%), sin co-
nocimiento (11,36%), buena (2,73%) y conocimientos erró-
neos (0,91%). De estos datos se deduce que el 61,82% no 
tiene unos conocimientos adecuados frente al 38,18%, que sí 
consigue una valoración de conocimientos óptimos en estos 
contenidos.

Comparando ambos grupos, apreciamos que las mujeres 
presentan un mayor porcentaje (40,33%) que los hombres 
(37,14%) en conocimientos óptimos.

CONCLUSIONES

Destacamos como conclusiones del trabajo que 1) los alum-
nos no presentan una formación adecuada en materia de pri-
meros auxilios, 2) los conocimientos de los alumnos en prime-
ros auxilios son insuficientes, 3) se encuentran resultados muy 
similares en función del curso y del sexo del alumno.
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Figura 1. Porcentaje del nivel de conocimiento de los estudiantes de 
Educación Física de la Facultade de Desporto (Oporto. Portugal).

INTRODUCCIóN

En la práctica de actividad física y deportiva existe riesgo de 
tener algún accidente. Por ello, hemos de tener en cuenta en 
las clases de Educación Física, donde los alumnos realizan este 
tipo de prácticas, las medidas fundamentales para evitarlos. 
El profesorado de esta materia juega un papel importantísimo 
dentro de la prevención de lesiones y accidentes en sus clases.

Tan importante es prevenir el posible daño, a través de pau-
tas que han de cumplir estos alumnos, como el atender de ma-
nera adecuada esas posibles lesiones o accidentes que puedan 
ocurrir en la práctica de la actividad física en nuestras clases 
de Educación Física.

Existen estudios[1,2] que nos enumeran las múltiples causas 
que predisponen a los alumnos a tener dichos accidentes y le-
siones dentro del ámbito de la actividad física. Principalmente 
las situaciones que determinan los posibles accidentes[3] en las 
clases de Educación Física dependen de 1) el tipo de activida-
des y tareas a realizar, 2) la organización del material de edu-
cación física y 3) el mal estado o inadecuado uso del mobiliario 
de educación física.

Ante la realidad de los accidentes en los centros escolares, 
nos planteamos saber si formamos profesionales de la Educa-
ción Física que sepan hacer frente a este tipo de situaciones y 
formulamos la pregunta: ¿poseen algún tipo de conocimiento 
sobre primeros auxilios los futuros profesionales de la Educa-
ción Física?

MéTODO

El estudio se llevó a cabo con alumnos que estudian la li-
cenciatura de Educación Física en la Facultade de Desporto, 
Universidade do Porto (Portugal). La muestra en este estudio 
está formada por 358 alumnos, de los cuales 37,70% (135) son 
mujeres y el 62,30% (223) son hombres.

Las variables dependientes objeto de estudio son: 1) el grado 
de formación que poseen los alumnos que cursan Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte y 2) grado de conocimiento en 
primeros auxilios. Las variables independientes son: 1) sexo y 
2) curso académico de los alumnos que estudian Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte.

Para medir las variables de estudio se ha utilizado un cues-
tionario-test ad hoc, de tipo semi-estandarizado, personal, para 
evaluar los conocimientos en primeros auxilios. Dicho cuestio-
nario-test está validado y permite recoger con fiabilidad el gra-
do de conocimiento en primeros auxilios del encuestado[4].

Para el estudio se ha llevado a cabo un análisis descriptivo 
de las variables de estudio, realizándose tablas de frecuencias, 
porcentajes y medias. El análisis descriptivo se realizó relacio-
nando el sexo y el curso académico con el grado de formación 
y conocimiento.

RESULTADOS y DISCUSIóN

La formación en primeros auxilios de los estudiantes portu-
gueses en función del sexo presenta datos similares. Podemos 
comprobar que un 65,93% de las mujeres manifiesta no tener 
formación alguna en la materia y sólo un 8,89% afirma poseer 
una formación básica. Los hombres presentan datos sustan-
cialmente mejores, ya que se aprecia un menor porcentaje 
(60,54%) en la categoría de ninguna formación y, un mayor 
porcentaje que las mujeres en las categorías de formación a 
través de un curso (28,25%) o una formación básica (11,21%).

El análisis de los conocimientos presenta resultados muy 
similares. Destacamos que un 36,30% de las mujeres posee 
una formación óptima, frente a los varones (34,53%). Pode-
mos afirmar que la formación de los estudiantes es mala al 
observar que 232 alumnos no llegan al suficiente de los 358 
alumnos estudiados.

CONCLUSIONES

Destacamos como conclusiones del trabajo que 1) los alum-
nos no presentan una formación adecuada en materia de pri-
meros auxilios, 2) los conocimientos de los alumnos en pri-
meros auxilios son insuficientes y 3) se encuentran resultados 
muy similares en función del curso y del sexo del alumno.
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INTRODUCCIóN

Autores como Boiché y Sarrazin (2007) encontraron que 
el ámbito de la actividad física y el deporte puede entrar en 
competencia con otros contextos sociales como el trabajo, la 
familia, los amigos,… y a veces puede crear un “conflicto de 
papeles sociales”.

En cuanto al conflicto ínter roles hay algunos trabajos que 
revelan que cuando los deportistas son atraídos por activida-
des alternativas a la práctica deportiva, tienden a abandonarla 
(Guillet, Sarrazin, Carpenter, Trouilloud y Cury, 2002). Por el 
contrario, hay autores que ponen de manifiesto que la práctica 
deportiva puede tener efectos positivos sobre el ámbito esco-
lar y sobre la amistad (Marsh y Kleitman, 2003).

Así pues, el objetivo de esta investigación es analizar el po-
sible conflicto entre el deporte, la amistad y el ámbito escolar 
pero en función del género del practicante.

MéTODO

Participantes: La muestra está formada por 723 jugadores de 
baloncesto, balonmano, fútbol y voleibol. Los deportistas eran 
de género masculino (n= 561) y femenino (n= 162) con edades 
comprendidas entre los 11 y los 16 años.

Instrumentos: Para valorar la compatibilidad entre los distin-
tos contextos utilizamos el cuestionario adaptado de Boiché y 
Sarrazin (2007) el cual hemos denominado CCD (Cuestionario 
de Conflicto en el Deporte). Consta de 17 ítems divididos en 6 
factores y se utiliza una escala likert de 5 puntos que varía des-
de (1) totalmente desacuerdo hasta (5) totalmente de acuerdo.

Procedimiento: Los instrumentos se cumplimentaron antes 
de los entrenamientos. Se informó a los jugadores de que su 
participación era voluntaria y sus respuestas confidenciales. 
Los participantes fueron citados en los vestuarios, sin la pre-
sencia del entrenador durante 15 o 20 minutos. Para el análisis 
de los datos se utilizó el programa SPSS 15.0.

RESULTADOS y DISCUSIóN

En la Tabla 1, aparecen los valores descriptivos de cada una 
de las variables de la investigación. Como se puede observar, 
la puntuación más alta pertenece a la variable que muestra los 
aspectos positivos del deporte para el colegio (M = 9,06; SD = 
2,28) y la puntuación más baja corresponde a la variable que 
representa la influencia negativa del deporte para la amistad 
(M = 1,51; SD = 1,06). En general, los valores más elevados 
pertenecen a las variables que reflejan los aspectos positivos 
del deporte para el colegio y la amistad.

En la tabla 2, se observa un análisis de varianza en función del 
género para conocer las diferencias que se establecen. En primer 
lugar, podemos destacar que no existen diferencias significa-
tivas entre hombres y mujeres en cuanto al conflicto o instru-
mentalización entre el deporte, el ámbito escolar y la amistad. 
Sin embargo, las puntuaciones más elevadas corresponden a 
los aspectos positivos del deporte sobre el ámbito escolar, tanto 
para el género masculino (9,06) como para el femenino (8,96). 
Resultados similares encontraron Marsh y Kleitman (2003) que 
sugieren que la participación deportiva incrementa la identifica-
ción, el compromiso y los valores académicos.

CONCLUSIONES

La principal conclusión que podemos extraer del estudio 
es que, en general, tanto los chicos como las chicas ven más 
aspectos positivos que negativos del deporte para el ámbito 
escolar y la amistad. Por tanto, si consideran compatibles estos 
contextos será más fácil que se comprometan con una activi-
dad y desarrollen hábitos de práctica deportiva que, en defini-
tiva, es lo que perseguimos.
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Tabla 1. Estadísticos Descriptivos.

Variables M SD α

Deporte Vs Colegio 1,72 1,17 0,81 
Colegio Vs Deporte 2,92 1,60 0,78 
Deporte Vs Amistad 1,51 1,06 0,84 
Amistad Vs Deporte 1,52 1,10 0,86 
Deporte bueno colegio 9,06 2,28 0,76 
Deporte bueno amistad 6,62 1,28 0,82

Tabla 2. Análisis de varianza por género.

Variables Masculino Femenino MC F p

Deporte Vs Colegio 1,73±1,20 1,71±1,07 0,10 0,07 0,79 
Colegio Vs Deporte 2,92±1,62 2,96±1,56 0,19 0,08 0,78 
Deporte Vs Amistad  1,51±1,07 1,53±1,02 0,06 0,06 0,81 
Amistad Vs Deporte 1,58±1,15 1,44±0,95 2,34 1,90 0,17 
Deporte bueno colegio 9,09±2,26 8,96±2,3 2,19 0,42 0,52 
Deporte bueno amistad 6,64±1,30 6,56±1,26 0,68 0,41 0,52
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El análisis efectuado atendiendo a la práctica de actividad 
física en fin de semana tampoco mostró diferencias significa-
tivas entre grupos, siendo los practicantes los que mostraron 
niveles más elevados en Deseabilidad Social (M=8,49 ±2,09), 
ligeramente por encima de la media general. Donde sí encon-
tramos diferencias significativas entre grupos fue en el caso 
de la práctica de deporte de fin de semana, a favor también de 
los practicantes, con un valor de 8,75±2,01 frente a un 7,98 
(±2,44; p=0,02*).

Los datos obtenidos confirmaron la reducción de las prác-
ticas físicas con la edad, siendo las chicas más jóvenes las más 
activas[4,5]. Las adolescentes de nuestra muestra presentaron 
un nivel bajo de Deseabilidad Social, índice directamente vin-
culado con la edad. La relación entre la actividad física y la 
deseabilidad social se debe analizar con cautela, pues a veces 
las adolescentes pueden verse influenciadas por los padres o 
por otras personas, presentando comportamientos deseables 
socialmente, casi siempre físicamente activos[6].

CONCLUSIONES

Las variables grupo de edad y práctica de actividad física en 
fin de semana no han arrojado diferencias importantes en la 
medida de Deseabilidad Social, aunque no ha ocurrido lo mis-
mo con la variable práctica deportiva de fin de semana.

Pensamos que la Deseabilidad Social puede incrementar 
significativamente los errores de medición usando técnicas de 
auto-informe, por lo que debe ser controlada y minimizada, 
como sucede en el presente estudio.
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Tabla1. Deseabilidad Social por intervalos de edad.

Intervalos edad N Deseabilidad Social

11-12 años 61 8,57 (±2,20) 
13-14 años 60 7,80 (±2,62) 
15-16 años 74 8,41 (±2,10) 
Total 195 8,27 (±2,31)

INTRODUCCIóN

Los hábitos relacionados con la actividad física y la práctica 
de deportes, principalmente en el tiempo libre, así como los 
hábitos de consumo (ej: tabaco), parecen iniciarse y, en oca-
siones, consolidarse en la adolescencia, siendo ello un período 
clave en la adquisición de una serie de conductas que pueden 
determinar el estilo de vida de un sujeto. Los efectos benefi-
ciosos del ejercicio, tanto desde el punto de vista físico como 
psicológico, es un hecho cada vez más evidente. Hoy, es del 
conocimiento de todos que la práctica de la actividad física y 
del deporte es un fenómeno social que incluye una serie de 
factores psicológicos. Tal hecho implica que las investigacio-
nes actuales incluyan, además de las variables específicas del 
estudio, la variable psicológica deseabilidad social. El objeto 
del presente estudio fue identificar la práctica de actividades 
físico-deportivas en mujeres adolescentes de diferentes gru-
pos de edad y analizar su relación con la Deseabilidad Social.

MéTODO

Participaron 195 mujeres adolescentes, alumnas del Colegio 
Marsitas San José de León (España), de diferentes cursos, con 
edades comprendidas entre los 11 y 16 años, con una media de 
13,66 ±1,69 años.

Se administraron los siguientes instrumentos, un cuestio-
nario sociodemográfico de elaboración propia, la versión es-
pañola del Four-by-One-Day Recall Questionnaire[1] de Cantera-
Garde y Devis[2] y la Escala de Deseabilidad Social de Reynols[3]. 
El diseño del estudio fue aprobado por el Comité de Ética de 
la Universidad de León. Tras informar del objetivo de la in-
vestigación a las adolescentes, padres y profesores del centro 
comenzó la fase de administración de los cuestionarios duran-
te dos meses. La batería se administró entre martes y viernes, 
para recoger las informaciones sobre la jornada escolar, y el 
lunes, para las informaciones relativas al fin de semana, que 
son las que nos ocupan en este estudio. Las respuestas fueron 
codificadas en distintas categorías: categoría “actividad física” 
y categoría “deportes”.

Las comparaciones entre variables se realizaron mediante el 
análisis de varianza univarinate (ANOVA), considerando signi-
ficativos los valores de p<0,05. Se utilizó el paquete estadístico 
SPSS 16.0 para Windows (Chicago, USA).

RESULTADOS y DISCUSIóN

La media de Deseabilidad Social en la muestra estudiada se 
sitúa en 8,27 (±2,31), no encontrándose diferencias significa-
tivas entre los diferentes grupos de edad estudiados, de 11 a 
12, de 13 a 14 y de 15 a 16 años. Señalar que el grupo más 
joven es el que arrojó niveles más altos 8,57 (±2,20).

DESEABILIDAD SOCIAL y ADOLESCENTES: RELACIóN CON LA ACTIVIDAD FÍSICA y LA EDAD
Bragaça, M.1, Molinero González, O.2, Martínez García, r.2, Salguero del Valle, a.2, Márquez rosa, S.2

1 Universidad Federal de Sergipe (Brasil)

2 FCAFD Universidad de León (España)
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INTRODUCCIóN

El deporte escolar en España ha mejorado en las últimas 
décadas debido, entre otros aspectos, a la participación en 
programas de actividades físico-deportivas extraescolares. Sin 
embargo, cada centro educativo posee una autonomía fun-
cional, lo que ocasiona una gran heterogeneidad en cuanto a 
criterios, estructuras y proyectos en torno al deporte escolar 
(Burriel y Carranza, 1995). Por tanto, la implicación o no de 
los responsables de los centros educativos con respecto a la 
organización y desarrollo de las actividades físico-deportivas 
extraescolares es lo que podría determinar el éxito o fracaso 
del deporte escolar. Los datos que a continuación se exponen 
forman parte de un estudio cuyo objeto es conocer la situación 
de los recursos humanos e intervención didáctica en las activi-
dades físico-deportivas extraescolares de Educación Secunda-
ria en la Comunidad Autónoma de Madrid.

MéTODO

La Investigación (subvencionada por el Consejo Superior de 
Deportes) ha seguido una metodología cuantitativa de corte 
descriptivo. El tipo de método descriptivo que se ha utilizado 
para realizar esta investigación ha sido la encuesta, en la cual, 
de forma estandarizada, se realiza una obtención de datos a 
través de preguntas dirigidas a la muestra de la población es-
tudiada: personas que desarrollan la función de docencia de 
las actividades físico-deportivas extraescolares en los centros 
educativos de Educación Secundaria en la Comunidad Autóno-
ma de Madrid. La recogida de la información se realizó en el 
año natural 2008.

La muestra ha sido de 100 personas y para el cálculo de 
tamaño de la muestra se consideraron varios aspectos: la po-
blación era finita; se recurre en la varianza poblacional al su-
puesto más desfavorable donde “P” y “Q” eran iguales con el 
50% cada uno; el intervalo de confianza es del 95,5% con un 
margen de error de de +/- 9,35%.

RESULTADOS y DISCUSIóN

El 62% del profesorado de las actividades extraescolares 
afirma tener algún tipo de relación con el profesorado de Edu-
cación Física del centro educativo donde imparte dichas acti-
vidades. El 38% no mantiene ningún tipo de relación con el 
profesorado de Educación Física. Estos datos no coinciden con 
la investigación realizada por González Rivera (2008) en los 
centros educativos de Educación Primaria, donde el 76,3% del 
profesorado de actividades extraescolares no mantiene ningún 

tipo de relación con el profesorado de Educación Física. Sólo 
un 23,7% mantiene algún tipo de relación con el profesorado 
de Educación Física.

Los motivos por los que el profesorado de actividades físico-
deportivas extraescolares se relaciona con el profesorado de 
Educación Física del centro educativo son varios: un 46,7% se 
relaciona debido a que el profesor o la profesora de Educación 
Física es el/la coordinador/a de las actividades extraescolares, 
un 36,6% afirma que mantiene dicha relación para mejorar as-
pectos organizativos, un 14% para mejorar aspectos tanto do-
centes como físico-deportivos del alumnado y, por último, un 
2,7% responde que ellos/as mismos/as son los profesores/as de 
Educación Física del centro donde imparten las actividades.

Álamo (2004) señala la importancia de reconocer la implica-
ción del profesorado de Educación Física en las tareas de coor-
dinación de las actividades extraescolares, bien mediante una 
compensación económica o bien mediante la reducción de la 
carga lectiva.

CONCLUSIONES

Más de la mitad del profesorado de las actividades físico-
deportivas extraescolares asegura tener algún tipo de relación 
con los/as profesores/as de Educación Física del centro educa-
tivo. Respecto a los motivos que les llevan a mantener esta re-
lación, principalmente se debe a que el profesor o la profesora 
de Educación Física es el/la coordinador/a de las actividades 
extraescolares, para mejorar aspectos organizativos y aspectos 
tanto docentes como físico-deportivos del alumnado.
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Figura 1. Relación con el profesorado de Educación Física del centro.

Figura 2. Motivos por los que se relaciona con el profesorado  
de Educación Física del centro educativo.
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INTRODUCCIóN

El conocimiento de los motivos por los cuales los escolares 
practican deporte puede aportar una valiosa información a los 
profesionales de la educación física para adaptar o crear pro-
gramas de ocio basados en el deporte o en la animación físico-
deportiva en edad escolar. 

Por ello, el objetivo de este estudio es conocer cuáles son los 
motivos y la frecuencia de participación en actividades depor-
tivas de los escolares de Fuensalida y sus posibles variaciones 
en función del sexo.

MéTODO

La muestra del presente estudio está compuesta de 121 
alumnos (68 chicos y 53 chicas) de 4º curso del Instituto de 
ESO de Fuensalida (Toledo, España). Un cuestionario elabo-
rado a partir de trabajos relacionados[1,2,3] fue autocumplimen-
tado por todos los alumnos en sus respectivas clases bajo la 
presencia de un investigador, para solventar cualquier duda en 
caso de que fuese necesario. Para el análisis de datos se ha uti-
lizado el programa SPSS versión 15.0.

RESULTADOS y DISCUSIóN

En primer lugar, el 74,9% de los chicos analizados practica 
deporte mientras que lo hace el 24,1% de las chicas. El 81% 
de los chicos que realizan deporte lo hacen un mínimo de 3 
veces por semana, mientras que este porcentaje se reduce a un 
58,3% en las chicas, de las cuales un 33,3% realiza deporte 1 o 
2 veces por semana y un 8,3% lo realiza sólo en vacaciones.

Por otro lado, observamos en la tabla 1, como el principal 
motivo de práctica deportiva de los chicos es el gusto por el de-
porte, seguido de la diversión. En tercer lugar, se encuentran 
la salud y el ejercicio físico. 

De otro modo, un tercio de las chicas afirman que practi-
can deporte por el gusto por esta actividad y para mantener 
la línea.

Tabla 1. Motivos de práctica deportiva.

Motivos Chicos % Chicas %

Por diversión 50 25  
Por estar con los amigos 7,1 8,3 
Porque me gusta el deporte 61,9 33,3 
Por escapar de lo habitual 9,8 8,3 
Por hacer ejercicio físico 26,2 25 
Para mejorar la salud 28,6 25 
Para mantener la línea 14,3 33,3

Otros motivos nombrados por una cuarta parte de las chicas 
son la salud, hacer ejercicio físico y la diversión.

En relación a los motivos por los que no realizan deporte 
(Tabla 2), la mitad de los chicos afirman no tener tiempo, 
mientras que a un tercio de éstos no les gusta el deporte. En 
cuanto a las chicas, su principal motivo para no practicar es 
por pereza, seguido por más de un tercio de ellas que afirman 
no tener tiempo.

Tabla 2. Motivos de no práctica deportiva.

Motivos Chicos % Chicas %

No me gusta el deporte 28,6 14,3  
No tengo tiempo 50 35,7  
No tengo instalaciones 0 10,7  
Por pereza 7,1 39,3  
Me siento incapaz 7,1 0  
Mis amigos no practican 7,1 0

Estos resultados coinciden con estudios como el de Torre y 
cols.[3] y De Hoyo y Sañudo[1] en destacar una mayor participa-
ción y frecuencia de práctica deportiva de chicos en relación 
a las chicas. Además, coinciden en encontrar que el principal 
motivo de práctica deportiva en chicos es la diversión y gusto 
por el deporte, seguidos de la salud, mientras que en chicas. 
además de estos dos, destaca el motivo de mantener la línea. 
Estos estudios señalan la falta de tiempo, seguidos de la pereza 
como principales motivos de no práctica deportiva en ambos 
sexos.

CONCLUSIONES

Las chicas de Fuensalida practican deporte menos y con 
menor frecuencia que los chicos, siendo sus motivos la pereza 
y la falta de tiempo. Por ello, sería interesante la creación de 
programas de animación deportiva dirigidos hacia las chicas 
de esta localidad.
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Está claro que la práctica deportiva está más que recomen-
dada en todas las edades, pero cuando se trata de niños, la jus-
tificación de la práctica es clara. Le va a permitir un correcto 
desarrollo motor de sus capacidades, y le va a enseñar muchos 
valores que van ligados al deporte tanto a nivel general como 
en estas edades.

Una pieza muy importante en estas edades es, sin duda, la 
labor del entrenador. Éste nunca debe obligar al niño-jugador 
a renunciar a otros placeres por el baloncesto u otro deporte, 
sino que es el propio jugador quien encontrará el placer al prac-
ticar este deporte. Durante esta etapa de su vida, es muy im-
portante para el joven la relación que tenga con el entrenador, 
ya que es un punto más de referencia junto con los profesores 
de la escuela, los padres y demás adultos de su entorno para 
una correcta educación.

Muchas veces la actitud que tenga el entrenador para con 
los jugadores, va a determinar tanto el éxito del equipo a ni-
vel de competición, como el éxito como entrenador, como la 
pasión que desarrollen los jugadores por el deporte, por tanto 
la actitud de éste debe estar enfocada no sólo a ganar los parti-
dos, sino básicamente a que los chicos aprendan a practicar el 
deporte divirtiéndose, que es lo que se busca en toda actividad 
desarrollada en las edades jóvenes, es decir, el aspecto lúdico.

En esta comunicación lo que se realiza es un análisis de las 
actitudes de los entrenadores tanto en entrenamientos como 
en partidos con sus jugadores y, por tanto, un análisis de la 
enseñanza que éstos muestran.

MéTODO

El método empleado es una observación directa de las acti-
tudes de los entrenadores tanto en entrenamientos como en 
los partidos, así como un análisis de las respuestas proporcio-
nadas por los mismos a cuestionarios que se les ha pasado pre-
viamente. Una vez registrados estos dos datos, se ha procedido 
a la contrastación de los mismos con el objetivo de determinar 
si lo que hacen coincide con lo que dicen hacer o creen que de-
berían hacer.

El estudio se ha realizado sobre 22 entrenadores de equipos 
federados pertenecientes a equipos de colegios de la Comuni-
dad de Madrid y a clubs deportivos cuyo equipo más veterano 
está mínimo en categoría nacional, por lo que estas categorías 
son consideradas como cantera.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Los resultados respecto al análisis realizado en la observa-
ción muestran que el 50% de los entrenadores (8 de colegios 

y 3 de clubs) muestran una actitud de entrenador-educador, 
utilizando recursos como refuerzos positivos, del otro 50%, 
que presenta una actitud más dictatorial, 8 son de clubs 
y 3 son de equipos de colegios. En cuanto a los partidos, el 
77,27% (6 entrenadores de colegio y los 11 de clubs) no ha-
cen un reparto más o menos equitativo de minutos entre los 
jugadores, sino que tienen a uno o dos jugadores que apenas 
juegan más que lo estipulado por el reglamento, habiendo por 
tanto otros que juegan muchos más minutos que el resto, co-
incidiendo con que éstos suelen ser los jugadores que mejor 
juegan del equipo.

En lo que respecta a los resultados obtenidos tras el análisis 
de los cuestionarios, muestran que el 59,9% (9 de colegios y 4 
de clubs), creen que deben tener una actitud de entrenador-
educador hacia los jugadores, no sólo enseñándoles a jugar al 
baloncesto, sino otros aspectos importantes de la educación 
entre los que destacan algunos valores del deporte. A la hora 
de hablar del reparto de minutos en los encuentros, el 45,45% 
(8 de colegios y 2 de clubs) creen que debe haber un reparto 
equitativo entre los jugadores (en categorías de minibasket) 
sin tener sólo en cuenta el nivel de cada jugador

CONCLUSIONES

A priori, parece que la gran mayoría de los entrenadores tie-
ne claros los conceptos de cómo entrenar, a pesar de que mu-
chos saben lo que tienen que hacer, pero a la hora de llevarlo a 
la práctica parece que no lo tienen tan claro.

Muchas veces, lo que se debería de buscar en iniciación es 
la correcta enseñanza, buscando sobre todo el progreso del 
jugador en lo que a su juego respecta, pero lamentablemente 
en diversas ocasiones lo que prima más es el ganar un partido 
aunque sea a costa de que haya jugadores que jueguen lo míni-
mo, lo cual va en detrimento de la educación y aprendizaje del 
jugador joven.

Opinamos que los logros se van forjando desde joven, pero 
lo que es más importante de forjar es un aprendizaje completo 
en estas edades para poder estar al mayor rendimiento posible 
más adelante.
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INTRODUCCIóN

La elección de los contenidos a trabajar en el proceso de en-
trenamiento es uno de los objetivos prioritarios de los entre-
nadores para planificar en las etapas formativas.

El objetivo de este estudio es analizar los contenidos de en-
trenamiento que priorizan los entrenadores en etapas de for-
mación, así como los criterios que utilizan para la planificación 
de los mismos.

MéTODO

El diseño de investigación es cualitativo, empleándose para 
el análisis una metodología cuantitativa descriptiva basada en 
el paradigma interpretativo. Se seleccionaron 4 entrenadores 
de categorías de formación, con diferentes características (Ta-
bla 1). Las variables utilizadas han sido seleccionadas tras una 
exhaustiva revisión bibliográfica[1]. Para la recogida de datos se 
utilizó una entrevista semi-estructurada[2].

RESULTADOS y DISCUSIóN

En los resultados se muestra que los sujetos se inclinan prin-
cipalmente por objetivos formativos. En segundo lugar, tres 
de los sujetos se inclinan por objetivos de rendimiento[3] y el 
cuarto, por objetivos educativos[4], único sujeto con formación 
académica en Magisterio. Los sujetos conceden mayor impor-
tancia a los contenidos específicos, sólo el entrenador B resalta 
el trabajo de condición física. Se puede observar una mayor 
heterogeneidad a la hora de priorizar y planificar los conteni-
dos específicos.

El entrenador A se centra más en los gestos individuales[5], 
trabaja los medios colectivos y grupales en un segundo lugar, 
priorizando sobre todo el ataque sobre la defensa. El B se cen-
tra en trabajar conductas individuales de ataque, pero trabaja 
de manera más homogénea el resto de contenidos grupales y 
colectivos. El sujeto C trabaja en mayor medida los conteni-
dos colectivos de ataque y los gestos individuales de ataque y 
defensa. Por último, el entrenador D es el que mayor tiempo 

dedica a los medios grupales de ataque, concediendo también 
importancia a las conductas individuales de defensa[1].

Todos los entrenadores resaltan la importancia de planifi-
car estructurando en fases la temporada, permitiéndoles or-
ganizar sus contenidos en función de criterios establecidos 
previamente[4]. El principal criterio de planificación para estos 
autores son los propios jugadores, sus características y nivel[6]. 
Los sujetos B y D también planifican en función de sus pro-
pios objetivos y prioridades, en cambio, el sujeto C se centra 
en la competición como principal criterio de planificación[7]. 
Además, el sujeto A tiene en cuenta la competición y los objeti-
vos que le plantea el Club, teniendo el ritmo de aprendizaje de 
los jugadores en un segundo plano, criterio muy valorado por 
otros sujetos, como el entrenador B[4].

CONCLUSIONES

Se encuentra una concordancia entre los contenidos y la im-
portancia que le conceden estos entrenadores al trabajo téc-
nico y táctico. Los sujetos que se inclinan más por contenidos 
tácticos son aquellos con una formación académica y federa-
tiva elevada. En cambio, los sujetos más inclinados hacia el 
trabajo de contenidos técnicos son aquellos que no tienen este 
tipo de formación académica o, a pesar de tenerla, están muy 
influidos por los años de experiencia como jugadores, siendo 
mucho más elevada que los otros sujetos.
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Tabla 1. Biografía de los entrenadores pertenecientes a la muestra.

BIOgRAFÍA SUJETO A SUJETO B SUJETO C SUJETO D

Formación Académica Bachillerato Licenciado en CC Deporte Diplomado en EF y  Diplomado en EF y Licenciado 
   Licenciado en CC Deporte en CC Deporte  

Formación Federativa Entrenador Nacional Cursando Entrenador Nacional 2º nivel de Entrenador Entrenador Nacional

Experiencia Jugador/entrenador 24 años/12 años 10 años/5 años 18 años/5 años 4 años/4 años
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La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, “De la inclusión de 
las personas con discapacidad en las universidades”, establece 
la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapa-
cidad, prescribiendo cualquier forma de discriminación y es-
tableciendo medidas de acción positiva. Su discapacidad no 
puede ser motivo de discriminación ni en el acceso, el ingreso, 
la permanencia y el ejercicio de los títulos académicos. Sin em-
bargo, al llegar a la universidad, muchos alumnos con disca-
pacidad encuentran que las adaptaciones son insuficientes o 
inexistentes[1].

Así, estudios recientes sobre estudiantes con discapacidad 
en aulas universitarias[2] concluyen que las principales dificul-
tades de estos para seguir las clases universitarias se apoyan 
en tres factores: la actitud poco adecuada del profesor, el uso 
de metodologías no inclusivas y las dificultades propias de la 
discapacidad. Mientras que en el profesorado surgen senti-
mientos de incomodidad e inseguridad delante del alumno con 
discapacidad, desconocimiento de metodologías pedagógicas 
que favorezcan la inclusión, desconocimiento de la propia dis-
capacidad y falta de infraestructuras para atenderla.

Apoyados en esta realidad y en la presencia de un alumno 
con deficiencia visual en una de nuestras clases, se puso en 
funcionamiento una experiencia basada en un seminario de 
investigación-acción colaborativo entre docentes[3], cuyo obje-
tivo fue intentar mejorar la calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje, mejorar la práctica docente diaria y ser capaces de 
enseñar a enseñar, especialmente en lo relativo a los alumnos 
con necesidades educativas especiales con problemas senso-
riales de tipo visual.

MéTODO

El estudio se ha llevado a cabo en la EU Magisterio de Cuenca, 
perteneciente a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), 
durante el curso académico 2007-08, dentro de la asignatura 
de Educación Física y su Didáctica del tercer curso de la espe-
cialidad de Lenguas Extranjeras. En dicha materia había matri-
culados un total de 41 alumnos, siendo uno de ellos ciego total, 
como consecuencia de un accidente médico.

Para llevar a cabo esta experiencia, se desarrolló un semina-
rio de investigación-acción colaborativo entre docentes[3], con-
figurado por tres profesores del Departamento de Didáctica 
de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la UCLM y un 
maestro de Educación Primaria especialista en Educación Físi-
ca. Este seminario de investigación-acción se desarrolló desde 
septiembre de 2007 hasta enero de 2008, con una frecuencia 
quincenal de reuniones entre los distintos componentes del 
mismo.

El proceso pasó por un primer momento en el que se elabo-
ró un marco conceptual mediante la consulta de bibliografía 
especializada y se solicitó consentimiento a los alumnos para 
ser grabados en videocámara. Seguidamente, y apoyándonos 
en el marco conceptual elaborado, se diseñaron las sesiones de 
Educación Física (EF), se grabaron y se visionaron en los semi-
narios con el fin de aportar feedback de mejora para la imple-
mentación de la siguientes clases prácticas. Las clases teóricas 
también fueron objeto de adaptación, en el sentido de que fue-
ron explicados verbalmente con mayor nivel de detalle todos 
los ejemplos prácticos, gestos, figuras, fotografías o gráficos 
empleados, así como también se adaptó el sistema de evalua-
ción, siendo de forma verbal, respetándose los mismos crite-
rios que para el resto de compañeros. Y se elaboró un diario del 
alumno, por medio del cual se le pedía una crítica constructiva 
de todos los elementos de la asignatura que fueran suscepti-
bles de mejora, con el fin de poder facilitar su integración y 
atender sus necesidades como alumno.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Los resultados obtenidos se pueden resumir en que:
1. El profesorado evidenció una mejor utilización del mate-

rial (adaptaciones), de la estructuración espacio-temporal de 
la clase, nuevas posibilidades de ayuda y empleo de metodolo-
gías más adecuadas.

2. El alumno discapacitado visual alcanzó las competencias 
mínimas no sólo para superar la materia, sino que también 
para poder guiar una clase de EF.

3. El resto de grupo de clase consiguió un mayor conoci-
miento y dominio de las adaptaciones curriculares, así como 
sensibilización hacia las mismas.

CONCLUSIONES

Como conclusión, decir que se consiguió que tanto el alum-
nado como el profesorado apreciaran la importancia y relevan-
cia de atender y saber modificar la práctica educativa con el fin 
de adaptarla a las características del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo, contribuyendo, de esta mane-
ra, a una mayor sensibilización hacia las diferentes discapaci-
dades y la importancia de un proceso de integración pleno.
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INTRODUCCIóN

El grado de práctica deportiva que realiza la población ge-
neral es un dato muy interesante para las políticas públicas de 
promoción de la actividad física. Este interés se incrementa y 
se hace muy relevante cuando la población de estudio es la es-
colar. Para los profesionales de la Educación Física y los respon-
sables locales del deporte resulta crucial conocer la cantidad de 
práctica deportiva, los motivos de no práctica, los motivos de 
práctica y las relaciones que se pueden establecer en función 
de distintas variables como la edad, el sexo o el curso. Este tra-
bajo pretende conocer los hábitos deportivos de los escolares 
de una comarca valenciana. Específicamente, se analizan los 
motivos de práctica y de no práctica deportiva extraescolar en 
función de distintas variables sociodemográficas.

El conocimiento de esta realidad deportiva por parte de los 
educadores nos permite tener un punto de partida para pro-
mocionar la actividad física entre nuestros alumnos y evaluar 
nuestra acción educativa.

MéTODO

La presente investigación se ha desarrollado sobre una 
muestra total de 1.013 estudiantes de secundaria y bachillera-
to de una comarca valenciana de carácter rural.

Muestra. Los alumnos de primer ciclo se secundaria supo-
nen la mayoría de la muestra y representan el 47,4% del to-
tal. El segundo ciclo de secundaria y el bachillerato suponen el 
52,6%. El curso más numeroso es el de segundo de secundaria 
y el menos numeroso el de segundo de bachillerato. Destaca 
cómo las alumnas son mayoría a los alumnos en todos los ins-
titutos encuestados. La edad media de la muestra estudiada es 
de 14,31 años (± 1,59).

Instrumento y análisis de datos. La fuente principal para 
la toma de datos fue un cuestionario diseñado para el estu-
dio de los hábitos y conductas deportivas adaptado de otros 
estudios[1,2]. Para el análisis de los datos se ha realizado la prue-
ba Chi-cuadrado de Pearson con el objetivo de determinar las 
relaciones entre las variables categóricas.

RESULTADOS y DISCUSIóN

El 70,6% de los escolares afirma realizar algún tipo de acti-
vidad física extraescolar. Se observa una relación estadística-
mente significativa entre la práctica deportiva extraescolar y 
el género (X2= 79,346; p<0,001). Así, el 58,95% de las alumnas 
realiza alguna práctica deportiva frente al 84,57% de los alum-
nos. También se obtiene una relación estadísticamente signifi-

cativa en la práctica deportiva según el curso que estudian, de 
modo que entre los alumnos de tercer curso de ESO es donde 
menor práctica deportiva extraescolar se realiza (X2= 30,193; 
p<0,001). Estos datos difieren de otros estudios que han ana-
lizado a la población general[1], aunque coinciden con estudios 
realizados con adolescentes o escolares[3].

El principal motivo para hacer deporte extraescolar para las 
chicas es el hacer ejercicio físico. La diversión es su segundo 
motivo principal, y mantener la línea, el tercero. En cambio, 
los chicos esgrimen primero la diversión y como segundo mo-
tivo el hacer ejercicio.

Tanto para los alumnos como para las alumnas el principal 
motivo para no practicar deporte en horario extraescolar es la 
falta de tiempo. En cambio, para las alumnas el segundo moti-
vo para no hacer deporte es que no les gusta y para los chicos 
la pereza.

CONCLUSIONES

Según los datos obtenidos, los chicos realizan más actividad 
física extraescolar que las chicas en edad escolar. Además, esta 
práctica deportiva también es diferente según el curso que se 
estudia y, por tanto, según la edad. Se observa cómo la práctica 
deportiva disminuye a medida que aumenta el curso en el que 
se estudia, llegando a la menor frecuencia de práctica en tercero 
de ESO. En cursos superiores la práctica deportiva es mayor.

Otro dato importante son los motivos de práctica deportiva. 
Así, se observa cómo el principal motivo es la diversión y el pri-
mer motivo para no practicar deporte es la falta de tiempo.

Con este tipo de datos, los profesionales de la Educación Fí-
sica deberíamos realizar un esfuerzo por realizar actividades 
que, sin vulnerar el currículum oficial, se adaptaran a las ne-
cesidades del alumnado, sobre todo el femenino, pues en un 
alto porcentaje afirma que no realiza actividad física deportiva 
extraescolar por que no le gusta el deporte.
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Resulta de interés saber cómo se entrena, sobre todo en ca-
tegorías de formación en las que, además de las consecuencias 
formativas, desde el punto de vista deportivo, existen implica-
ciones educativas. La adopción de una perspectiva pedagógica 
y didáctica para la enseñanza de un deporte colectivo como el 
baloncesto se hace necesaria[1].

En el análisis de cómo se entrena o cómo se planifica convie-
ne estudiar las situaciones de práctica en las que se desarrolla 
el aprendizaje. Las tareas de entrenamiento son el elemento 
en el que se concreta la planificación. Estas unidades son poco 
analizadas en el ámbito deportivo y sobre las que aún existen 
grandes lagunas[1,3]. Para la enseñanza de los deportes colecti-
vos cada vez es más usual optar por una metodología alterna-
tiva basada en ideas constructivistas que buscan la implicación 
cognitiva y la comprensión del juego[4].

El objeto de este trabajo es, en primer lugar, describir las 
situaciones de entrenamiento planificadas por un entrenador 
de equipos de iniciación y, en segundo lugar, ver los efectos 
del programa formativo en el que se encuentra este sujeto a la 
hora de organizar y diseñar las sesiones de entrenamiento.

MéTODO

Se realizó un estudio cualitativo, interpretativo, basado en 
un estudio de caso. El carácter de los datos es cuantitativo. La 
muestra la constituyen 846 tareas de entrenamiento planifi-
cadas en dos temporadas por un entrenador para equipos de 
minibasket (452 tareas, temporada 2004-05, y 394, tempora-
da 2006-07). El entrenador se encuentra dentro de un progra-
ma de formación que inculca una metodología comprensiva. 
Como instrumento de recogida de datos se utiliza el progra-
ma informático PyC Basket. Las variables del estudio son los 
distintos elementos que definen las tareas del entrenamiento: 
medio de entrenamiento, situación de juego, fase de juego y 
contenido. Se analizó la variable medio de entrenamiento y 
cada una de las categorías que describen los diferentes tipos[2]. 
Los datos son analizados de forma descriptiva e inferencial. 
Se estudiaron las diferencias entre temporadas (Wilcoxon) y la 
asociación entre variables (coeficiente de contingencia y tablas 
de contingencia).

RESULTADOS y DISCUSIóN

Del análisis descriptivo se destaca la evolución en el empleo 
de los medios de entrenamiento. Mientras en la primera tem-
porada predomina el ejercicio de aplicación simple (EAS), en 
la segunda, el juego simple específico (JSE) (Figura 1). Existen 
diferencias estadísticamente significativas entre ambas tem-
poradas (Z= -10,615; p<0,01). Los expertos recomiendan el 
empleo de tareas más globales, lúdicas y reales en estas etapas 
de formación[1,3,4].

En ambas temporadas existe un predominio de los medios 
simples frente a los complejos, corroborado con el análisis de 
la relación entre los medios de entrenamiento y las situacio-
nes de juego (C= 0,760; p<0,01). La progresión de lo simple a 
lo complejo favorece los aprendizajes[3]. Los EAS se desarro-
llan principalmente en situaciones sin oposición (1vs0) y los 
JSE en situaciones 1vs1. En estas edades se aprende mejor de 
forma lúdica y con tareas que supongan un reto (oposición)[3]. 
El sujeto analizado programa los EAS para desarrollar los ges-
tos (técnica), y los JSA para las conductas (táctica) (C= 0,684; 
p<0,01). Mediante el juego real, se pueden trabajar tanto los 
fundamentos tácticos como los técnicos[4].

CONCLUSIONES

La utilización de una metodología alternativa determina el 
diseño de las situaciones de práctica. El trabajo bajo un modelo 
comprensivo implica la utilización de los juegos como princi-
pales medios de entrenamiento a través de los cuales se favore-
ce la motivación de los jugadores, un aprendizaje significativo 
y activo en una situación contextualizada.
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Figura 1. Tiempo planificado para cada uno de los medios  
de entrenamiento en las dos temporadas del estudio.
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INTRODUCCIóN

Uno de los elementos más determinantes para la inclusión 
de personas con discapacidad en actividades físicas y/o deporti-
vas son las actitudes mostradas por el resto de significativos[1]. 
Sherrill[2] propone que “una actitud es una serie de creencias 
cargadas de emoción que predisponen a la persona a ciertos 
tipos de comportamientos”. Las actitudes de los compañeros 
son consideradas una variable importante para la inclusión de 
alumnos con discapacidad en el ámbito educativo[1], por lo que 
queremos valorar el posible efecto que determinadas activi-
dades educativas, planteadas bajo un enfoque sensibilizador, 
conllevan sobre las actitudes de alumnos en edad escolar.

MéTODO

Se ha utilizado un diseño cuasiexperimental con test-retest, 
mediante la realización de una jornada de sensibilización de 
Fútbol Sala para ciegos. Participaron un total de 114 alumnos: 
57 chicos (14,7±1,5) y 57 chicas (14,9±1,2 años).

El cuestionario utilizado ha sido adaptado y validado del “Cues-
tionario de actitudes hacia las personas con discapacidad”[3]. Las 
23 cuestiones que conforman el cuestionario están subagrupa-
das en los 3 componentes incluidos en la definición de actitud 
de Triandis[4]: idea (I), emoción (E) y predisposición a la acción 
(PA), valoradas en una escala tipo-likert 0-10.

RESULTADOS y DISCUSIóN

El análisis de medidas repetidas realizado muestra, a nivel 
intra-grupo (Tabla 1), diferencias significativas en todos los 
ítems excepto en los ítems 4 (Como una persona ciega no puede 
verme, nunca podrá llegar a conocerme bien) y 9 (Los ciegos siem-
pre han de llevar un guía que los acompañe de un lado para otro) 
sobre la idea, uno sobre la emoción (E2. Las personas con disca-
pacidad deberían mantenerse apartadas de la sociedad “normal”) y 
otro sobre la predisposición a la acción (No me sentaría en clase 

con un compañero con discapacidad). Los valores de estimación 
del tamaño del efecto (ηp

2) son bajos en general (<0,2).
Las creencias hacia un colectivo son producto de las expe-

riencias pasadas, por lo que la actitud puede verse mejorada 
por un nuevo conocimiento adquirido[5].

En cuanto al género, se han hallado diferencias entre-grupos 
en todos los ítems, excepto en el 6 (Las personas con discapaci-
dad no pueden realizar la mayoría de los deportes practicados por 
personas sin discapacidad) y el 9 del componente idea. Los resul-
tados obtenidos están en la línea de trabajos que sugieren que 
las mujeres tienen actitudes más favorables que los hombres 
hacia la discapacidad[6].

CONCLUSIONES

La participación en actividades físicas puede desempeñar 
un importante rol en cómo las personas con discapacidad se 
definen a sí mismas[7], por lo que acciones didácticas como la 
presente pueden contribuir a la mejora de actitudes hacia los 
colectivos con discapacidad, facilitando posibles actividades 
inclusivas fuera del marco escolar. Se han obtenido efectos po-
sitivos sobre las actitudes con sólo la jornada de convivencia, 
al igual que se han obtenido en trabajos anteriores con la reali-
zación de una U.D. de 6 sesiones[3].
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Tabla 1.

 Análisis Intra-grupos Pre-Test Pos-Test Análisis Entre-grupos
  F(1,112) sig. ηp

2 Chicos Chicas Chicos Chicas F(1,112) sig. ηp
2

I1 Más dificultades para conseguir logros 100,69 0,00 0,47 4,37 ± 2,57 6,65 ± 2,05 5,37 ± 2,98 3,35 ± 2,44 12,06 0,00 0,10 
I2 No adaptables a sociedad competitiva 30,61 0,00 0,21 3,51 ± 2,25 2,91 ± 2,06 2,35 ± 1,86 1,68 ± 1,38 4,88 0,03 0,04 
I3 No alcanzan mismos logros que otros 33,72 0,00 0,23 3,88 ± 2,58 2,84 ± 2,31  2,35 ± 2,11 1,72 ± 1,26 6,56 0,01 0,06 
I4 No pueden llegar a conocerme bien al no ver 3,34 0,07 0,03 2,44 ± 2,54 1,63 ± 1,32 2,11 ± 1,88 1,25 ± 0,74 10,12 0,00 0,08 
I5 No haría las mismas cosas si me quedo ciego 39,08 0,00 0,26 7,07 ± 2,47 5,77 ± 2,78 5,26 ± 2,35 4,44 ± 2,39 7,19 0,01 0,06 
I6 No pueden realizar deportes normalizados 52,00 0,00 0,32 5,00 ± 2,80 4,49 ± 2,35 2,96 ± 2,02 2,58 ± 2,04 1,75 0,19 0,02 
I7 Voy a destacar si juego con ellos 32,44 0,00 0,22 3,96 ± 2,65 3,02 ± 2,23 2,79 ± 2,55 1,72 ± 1,50 7,55 0,01 0,06 
I8 Los deportes para ciegos son aburridos 17,49 0,00 0,14 3,00 ± 2,38 2,19 ± 1,85 2,25 ± 2,20 1,16 ± 0,41 11,53 0,00 0,09 
I9 Siempre han de llevar un guía 2,61 0,11 0,02 4,84 ± 3,05 4,56 ± 2,73 4,74 ± 3,11 3,67 ± 2,72 2,27 0,13 0,02 
I10 No deben participar en clases de EF 9,21 0,00 0,08 2,74 ± 2,48 1,91 ± 1,31 2,26 ± 2,10 1,28 ± 0,70 10,33 0,00 0,08 
E1 Molesta al ritmo del aula 9,30 0,00 0,08 2,51 ± 2,28 1,98 ± 1,65 2,05 ± 1,82 1,32 ± 0,78 5,71 0,02 0,05 
E2 Deben estar apartados de la sociedad “normal” 3,61 0,06 0,03 1,88 ± 1,69 1,44 ± 1,43 1,70 ± 1,56 1,07 ± 0,32 3,41 0,01 0,05 
E3 Siento lástima 11,57 0,00 0,09 5,81 ± 2,96 4,77 ± 2,61 4,89 ± 3,26 3,75 ± 2,42 5,91 0,02 0,05 
E4 Me disgusta estar junto a personas diferentes 11,26 0,00 0,09 3,68 ± 2,66 2,63 ± 2,38 2,82 ± 2,31 1,74 ± 1,29 10,93 0,00 0,09 
E5 No creo que me enamorara nunca 20,92 0,00 0,16 4,88 ± 3,41 3,42 ± 2,57 3,96 ± 2,65 2,07 ± 2,04 14,23 0,00 0,11 
E6 No me gusta prestar ayuda si me la piden 12,32 0,00 0,10 2,95 ± 2,70 1,93 ± 2,14 2,11 ± 1,93 1,30 ± 0,78 8,51 0,00 0,07 
PA1 Prefiero no relacionarme con ellos 9,68 0,00 0,08 2,84 ± 2,53 1,47 ± 1,15 2,11 ± 1,73 1,14 ± 0,40 20,73 0,00 0,16 
PA2 Evitaría que conocieran a un familiar 6,98 0,01 0,06 2,96 ± 2,63 1,89 ± 1,88 2,47 ± 2,35 1,44 ± 1,05 9,40 0,00 0,08 
PA3 No me sentaría en clase con ellos 3,36 0,07 0,03 2,37 ± 2,08 1,44 ± 1,39 1,67 ± 1,24 1,44 ± 1,44 6,73 0,01 0,06 
PA4 No elegiría a alguien para mi equipo 15,87 0,00 0,12 3,32 ± 2,36 2,23 ± 1,88 2,26 ± 1,73 1,81 ± 1,32 6,84 0,01 0,06 
PA5 No participaría como voluntario 8,70 0,00 0,07 4,67 ± 3,01 2,70 ± 1,95 3,77 ± 2,75 2,28 ± 1,97 18,29 0,00 0,14 
PA6 Cambiaría mi vida si tengo una incapacidad 15,56 0,00 0,12 6,98 ± 2,65 5,16 ± 2,71 5,77 ± 3,01 4,40 ± 2,62 12,53 0,00 0,10 
PA7 No participaría en competiciones conjuntas 15,49 0,00 0,12 3,00 ± 2,39 2,25 ± 1,79 2,23 ± 2,06 1,51 ± 1,07 6,12 0,01 0,05
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INTRODUCCIóN

Con la LOE[1] la evaluación y la orientación educativa, acadé-
mica y profesional de los estudiantes toman un protagonismo 
muy importante, como medio necesario para el logro de una 
formación personalizada, que propicie una educación integral. 
Una de las novedades de la ley es la Evaluación de Diagnóstico. 
Esta evaluación, de carácter formativo y orientador para los 
centros e informativo para las familias y el conjunto de la co-
munidad educativa, en ningún caso tendrá efectos académicos 
ni computará en el historial del educando.

El objetivo del estudio es diseñar y proponer una herramien-
ta de Evaluación de Diagnóstico que permita a profesores de 
Educación Física de 1º y 2º de ESO evaluar y traducir los resul-
tados obtenidos en orientaciones útiles para los alumnos, con 
objeto de detectar y cubrir déficits y/o retrasos en el aprendi-
zaje, ayudar al alumnado en la toma de decisiones relativas a 
su salud, u orientar en la práctica específica de actividad física 
y deporte.

MéTODO

La muestra estuvo formada por licenciados en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte de las comunidades autónomas 
de Murcia y Castilla-La Mancha (n=7). El muestreo que se llevó 
a cabo fue no probabilístico, de casos típicos[2], basado en un 
criterio.

El diseño del estudio es descriptivo y se llevó a cabo mediante 
un estudio interpretativo de casos. El objetivo de las entrevis-
tas era perfilar los indicadores que posteriormente conforma-
rán HEVADI 1.0 (Herramienta de Evaluación de Diagnóstico): 
su pertinencia, alcance, registro, etc. 

Los focos temáticos de la entrevista estuvieron compues-
tos por seis grandes categorías, surgidas de la revisión de la 
literatura[2,3]: aproximación a la evaluación; Taxonomía de los 
ámbitos de la Educación Física y su evaluación; Evaluación 
de las capacidades sobresalientes; Evaluación de diagnóstico; 
Evaluación y salud; y Síntesis.

El estudio constó de tres fases[4]: Fase 0: Construcción del 
Marco Teórico. Fase 1: Fase exploratoria, cuyo objetivo fue 
conocer la necesidad y viabilidad de la elaboración de la he-
rramienta, para lo cual se utilizó una metodología cualitativa. 
Comprende las etapas que conllevaron la realización de las en-
trevistas semiestructuradas[2]. Fase 2: Selección de ítems, di-
seño y elaboración de HEVADI 1.0. Diseño de la Herramienta, 
corrección de sesgos, resultados y conclusiones.

Para la recogida de datos, la técnica que se utilizó fue la en-
trevista semiestructurada[2]. Para informatizar la herramienta 
HEVADI 1.0 se utilizó el programa Microsoft Office Access 2003. 
Para el análisis cualitativo de los datos de la entrevista, se uti-
lizó el modelo de análisis cualitativo de textos[2].

RESULTADOS y DISCUSIóN

La Fase 1 arroja como resultados la identificación de los in-
dicadores que debe tener la herramienta. La transcripción de 
las entrevistas y su posterior categorización, permitió identi-
ficar qué elementos debía contener HEVADI 1.0 y cómo debe 
gestionarlos para cumplir su propósito. Como consecuencia de 
los resultados obtenidos en la fase 1, se crea HEVADI 1.0. Se 
trata de una herramienta piloto, cuyo propósito es gestionar la 
evaluación del alumnado, de manera que el profesor de Educa-
ción Física sea capaz de realizar una “auténtica” evaluación de 
diagnóstico sobre cada alumno. (Figura 1).

CONCLUSIONES

HEVADI 1.0 es capaz de generar informes de evaluación con 
objeto de proporcionar información sobre el estado del proceso 
de Enseñanza-Aprendizaje del alumno, con objeto de detectar, 
corregir u orientar su proceso educativo. Además, contiene un 
apartado específico para la Evaluación de diagnóstico. Por ello, 
se presenta como una contribución para responder a las nece-
sidades de la evaluación, que ha de llegar a los alumnos y a sus 
familias. También permite generar dos tipos de informes: uno 
destinado al docente y familias y otro destinado al alumnado. 
Los informes están compuestos de los siguientes indicadores 
de evaluación: Puntos Fuertes o Estrella, Propuesta de Mante-
nimiento, Puntos Débiles o Flojos, y Propuesta de Mejora.
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Figura 1. Panel principal de la herramienta HEVADI 1.0.
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INTRODUCCIóN

El aprendizaje cooperativo es una metodología educativa ba-
sada en el trabajo en grupo, donde el alumnado trabaja juntos 
para mejorar su aprendizaje y el de los demás. Es decir, la parti-
cipación desde la propia individualidad en la configuración de 
una identidad grupal permite compartir objetivos, esfuerzos y 
responsabilidades.

Diferentes investigaciones han señalado a la enseñanza coo-
perativa causante de mejorar las relaciones interpersonales y 
las conductas positivas de comportamiento social (Kirchner, 
2005), el control del aula (Dunn y Wilson, 1991), la autoesti-
ma, aumentar la participación en las actividades de aula y fa-
vorecer la diversión (Orlick y Zitzelsberger, 1995). Del mismo 
modo, esta forma de interacción de los estudiantes en la es-
cuela parece favorecer la responsabilidad personal, la autono-
mía y el trabajo en equipo (Velázquez Buendía, 1996). En este 
sentido, el aprendizaje cooperativo permite la participación 
del alumnado en la planificación del aprendizaje y favorece la 
motivación y la responsabilidad necesarias para su logro (Decy 
y Ryan, 1985).

Así, la investigación tuvo por objetivo conocer las dificul-
tades derivadas de la cesión de responsabilidad al alumnado 
en el aprendizaje cooperativo y mejorar la comprensión del 
pensamiento del alumnado al llevar a la práctica en el aula de 
educación física estrategias de enseñanza para el desarrollo del 
aprendizaje cooperativo.

MéTODO

La investigación estuvo formada por 47 alumnos de eda-
des comprendidas entre los 11 y los 12 años, pertenecientes 
a sexto curso de enseñanza Primaria. La pretensión de dirigir 
la investigación hacia el pensamiento del alumnado nos hizo 
centrarnos en un diseño cualitativo mediante la selección de 
varios casos, también denominado estudios de casos múlti-
ples. Esta técnica de recogida de datos nos acercaba más hacia 
la comprensión de los problemas y motivaciones del alumna-
do durante el desarrollo de una enseñanza orientada hacia el 
aprendizaje cooperativo. El diario del alumnado fue la técnica 
de recogida de información. Para ello, se utilizaron criterios en 
la selección de los diarios: compromiso con la investigación, 
cantidad y calidad de la información narrada, alto desarrollo 
cognitivo, social y emocional. El procedimiento seguido fue la 
aplicación durante un trimestre escolar de estrategias en el de-
sarrollo del aprendizaje cooperativo. La reorganización de los 
temas dio lugar a las categorías de estudio.

RESULTADOS y DISCUSIóN

La codificación de las categorías nos acercó a dos dimensio-
nes de estudio, la dimensión social y la académica. Formadas 
por categorías como la colaboración intragrupos, la participa-

ción en el aula, el género, el clima social del grupo, la autoes-
tima, la selección de objetivos, la estructura de las tareas de 
aprendizaje, la negociación con el alumnado, la evaluación de 
los aprendizajes y la calificación.

La cesión de responsabilidad parece favorecer la cooperación 
entre alumnado. Sin embargo, existe una división de responsa-
bilidades en el trabajo cooperativo que tiende a la organización 
vertical del grupo. Este tipo de organización se presenta como 
fuente de conflicto en los grupos donde conviven niveles de 
habilidad altos e intermedios. No presentando esta situación 
los grupos donde trabajaron niveles altos de habilidad con 
bajos. Asimismo, se observa la tendencia a asumir una mayor 
responsabilidad en cada uno de los miembros del grupo con-
forme el maestro adopta el papel de mediador.

La formación de los grupos de trabajo por el alumnado pro-
voca situaciones variadas que atienden a dar prioridad al clima 
social y la organización, en el caso de las chicas, y a proponer 
objetivos donde predomina la competición, en los chicos (Cal-
vo y cols., 2001). Sin embargo, la prioridad hacia el clima social 
en las chicas aparece como impulsor del compromiso con el 
resto de compañeras, aspecto que no se observa en los grupos 
de chicos y parece originar una mayor preocupación hacia los 
aspectos conceptuales de la educación física. En este sentido, 
la asamblea de evaluación muestra mayor crítica hacia la co-
operación en las chicas.

CONCLUSIONES

La intervención del profesorado a través de la negociación, 
en la puesta en funcionamiento de estrategias de aprendizaje 
cooperativo, resulta necesaria para una adecuada aceptación 
de la responsabilidad entre el alumnado. De lo contrario, la ce-
sión puede producir efectos no deseados en la transferencia de 
responsabilidad.
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INTRODUCCIóN

En la mayoría de los centros educativos, los profesores de 
Educación Física apuestan por el fútbol, baloncesto o voleibol 
a la hora de desarrollar el bloque de contenidos referido a los 
deportes colectivos, lo que lleva implícito una serie de conno-
taciones entre el alumnado, especialmente de tipo actitudinal, 
que generan mayores desigualdades entre el grupo ya bastante 
heterogéneo de clase. La selección de un deporte novedoso y 
poco conocido en España, como es el béisbol, asegura al pro-
fesor que los alumnos partan de unos valores iniciales muy 
similares tanto a nivel motor como de conocimientos previos. 
Además, hay que añadirle que se trata de un juego de campo y 
bate, poco común entre los deportes colectivos, cuando la ma-
yoría de los practicados se encuadran dentro de los clasificados 
de invasión o cancha dividida[1]. Finalmente, la metodología 
para su desarrollo, así como la evaluación, es una alternativa a 
la desarrollada tradicionalmente; buscando aportar una visión 
innovadora y más integral de la educación[2].

METODOLOgÍA

La propuesta metodológica está encuadrada dentro del ámbi-
to educativo de la Educación Secundaria, contribuyendo de ma-
nera directa al desarrollo de las competencias básicas, destacan-
do la competencia social y ciudadana, la autonomía e iniciativa 
personal, y la cultural y artística, persiguiendo unos objetivos 
claros y concretos a través de los contenidos ligados a los ante-
riores. La unidad didáctica se divide en dos partes, una primera 
compuesta de 6 sesiones, en las que se desarrollan una serie de 
juegos predeportivos cuya dificultad va aumentando con el paso 
de las clases[2], y una segunda parte compuesta por 5 sesiones 
más, donde los alumnos desempeñan el rol de organizadores de 
una competición, desarrollando las funciones de árbitros, ano-
tadores, mesa, cronometradores y reporteros periodistas.

Para poner en práctica el desarrollo de la segunda parte de la 
unidad didáctica, el grupo de alumnos se divide en 5 equipos 
mixtos, de tal modo que, mientras que 4 de los equipos juegan 
un partido en cada mitad de la pista de fútbol sala, el quinto 
equipo organiza la jornada, repartiéndose las funciones. En la 
Tabla 1 se detallan las funciones que desempeñan cada uno de 
los miembros del equipo organizador antes, durante y después 
de la jornada de competición.

EVALUACIóN

La valoración de esta unidad didáctica se caracteriza tanto 
por una evaluación formativa, que aporta al profesor informa-
ción sobre el aprendizaje de los estudiantes para poder hacer 
cambios durante la unidad, como por una evaluación suma-
tiva, al final de la unidad didáctica, donde el profesor deter-
mina cuánto han aprendido a lo largo de todo el tiempo de 
enseñanza[3]. 

Prima el dominio cognitivo, valorando los trabajos elabo-
rados por cada equipo durante la organización de la jornada, 
así como el social y afectivo, prestando especial atención a las 
interacciones que se producen entre los estudiantes durante 
los encuentros, especialmente las actitudes de respeto a las 
normas y compañeros, así como los sentimientos y emociones, 
quedando en un segundo plano el dominio motor y la valora-
ción de los gestos técnicos adquiridos.
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Tabla 1. Funciones de cada uno de los miembros del equipo organizador.

Funciones Antes Durante Después 

Árbitro Debe conocer bien el reglamento y prepara  Juzga si se está cumpliendo el Es el responsable del material y lo guarda 
 el material necesario  reglamento

Anotador Debe tener preparadas unas actas Lleva el tanteo de las carreras  Termina de rellenar el acta 
 de los partidos y eliminados

Mesa Se encarga de la organización de la jornada  Distribuye a los equipos en sus Realiza la clasificación de la jornada y la 
 y de las clasificaciones respectivos campos y recoge  global 
  los resultados

Cronometrador Consigue hacerse con un cronómetro Cronometra los dos tiempos  Ayuda a recoger el material a los árbitros  
  que dura cada encuentro

Periodista Es el reportero gráfico y se hace  Toma fotos y hace anotaciones Realiza una crónica con los aspectos a resaltar 
 con una cámara fotográfica  y a mejorar de cada equipo
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INTRODUCCIóN

El presente trabajo propone desarrollar unos contenidos de 
enseñanza innovadores y motivantes a través del mini-tenis 
y contribuir, desde un deporte individual, al trabajo colectivo 
con todo lo que esto conlleva. Desde estos dos puntos de vista 
se consigue promover un objetivo importante para el desarro-
llo integral del alumno, y es conseguir que el trabajo individual 
de éste se vea reflejado en un trabajo en equipo. Con esto el 
alumno obtiene una doble recompensa: una satisfacción per-
sonal por el trabajo realizado y una satisfacción colectiva o de 
grupo por lo aportado al mismo, pretendiendo que el “yo” y el 
“nosotros” vayan de la mano en todo momento.

El profesor de educación física tiene que innovar a la hora de 
plantear sus unidades didácticas buscando nuevas formas de 
trabajo con sus alumnos, por este motivo se plantea un conte-
nido nuevo, que está de moda y que apenas se practica en edu-
cación física: el mini-tenis. Podemos definir mini-tenis como 
una modalidad de juego basada en el tenis donde se juega en 
una pista corta, una red baja, una pelota lenta y una raqueta 
pequeña de madera, plástico u otro material[1]. La clave de este 
predeporte supone la posibilidad de hacer del tenis un deporte 
más fácil y divertido y de poder trabajar éste en cualquier pista 
polideportiva de cualquier centro educativo. Finalmente, tan-
to la metodología a desarrollar como la evaluación posterior 
buscan aportar una alternativa divertida y a la vez educativa 
por medio de un trabajo que se inicia individualmente y se aca-
ba en equipo.

METODOLOgÍA

La propuesta metodológica está encuadrada dentro del 
ámbito educativo de la Educación Secundaria, contribuyen-
do de manera directa al desarrollo de 7 de las 8 competencias 
básicas[2]. Ésta consiste en el desarrollo de una unidad didácti-
ca con dos partes claramente diferenciadas. En la primera se 
enseñan a los alumnos los golpes básicos de derecha, revés, 
servicio y voleas, buscando en el alumno un control mínimo 
del móvil. En esta parte se emplean 4 sesiones y se utiliza el 
siguiente material:

– Palas de madera.
– Pelotas blandas FOAM.
– Campos pequeños.

Para la enseñanza de estos el profesor sigue la progresión:
a) Ejercicios de enseñanza recíproca por parejas.
b) Ejercicios de peloteo uno con uno.
c) Juegos cooperativos uno con uno.
d) Juegos cooperativos dos con dos.
e) Juegos competitivos uno con uno.
f) Juegos competitivos dos con dos.

En la segunda parte de la unidad didáctica los alumnos se 
reparten en 5 equipos, los cuales compiten en varias pruebas:

1. Batalla del saber sobre “¿Quién sabe más del tenis?
2. Prueba cooperativa por equipos en la modalidad uno con 

uno por tiempo.
3. Prueba cooperativa por equipos en la modalidad dos con dos.
4. Prueba cooperativa por equipos en la modalidad cuatro 

con cuatro.
5. Prueba competitiva por equipos en la modalidad de dos 

contra dos y todos contra todos.
6. Prueba competitiva por equipos en la modalidad de uno 

contra uno con rey de la pista (grupos de cuatro).
7. Prueba técnica individual puntuable para el equipo.

Al finalizar dichas competiciones gana aquel equipo que ha 
sacado una mayor puntuación en la suma de las 7 jornadas 
competitivas.

EVALUACIóN

Ésta se realiza de la siguiente forma: a nivel conceptual se va-
lora los conocimientos de los alumnos por medio de la batalla 
del saber por equipos. A nivel procedimental se realiza a través 
de los resultados de los equipos en el rendimiento cooperativo 
y competitivo, por medio de la prueba práctica de golpeo de 
derecha, revés y servicio, y por último a través de la organiza-
ción y arbitraje de las diferentes pruebas competitivas. A nivel 
actitudinal se evalúa a través de los resultados obtenidos por 
los puntos conseguidos gracias al código de conducta y buena 
práctica realizado al principio de la unidad didáctica.

REFERENCIAS

1. Crespo, M. et al. (1993). Tenis I. La técnica del tenis. Madrid: COE.
2. Ministerio de Educación y Ciencia. (2007). Real Decreto 1631/2006 de 29 

de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondien-
tes a la ESO. Madrid: BOE.

LA INICIACIóN AL TENIS A TRAVéS DEL MINI-TENIS EN EDUCACIóN SECUNDARIA.  
SITUACIONES COMPETITIVAS POR EQUIPOS
Ortega Bueno, a.1, Valero Valenzuela, a.2

1 IES Sol de Portocarrero. Almería

2 Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Murcia

alvaroob_@hotmail.com / avalero@um.es



c
o

m
u

n
ic

a
c

io
n

e
s

CCD 13 - SUPLEMENTO I AÑO 6 I VOLUMEN 5 I MURCIA 2010 I ISSN: 1696-5043

II CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE LA UCAM

ÁrEa dE EdUcación FíSica
C C D

S97  

INTRODUCCIóN

El profesorado que imparte su ejercicio profesional docente 
en centros no universitarios, una vez finalizada su formación 
inicial, necesita de la denominada formación permanente para 
actualizar sus conocimientos y sus métodos a la evolución 
científica y pedagógica. El D. 110/2003[1] regula el Sistema An-
daluz de Formación Permanente del Profesorado y la Orden 
de 9 de junio de 2003 aprueba el II Plan Andaluz de Forma-
ción Permanente del Profesorado[2]. En el desarrollo del Plan 
de Actuación del Centro del Profesorado (CEP) Cuevas-Olula 
se incardina esta actividad formativa, que tiene como objetivo 
la actualización de contenidos del bloque de actividad física en 
el medio natural, como recoge el R.D. 1631/2006, concretados 
en el piragüismo, persiguiendo, en este caso, además, la pro-
moción y utilización con carácter docente del Canal de Remo 
de Cuevas del Almanzora, construido con motivo de los Juegos 
del Mediterráneo, celebrados en Almería en 2005[3].

OBJETIVOS

Esta actividad se planteó con los siguientes objetivos:
1. Despertar el interés hacia la práctica del piragüismo como 

medio de desarrollo personal, de relación con los demás y co-
nocimiento y respeto del entorno natural.

2. Proporcionar al nuevo palista los conocimientos y domi-
nios básicos para buscar su autosuficiencia en la navegación 
por aguas tranquilas próximas a la orilla.

3. Ser capaz de llevar al alumnado hacia el conocimiento del 
piragüismo y a la primera toma de contacto de la actividad.

CONTENIDOS

Los contenidos planteados para su trabajo a lo largo de esta 
actividad formativa fueron los siguientes: generalidades del 
piragüismo; el material; metodología del piragüismo; técnicas 
y maniobras fundamentales; planificación de la iniciación al 
piragüismo; seguridad; didáctica aplicada.

METODOLOgÍA

Respecto al desarrollo de la actividad, indicar que se ha pre-
tendido que fuera lo más enriquecedora posible, y ante la im-
posibilidad de que se desarrollara en el citado canal, se optó 
por distintos lugares, pero que aportaran variedad al proceso 
de enseñanza-aprendizaje del piragüismo.

Tras las sesiones teóricas se realizó una fase de prácticas de 
seis sesiones (18 h) en el Puerto de la Balsica de Villaricos, Cue-
vas del Almanzora (Almería); el mismo ofrece la posibilidad de 
trabajar distintos niveles y con diferentes dificultades: lámina 
de aguas tranquilas, la playa anexa al puerto –ideal de cara al 
aprendizaje y donde el oleaje interviene en distintas propor-
ciones– y travesías a lo largo de la costa.

Finalmente, dos sesiones en río para completar la experien-
cia: eslalon, en el Club Piragüismo de Calasparra, y travesía por 
el río Segura, de cara a conocer y complementar el aprendizaje 
en dos medios tan diferentes.

Reseñar que se ha trabajado con diferentes tipos de embar-
caciones para un aprendizaje más enriquecedor; distintos ti-
pos de kayak de aguas bravas y surf, kayak de mar de distintos 
tamaños y kayak autovaciables (muy seguros y de gran con-
fianza para los menos atrevidos).

VALORACIóN y CONCLUSIONES

A los 30 participantes (42% de primaria y 58% de secun-
daria) en esta actividad formativa se les pasó el cuestionario 
de evaluación de curso del CEP Cuevas-Olula, con cuestiones 
referentes a la calidad de la actividad, entorno, contenidos, etc. 
Es destacable la alta valoración de esta actividad por parte de 
los participantes y, especialmente, del entorno en que se ha 
desarrollado. La actuación de los propios alumnos que han rea-
lizado el curso la perciben de participativa (93%), para la am-
plia mayoría (86%) los contenidos teóricos tratados resultan 
novedosos, aunque asequibles a su nivel (71%) y, aspecto muy 
importante, ocho de cada diez los consideran aplicables desde 
el punto de vista práctico. Finalmente, como se aprecia en la 
figura 1, la valoración global de la actividad es de muy buena.

Este curso ha supuesto un incentivo más para que a nivel 
municipal se tomaran las iniciativas oportunas y el Canal de 
Remo se pusiera en funcionamiento. Los primeros docentes 
(participantes en este curso) ya tienen reservas para la visita y 
práctica con su alumnado en esta instalación.
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Figura 1. Valoración de distintos aspectos de la actividad.
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Una de las características principales de los profesores efica-
ces es la cuantificación, el control, y la administración de infor-
mación (feedback) sobre las actuaciones de los alumnos, durante 
las clases de educación física (Pièron y Carreiro da Costa, 1996; 
National Association for Sport and Physical Education, 2007). 
Para poder cumplir con estas funciones, el profesor debe cam-
biar de posición y evolucionar de forma constante por el espa-
cio de práctica, para atender y poder guiar a sus alumnos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Las nuevas tecnologías, en 
concreto los podómetros, se están empleando para evaluar la 
actuación, mayoritariamente, de los alumnos. En la actualidad 
no existe en la bibliografía consultada ninguna metodología 
que utilice los podómetros como instrumento para cuantificar 
la evolución del docente. El objetivo de este trabajo es plantear 
una propuesta metodológica para analizar y cuantificar la posi-
ción y evolución del profesor en la clase de educación física.

MéTODO

Para cuantificar la actuación del docente se propone la utili-
zación conjunta del vídeo, de la grabación de voz, y del podóme-
tro. Este último instrumento permitirá registrar la cantidad de 
movimiento del profesor a lo largo de las sesiones. El registro 
del número total de pasos permite obtener la distancia reco-
rrida al multiplicar los pasos realizados por la distancia media 
de paso del profesor. La evolución del profesor y el feedback 
impartido se registrará a partir del análisis de la visualización 
de los vídeos grabados de las sesiones y de la grabación de la 
voz. La secuencia de tareas a realizar será la siguiente:

1) Para obtener una trayectoria más estructurada y definida 
se dividirá el lugar donde se realizan las sesiones (pista polide-
portiva) en secciones geométricamente proporcionales (Figura 
1). Éstas pueden variar en función de las dimensiones de la 
instalación. Se recomienda representar en el gráfico la forma 
de organización de las tareas de la sesión para luego utilizarlas 
como referencia de la evolución del docente.

2) A partir de la filmación de vídeo, se procederá a indicar los 
puntos en los que se encuentra el docente en función del inter-
valo de tiempo que se ha tomado como criterio (se recomienda 
que el intervalo se sitúe entre 30 y 60 s). Es posible también re-

lacionar cada uno de los puntos (utilizando distintos colores) 
con el tipo de feedback que mayoritariamente aporta el docente 
en cada momento. Si se unen con una línea todos los puntos 
marcados, se obtendrá la trayectoria realizada por el profesor 
a lo largo de la sesión (Figura 2).

3) A la representación gráfica de la evolución y feedback im-
partido se une la información relativa al número de pasos da-
dos por el profesor.

CONCLUSIONES y APLICACIONES PRÁCTICAS

Esta propuesta permite obtener, de forma gráfica y visual, 
información sobre la posición y la evolución del profesor du-
rante la clase de educación física. En la tabla 1 se puede ver 
un ejemplo de descripción del comportamiento del profesor 
utilizando la presente propuesta:

Tabla 1. Ejemplo del tipo de actuación del profesor en clase  
de educación física.

Número de pasos por sesión  1.500  
Distancia recorrida  900 m  
Cantidad de FB individual  45 FB/sesión  
Cantidad de FB grupal  24 FB/sesión 

Los podómetros son un instrumento adecuado para, junto 
con otras variables, cuantificar la actuación del profesor du-
rante la clase de educación física. Además, pueden aportar in-
formación que complemente los estudios sobre su evolución y 
actuación. De forma específica pueden ser útiles en situacio-
nes en las cuales no sea posible la filmación de las clases o éstas 
no puedan ser visualizas en vivo.
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PROPUESTA DE METODOLOgÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA POSICIóN y EVOLUCIóN DEL PROFESOR 
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Figura 1. División de la pista polideportiva en secciones 
proporcionales para el análisis y representación de la evolución 
(trayectoria) del docente y ejemplo de representación de formas  

de organización o dónde se van a ejecutar las tareas.

Figura 2. Representación de los puntos en los que se sitúa  
el docente cada intervalo de tiempo seleccionado. 
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El presente trabajo trata de comparar si el proceso de inicia-
ción deportiva a la escalada en rocódromo mejorará el desa-
rrollo del equilibrio elevado en alumnos/as de 3º de Educación 
Primaria (EP), frente al trabajo tradicional que se desarrolla de 
forma habitual en el área de Educación Física para el desarrollo 
de dicha capacidad. Su introducción está más que justificada y 
así se refleja en variados trabajos[1,2,3], donde se refleja que la 
trepa es útil para el desarrollo del niño, desde su musculatura, 
para el desarrollo de habilidades básicas y multitud de posibili-
dades dentro del contexto escolar.

MéTODO

Objetivos: 1. Comparar qué tipo de trabajo produce una ma-
yor mejora en el desarrollo del equilibrio en altura en niños 
entre ocho y nueve años. El trabajo convencional o el traba-
jo a través del proceso en la iniciación deportiva a la escalada 
en rocódromo. 2. Verificar como forma de trabajo la escalada 
dentro del marco escolar. 3. Valorar la motivación hacia esta 
práctica deportiva.

Diseño: Diseño experimental de grupo control con pretest y 
postest. Dos grupos de 18 alumnos/as.

Participantes: La muestra total la forman 36 alumnos de 
tercero de EP de edades comprendidas entre los ocho y nueve 
años.

Instrumentos y materiales: Test de Habilidades Motrices 
Generales[4], la prueba de “Caminar sobre la Barra de Equili-
brio” para la medida del equilibrio dinámico en altura. El tra-
tamiento estadístico de los datos a través del programa SPSS 
15.0 para Windows, (prueba t para muestras independientes y 
prueba t para muestras relacionadas).

Los materiales para la UD fueron: rocódromo, espalderas, 
cuerdas, colchonetas, pelotas, aros, conos, cinta métrica, cro-
nómetro, bancos suecos…

Procedimiento: En primer lugar, registro de las primeras 
puntuaciones (Ev. Inicial) del test “caminar sobre la barra de 
equilibrio”.

Después se aplicó el tratamiento: Grupo control; Práctica 
con trabajo tradicional para el desarrollo del equilibrio, com-
puesta por 12 sesiones, incluyendo Ev. Inicial y Ev. Final; y 
grupo experimental: Desarrollo de la UD de escalada con 12 
sesiones que incluye también Ev.Inicial y Final [3,5].

La metodología se basó en el modelo de Enseñanza Com-
prensiva de los Deportes, el estilo de esnseñanza fue ense-
ñanza mediante la búsqueda, y las técnicas, el descubrimiento 
guiado y la asignación de tareas.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos tras la realización del test en la 
evaluación inicial y final, y comparando ambos grupos con la 
prueba “t” para muestras independientes, no presentan dife-
rencias significativas.

Sin embargo, si comparamos los datos del grupo experimen-
tal en la evaluación inicial y final con la prueba “t” para mues-
tras relacionadas, si existen diferencias significativas (p=0,00). 

Además, comparando la media de estas evaluaciones podemos 
contrastar mejoría significativa en el test final, que nos lleva 
a pensar que en este grupo la práctica de la escalada ha lleva-
do una mejoría notable en el desarrollo del equilibrio en este 
grupo.

Tabla 1. Estadísticos de grupo.

 grupo N Media Desv. típica Error típ. de la media

Test inicial Grupo A 18 6,0000 2,22288 0,52394 
 Grupo B 18 4,9444 1,47418 0,34747

Test final Grupo A 18 6,2778 1,61083 0,37968 
 Grupo B 18 6,5000 1,05719 0,24916

Tabla 2. Prueba de muestras seleccionadas.

   t gl Sig. (bilateral)

Grupo A Par 1 Test inicial - Test final -0,533 17 -0,601

Grupo B Par 1 Test inicial - Test final -5,681 17 0,000

DISCUSIóN

Desde los primeros ciclos de primaria se constata la im-
portancia que tiene el trabajo de coordinación motriz de los 
escolares[6], y desde esta investigación se plantea una novedosa 
forma de desarrollar éstas, con una carga motivante e innova-
dora muy interesante.

Desde el punto de vista metodológico, el trabajo con meto-
dología basada en la enseñanza comprensiva del deporte llevó 
a mejores resultados en el aprendizaje motriz, que el trabajo 
desarrollado de manera tradicional.

CONCLUSIONES

Como conclusión, y a la vista de los resultados, el objetivo 
inicial propuesto en el estudio resulta congruente con los re-
sultados obtenidos en el grupo experimental. El trabajo de es-
calada dentro del entorno escolar está por descubrir.

Las investigaciones que se lleven a cabo en esta línea y su 
divulgación serán un aliciente para su práctica en EP.
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Para el presente estudio partimos de la percepción de edu-
cación en general, que tienen los docentes de educación físi-
ca. Dentro del concepto de educación diferenciamos algunos 
ámbitos más específicos, siendo éstos el proceso de enseñanza 
aprendizaje[2], la calidad de enseñanza, la formación[1] perma-
nente y, por último y más importante para el presente estu-
dio, los factores psicológicos. El objetivo del presente estudio 
fue determinar la importancia que se le da al conocimiento de 
los factores psicológicos, identificar el grado de formación[3] 
que cada docente consideraba tener y justificar la necesidad 
de diseñar cursos destinados a estos factores, en docentes de 
educación física.

MéTODO

Se utilizó un diseño descriptivo. Las variables objeto de es-
tudio fueron las variables relacionadas con los componentes 
psicológicos: Motivación, activación, estrés, ansiedad, auto-
confianza, atención[4], concentración, bornout, sobreentrena-
miento, autoestima, autoconcepto, eficacia, depresión, con-
fianza, desconfianza, alegría, tristeza, euforia, competencia y 
autonomía

Se utilizó un muestreo intencional de tipo opinático o in-
tencionado, utilizando un cuestionario diseñado por los inves-
tigadores. Dicho cuestionario de tipo escala posee diferentes 
ítems que oscilaban entre 1 y 5, donde 1 era nada y 5 mucho. 
La población objeto de estudio fue de 2.300 docentes de educa-
ción física de la Región de Murcia, y la muestra, de 1.288.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Los resultados obtenidos nos indicaron que los factores psi-
cológicos más importantes eran: Motivación y autoconfianza, 
la formación de los docentes sobre estos factores era baja y se 
reconoció la necesidad de diseñar cursos. Nuestros resultados 
mostraron cómo los docentes de Educación Física exponen una 
inclinación hacia el factor psicológico de la motivación, tanto 
a la hora de la importancia en su práctica docente (figura 1), 
como en su formación (figura 2), ya que se relaciona la impor-
tancia que le dan a este factor psicológico con la formación que 
consideran tener hacia el mismo. Por otro lado, el burnout es 
el menos demandado en todos los ámbitos. Con respecto a la 
necesidad de impartir cursos se ha obtenido que el factor psi-
cológico más demandado por los docentes es la autoconfianza 
(figura 3).

CONCLUSIONES

Tras los resultados obtenidos, las conclusiones que hemos 
derivado son las siguientes:

El grado de importancia que se le da a una variable psico-
lógica está relacionado con la formación que el docente posee 
sobre la misma.

La oferta de cursos destinados a los factores psicológicos 
debe ampliarse.
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Figura 1. Grado de importancia.

Figura 2. Grado de formación.

Figura 3. Necesidad de impartir cursos.
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Numerosos estudios han tratado de estudiar el compromiso 
deportivo que experimenta un deportista, así como los dife-
rentes factores por lo que éste puede verse afectado.

Alguno de estos trabajos[1] destacan la importancia de los 
otros significativos, entrenadores, padres y compañeros en el 
compromiso deportivo de deportistas en edades de iniciación. 
Del mismo modo, otros estudios[2] han definido las diferentes 
variables que afectan al compromiso, mostrándose en trabajos 
posteriores[3] la diversión como el predictor más potente del 
compromiso deportivo. Así pues, el objetivo de esta investiga-
ción es analizar la relación entre el compromiso deportivo y el 
nivel de autodeterminación que un futbolista experimenta en 
la práctica deportiva.

MéTODO

Participantes: La muestra está formada por 887 futbolistas 
de género masculino con edades comprendidas entre los 11 y 
16 años.

Instrumentos: Compromiso en el deporte. Se ha utilizado la 
versión adaptada al castellano del Sport Commitment Ques-
tionnaire.

Medida de la autodeterminación para la práctica deportiva: Se 
utilizó una versión de la Sport Motivation Scale.

Para el análisis se utilizó el programa SPSS 15.0.

RESULTADOS y DISCUSIóN

En la Tabla 1, aparecen los valores descriptivos de cada una 
de las variables de la investigación. Como se puede observar, 
es la motivación intrínseca la que aparece con mayores pun-
tuaciones (M = 4,12; SD. = 0,71), mientras que la amotivación 
presenta las más bajas (M = 1,70; SD. = 0,89). Respecto a los 
factores que analizan el compromiso se puede observar cómo 

es la diversión el que presenta puntuaciones más altas (M = 
4,59; SD. = 0,89) y la alternativa de participación la de valores 
más bajos (M = 2,32; SD. = 1,13).

En la tabla 2, podemos observar las correlaciones entre los 
factores del estudio, destacando las correlaciones más signifi-
cativas entre la motivación intrínseca y la persistencia (0,319) 
y la implicación (0,326), así como la motivación externa con 
coacción social (0,396).

En la Tabla 3, utilizando como variable dependiente la per-
sistencia en el análisis de regresión, se obtuvo como la variable 
predictora la motivación intrínseca (10%). En este sentido de-
bemos destacar que todos los factores del compromiso reflejan 
resultados similares, teniendo a la motivación intrínseca como 
el mayor predictor.

CONCLUSIONES

La principal conclusión de este estudio es que los deportis-
tas con mayores niveles de autodeterminación mostrarán ma-
yor compromiso deportivo.

Por ello, sería importante inculcar a los principales signifi-
cativos del joven deportista, entrenadores, padres y madres, la 
necesidad de transmitir motivos de práctica que fomenten una 
motivación intrínseca en el niño. De esta manera el compro-
miso deportivo del jugador será mayor y con ello reduciremos 
las posibilidades de abandono deportivo, con todo lo que ello 
conlleva en beneficio del niño.
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Tabla 1. Estadísticos Descriptivos.

 M SD. α

Intrínseca 4,12 0,71 0,857  
Identificada 3,72 1,07 0,596  
Introyectada 4,02 0,78 0,647  
Externa 3,34 1,00 0,737  
Amotivación 1,70 0,89 0,702  
Persitencia 4,41 0,70 0,718  
Diversión 4,59 0,73 0,888  
Alternativas 2,32 1,13 0,795  
Coacción Social 2,64 1,22 0,911  
Inversiones 4,17 0,93 0,723  
Implicación 4,13 0,87 0,689

Tabla 3. Análisis de regresión.

Variable β R² t p

Paso 1  0,102    
   intrínseca 0,319  9,553 0,000

Paso 2  0,116       
   Intrínseca 0,249  6,513 0,000  
   Introyectada 0,139  3,623 0,000 

Paso 3  0,122       
   Intrínseca 0,242  6,319 0,000  
   Introyectada 0,141  3,691 0,000  
   Amotivación -0,076  -2,279 0,023

Tabla 2. Correlaciones entre los factores del estudio.

 Persistencia Diversión Alternativas CoaciónSocial Inversiones Implicación 

Intrínseca 0,319(**) 0,282(**) -0,046 0,112(**) 0,306(**) 0,326(**)  
Identificada 0,173(**) 0,111(**) 0,023 0,213(**) 0,162(**) 0,173(**)  
Introyectada 0,264(**) 0,172(**) -0,015 0,166(**) 0,252(**) 0,259(**)  
Externa 0,175(**) 0,032 0,143(**) 0,396(**) 0,244(**) 0,158(**)  
Amotivación -0,098(**) -0,175(**) 0,396(**) 0,332(**) -0,011 -0,010
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La igualdad de oportunidades se asienta legalmente en la 
Constitución Española de 1978, en sus artículos 9.2 y 14, pro-
híbe cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, esta-
bleciendo en los poderes públicos la obligación de promover las 
condiciones para la igualdad de las personas, efectiva y real[1]. 
La sociedad tiene una derivación en la escuela, por lo que re-
produce lo que en ésta se da y, por lo tanto, se valora lo que está 
socialmente aceptado. Es un problema que perjudica a todo el 
alumnado, conduciendo a las chicas a tomar decisiones menos 
valoradas económica y socialmente, y asumiendo un rol sexual 
delimitado[2]. Por otro lado, a los chicos les impide acceder a 
valores tradicionalmente femeninos[2]. Por ello, uno de los fi-
nes de la coeducación es promover la política de igualdad de 
género. El entorno escolar es ideal para trabajar desde las pri-
meras etapas de la persona, la asunción de valores, conductas, 
que estén acordes con la forma de vivir de la sociedad donde 
se desenvuelven los individuos. Las especiales características 
de la Educación Física (EF) hacen que sea un foco de atención 
en el aspecto coeducativo. Debido a las situaciones que fomen-
ta esta disciplina, se hacen patentes las diferencias físicas que 
existen en el alumnado en función del sexo. Se considera que 
la EF puede ser el medio para que los centros docentes puedan 
desarrollar los patrones motores maduros, convirtiendo a los 
niños en adultos más diestros[3].

ANTECEDENTES y ESTADO ACTUAL DEL TEMA

En la historia de la educación española, las mujeres sólo 
accedían a enseñanzas de tipo doméstico. Hasta la entrada 
de la Ley Moyano (1857), no se generaliza la enseñanza para 
niños y niñas en un rango de edad de seis a nueve años[4]. A 
principios del s. XX toma más importancia la educación de las 
mujeres. Se indica que en 1909 se instaura la educación mix-
ta en la escuela primaria pública[4]. Durante el desarrollo de la 
escuela segregada, antes de 1909, se instruía a mujeres y hom-
bres con actividades en función de cuáles representaban me-
jor “el modelo masculino” y el “modelo femenino”[5]. En 1936, 
se vuelve por ley a las escuelas segregadas. En nuestro país, a 
partir de la Ley General de Educación de 1970, se establece 
la escuela mixta obligatoria en los centros públicos y privados 
concertados[6]. A partir de 1970, con la unificación del currí-
culum, se entendió haber conseguido la igualdad por razón de 
sexo, no contemplándose aspectos que permitieran una orien-
tación coeducativa[5]. La Ley Orgánica de Ordenación General 
del Sistema Educativo (LOGSE), de 3 de octubre de 1990, es la 
primera normativa referida a educación en la posguerra espa-
ñola que contempla la igualdad de oportunidades entre hom-

bres y mujeres y la no discriminación en la educación por razo-
nes de sexo, haciéndolo de manera explícita en el preámbulo[5]. 
La LOGSE atiende a la no discriminación en la educación por 
motivos de sexo tanto a diferentes niveles educativos como a 
la calidad de la enseñanza y orientación escolar, destacando 
estereotipos que deben ser corregidos[5]. La Ley Orgánica de 
Educación (LOE), de 3 de mayo de 2006, establece como se-
gundo principio la equidad que garantice la igualdad de opor-
tunidades, la inclusión educativa y la no discriminación.

En lo que a la EF se refiere, los grandes avances se consiguen 
en el s. XX, mediante las reivindicaciones de la mujer, desarro-
llando un marco igualitario[1]. Durante el primer tercio del s. 
XX, la EF femenina tenía contenidos diferenciados a la mascu-
lina, trabajando danza, gimnasia rítmica y sueca; mientras la 
masculina desarrollaba un modelo deportivo y paramilitar[1].

CONCLUSIONES

En EF ha avanzado desde la Ley Moyano, donde no se con-
templa la práctica en las niñas, hacia un área con objetivos, me-
todología, contenidos y evaluación iguales, pasando por una EF 
diferenciada según los sexos durante la mitad del siglo XX.

Los autores destacan los siguientes aspectos en EF: Asegurar 
un trato equitativo entre chicos y chicas; Superación de los es-
tereotipos de género; Potenciar el desarrollo de niños y niñas 
partiendo de la realidad de sexos diferentes; Enseñar a valorar 
al alumnado los diferentes aspectos de los modelos masculinos 
y femenino; Ofrecer los recursos educativos equilibradamente 
a niños y niñas.
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INTRODUCCIóN

La Ley General de Educación de 1970 establece la escuela mix-
ta obligatoria en los centros públicos y privados concertados[1]. 
La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educati-
vo (LOGSE) de 3 de octubre de 1990, es la primera normativa 
referida a educación en la posguerra española que contempla 
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la no 
discriminación en la educación por razones de sexo, aunque 
sólo lo hace de manera explícita en el preámbulo. La LOGSE 
atiende a la no discriminación en la educación por motivos de 
sexo en apartados que se refieren tanto a diferentes niveles 
educativos como a la calidad de la enseñanza y orientación 
escolar, destacando estereotipos que deben ser corregidos[2]. 
La Ley Orgánica de Educación (LOE) de 3 de mayo de 2006, 
establece como segundo principio la equidad, que garantice la 
igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no dis-
criminación y actúe como elemento compensador de las des-
igualdades personales, culturales, económicas y sociales, con 
especial atención a las que deriven de discapacidad. Las clases 
de Educación Física (EF) son un contexto especialmente im-
portante para trabajar la coeducación debido a las desigualda-
des físicas que se hacen evidentes. Por lo tanto, para producir 
los cambios necesarios en las clases, el cambio de mentalidad 
del profesorado de EF se debe enmarcar dentro de un cambio 
del profesorado en general[1]. Una definición de coeducación 
en el contexto de la EF es la que señala que coeducar significa 
enseñar a valorar al alumnado los rasgos de carácter positivo 
de los modelos femenino y masculino haciendo entender que 
no se trata de eliminar formas de comportamiento femeninas, 
sino de hacer participar a los chicos de las ventajas que con-
tienen las formas de conducta que hasta ahora han sido con-
sideradas exclusivamente propias de mujeres, es decir, valorar 
el modelo femenino al igual que ha sido valorado hasta ahora 
el masculino[3]. El objetivo del estudio es conocer las teorías 
implícitas del profesorado de secundaria del área de EF en co-
educación.

MéTODO

Los participantes son 5 profesores (n=5) de Educación Física 
de los centros escolares de la Región de Murcia, Licenciados en 
Educación Física o Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
El tipo de muestreo es intencional opinático. El material con el 
que se realizaron las entrevistas fue una grabadora de sonido 
digital. El instrumento de medición de las variables fue una 
entrevista semiestructurada, en el que el orden en el que se 
abordan los diversos temas y el modo de formular las pregun-
tas se deja a la libre decisión y valoración del entrevistador[4]. 
Los resultados se han obtenido mediante un proceso de aná-
lisis de contenido semántico basados en una revisión de las 
transcripciones literales de los discursos del profesorado[5].

RESULTADOS y DISCUSIóN

De las 6 categorías analizadas (Definición de Coeducación, 
Segregación, Valores contenidos y Trabajo de coeducación; 
Sexismo, Igualdad de género e Influencia de otros contextos; 
Evolución en la práctica docente; Bloques de contenidos; Leyes 
y tipos de centros; Formación y currículo), 2 de ellas fueron 
producto de las entrevistas. Se han obtenido un total de 29 
subcategorías, siendo 12 de ellas consecuencia de las entrevis-
tas. El total de indicadores analizados fue 109, siendo 58 fruto 
del análisis de las entrevistas. Cada categoría dio lugar a un sis-
tema de subcategorías e indicadores exhaustivo y mutuamente 
excluyente.

CONCLUSIONES

Los docentes entienden la coeducación principalmente 
como un proceso educativo, teniendo en cuenta las diferencias 
entre los sexos y el uso compartido de recursos didácticos y del 
contexto. Así mismo, el profesorado identifica la segregación, 
por un lado, como proceso educativo, y por otro, como la sepa-
ración de recursos y contexto.

Respecto al trabajo de la coeducación, el profesorado utiliza 
diferentes estrategias metodológicas. Se identifica la forma-
ción de grupos como situación más relevante. El profesorado 
no identifica significativamente la relación entre bloques de 
contenidos y trabajo de coeducación, sino que relaciona el tra-
bajo de la coeducación en función de los objetivos propuestos 
por el docente.

Los contextos más influyentes en el alumnado son: familia, 
televisión, amigos, clubes deportivos, nuevas tecnologías y es-
cuela. El profesorado señala como más importantes la familia 
y televisión.

En cuanto a la evolución en la práctica del profesorado, to-
dos indican haber sufrido alguna evolución, siendo las más 
usuales: alumnado, familia y leyes. Respecto a las barreras 
que se han encontrado, destacan aquellas relacionadas con el 
alumnado, la actividad y padres.
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INTRODUCCIóN

Este trabajo parte de la necesidad de llevar a cabo nuevos 
procesos de evaluación en la Enseñanza Superior dentro de 
las implicaciones que la convergencia hacia el Espacio Euro-
peo de Educación Superior y la utilización de créditos ECTS 
precisa[1,2].

Los objetivos de la investigación son presentar los resultados 
obtenidos tras el desarrollo y perfeccionamiento de sistemas 
de evaluación formativa y compartida en Docencia Universita-
ria, concretamente en la asignatura Enseñanza de la Actividad 
Física y del Deporte, y analizar la relación que guardan esta 
variable con el rendimiento académico.

MéTODO

La población objeto de estudio comprende los 120 alumnos 
implicados en una de las asignaturas troncales que forman 
parte de la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte de la UCAM, concretamente la de Enseñanza de la Ac-
tividad Física y del Deporte, durante el curso 2007-2008. En 
esta asignatura se ha llevado a cabo una experiencia de inno-
vación docente que ha dado lugar al estudio de caso analizado. 
La propuesta se ha centrado en la aplicación de sistemas de 
evaluación formativa y compartida. Los instrumentos de eva-
luación utilizados fueron los siguientes: cuestionario de eva-
luación inicial, diario del profesor, trabajos de clase (carpeta), 
cuestionario de autoevaluación, de evaluación del profesor y el 
proceso por parte del alumno, cuestionario final de la asigna-
tura y lista de control de asistencia.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Los resultados cualitativos obtenidos muestran que se ha 
conseguido romper con el sistema de evaluación tradicional al 
que ha estado acostumbrado la mayoría del alumnado. En gene 
3dan optar por ella. No obstante es necesario resaltar que debe 
poder conseguirse un cierto equilibrio entre las exigencias de 
la asignatura y la organización del curso, número de alumnos, 
tipo de asignatura y las condiciones y apoyos con las que se 
dispone para dar respuesta a dichas exigencias; tanto desde el 
punto de vista del alumno como del profesor.

En la tabla se presentan los resultados académicos de los 
alumnos según las categorías de: no presentados, aprobados, 
notables, sobresalientes y matriculas de honor; y en porcenta-
jes (%), según número de alumnos matriculados en evaluación 
continua, que en total fueron 120. El porcentaje de calificacio-

nes más alto corresponde a la calificación de notable (46,7%), 
seguido por el de suspenso (32,5%), el de aprobado (12,5%) 
y el de sobresaliente (3,33%), entre los alumnos presentados; 
aunque un 5% de los alumnos no lo hizo. Se destaca también 
la ausencia de alumnos con una calificación de matricula de 
honor. Estos resultados son similares a los obtenidos en[1,3].

Tabla 1. Frecuencia y porcentaje de las calificaciones finales  
en la asignatura Enseñanza de la Actividad Física y del Deporte  
entre las convocatorias de junio y septiembre de 2008. 

Calificaciones Frecuencia y porcentaje

No presentado 6 5,0% 
Suspenso  39 32,5%  
Aprobado  15 12,5%  
Notable 56 46,7%  
Sobresaliente  4 3,3%  
M. Honor 0 0,0%  
Total 120 100,0% 

CONCLUSIONES

Las principales conclusiones son que se ha conseguido una 
concienciación y hábito en el desarrollo de una metodología 
más participativa y una evaluación formativa en cuanto a la 
realización continua de actividades de enseñanza-aprendizaje 
que ayudan al desarrollo de los contenidos y a su comprensión. 
Además, se ha constatado que los alumnos participantes en el 
proceso han conseguido mejores calificaciones.
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INTRODUCCIóN

Una de las exigencias de la programación curricular del pro-
fesor es la elaboración de la programación de aula. La progra-
mación es el proyecto de trabajo de un curso académico, reali-
zado por un profesor y para un curso en concreto dentro de un 
centro educativo[1]. Es, en parte, personal y está adaptado a un 
grupo de clase y, por supuesto, forma parte de un área, en este 
caso, la Educación Física.

Esta programación debe incluir la secuencia de contenidos 
que responda a las estipulaciones legislativas, a los intereses 
dez<do al auge en el que se encuentran los contenidos de Ac-
tividades Físicas en la Naturaleza (AMN), nos vamos a centrar 
en realizar un estudio sobre los contenidos relacionados con 
las AMN que los profesores de Educación Física incluyen en 
sus programaciones didácticas.

MéTODO

Este trabajo se ha realizado mediante un diseño no experi-
mental, descriptivo y seccional.

Nuestro universo de estudio se basa en los profesores que 
reciben formación complementaria a través de cursos en la 
provincia de Almería, siendo nuestra muestra aquellos profe-
sores que han participado en el único curso de formación de 
AMN, con un total 51 profesores. Para la obtención de los da-
tos hemos utilizado el cuestionario, validado mediante el pro-
grama estadístico SPSS V.15, siendo este mismo programa el 
utilizado para la estadística de la investigación.

Este cuestionario, ha sido entregado a los participantes du-
rante el curso de formación de AMN, organizado por el Centro 
de Profesores de Cuevas-Olula de Almería. Por tanto, la varia-
ble estudiada en este trabajo sería los contenidos del bloque 
de Actividades en el Medio Natural (AMN) que incluyen en su 
programación.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Se les preguntó a los profesores qué contenidos de AMN in-
cluían en sus programaciones de Educación Física, de manera 
que las respuestas se pueden apreciar en la Figura 1. En cuanto 
a la orientación, un 94,2% afirma que sí incluye esta práctica 
en su programación, mientras que el 5,8% no lo hace; en rela-
ción al senderismo, el 69,2% sí lo incluye, en cambio el 30,8% 
restante no lo hace; en cuanto al trekking, el 1,9% lo incluye, 
y el 98,1% no; en la escalada, el 23,1% incluye esta práctica, 
mientras que el 76,9 no; la Bicicleta Todo Terreno (BTT) es tra-
bajada por un 25%, mientras que un 75% no lo hace; en cuanto 
a la cabuyería, un 23,1% sí la incluye, mientras que un 76,9% 
no; el montaje de tiendas de campaña un 13,5% sí las trabaja 
y un 86,5% no; las tirolinas, un 3,8% sí las incluye, y el 96,2% 

no; en relación al rappel, el 11,5% sí la incluye, y el 88,5% no; 
en cuanto a los juegos en la naturaleza, un 46,2% sí los  inclu-
ye y un 53,8% no. Todos estos datos son muy similares a los 
expuestos en otras investigaciones[2,3]. Nos encontramos con 
otra investigación en la que la mayoría de los resultados con 
respecto a la práctica son inferiores a los nuestros[4], posible-
mente debido a la antigüedad de dicho estudio.

CONCLUSIONES

Podemos concluir que son la orientación y el senderismo las 
dos prácticas que más incluyen los profesores en sus progra-
maciones, posiblemente debido a que son los contenidos más 
regulados por los Reales Decretos de enseñanza[5] y porque 
existen actualmente bastantes materiales bibliográficos sobre 
estas temáticas. Claramente, los juegos en la naturaleza son 
practicados por gran parte de los docentes, bien incluidos den-
tro del bloque de contenidos de AMN o bien dentro del blo-
que de Juegos y Deportes. Igualmente ocurre con los primeros 
auxilios, ya que en ocasiones se incluyen dentro del bloque de 
contenidos de Condición Física y Salud. Resulta por ende in-
teresante ver cómo la mayor parte de los deportes están aún 
excluidos de las aulas.
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Figura 1. Contenidos que incluyen en sus programaciones didácticas.
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INTRODUCCIóN

La actual legislación educativa[1] recoge como bloque de con-
tenidos de nuestra área las Actividades Físicas en la Naturale-
za (AMN). Éstas son entendidas como prácticas motrices, con 
un componente ecofísico-educativo (relación entre educación 
ambiental y actividad física), lúdico, recreativo, donde el indi-
viduo actúa de forma global e integral, desarrollándose en el 
medio natural y con una necesidad de conciencia ecológica[2].

El llevar a cabo los contenidos de este bloque en la educa-
ción física escolar está directamente relacionado con la forma-
ción de los profesores hacia estas actividades, de manera que 
en esta investigación hemos realizado un estudio con el que 
pretendemos conocer las AMN que conocen los docentes de 
educación física para poder enseñar en sus clases.

MéTODO

Este trabajo se ha realizado mediante un diseño no experi-
mental, descriptivo y seccional.

Nuestro universo de estudio se basa en los profesores que 
reciben formación complementaria a través de cursos en la 
provincia de Almería, siendo nuestra muestra aquellos profe-
sores que han participado en el único curso de formación de 
AMN, con un total 51 profesores. Para la obtención de los da-
tos hemos utilizado el cuestionario, validado mediante el pro-
grama estadístico SPSS V.15, siendo este mismo programa el 
utilizado para la estadística de la investigación.

Este instrumento de obtención de datos ha sido entregado a 
los participantes durante el curso de formación de AMN, orga-
nizado por el Centro de Profesores de Cuevas-Olula de Alme-
ría. Por tanto, la variable estudiada en este trabajo quedaría es-
tablecida en los contenidos de AMN que conocen los docentes 
o que les han enseñado para trabajarlos en Educación Física.

RESULTADOS

Al realizar el análisis estadístico, podemos apreciar en la Fi-
gura 1 los siguientes datos: con respecto a la orientación, el 
94,2% del profesorado conoce o le han enseñado este tipo de 
actividad para poder trabajarla en el área de educación física, 
mientras que el 5,8% afirma que no. En el caso del senderismo, 
el 82,7% afirma que sí, y el 17,3% afirma que no; en cuanto al 
montañismo, el 26,9% respondió que sí, y el 73,1% que no; en 
relación al trekking el 17,3% sí, y el 82,7% no; sobre el Bicicleta 
Todo Terrero (BTT), el 46,2% afirma que sí, y el 53,8% que no; 
en cuanto a la escalada, el 42,3% respondió sí la conoce o se 
la han enseñando para poder trabajarla en Educación Física, 
mientras que al 57,7% no le han enseñado o no la conoce; en 
el alpinismo, el 9,6% afirma que sí, frente al 90,4% no; en el 
rappel el 21,2% respondió que sí, mientras que el 78,7% no; en 
cuanto a la espeleología, el 7,7% afirma que sí, y el 92,3% que 
no; para concluir con la gráfica, en el descenso de barrancos, el 
15,8% respondió que sí, frente al 84,6% que afirma que no.

DISCUSIóN

Una de las principales consecuencias por las que las AMN no 
se trabajan en la educación física escolar es la escasa formación 
que se da en la universidad, tanto en Enseñanza Primaria como 
en Secundaria, como se afirma en otras investigaciones[3]. Una 
de las causas es que la mayoría de actividades relacionadas con 
el medio natural no son asignaturas troncales, por lo que la 
formación y especialización en las AMN, disminuye entre el 
alumnado universitario[3,4].

CONCLUSIONES

Podemos concluir que son la orientación y el senderismo 
las AMN que más conocen los docentes para trabajar en sus 
clases de Educación Física y sobre las que más información se 
ha recibido. Además, vemos que la BTT y la escalada se dan en 
menor medida que estas dos anteriores, pero gran cantidad de 
profesores han recibido formación o la conocen. Para finalizar, 
destacar lo claro que se demuestra la falta de formación en los 
docentes de esta área en el resto de AMN.
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Figura 1. Porcentaje de los contenidos que se conocen o se 
han aprendido para trabajarlos en Educación Física.
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En la investigación realizada se ha llevado a cabo una com-
paración de hábitos saludables en tres centros escolares perte-
necientes a la Región de Murcia. Definiremos y contextualiza-
remos lo que consideramos como hábitos saludables en edad 
escolar, entendiendo éstos como el conjunto de una alimenta-
ción equilibrada, una práctica de ejercicio físico frecuente, des-
cansos y esfuerzos adecuados, las posturas escolares y la higie-
ne personal (De la Cruz, 1989). El objetivo del presente estudio 
es analizar los hábitos de las adolescentes en la actualidad.

MéTODO

La muestra objeto de estudio fue de 316 alumnas, todas ellas 
chicas, de secundaria, procedentes de tres centros concertados 
de Educación Secundaria del municipio de Murcia, con edades 
comprendidas entre los 12 y 17 años correspondientes a los 
cuatro cursos de Secundaria y Bachillerato.

Para llevar a cabo este trabajo se empleó la metodología se-
lectiva con un diseño prospectivo evolutivo transversal. Las 
variables objeto de estudio fueron las expuestas en la Tabla 1. 
Para ello se empleó el cuestionario Hábitos de Salud en Escola-
res (Casimiro, 1999).

ANÁLISIS DE LOS DATOS

Se codificaron los datos del cuestionario de hábitos saluda-
bles asignando valores numéricos a cada una de las variables. 
Una vez introducidos todos los datos, se pasó a la fase de de-
puración. Se analizó la distribución de probabilidad de las dis-
tintas variables de estudio mediante el cálculo de estadísticos 
descriptivos básicos (media, desviación típica), y la realización 
de tests de hipótesis (prueba de Kolgomorov-Smirnov y Lillie-
fors) y prueba de homogeneidad de Levene. Se considera que 
existen diferencias significativas para p≤0,05.

RESULTADOS

A continuación se exponen los resultados obtenidos del aná-
lisis descriptivo de cada una de las variables objeto de estudio 
en los respectivos cursos analizados.

CONCLUSIONES

No existen diferencias significativas entre hábitos alimenta-
rios entre los cinco grupos estudiados.

Las alumnas de 4º de ESO tienen más ordenadores que el 
resto de los cursos, pero son las que menos tiempo lo utilizan.

Las alumnas de 2º de ESO son las que han probado el tabaco 
con mayor porcentaje de ellas, aunque en la actualidad son las 
de 1º de ESO las que más fuman.

Las alumnas de 1º de ESO son las que han consumido alco-
hol con menor edad, las que en mayor porcentaje alguna vez 
se han emborrachado y las que suelen beber alcohol los fines 
de semana.

Tabla 1. Características de la muestra analizada en el estudio.

Variables 1º n=70 2º n=79 3º n=96 4º n=22 5º n=49

Comidas al día 3,8 ±0,4 3,6±0,6 3,7±0,4 3,5±0,6 3,7±0,5

Alimentos 2,0±0,6 2,1±0,6 2,0±0,5  2,1±0,5

Piezas fruta 2,9±0,8 2,5±0,8 2,4±0,9a 2,6±0,9 2,6±1,0

Tiempo viendo TV 2,6±0,8 2,3±0,8 2,3±0,8 2,0±0,6a  2,6±0,7d

Tienes Ordenador 1,5±0,9 1,7±1,0 1,7±0,9 3,1±07abc 1,1±0,4abc

Tiempo ordenador 2,9±0,6 2,6±0,7 2,6±0,8  2,8±0,7

Probar tabaco 1,8±0,3b 1,7±0,4 1,5±0,5ab 1,3±0,4b 1,3±0,4db

Actualidad fumas 3,7±0,4 3,5±0,8 3,0±1,1a 2,6±1,4 3,3±1,0 

Cigarrillos día 2,2±1,6 1,2±0,4 1,6±0,9 2,0±0,5 1,3±0,8

Alguna bebida  
alcohólica 1,8±0,3bc d 1,5±0,4ad 1,4±0,4ad 1,0±0,2abc 1,1±0,3abc

Edad 1ª vez bebidas  
alcohólicas 9,9±2,5c 12,3±1,3 13,0±1,5a 13,5±1,4ab 14,5±1,1abc

Alcohol semana 3,7±0,7 3,9±0,2 3,9±0,2 3,8±0,6 3,9±0,3

Alcohol fin de semana 3,6±0,7 3,4±0,7 3,3±0,7 2,9±0,7a 3,0±0,8a

Emborrachado 1,9±0,1 1,7±0,4 1,7±0,4a 1,6±0,4 1,7±0,4a

Edad emborrachaste  13,0±0 14,0±0  15,0±1,1

Cambio camiseta 1,1±0,7 1,2±0,7 1,3±0,9 1,1±0,5 1,2±1,0

Ropa deportiva 1,0±0,3 1,0±0,2 1,1±0,3  1,0±0,1

Calientas 1,3±0,7 1,6±0,7 1,6±0,9 1,8±0,9 1,6±0,6

Diferencias significativas (p≤0,05) con respecto a los cursos a primero  
de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO); b segundo de la ESO;  
c tercero de la ESO; d cuarto de la ESO; e primero de Bachillerato. 
Leyenda: (5º) primero de bachillerato.
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
son una realidad que hay que afrontar, tanto desde las distintas 
áreas del currículo, como desde la formación del profesorado, 
pues representan un recurso cada día más imprescindible en 
nuestra vida y una herramienta adecuada para la preparación 
presente y futura del alumnado. El profesorado de Educación 
Física (EF) no puede mantenerse al margen de este tipo de for-
mación. El objetivo de este trabajo es analizar la opinión del 
profesorado de EF respecto a la formación on-line, una vez ha 
finalizado una de estas actividades, concretamente relaciona-
da con el bloque de contenidos de actividad física en el medio 
natural (AFMN).

MéTODO

La recogida de información se ha llevado a cabo con metodo-
logía cuantitativa a través de encuestas. Para ello, se optó por 
la realización de un cuestionario autoadministrado y rellenado 
directamente por la totalidad de los participantes que finaliza-
ron el curso de formación permanente en el que participaron 
un total de 81 profesores de EF de la provincia de Almería, tan-
to de Primaria como de Secundaria.

Para el diseño del instrumento se tuvieron en cuenta, por 
un lado, los ítems utilizados en la valoración final de las ac-
tividades de formación del profesorado por parte del Centro 
del Profesorado Cuevas-Olula[1], referentes a la valoración del 
entorno, calidad de los contenidos y su aplicación en el aula y 
profesorado del curso y, por otro, la inclusión de cuestiones 
referentes a este bloque de contenidos (AFMN) según norma-
tiva vigente, RD 1631/2006[2], teniendo en cuenta las aporta-
ciones de autores relevantes, tanto en el diseño como en los 
contenidos. De los distintos bloques temáticos de los que está 
compuesto el cuestionario, para este trabajo se han selecciona-
do aquellas variables más relevantes en relación con la opinión 
respecto a la formación on-line; así, algunas de las variables a 
investigar han sido: cantidad, calidad y utilidad de los conte-
nidos, así como dificultad de aprendizaje de los mismos por 
este sistema de formación, materiales respecto expectativas 
iniciales, implicación en el curso, teleformación vs formación 
presencial, etc.

RESULTADOS y DISCUSIóN

A pesar de que los contenidos tratados e impartidos on-line 
formaran parte del bloque de AFMN, es destacable que las dos 
terceras partes del profesorado participante (51,9% de Primaria 
y 48,1% de Secundaria y FP) consideren de excelente la calidad 
de los mismos y que prácticamente la totalidad los consideren 
útiles y aplicables. Respecto al cumplimiento de las expectati-
vas, en relación con los materiales trabajados en el curso, desta-
can los porcentajes que reflejan que estos materiales han resul-
tado mejor de lo esperado (45,7%) o extraordinarios (34,3%).

Es de gran importancia recabar datos referentes a este tipo 
de formación en comparación con la acción formativa presen-
cial. Más de ocho de cada diez participantes como alumnos 
en este curso considera que la formación on-line favorece el 
aprendizaje, destacando entre los mismos un elevado porcen-
taje (22,9%) que estiman que favorece extraordinariamente el 
aprendizaje, en comparación con la clásica y tradicional forma-
ción presencial, según la experiencia que han tenido en cursos 
presenciales anteriores a lo largo de su formación permanente 
personal (figura 1). Prácticamente todos manifiestan seguri-
dad en recomendar este tipo de formación a un compañero o 
compañera. Ello supone una actitud convencida y favorable 
hacia este tipo de aprendizaje, aspectos necesarios para la in-
corporación de las TIC en la práctica docente[3].

CONCLUSIONES

El profesorado de EF valora las virtudes de la formación a 
distancia, en comparación con su experiencia en presencial 
y clásica, sintiéndose motivado y participando activamente, 
mostrando una actitud favorable a la innovación y un gran in-
terés en formarse y contar con los recursos que ofrecen las TIC 
para la preparación del alumnado.
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Figura 1. Opinión de la actividad, comparando el sistema de formación 
on-line con experiencias personales en formación presencial.
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El infante, desde que nace, comienza una tarea de explora-
ción motriz en la que mediante el ensayo-error, llega a adquirir 
un dominio del cuerpo tal que le permite ser autónomo. Den-
tro del repertorio motriz nos centramos en el gesto del salto. 
Saltar es una habilidad motriz en la que el cuerpo se suspen-
de en el aire debido al impulso de una o ambas piernas y cae 
sobre uno o ambos pies. El objetivo del presente estudio es 
documentar el desarrollo de la habilidad motriz del salto para 
acordar la evolución del sujeto en el aprendizaje y ejecución del 
gesto, desde el nacimiento hasta su correcta ejecución.

MéTODO

Se procede a la revisión bibliográfica en la literatura científi-
ca publicada en inglés y español en las bases de datos ISI, PRO-
QUEST e IME. La búsqueda inicial destapó 456 estudios. Estos 
resultados se sometieron a un meta-análisis para seleccionar 
sólo aquellos que cumplieran con los requisitos establecidos.

RESULTADOS y DISCUSIóN

De los 456 estudios, y tras una lectura de los extractos, se 
seleccionaron 127 para el análisis del texto completo, determi-
nándose que solamente 27 artículos resolvieron los criterios 
de la inclusión. En la presente comunicación se sintetizan los 
resultados más relevantes para aplicar en el campo de la Edu-
cación Física.

Los niños en edad preescolar, según Hellebrant, presentan 
patrones para el salto mucho antes de tener la fuerza necesaria 
para impulsar sus cuerpos al vuelo, encontrándose más desa-
rrollada la participación de las piernas que la de brazos.

Bayley demuestra en su estudio que existe un progreso cons-
tante en relación con la edad, donde los niños son mejores que 
las niñas y los blancos que los negros. 

Esta progresión se realiza en torno a un aumento de la 
flexión de rodillas, de la extensión del cuerpo y un movimiento 
de brazos más eficaz (Willson).

En la edad escolar, Jankins añade que la mejora continúa 
de año en año, y los niños lo hacen mejor que las niñas sin en-
contrarse diferencias raciales. Zimmerman comprueba que los 
hábiles destacan por mantener los brazos altos durante todo 
el salto, lograr una extensión completa de caderas, rodillas y 
tobillos, y una inclinación en el arranque de 45º.

CONCLUSIONES

Vistas las conclusiones de los trabajos consultados resulta 
evidente que existe un determinado patrón (separación late-
ral de los pies, ángulo de flexión de la rodilla, movimiento de 
brazos y posición del tronco) que se repite en los buenos sal-
tadores, y que deberá ser tenido en cuenta durante el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en nuestras clases de Educación 
Física.
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O tema que hoje aqui trago para falar, está obviamente inse-
rido na linha que tem sido a minha carreira académica. Se por 
um lado ele diz respeito a uma das funções da Gestão, o Ma-
rketing com instrumento imprescindível em qualquer organi-
zação, por outro irei também focar um ou outro instrumento 
de que o Marketing necessita, para obter sucesso.

Também os tempos de crise que hoje vivemos em todo o 
Mundo me despertou para a análise do tema até porque as 
abordagens conhecidas por parte de vários autores e os cons-
trangimentos inerentes à época que vivemos podem torná-la 
polémica.

Em Janeiro de 2004, portanto há precisamente 5 anos, Joa-
quim Madrinha, um reconhecido economista Português, num 
artigo intitulado Investimentos Éticos, dizia, e cito:

A ética e o lucro nunca se deram bem. Mas mudam-se os 
tempos e mudam-se as vontades. Hoje (há 5 anos), o investi-
mento ético é uma realidade e já é rentável.(fim de citação)

Queria nessa altura dizer o articulista, que preocupações 
éticas nos investimentos começavam já a surgir e nomeava os 
fundos de investimento ético como uma boa forma de investir 
no crescimento sustentado.

Aliás, da análise de estudos por inquérito aplicados a gesto-
res de fundos e analistas europeus, resultou que se estava a in-
tensificar o interesse de investimentos em empresas com boas 
práticas sociais e ambientais, isto é, que existe cada vez mais 
interesse em investimentos socialmente responsáveis. 

Exemplos de discriminação positiva onde são eliminados 
investimentos em empresas que recorram a trabalho infantil, 
produtos de tabacos, materiais pornográficos ou similares, e 
todos que de alguma forma demonstram desrespeito pelos di-
reitos humanos, são bons padrões éticos.

Um exemplo recente que é o corolário da abordagem aos 
investimentos éticos, mas na vertente do Marketing é entre 
outros, o que sucedeu ao super campeão olimpico Michael 
Phelps, vencedor de oito medalhas de ouro em Pequim.

(notícia de um dos periódicos com maior expressão em Por-
tugal, o “Expresso”).

Existe uma organização, americana, a Davie Brown Index, 
que avalia a capacidade de uma celebridade influenciar uma 
intenção de consumo, por meio de indices, determinados a 
partir de questionários feitos a uma amostra de mil consumi-
dores e que tem como finalidade demonstrar qual a capacidade 
de uma figura pública ser identificada como um porta-voz de 
uma marca. 

Como é do conhecimento geral, há uns meses atrás, soube-
se que Phelps fumava marijuana. Os resultados de tal consta-
tação foram, para Phelps:

– suspensão por três meses da Federação Norte-Americana 
de Natação;

– perda do primeiro lugar do “ranking” de acordo com a Da-
vie Brown Index e passagem para a terceira posição. Mi-
chael Phelps, antes dos J. Olimpicos situava-se na posição 
1111. Após os jogos olímpicos tinha chegado à primeira 
posição com cerca de 95% dos votos. Viu-se entretanto 
ultrapassado por Michael Jordan e Tiger Woods. Phelps 
perdeu pontos nomeadamente nos atributos que se re-
feriam à confiança e ao modelo aspiracional, mantendo-
se no entanto o atributo relacionado com a notariedade, 
inalterável;

– perda de contrato com a marca Kellogg’s. Das várias mar-
cas patrocinadoras do super campeão, (Speedo, Visa, 
Omega, etc), a empresa de cereais Kellogg´s foi a unica 
que rescindiu o contrato com o atleta. Os “lobbies” for-
maram-se e houve movimentos de apoio a Phelps que pe-
diam para que fossem boicotados os produtos da marca. 

É este o ponto que se enquadra na questão que atrás deixá-
mos e a que voltaremos.

O marketing sensorial tem desta forma e quando devida-
mente controlado, um papel preponderante na capacidade de  
conquista e retenção de clientes e obviamente no aumento de 
vendas. 

Tentaremos com alguns exemplos elucidar o atrás descrito.
Exemplos associados aos fenómenos desportivos, de marke-

ting desportivo sensorial, serão também apresentados.
Philip Kotler fazendo uma referência ao Marketing Despor-

tivo, diz que este consiste numa interpretação do conceito do 
marketing e da sua aplicação que não os estritamente empre-
sariais.

Por Marketing Desportivo podemos entender o conjunto 
de acções e prestações, produzidas no sentido de satisfazer as 
necessidades, expectativas e preferências do consumidor de 
desporto. Este conjunto de acções e prestações desenrola-se 
em dois segmentos:

Os produtos e serviços desportivos que são constituidos e 
se relacionam directamente com o consumidor desportivo e as 
acções de marketing de outros produtos ou serviços que usam 
o desporto como forma de comunicação junto dos seus consu-
midores, ao mesmo tempo consumidores desportivos.

As novas tecnologias serão o suporte das estratégias de ma-
rketing e também elas uma ferramenta da sua implementação. 
Iremos servir-nos delas para também nós, tentarmos chegar 
mais facilmente e com sucesso ao público aqui presente.

EL MARKETINg COMO INSTRUMENTO DE éXITO y BÚSQUEDA DE MERCADO,   
INSTRUMENTO DE MARKETINg
dr. Carlos Colaço

Universidade Técnica de Lisboa (Portugal)
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En una sociedad de consumo tan avanzada como en la que 
actualmente nos desenvolvemos, la oferta de servicios en ac-
tividades físico deportivas es cada vez más compleja y espe-
cializada. Sin embargo, en ciertas ocasiones, la dificultad de 
mantener el servicio debido a las difíciles condiciones del mer-
cado puede llevar a una situación en la que el producto final, es 
decir, las actividades ofertadas, no cumplan plenamente con el 
objetivo primario con el que se ofertan.

En el ámbito de la actividad física, para la mejora de la cali-
dad de vida, esto puede suceder en el momento de que no se 
analiza de manera crítica aspectos como los siguientes:

– Prejuicios y falsas expectativas que la publicidad creada 
puede generar en el potencial cliente.

– Adecuación de las actividades al público diana.
– Calidad técnica con la que se desarrollan las actividades: 

acciones articulares, dispositivos empleados y metodolo-
gía de dosificación.

– Calidad en el desarrollo del ambiente socio-afectivo de las 
sesiones.

– Inexistencia o falta de estructura en los protocolos técni-
cos de actuación a medio y largo plazo.

– Nivel formativo de los técnicos y pautas para su forma-
ción permanente.

– Etc.

En función de los expuesto, el objetivo de la presente ponen-
cia es realizar una revisión de algunos de los puntos anterior-

mente expuestos de manera que el gestor de programas y/o 
actividades en el ámbito de la promoción de la actividad física 
para la mejora de la calidad de vida amplíe sus criterios de re-
ferencia para poder evaluar y aplicar mejor dichos programas y 
actividades en su entorno de responsabilidad profesional.

Es cierto que todo profesional se esfuerza por realizar con 
dignidad y coherencia su ejercicio laboral, pero también lo es 
que la falta de referencias críticas en muchas ocasiones pueden 
conducir a actuar con vicios ocultos que de no ponerse en evi-
dencia pueden perpetuarse en contra de uno de los objetivos 
en el servicio, como es la oferta de actividades de máxima ca-
lidad para el cliente. En otras ocasiones, la ostentación a base 
de mármol, madera, grandes espacios de diseño y técnicos con 
una “estética determinada” puede camuflar un servicio en el 
que el producto final incumple con los criterios fundamenta-
les para la prescripción y dosificación del ejercicio físico en el 
ámbito de la mejora de la calidad de vida. Por tanto, es nece-
sario lograr una integración entre la dificultad de mantenerse 
en un mercado de consumo junto con ofrecer propuestas que 
garanticen tanto la eficacia como la seguridad para sus prac-
ticantes.

Para finalizar esta breve síntesis, se puede indicar que estas 
deficiencias pueden ocurrir tanto en ámbitos de actuación pú-
blicos como privados, al amparo de un público con una falta 
de formación crítica al respecto y en un mercado profesional 
que está en proceso de regulación y por tanto aún carece de 
mecanismos de control al respecto.

EL ASESORAMIENTO TéCNICO PARA LA OPTIMIzACIóN DE LA gESTIóN  
DE LOS PROgRAMAS DE FITNESS/WELLNESS: UNA VISIóN INTEgRADORA
dr. d. Juan Carlos Colado Sánchez

Universidad de Valencia
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Esta investigación tiene por objeto analizar y describir los 
incidentes críticos que puedan surgir durante el proceso de 
consumo, al igual que su influencia sobre la satisfacción y leal-
tad del consumidor. También pretende describir las relaciones 
entre la percepción de la calidad, satisfacción y lealtad.

MéTODO

La medida de percepción de la calidad se basó en torno a tres 
dimensiones: calidad de la interacción, calidad del medio y cali-
dad del resultado. La medida de la satisfacción se estructuró en 
torno a: satisfacción general, atribución del acierto, atribución 
del fallo, arrepentimiento y repercusión negativa. La intención 
futura fue medida mediante el compromiso psicológico y co-
municación boca/oído. El resultado final fue un cuestionario 
de 33 ítems en torno a una escala Likert (1/7). Para el desarro-
llo de las escalas de medida de los incidentes críticos, la prime-
ra pregunta hace referencia a la presencia o ausencia de algún 
incidente crítico. Si la respuesta es afirmativa se le pedía al en-
cuestado que describiera el incidente en cuestión. El método 
de encuesta realizado fue la encuesta personal en 24 instala-
ciones de ocio náutico. Obtuvimos un total de 1.200, se elimi-
naron 189 por estar incompletas o mal rellenadas (n=1.011). 
Los datos fueron analizados por SPSS.15 y EQS.6.1.

RESULTADOS

Tras el análisis factorial exploratorio (AFE) mediante el mé-
todo de componentes principales varimax, todos los factores 
presentan cargas factoriales > 0,5. Los resultados del AFE de 
las variables dependientes satisfacción y lealtad nos muestran 

que tan sólo podemos extraer un único factor o dimensión. To-
das los factores presentan cargas factoriales > 0,5. El análisis 
factorial confirmatorio (AFC) nos ha permitido mantener los 
tres factores de la percepción de la calidad y la satisfacción/
lealtad. Los resultados del AFC también revelan unos adecua-
dos índices de ajuste (CFI, NNFI, RMSEA y SRMR) del modelo 
estructural propuesto (82%). Las tres dimensiones de la per-
cepción de la calidad muestran impactos positivos y signifi-
cativos sobre la satisfacción/lealtad. En cuanto a los inciden-
tes críticos tras el análisis de la varianza (ANOVA) presenta 
diferencias significativas entre los consumidores que narran 
incidentes y sus niveles de satisfacción/lealtad, y los consumi-
dores que no expresan ningún tipo de incidente crítico. Tras el 
análisis estadístico descriptivo, obtenemos que la utilización 
de esta técnica contribuye a completar la información sobre 
la investigación de la calidad del servicio, haciendo aflorar las 
fortalezas y debilidades del servicio desde el punto de vista del 
consumidor. El precio de los servicios contratados es uno de 
los atributos aportados por esta técnica y que no recoge nues-
tro modelo del SERVPERF. Los atributos que más afectan a la 
satisfacción y lealtad son el esfuerzo por parte del personal del 
centro para que los consumidores se encuentren cómodos y el 
trabajo con entusiasmo del personal de la instalación náutica. 
Ambos pertenecientes a la dimensión percepción de la calidad 
de la interacción. Dentro de esta misma dimensión aparece el 
incidente, que con mayor frecuencia provoca insatisfacción y 
deslealtad, en concreto es la responsabilidad o seriedad de los 
trabajadores del centro de ocio náutico, entendida esta como el 
cumplimiento de lo pactado entre consumidor y empresa.

EL PAPEL DE LOS INCIDENTES CRÍTICOS EN EL COMPLEMENTO DE LA INFORMACIóN SOBRE LA  
CALIDAD DE LOS SERVICIOS, EN LAS INSTALACIONES DE OCIO NÁUTICO DE LA REgIóN DE MURCIA
dr. d. Francisco Segado Segado

Universidad Católica San Antonio
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INTRODUCCIóN

Para que las actividades acuáticas recreativas puedan lograr 
su objetivo se debe proporcionar una seguridad mínima al 
usuario. Esta seguridad empieza por la presencia del socorrista 
acuático y termina con la organización de un servicio de salva-
mento y socorrismo eficaz.

El 9% de las muertes no naturales que se producen en el 
mundo son causadas por ahogamientos y en países subdesa-
rrollados éstos se consideran la primera causa de muerte de 
personas entre 1 y 17 años.

Los parques acuáticos son lugares donde se prevé que pue-
den ocurrir accidentes, por lo que las numerosas y diversas 
atracciones condicionan un protocolo y unas técnicas de segu-
ridad específicas.

Con ánimo de prevenir y controlar al usuario que frecuen-
ta las instalaciones acuáticas, nos planteamos conocer en qué 
sexo y edad ocurren más accidentes. Así, los socorristas po-
drán intervenir sobre este grupo de población con actuaciones 
preventivas, evitando su ahogamiento.

MéTODO

Este estudio se ha llevado a cabo con una muestra de 79 
intervenciones reales registradas en dos parques acuáticos 
de Morey’s Pier (Nueva Jersey, EE.UU.). El 48,10% (38) son 
mujeres y el 51,90% (41) hombres, con una edad media de 
40,08±10,11 y 38,31±10,49 años respectivamente.

La variable dependiente objeto de estudio fue conocer los 
rescates realizados en los parques acuáticos. Las variables in-
dependientes son: 1) género y 2) edad de las víctimas.

El instrumento que se ha utilizado para medir las variables 
es una plantilla estandarizada de registro de intervención 
acuática (ad hoc, Morey’s Pier). Las plantillas se codificaron en 
una hoja de Excel (M. Office v.2003) depurando y recodificando 
diferentes variables para proceder al análisis estadístico de los 
datos (SPSS v.15.0).

Para el estudio se ha llevado a cabo un análisis descriptivo e 
inferencial de las variables de estudio, verificando la normali-
dad y la homogeneidad y buscando las diferencias significati-
vas a mediante la prueba de Chi-cuadrado.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Entre los resultados encontramos que el bloque de edad que 
presenta un mayor porcentaje de intervenciones acuáticas es el 
de las víctimas que tienen entre 7 y 12 años de edad (48,10%), 
seguido de los mayores de 20 años (22,78%), los de edad com-
prendida entre los 13 y 19 años (20,25%) y los menores de 6 
años (8,86%).

En relación a la franja de edad que presenta mayor porcenta-
je de intervención encontramos estudios que no coinciden con 
los encontrados aquí[1,2]. Éstos determinan otros tres rangos 

de edad con mayor riesgo de ahogamiento: niños entre 1 y 4 
años, jóvenes entre 15 y 24 y, adultos entre 35 y 44 años. Datos 
que probablemente reflejen otra realidad, ya que los estudios 
se realizan en otro tipo de aguas, como las aguas naturales, las 
piscinas o las bañeras de hogares.

Otros trabajos[2,3] se centran en los ahogamientos que se 
producen entre los 0 y los 5 años. Este rango de edad presenta 
el mayor riesgo de sufrir ahogamiento en lugares donde no hay 
una vigilancia constante por un socorrista. En nuestro caso, 
esta variable está controlada y obtenemos que las intervencio-
nes en víctimas de estas edades sean el porcentaje más bajo 
encontrado. Lo que nos indica que se debe vigilar de cerca de 
los niños pequeños, pues no conocen el peligro.

En relación al género obtenemos diferencias significativas. 
Entre los 7 y 12 años se ahogan más hombres, mientras que en 
mayores de 20 años, son mujeres las víctimas.

CONCLUSIONES

Destacamos como conclusiones del trabajo que 1) se reali-
zaron un mayor número de intervenciones acuáticas a la po-
blación que tenía un edad entre 7 y 12; 2) el 77,21% de las 
víctimas tiene una edad inferior a los 20 años; 3) se encuentra 
una mayor tendencia al accidente acuático cuando la víctima es 
varón menor de 7 años y mujer mayor de 20 años.
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Figura 1. Porcentaje de accidentes ocurridos en función del grupo  
de edad y el sexo de la víctima.  

(*) Diferencias significativas (p<0,005) entre grupos.
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INTRODUCCIóN

Esta comunicación pretende realizar un análisis crítico del 
actual sistema de registro de información económica y finan-
ciera de las Federaciones Deportivas españolas, teniendo en 
cuenta la existencia de un Plan Contable sectorial específico 
del año 1994 que reglamenta y normaliza el ámbito que nos 
ocupa. Además, en nuestra opinión, la reforma contable en 
España implantada por el PGC 2007 tiene como consecuencia 
ineludible la necesidad de una revisión y actualización urgente 
por parte del ICAC de la normativa reguladora específica cita-
da más arriba.

MéTODO

Las normas contables sectoriales de adaptación para las 
Federaciones deportivas españolas, vigentes a día de hoy y 
elaboradas por el ICAC en 1994, se estructuran, de la misma 
forma que el Plan General de Contabilidad de 1990, en cinco 
partes bien diferenciadas, que van precedidas por una Intro-
ducción en la que se explican las principales particularidades 
y características de la actividad inherente a las Federaciones 
deportivas, así como también las modificaciones introducidas 
para realizar la adaptación y la consiguiente justificación co-
rrespondiente. En primer lugar, la primera parte denominada 
principios contables, no sufre modificaciones respecto al Plan 
General de Contabilidad de 1990. En segundo término, en la 
segunda parte de la citada normativa: el cuadro de cuentas, a 
pesar de que no se intentan agotar todas las posibilidades que 
puedan producirse en la realidad, se han habilitado cuentas 
específicas para las Federaciones deportivas y se han elimina-
do, en algunos casos, cuentas previstas en el PGC de 1990, sin 
perjuicio de que las Federaciones deportivas puedan utilizarlas 
si lo desean. En tercer lugar, la parte tercera de la adaptación 
sectorial de 1994 integra las definiciones y relaciones contables, 
dando contenido y claridad a las cuentas antes mencionadas 
en función de las definiciones que se relacionan e incorporan 
en la misma. En cuarto lugar, la cuarta parte de la normativa 
reguladora sectorial de 1994 engloba las cuentas anuales, que 
sí se consideran obligatorias. De esta forma, la citada adapta-
ción sectorial de 1994 establece un único modelo de Balance 
de Situación, de Cuenta de Pérdidas y Ganancias y, en último 
término, de Memoria, con la particularidad concreta respecto 
a lo estipulado en el Plan General de Contabilidad de 1990, de 
no distinguir entre modelos normales y abreviados de cuantas 
anuales, en virtud de la especial naturaleza específica de las 
entidades deportivas no lucrativas, a las que se dirige e intenta 
tutelar en este aspecto. Finalmente, la quinta parte de la adap-
tación sectorial de 1994 recoge las normas de valoración. Las 
referidas normas de valoración contables de las Federaciones 
deportivas españolas fueron objeto de modificaciones impor-
tantes respecto a lo dispuesto en este ámbito por el Plan Gene-
ral de Contabilidad de 1990, puesto que incorporaron criterios 
obligatorios de contabilización de las operaciones y los hechos 
económicos y financieros que correspondan, especificando las 
particularidades concurrentes en ciertos bienes y derechos de 
estas entidades deportivas no lucrativas.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Inicialmente, conviene aclarar que las normas de adaptación 
del Plan General de Contabilidad a las Federaciones Deporti-
vas de 1994 siguen en vigor en todo lo que no se oponga a 
lo dispuesto en el Código de Comercio; en el Texto Refundido 
de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre; en la Ley 2/1995, 
de Sociedades de Responsabilidad Limitada, de 23 de marzo; 
en disposiciones específicas y en el nuevo Plan General de 
Contabilidad 2007. De esta forma, todo lo analizado más arri-
ba mantiene su vigencia, en tanto el ICAC no apruebe nuevas 
adaptaciones sectoriales específicas en virtud de la habilita-
ción contenida en la disposición final primera del Real Decreto 
1514/2007, de 16 de noviembre.

CONCLUSIONES

Sin embargo, la aprobación del actual Plan General de Con-
tabilidad en noviembre de 2007 y su entrada en vigor el uno 
de enero de 2008, ha cambiado el marco de referencia para la 
presentación normalizada de la información contable de las 
Federaciones Deportivas en nuestro país, de manera que la 
adaptación sectorial recogida en la orden ministerial de febre-
ro de 1994 requerirá, a nuestro juicio, una revisión profunda 
en virtud de las modificaciones introducidas por el nuevo tex-
to recogido en el PGC 2007. En síntesis, el nuevo PGC 2007 in-
corpora cambios relevantes de gran trascendencia en relación 
a los principios contables, las normas de valoración, los crite-
rios de reconocimiento, las nuevas definiciones de elementos 
patrimoniales, los nuevos estados financieros obligatorios, 
entre otros aspectos relevantes, que la normativa recogida en 
la adaptación sectorial de 1994 no puede ni debe ignorar, y 
que deben ser tenidos en cuenta por el ICAC, en orden a la 
necesidad de posibles adaptaciones futuras en este ámbito 
particular.
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INTRODUCCIóN

Desde la década de los 90 con el estallido del “Caso Festina”, 
en el que se implicó a todo un equipo deportivo por su impli-
cación en una red de dopaje sistemático, han sido demasiadas 
las ocasiones en las que el ciclismo se ha asociado en la prensa 
a problemas de dopaje, hasta el punto de relacionarse ambos 
conceptos (ciclismo y doping) de forma íntima (especialmen-
te desde la “Operación Puerto” en 2006). Desde entonces la 
persecución de este tipo de prácticas ha ido aumentando y 
sistematizándose, proliferando diferentes leyes específicas y 
organismos que pretenden velar por la salud de los deportis-
tas así como por la integridad de los valores intrínsecos al de-
porte (Agencia Mundial Antidopaje –AMA– o, recientemente, 
en 2008, la Agencia Estatal Antidopaje –AEA–). El acuciante 
problema del dopaje en el ciclismo y el uso que por parte de la 
prensa se ha llevado a cabo han hecho que este deporte pier-
da gran parte de su credibilidad en los últimos años a nivel 
social[1]. Sin embargo, hay quien postula que el ciclismo ha sido 
“el cabeza de turco” del problema del dopaje y que hoy inter-
namente en materia de dopaje está mejor que nunca[2]. Así, el 
objetivo del presente estudio fue el de conocer la opinión que 
los ciclistas profesionales españoles tienen al respecto del do-
paje en el ciclismo.

MéTODO

En el marco del curso de Director Nacional de Ciclismo de 
2008 realizado en el INEF de Madrid, se realizó una prueba 
escrita en el área de Sociología del Deporte. Entre los 55 alum-
nos que respondieron al tema planteado por escrito y de for-
ma abierta, 20 eran ciclistas profesionales, y 35, técnicos de 
escuelas y equipos (de los que 10 eran licenciados en CC de 
la AF y el deporte). Con una extensión libre, los 20 ciclistas 
profesionales (o recién retirados) reflexionaron desde su pers-
pectiva personal acerca del fenómeno del dopaje en el ciclismo. 
Posteriormente, se procedió al análisis de contenido mediante 
la lectura y categorización de los textos.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Las categorías extraídas y sus ejemplos son:
La lucha contra el dopaje: el ciclismo como “chivo expiatorio”: 

“Debemos luchar por una mayor transparencia del dopaje en 
todos los deportes, que se proteja por igual la salud de cual-
quier deportista, fuera del deporte que fuera, pero los ciclistas 
tenemos la sensación de que existe una persecución especial 
contra este deporte”. “El ciclismo está más limpio que otros 
deportes”.

En la lucha contra el dopaje no todo vale, existen unos límites 
legales y éticos que no pueden vulnerarse. (Al igual que en la lucha 
contra la delincuencia no todo vale en un Estado de derecho): “No 

se puede vulnerar la presunción de inocencia del ciclista”. “Los 
propios órganos federativos emplean conductas inhumanas 
para tratar de justificar que controlan el dopaje. Nos levantan a 
las 5 de la mañana para hacernos controles de sangre a corre-
dores que a las 9 de la mañana tenemos que correr 160 kilóme-
tros. Y a esos controles les denominan de salud”.

Niveles de controles positivos en el ciclismo respecto a otros de-
portes: “En el ciclismo se hacen más controles antidopaje que 
en ningún otro deporte y el porcentaje de positivos es el menor 
con diferencia”. “En el ciclismo hay dopaje como en todos los 
deportes de élite”.

Los controles antidopaje como negocio. Crítica ética a los labora-
torios: “El dopaje se ha convertido en un negocio para la UCI”. 
“El tema del dinero es clave: los controles son muy costosos, 
y muchos controles significa mucho dinero que va a parar a 
los pocos laboratorios homologados por la UCI o la AMA, que 
siempre son de gente del entorno de la UCI, AMA, COI, etc.”. 
“Antes el negocio estaba en el prodopaje, ahora está en la lucha 
contra el dopaje”.

La desunión de los ciclistas, y sus niveles educativos y culturales 
inferiores a otros deportistas de élite, como factor que explica y per-
mite esta persecución al ciclismo: “¿Por qué se ataca tanto al ciclis-
mo? Porque es el colectivo con más incultura y menos unión”.

El papel de los directores deportivos: “Algunos directores de-
portivos sólo se preocupan de que sus corredores no den posi-
tivo, no de su salud ni de la ética deportiva”.

El tratamiento informativo. El papel de los medios de comuni-
cación ante el dopaje: “Los medios de comunicación tienen un 
especial interés en ‘vender’ dopaje en el ciclismo, mientras que 
no difunden lo que ocurre en otros deportes”. “El tratamiento 
de los medios de comunicación sobre el dopaje es injusto con 
el ciclismo respecto a otros deportes”.

La doble moral de los dirigentes (organizadores y políticos): “Se 
utiliza el ciclismo para vender el esfuerzo político-deportivo 
para controlar el dopaje. A su vez, se desvía la atención de 
otros deportes que, al estar más unidos y tener más fuerza, 
consiguen que no se destapen sus casos”.

CONCLUSIONES

El ciclismo ha padecido y padece la lacra del dopaje. El pro-
blema existe, se reconoce y se quiere cambiar la situación mo-
dificando el modelo de actuación vigente. Se reclama la ayuda 
de las instituciones nacionales e internacionales, de los medios 
de comunicación y de todos los sujetos activos involucrados.
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INTRODUCCIóN

La inclusión formal de la mujer en el mundo deportivo data 
de finales del siglo pasado, lo que supone un nuevo campo 
de actuación en el que se han presentado problemas sociales, 
culturales e históricos de discriminación de género. Algunos 
deportes llevan asociados una serie de estereotipos y conno-
taciones sexistas que califican a sus practicantes[1]. Por todo 
ello, los índices de adhesión son menores en el caso de las mu-
jeres que en el de los hombres, principalmente en deporte de 
rendimiento[2]. Centrándonos en el ciclismo femenino, con un 
reducido número de practicantes, se pueden extraer distintos 
argumentos para representar esta realidad.

MéTODO

En el estudio participaron 54 Técnicos Deportivos de Nivel 
III de ciclismo (máxima titulación) de toda España (52 hombres 
y 2 mujeres). Se llevó a cabo un estudio descriptivo cualitati-
vo acerca de las opiniones de los profesionales sobre el estado 
del ciclismo femenino en España, mediante un cuestionario 
diseñado para este fin. Los temas a los que debían responder 
giraban en torno a las posibles desigualdades que se producen 
en este ámbito, así como a aportar medidas y soluciones que 
contribuyan a mejorar esta situación. El cuestionario estaba 
compuesto por 7 preguntas de carácter abierto y los sujetos lo 
realizaron de manera anónima y dentro del contexto del curso 
para la obtención de la titulación de mayor grado nacional en 
ciclismo.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Tras categorizar las respuestas dadas por los técnicos se ob-
tuvieron los siguientes resultados:

A la pregunta de cómo ven la situación del ciclismo feme-
nino en España, un 40,74% responden que mal o muy mal; 
un 23,93%, regular, y sólo el 5,56% considera que ostenta un 
buen lugar. El 27,78% de los encuestados prefieren no contes-
tar sobre esta materia.

En relación a lo anterior, y con el objetivo de conocer el por-
qué sobre esa opinión, el 21,62% alega que el incorrecto funcio-
namiento de este deporte se debe al bajo número de ciclistas, 
equipos y patrocinadores que están vinculados a él. La falta de 
interés institucional (10,81%), los problemas del ciclismo en 
general, sin atender al género (9,46%) y los aspectos culturales 
o sociales (8,11%) son otros de los motivos importantes que se 
extraen de las contestaciones estudiadas.

En la cuestión que hace alusión a qué tipos de desigualdades 
se producen, se decantaron las respuestas, con un 19,05% ha-
cia la discriminación social e histórica por motivos de género. 

El 16,67% hizo referencia a medidas económicas y en relación 
a los premios otorgados en las carreras, además de existir una 
reducida participación y cantidad de pruebas (10,71%), así 
como de marcas y patrocinadores (5,95%). En este apartado, 
un 9,52% considera que no existe discriminación o desigual-
dad alguna entre hombres y mujeres.

Otro asunto interesante es saber dónde se producen ese tipo 
de desigualdades, para que en base a ellas se actúe en conse-
cuencia. El primer ámbito destacado es el entorno social, con 
un 19,44%; seguido de las carreras y categorías competitivas 
(13,89%) y de los medios económicos y los salarios (12,50%). 
Las desigualdades observadas en la Administración y los Esta-
mentos Públicos suponen el 4,17% del total.

En cuanto a la pregunta “¿por qué crees que existen estas 
desigualdades?, destacan los antecedentes culturales y sociales 
(23,29%) y el escaso interés que existe por parte de los medios 
de comunicación y el público en general (10,96%). Curiosa-
mente, el 6,85% de los encuestados opinan que la propia mujer 
lleva a cabo acciones que pueden suponer un perjuicio para su 
propio género.

Las medidas a adoptar propuestas por los técnicos nacio-
nales, con la intención de mejorar el ciclismo femenino, pa-
san por fomentar el conocimiento de este deporte a través de 
jornadas, eventos de promoción, información y patrocinio de 
actividades, etc. (25,93%). Otros planteamientos se relacionan 
con la educación en valores, para alejar a la sociedad de concep-
ciones en discriminación por género (24,69%) y la implicación 
de las Administraciones (12,35%). Sólo un 1,23% alega que las 
mujeres deberían ocupar cargos de responsabilidad dentro de 
las federaciones y estamentos responsables.

CONCLUSIONES

El ciclismo femenino tiene una serie de problemas asocia-
dos, relacionados principalmente con las desigualdades so-
ciales y de género, que deben atajarse desde el fomento y la 
promoción de actividades destinadas a dicho fin, así como una 
mayor implicación de las instituciones y administraciones vin-
culadas con este deporte.
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INTRODUCCIóN

En una situación de crisis como la actual, el futuro éxito de 
los centros dedicados a la actividad física y el deporte ha de pa-
sar, inexorablemente, por una adecuación de los precios ofer-
tados con la demanda existente.

Samuelson y Nordhauss (1992) definen la oferta como la can-
tidad de un bien que las empresas producen por su propia volun-
tad. Por otro lado, para Kotler, Cámara, Grande y Cruz (2000), la 
demanda es “el deseo que se tiene de un determinado producto 
pero que está respaldado por una capacidad de pago”.

Para conseguir la citada adecuación de oferta a demanda, a 
su vez, es importante intentar elaborar un perfil de los usua-
rios potenciales (Mullin, B. J., Hardy, S., Sutton, W.A., 1993 
y Grönroos, C., 1994). Este perfil tendrá que considerar una 
serie de variables como la renta per cápita de dichos usuarios, 
sus gustos en relación con el ocio y el tiempo libre, sus prefe-
rencias en cuanto a actividades deportivas, etc.

En esta comunicación se intentará definir cuál es el umbral 
de gasto mensual en actividades físico-deportivas a partir del 
cual los potenciales usuarios de la Comunidad de Madrid pue-
den sentirse cómodos incluso en una coyuntura económica 
adversa o muy adversa como puede ser la actual.

MéTODO

El método utilizado ha sido la encuesta directa a un grupo 
de usuarios de actividades físico-deportivas en la comunidad 
de Madrid (monitores, socorristas, entrenadores personales, 
etc.).

En ella se pedía, en primer lugar, valorar en euros el nivel 
de gasto mensual máximo asumible para el usuario, a nivel in-
dividual, en actividades de ocio y tiempo libre en el momento 
actual (se les indicaba que en este concepto se incluían, por 
ejemplo, el cine, teatro, conciertos, actividades físico-deporti-
vas, salidas nocturnas, viajes de fin de semana, etc.). En segun-
do término, se pedía que contestara si creía que ese nivel de 
gasto había aumentado, disminuido o permanecido constante 
en relación con el que tenía hace dos años aproximadamente.

La tercera pregunta hacía referencia al gasto mensual máxi-
mo concreto en actividades físico-deportivas, también a nivel 
individual. La cuarta, del mismo modo que en el caso del ocio, 
se refería a la posible disminución respecto del nivel de gasto 
en que se había incurrido hace dos años.

Por último, se preguntaba a los encuestados cuál era aproxi-
madamente su gasto real mensual en actividades físico-depor-
tivas, con el objeto de compararlo con aquél que habían deter-
minado como máximo asumible.

El total de encuestados fue de 235, y las encuestas se lle-
varon a cabo preferentemente a la entrada/salida de centros 
polideportivos, gimnasios y piscinas, tanto públicos como pri-
vados, de la Comunidad de Madrid, durante el mes de enero 
de 2009.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Los resultados muestran que la mayoría de los usuarios 
(71%) indican que el máximo mensual que pueden afrontar 
como gasto en actividades de ocio y tiempo libre está entre los 
150 y los 200 euros mensuales. Tan sólo un 7% de los encues-
tados se inclinan por un valor mayor de los 200 euros, mien-
tras que sólo un 22% opina que ese límite máximo estaría por 
debajo de los citados 150. La práctica totalidad (el 92%) estima 
que hace dos años su nivel máximo habría sido mayor.

Al concretar en las actividades físico-deportivas, la cosa 
cambia radicalmente. El gasto máximo asumible se reduce de 
forma drástica, de forma que un 68% afirma que este gasto 
máximo se situaría en 50 euros, y tan sólo un 7% sitúa el um-
bral por encima de los 100 euros. El resultado comparativo con 
la situación de dos años antes es sustancialmente igual al obte-
nido con la pregunta anterior, pues un 88% de los encuestados 
afirman que este límite máximo ha disminuido.

Al observar el gasto real que declaran tener los usuarios 
madrileños en actividades deportivas, se aprecia que no está, 
sin embargo, muy lejos de ese máximo. La media obtenida fue 
de 36 euros (en este caso la encuesta no recogía tramos de 50 
euros, sino una pregunta abierta al resultado que el usuario 
quisiera poner).

CONCLUSIONES

Aparentemente, la crisis económica actual no ha afectado de 
forma significativa al gasto que los usuarios de servicios de-
portivos madrileños declaran poder tener. Su percepción de la 
crisis es clara, pero la realidad del gasto parece indicar que se 
trata más bien de eso, de una percepción, que aún no ha pro-
ducido una bajada real en el consumo, pues éste se encuentra 
muy cerca del límite que marcan como máximo posible. Habría 
que plantearse, sin embargo, si esto no es debido a que el nivel 
de renta destinado a las actividades físico-deportivas no es ya 
de por sí demasiado bajo, y por tanto es necesario un impulso 
a la demanda de estos servicios por parte de las Administra-
ciones Públicas.
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INTRODUCCIóN

Un espacio natural es una parte del territorio de la Tierra 
que se encuentra escasamente modificado por la acción del 
hombre. La historia de la humanidad no ha conocido nunca 
un nivel de desarrollo como el acontecido en el último siglo. 
Ese desarrollo ha provocado una creciente industrialización y 
tecnificación que, a su vez, ha derivado en problemas de ca-
rácter global, de dimensión mundial y con importantes con-
secuencias.

Esa industrialización ha hecho asimismo surgir ciertas 
prácticas deportivas que pueden tener un impacto ambiental 
pernicioso y que es necesario vigilar. La construcción de insta-
laciones, la celebración de eventos al aire libre y otros muchos 
pueden resultar fatales si no se llevan a cabo con la debida vi-
gilancia.

Por ello, desde la Unión Europea se ha intentado legislar ya 
desde los años 80 en favor del cuidado del medio natural, de 
forma que las actividades deportivas ligadas a él cumplan los 
requisitos mínimos indispensables para garantizar la protec-
ción del mismo.

En esta comunicación se recogerán las distintas normas que 
afectan a los deportes en el medio natural dictadas en el marco 
de la Unión Europea desde sus inicios y hasta la actualidad.

RESULTADOS y DISCUSIóN

La preocupación relativa a la protección del medio ambiente 
a escala comunitaria ya estaba presente en el Tratado de Roma. 
Después de éste, el Acta Única Europea, que revisa ese Tratado 
y que firmada en Luxemburgo el 17 de febrero de 1986 por 
nueve Estados miembros, incluyó tres nuevos artículos (ar-
tículos 130R, 130S y 130T del Tratado CE) que permitían a 
la Comunidad la conservación, la protección y la mejora de la 
calidad del medio ambiente, la protección de la salud de las 
personas y la utilización prudente y racional de los recursos 
naturales.

Los Ministros europeos responsables del deporte, reunidos 
para su séptima Conferencia, en Rodas, los días 14 y 15 de 
mayo de 1992, establecieron la nueva Carta Europea del De-
porte, sustituyendo a la antigua Carta Europea del Deporte 
para todos de 1975. Esta Carta, que ya en su preámbulo con-
tiene una referencia a la protección de la naturaleza, alberga 
además una serie de preceptos aplicables a la relación de de-
porte y medio ambiente.

Por otra parte, el sexto programa de acción en materia de 
medio ambiente, adoptado en julio de 2002, define las priori-
dades de la Unión Europea hasta 2010. En él destacan cuatro 
ámbitos de actuación prioritaria: el cambio climático, la na-
turaleza y la biodiversidad, el medio ambiente y la salud y la 

gestión de los recursos naturales y los residuos. Los principios 
de cautela y de “quien contamina, paga” son las guías que sigue 
la política medioambiental de la UE, en la que los ciudadanos 
constituyen un elemento clave.

La Directiva Europea 2004/35/CE, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad 
medioambiental en relación con la prevención y reparación 
de daños medioambientales, representa el primer texto legal 
comunitario en esta materia. Para proteger el medio ambiente 
se establece un sistema de responsabilidad aplicable, por una 
parte, a algunas actividades profesionales enumeradas expresa-
mente y, por otra, a las demás actividades profesionales cuando 
el operador cometa una falta o incurra en negligencia. En cual-
quier caso, la organización o la práctica de actividades deporti-
vas estaría, por tanto, siempre incluida en el segundo apartado, 
es decir, cuando se produzca negligencia en su desarrollo.

Con fecha límite 30 de abril de 2013, los Estados miembros 
habrán de informar sobre el grado de aplicación de esta Direc-
tiva a la Comisión. Ésta presentará, antes del 30 de abril de 
2014, un informe al Parlamento Europeo y al Consejo, que a 
su vez se basará en los informes nacionales, y que estará acom-
pañado, cuando proceda, de las propuestas convenientes. Ade-
más, la Comisión presentará antes del 30 de abril de 2010 un 
informe sobre la eficacia de la Directiva en términos de repara-
ción efectiva de los daños medioambientales.

Muy recientemente, en 2007, se dictó la Propuesta de Direc-
tiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de febrero de 
2007, relativa a la protección del medio ambiente mediante el 
Derecho penal, que define un conjunto mínimo de infraccio-
nes graves del medio ambiente y obliga a los Estados miembros 
a imponer sanciones penales contra este tipo de infracciones 
cuando se cometen deliberadamente o por negligencia grave.

CONCLUSIONES

La legislación europea de protección al medio ambiente en 
actividades físico-deportivas existe, pero es aún demasiado ge-
nérica. Parece necesaria la adopción de medidas más concretas 
y de una Ley marco que trate el tema directamente y no como 
anexo a una legislación general.
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INTRODUCCIóN

Debido a la gran evolución de la Universidad Católica San 
Antonio de Murcia (UCAM) en el medallero del Campeonato 
de España Universitario (CEU), situándose como primera uni-
versidad privada en el mismo, surge la necesidad de conocer si 
esa evolución es debida al trabajo del Servicio de Actividades 
Deportivas (SAD) o al mayor número de deportistas de la uni-
versidad, por ello la elaboración del siguiente estudio de inves-
tigación. Por ello la evolución en el medallero de la UCAM en el 
CEU es, si cabe, más destacable, ya que la población universita-
ria tiende al abandono de la práctica deportiva en los primeros 
años de entrada a la universidad.

Para apoyar la práctica deportiva entre la población univer-
sitaria se creó el Campeonato de España Universitario, organi-
zado por el Consejo Superior de Deportes que, como institu-
ción, tiene las competencias del Estado en materia deportiva, 
es el encargado de, junto con las universidades, coordinar las 
actividades deportivas de ámbito nacional. Igualmente, cola-
bora en la promoción de la práctica deportiva de los centros 
universitarios y es responsable de la participación universita-
ria internacional.

Por ello, después de establecer el marco teórico de la investi-
gación, surge una cuestión: ¿En la evolución de la UCAM en el 
medallero del CEU tienen influencia el trabajo llevado a cabo 
por el SAD y el número de participantes en los campeonatos 
internos y en el CEU?

MéTODO

En este caso los sujetos de estudio serán todos los alum-
nos matriculados en la UCAM entre los cursos 1999/2000 y 
2007/2008, ambos inclusive, que participaron en alguna acti-
vidad deportiva relacionada con el SAD, bien sea con las selec-
ciones universitarias o en campeonatos internos. Por lo que la 
muestra sería igual a la población.

Una hoja de registro en el programa Microsoft Office Excel 
2003 donde introduciremos los datos de todas las variables del 
estudio y donde analizaremos dichos datos. Así, las columnas 
estarán formadas por todas las variables de estudio y las filas 
por los cursos académicos que queremos analizar, en la Tabla 2.

Programa estadístico SPSS 15.0 para el análisis de los datos 
estadísticos.

Es un estudio de tipo descriptivo transversal donde las va-
riables de dicho estudio serán las siguientes:

– Variable dependiente: Número de medallas de la UCAM en 
el CEU.

– Variables independientes: Número de deportes ofertados 
por el SAD. Número de participantes en los campeonatos 
internos. Número de medallas en deportes individuales y 
colectivos en el CEU. Existencia de pruebas físicas como 
criba en la licenciatura de CAFD.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Se observa una correlación significativa entre el número de 
participantes en los campeonatos internos del SAD y el nú-
mero de deportes ofertados por el SAD r = 0,828. También se 

observa una tendencia a la significación entre el número de 
deportes en que la UCAM es campeón en el CADU y el número 
de deportes ofertados por el SAD r = 0,669. Otra tendencia a la 
significación, que se observa, es entre el número de participan-
tes de la UCAM en el CEU y el número de medallas de la UCAM 
en el CEU r = 0,500. Y por último el número de deportes en que 
la UCAM es campeón en el CADU y el número de medallas de 
la UCAM en el CEU r = 0,620.

De acuerdo con los resultados, es importante destacar el au-
mento del número de alumnos participantes en los campeona-
tos internos y el número de participantes en los Campeonatos 
de España Universitarios, coincidiendo con otros estudios del 
mismo tópico (Álvarez Santullano, L.M. O., V. 1999). De igual 
modo, cabe destacar el motivo por el que los alumnos pratican 
alguna actividad deportiva que es la posibilidad de competir, 
bien es cierto que los estudios sobre el deporte universitario 
español son escasos, hecho que siempre se ha interpretado 
como un desinterés hacia este. Sin embargo, en los últimos 
años se produce un cambio en esta tendencia al igual que en al-
gunos estudios destacados (Martínez Orga, V. D. d. P., 2003).

CONCLUSIONES

Después de analizar los resultados se deduce que el aumento 
significativo de alumnos involucrados en las actividades depor-
tivas tiene influencia en los resultados obtenidos en el CEU.

Por otra parte, el año 2006/2007 es donde se consiguen los 
mejores resultados con 31 medallas, con lo que se aprecia que 
el número de deportes ofrecidos por el SAD no es relevante en 
la obtención de medallas, ya que es el año que menos deportes 
se ofrecen (3).

Lo que sí se observa que es influyente es que la UCAM es la 
universidad organizadora de la mayoría de los deportes, por lo 
que se deduce que ser organizador tiene una influencia decisi-
va en el número de medallas que se obtienen.
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INTRODUCCIóN

Tras la organización y la posterior consecución de un gran 
evento deportivo, es importante conocer las variables que in-
fluyen sobre las intenciones futuras de los espectadores que 
han acudido a presenciar tal evento, pues estos datos sirven 
a la organización para conocer los aspectos que logran fideli-
zar a dichos espectadores. El trabajo analiza la influencia que 
tuvo la calidad percibida y la satisfacción sobre las intenciones 
futuras de los espectadores del XLIV Campeonato de España 
Absoluto de Atletismo en pista cubierta, Valencia 2008.

MéTODO

Muestra. La muestra está compuesta por un total de 450 
espectadores de los 3.500 que aproximadamente acudieron al 
evento. Del total de los espectadores encuestados, el 60% eran 
hombres, frente al 40% que eran mujeres. El 42,2% del total de 
la muestra son mayores de 35 años. Los espectadores entre 24 
y 35 años suponen un 39,1% y entre 18 y 23 años representan 
el 18,7%. El 59,3% de los espectadores admite tener estudios 
universitarios, el 32,9% estudios secundarios, una mínima re-
presentación del 7,8% afirma tener estudios primarios o no 
tener estudios. En relación a la experiencia de los espectado-
res, del total de la muestra el 97,6% había asistido a eventos 
deportivos con anterioridad frente al 2,4% que era la primera 
vez que presenciaba un evento.

Instrumento. Para la obtención de datos se utilizó un cues-
tionario compuesto por distintas áreas de evaluación. La cali-
dad percibida se midió a través de la escala de Brady y Conin[1] 
adaptada para los espectadores del evento objeto de estudio. 
Tanto la escala de satisfacción general como de intenciones fu-
turas fueron adaptadas de Hightower, Brady y Baker[2].

Procedimiento. El cuestionario fue administrado en las 
gradas de la instalación durante los últimos momentos de la 
competición y una vez finalizada la misma por voluntarios 
formados específicamente para el evento, eran estudiantes del 
doctorado en Educación Física y del Máster de Gestión del De-
porte de la Universidad de Valencia.

RESULTADOS y DISCUSIóN

En general, la valoración que hacen los espectadores se pue-
de considerar como buena. Las intenciones futuras obtienen la 
puntuación más elevada con 6,27 (± 0,87). Cabe recordar para 
una correcta interpretación de los resultados que la mínima 
puntuación era 1 y la máxima 7. La calidad percibida obtuvo 
una puntuación de 5,59 (± 0,81), muy similar a la satisfacción 
general 5,56 (± 0,99). La valoración de los espectadores sobre 
los cuatro factores que conforman la opinión de la calidad, los 
podemos observar en la tabla 1.

Tabla 1. Valoración de las dimensiones de Calidad Percibida del 
Campeonato de España de Atletismo en pista cubierta Valencia 2008.

Dimensiones Calidad Percibida Media DT N

Calidad de la Interacción (Personal) 5,41 1,03 450 
Calidad del Entorno (Tangibles) 5,42 1,00 450 
Calidad del Entorno (Ambiente) 6,11 0,85 450 
Calidad del Resultado 5,17 0,63 450

Tabla 2. Importancia relativa de la calidad percibida y la satisfacción 
general en la predicción de las intenciones futuras de los espectadores 
del Cpto. de España de Atletismo en pista cubierta Valencia 08.

Dimensiones Beta t. Sig.

Calidad de la Interacción (Personal) 0,035 0,683 0,495 
Calidad del Entorno (Tangibles) -0,162 -3,001 0,003 
Calidad del Entorno (Ambiente) 0,252 4,823 0,000 
Calidad del Resultado 0,111 2,222 0,027 
Satisfacción General 0,414 7,246 0,000

Nota: R = 0,585; R2 = 0,342; R2 ajust. = 0,334; F (5,403) = 41,85, p < 0,000.

Tras analizar la opinión de los espectadores en función de 
las diferentes variables, como fueron la edad, el sexo, la forma-
ción académica, la práctica deportiva y la asistencia a eventos 
deportivos, se realizó un análisis de regresión lineal múltiple 
tomando las dimensiones de calidad y la satisfacción general 
como variables independientes y las intenciones futuras como 
variable dependiente. Se observa en la tabla 2 cómo las dimen-
siones de calidad y la satisfacción predicen el 33,4% de la va-
rianza de las intenciones futuras.

CONCLUSIONES

La calidad percibida de los espectadores del XLIV Campeo-
nato de España de Atletismo es buena, 5,59 (± 0,81), y a su vez 
los espectadores se muestran, en general, satisfechos. Tras el 
análisis de importancia relativa de la calidad percibida y la sa-
tisfacción sobre las intenciones futuras del espectador, pode-
mos concluir que la calidad del entorno (Tangibles y Ambien-
te), junto con la calidad del resultado, son estadísticamente 
significativas, de igual modo que la satisfacción general.
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INTRODUCCIóN

Las piscinas climatizadas son instalaciones muy complejas 
de gestionar, ya que es necesario manejar correctamente un 
conjunto de diferentes parámetros técnicos y organizativos.

La mayoría de las piscinas disponen de mecanismos que re-
gulan los valores de cloro en agua, pero incluso teniendo estos 
parámetros correctamente controlados, se ha comprobado que 
las piscinas siguen generando problemas relacionados con los 
niveles de cloro.

Es cierto que en todas las instalaciones de Castilla-La Man-
cha y de nuestro país hay un seguimiento más o menos norma-
lizado de la composición química del agua, pero no hay nada 
legislado para controlar las concentraciones de cloro en las 
atmósferas de las piscinas.

El problema que genera un exceso de concentración del cloro 
en la atmósfera lo sufren sobre todo los clientes internos de la 
misma, que poseen un riesgo de intoxicación más alto, debido 
a las horas que permanecen en estas instalaciones.

Por tanto, el objetivo de estudio será analizar los niveles de 
cloro en la atmósfera de las piscinas cubiertas y comprobar si 
se encuentran dentro de los parámetros que marca la norma-
tiva vigente actual.

MéTODO

Para la realización del estudio se tomó una muestra de 21 
piscinas climatizadas. A la medición acudieron dos investiga-
dores que siguieron el procedimiento de las normas NTP 115 
y NTP 341.

La toma de muestras se realizó en cuatro puntos de la pisci-
na. Se utiliza un método indirecto de yodimetría, consistente 
en hacer pasar una cantidad conocida de aire a través de una 
solución absorbente que contiene yoduro de potasio en un me-
dio ácido con PH regulado. El desplazamiento del ión yoduro 
por parte del cloro gaseoso presente en el aire genera yodo li-
bre en los impingers utilizados, lo cual colorea las disoluciones. 
Para cada medición se utilizaron 16,2 l de aire, tomados duran-
te 15 minutos.

Para la determinación de los niveles de yodo en cada solución 
absorbente se ha construido una curva de calibración de absor-
bancia de las muestras con concentraciones conocidas de yodo. 
El espectrofotómetro UV-visible (UVmini-1240) hace pasar un 
haz de luz con longitud de onda de 352 mn (luz amarilla, es-
pectro visible) a través de las disoluciones absorbentes.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Las mediciones, realizadas a última hora de la jornada en 
todas las instalaciones, detectan concentraciones extremas de 
cloro presentes en la atmósfera de éstas.

En la Figura 1, en el 52% de los puntos de medición selec-
cionados, la concentración de cloro en el aire supera el límite 
de 1 ppm, significando que las personas predispuestas se pue-
den sentir incómodas con la presencia del cloro. En tres de los 
puntos seleccionados, las concentraciones detectadas son tan 
altas que se acercan a 4 ppm, donde cualquier persona puede 
sentirse incómoda en este medio contaminado.

Como resultado colateral de esta investigación, se valora la 
influencia de la concentración de pH en el agua sobre la con-
centración máxima de cloro en la atmósfera de las instalacio-
nes seleccionadas. En la Figura 2, en las instalaciones donde el 
pH del agua es muy bajo, los niveles máximos de cloro detecta-
dos en la atmósfera son significativamente mayores.

CONCLUSIONES

– En el 52% de los puntos de medición analizados, la con-
centración de cloro es superior al límite que marca la nor-
mativa vigente.

– En 3 de los puntos analizados, se encuentran valores pe-
ligrosos para la salud, por lo que se deberían tomar medi-
das de urgencia.

– Estos problemas pueden ser solucionados con el cambio 
de tipo de sistema de desinfección, a otros menos nocivos 
para la salud de los usuarios como el ozono o el ultravio-
leta.

– Controlar de manera más exhaustiva el cloro en el agua, 
sobre todo en horarios picos, para evitar el exceso de con-
centración del cloro en el ambiente.
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El dopaje es un hecho asociado al hombre, que a lo largo de su 
historia ha buscado un mayor rendimiento físico en la ingesta 
de plantas y sustancias de su entorno, ya fuese con el objeto de 
enfrentarse al medio y sus dificultades o a sus congéneres con 
distintas pretensiones. En la era moderna, la atención institu-
cional hacia el dopaje se acentúa con la muerte en competición 
del ciclista inglés Tom Simpson, quien muere ante las cámaras 
de televisión en el Tour de Francia de 1967 ascendiendo el mí-
tico “Mont Ventoux”. Ya en 1988, con el escándalo del dopaje 
del atleta Ben Johnson en los JJOO de Seúl, o los diferentes 
casos de dopaje de atletas (Caso Balco) o ciclistas (Caso Festi-
na), en la década de los 90, el problema comienza a resultar de 
gran trascendencia y calado social[1]. Así, han proliferado desde 
las instituciones diferentes leyes específicas y organismos que 
pretenden velar por la salud de los deportistas así como por la 
integridad de los valores intrínsecos al deporte (Agencia Mun-
dial Antidopaje o Agencia Estatal Antidopaje –AEA–). La AEA 
postula como uno de sus objetivos iniciar planes “integrales” 
de actuación en materia de dopaje. Así, en línea con la deman-
da social e institucional tan evidente y ante el acuciante pro-
blema del dopaje, en concreto en el ciclismo, que le ha hecho 
perder mucha credibilidad en los últimos años a nivel social, se 
hace necesario intervenir desde la prevención, abogando por la 
formación, la puesta en conocimiento del fenómeno, sus con-
secuencias y la implicación de todos los agentes del ciclismo[2].

MéTODO

Desde la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) se 
ha puesto en marcha un programa de intervención que contri-
buirá a la formación de deportistas, técnicos, familiares,… que 
además de informar y formar en conceptos específicos haga 
hincapié en lo relativo a los valores intrínsecos del deporte 
como el Deporte-salud, o el Fair play… para tratar de concien-
ciar al respecto de tal manera que se consiga incidir en las ac-
titudes y valores de todos los implicados. Así, se pretenden los 
siguientes objetivos:

1) Formar en conceptos relacionados con la práctica del 
doping y sus efectos a distintos niveles. 2) Concienciar de la 
importancia de un deporte libre de prácticas dopantes. 3) 
Cambiar los patrones de conocimiento y opinión acerca de la 
práctica dopante, así como determinados patrones de conduc-
ta observados, desde una actitud crítica al respecto en base al 
“Juego Limpio” y el respeto a las normas de convivencia de-
portiva.

Para su consecución, en el periodo 2009-2012, las acciones 
que se han iniciado son: Elaboración de proyecto, Organiza-
ción del grupo de trabajo de base (6 personas), Elaboración 
de contenidos específicos por rangos de edad, Propuesta a la 
comisión técnica de la reglamentación en materia de forma-

ción en competiciones de manera obligatoria, Elaboración de 
material específico para formadores, técnicos de territoriales, 
elaboración de entrevistas-cuestionarios a técnicos, directo-
res, federativos, padres y deportistas, Creación de un link es-
pecífico en la web www.rfec.com y de una línea telefónica de 
atención anónima, Elaboración de encuesta de necesidades y 
opiniones de federaciones territoriales, Curso de formadores y 
talleres prácticos a técnicos de territoriales. Títulos de “Moni-
tor en prevención de dopaje Niveles I y II”, Inclusión específica 
en el curso de Director Nacional de Ciclismo, Realización de 
seminarios específicos nacionales, Realización de un congreso 
ibérico específico, Realización de un congreso mundial espe-
cífico, Difusión de avances en prensa, revistas especializadas 
y divulgativas, congresos, cursos y revistas científicas, tesis 
doctorales.

El material y recursos necesarios se distribuye en a) material 
(trípticos, pegatinas, documentación varia, libros específicos, 
retroproyector portátil y ordenador personal para proyeccio-
nes) b) Infraestructura (carpas para presentaciones en compe-
ticiones, vehículos RFEC) y c) recursos humanos (coordinador 
general, equipo formador de base –6 profesores-–, Equipos de 
formación territorial –perfil de maestro en Educación Física o 
licenciado en CC del Deporte, psicología, ciclistas o exciclistas 
profesionales para aportar experiencias personales y punto de 
vista–, monitores y 2 becarios (uno en 2011 y 2012 y otro en 
2012).

RESULTADOS y DISCUSIóN

Actualmente ya se han confeccionado contenidos específi-
cos por edades y categorías, tanto en formato Word como en 
Powerpoint para efectuar charlas y foros de trabajo, y se está 
finalizando el diseño de cuestionarios de opinión con meto-
dología de escalas tipo Likert para su posterior validación. Por 
otro lado, se están elaborando índices para que los monitores 
realicen la observación sistemática de actitudes basadas en 
comportamientos ante determinadas situaciones presentadas. 
Próximamente se comenzará con la formación de formadores 
y posteriormente con la propia intervención territorial a nivel 
estatal.

CONCLUSIONES

Desde la RFEC se pretende velar por la salud de los depor-
tistas y por el Fair play, siendo la prevención y la educación en 
valores una prioridad que conviva con los medios de control ya 
existentes. Esta intervención es una clara evidencia.
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Pocos son los trabajos encontrados en la literatura sobre 
los motivos de asistencia a los eventos deportivos[1]. En este 
estudio se pretende profundizar en los motivos que llevan a 
los espectadores de un equipo de baloncesto a asistir a los par-
tidos y conocer las causas de asistencia y no asistencia a los 
mismos. Para ello, se solicita a los espectadores de un equipo 
de ACB que rellenen un cuestionario y que indiquen los moti-
vos anteriormente mencionados, con el fin de poder ofrecer 
un servicio de mayor calidad y adaptado a las necesidades del 
cliente-usuario.

MéTODO

Se administró un cuestionario con un total de 9 áreas a los 
espectadores de un equipo de baloncesto ACB. Entre ellas, se 
encontraba una escala de motivos de asistencia adaptadas de 
AlThibiti[2] y otra batería de ítems de motivos de no asisten-
cia. Las escalas tenían un formato tipo Likert donde puntuar 
1 significa estar totalmente en desacuerdo con la afirmación y 
7 totalmente de acuerdo. Se les solicitaba que lo rellenaran y 
lo devolvieran en los siguientes partidos en las mesas de reco-
gida. Se distribuyeron 4.500 cuestionarios con un retorno de 
493 cuestionarios válidos.

Con la información obtenida se realiza un estudio para 
determinar si existen diferencias entre los grupos de espec-
tadores y detectar los motivos de asistencia a los partidos y 
las causas por las que deciden no asistir. Para el tratamiento 
estadístico se utilizó el programa SPSS 15.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Las valoraciones de los motivos de asistencia muestran me-
dias de puntuación más elevadas en los motivos sociales como 
“estar con la familia y amigos” (5,48 ±1,38) y en motivos de 
entretenimiento como “pasar un buen rato” (5,80 ±1,25) y “el 
interés por este deporte” (6,08 ±1,31). (Tabla 1).

Del análisis realizado se observa que existen diferencias sig-
nificativas (p≤0,05) entre los hombres y mujeres, los diferentes 
grupos de edad agrupados y la residencia de los espectadores.

Como dice la literatura, a mayor satisfacción mayores in-
tenciones de seguir asistiendo y de recomendar la asistencia 
a otros posibles espectadores. Al conocer los motivos de asis-
tencia de los espectadores se puede adaptar mejor el servicio 
a sus necesidades y con ello aumentar el grado de satisfacción 
de los mismos.

Tabla 1. Motivos de asistencia a los partidos.

Motivos de asistencia N Media D.T.

Para pasar un buen rato con mis amigos y familia 490 5,48 1,38 
Para estar en un ambiente deportivo agradable 490 5,69 1,23 
Porque me interesa este deporte 488 6,08 1,31 
Para pasar un buen rato 488 5,80 1,25 
N válido (según lista) 471

Los principales motivos de no asistencia hacen referencia a 
la programación de los partidos, tanto en lo referido al horario 
“Debido a que el horario no me viene bien” (4,48 ±2,14), como 
al día “Por culpa de las fechas” (4,45±2,04) (Tabla 2).

Tabla 2. Motivos de no asistencia a los partidos.

Motivos de no asistencia  N Media D.T.

Debido a que el horario no me viene bien 479 4,48 2,14 
Por culpa de las fechas 480 4,45 2,04 
Por motivos personales 481 4,57 2,05 
N válido (según lista) 475

CONCLUSIONES

Los principales motivos de asistencia se refieren a factores 
sociales y de entretenimiento en un ambiente deportivo.

Los espectadores dejan de asistir cuando la programación de 
los partidos no se ajusta a sus posibilidades.

Existen diferencias en los motivos de asistencia y no asis-
tencia según el sexo, la edad y el lugar de residencia de los es-
pectadores.
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INTRODUCCIóN

Muchas veces tendemos a considerar el juego como algo 
poco serio, una forma de pasar el tiempo propia de los niños, 
sin trascendencia ni finalidad. En este punto es bueno recor-
dar que, desde la más temprana edad, el juego ha constituido 
nuestra primera forma de aprendizaje. Y es que mediante el 
juego los niños no sólo liberan energía, sino que además se de-
sarrollan las habilidades motrices y, sin darse cuenta, forjan 
su personalidad a través de actividades sociales y de conducta 
e incentivan los procesos de creatividad, la capacidad de ra-
zonamiento y el dominio del lenguaje. Es por esta razón que 
las nuevas tendencias en el desarrollo de los parques infantiles 
van a incidir directamente en el desarrollo evolutivo del niño, y 
nosotros, como profesores de Educación Física, debemos tener 
en cuenta el amplio abanico que éstas nos ofrecen en nuestra 
labor diaria. El objetivo del presente estudio es analizar en de-
talle cinco de las más innovadoras áreas de juego del mundo, 
para aportar nuevas ideas en diseño.

MéTODO

Se analizan en detalle 5 verdaderas obras de arte en 4 ciuda-
des distintas del mundo: Italian Fragment (Cánada), Kidpower 
y Sound Playground (Estados Unidos), Carlton Gardens (Austra-
lia) y Flamingstrasse (Alemania).

RESULTADOS y DISCUSIóN

De las fotografías seleccionadas y el estudio de sus elemen-
tos se desprenden resultados verdaderamente asombrosos en 
cuanto a la aportación de estas zonas de juego. No sólo ayudan 
al desarrollo motor del niño, sino que además aportan nuevas 
sugerencias y mejoras en el ámbito de la ciencia. Encontramos 
zonas que ofrecen diversas oportunidades para experimentar 
y aprender sobre la física, la acústica, la hidrodinámica, y des-

cubrir el valor de compartir estas experiencias mediante el jue-
go en común (Kidpower).

Otras nos ofrecen la posibilidad dar la vuelta a la realidad 
“gris” de una zona de aparcamiento y convertirla en una zona 
que mediante los colores y las formas contribuya a dar rienda 
suelta a la imaginación en torno al juego (Flamingstrasse).

La importancia de estas zonas es tanta que en uno de los 
centros donde se han instalado (Sound Playground), el éxito ha 
sido tal que el número de inscripciones en la escuela aumentó 
espectacularmente.

CONCLUSIONES

Vistos los resultados tan asombrosos de estas instalaciones, 
con años de experiencia, resulta evidente que estamos asis-
tiendo a una mejora en el diseño de áreas de juego, en las que 
antiguamente sólo se limitaban a incluir elementos tales como 
columpios, toboganes y balancines. Creemos conveniente con-
siderar el aspecto limitador del desarrollo motriz que las nue-
vas normativas de seguridad (UNE-EN 1176 y UNE-EN 1177) 
están aportando, tal y como lo demuestran diversos estudios 
de autores tan señalados en la investigación sobre parques in-
fantiles como el profesor Dr. Ball.
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Nos anos setenta do século XX, poucos vaticinariam a in-
clusão do Futebol nos planos de estudos de instituições uni-
versitárias, vocacionadas para a formação e a investigação. 
Contudo, passadas três décadas, este jogo desportivo figura 
nos currículos dos cursos de Educação Física e de Ciências do 
Desporto de vários institutos e escolas superiores, por todo o 
mundo. A isso não é alheio o facto de à entrada do século XXI, 
o Futebol se afirmar como a modalidade desportiva de maior 
expressão mundial, alcançando uma popularidade sem prece-
dentes na história da humanidade.

Como reporta Pascal Boniface (2006), o Futebol é, talvez, o 
único império autenticamente global que se estende a todo o 
planeta de maneira pacífica e, portanto, sem necessidade de se 
impor pela força. Ele converteu-se numa paixão planetária e 
num dos raros elementos de uma cultura mundial que cruza a 
diversidade de regiões, nações e gerações do mundo.

De facto, este jogo cuja beleza parece decorrer da sua apa-
rência simples e dos comportamentos matizados e pouco pre-
visíveis que requer dos jogadores, tem suscitado a adesão de 
um elevado número de aficionados (Garganta, 2006).

Em 1984 calculou-se que existiam cerca de 120 milhões de 
praticantes (Ekblom, 1986), e no Football 2000 Worldwide-
Official Survey, publicado em Abril de 2001, a Fédération In-
ternacional de Football Association (FIFA) estimou em 242 
378 o número de praticantes espalhados pelo mundo, e em 
mais de cinco milhões a quantidade de pessoas ligadas a acti-
vidades relacionadas com o jogo, entre as quais, treinadores, 
árbitros, médicos, e fisioterapeutas. Se a tais dados forem adi-
cionados os 207 países filiados na FIFA – ou seja, mais dezas-
seis do que na Organização das Nações Unidas – e o elevado 
número de espectadores espalhados por todo o planeta, que 
assistem com elevada frequência a treinos e a jogos de Futebol, 
depreender-se-á que se trata de um fenómeno de alto impacte 
desportivo, de ampla visibilidade e de forte implicação social 
(Garganta, 2006).

Deste modo, no seu curso de afirmação enquanto jogo, 
profissão, meio de educação física e campo de investigação, o 
Futebol vai justificando um crescente nível de especialização 
de diferentes funções – jogadores, treinadores, árbitros, diri-
gentes, psicólogos, nutricionistas, empresários, médicos, etc. 
(Garganta, 2001). Portanto, os mais directamente implicados 

são instados a desenvolver conhecimentos e competências à 
medida das sempre renovadas exigências que o Futebol vai 
suscitando.

O Futebol transformou-se, inquestionavelmente, numa das 
mais importantes formas de expressão desportiva, com múlti-
plas repercussões em diversos domínios da actividade humana.

A inevitável especialização, face às imposições do alto rendi-
mento, veio demonstrar que as exigências no âmbito do treino 
e da competição são cada vez maiores e mais refinadas. Dada a 
necessidade de sistematizar o conhecimento e o modo como se 
formam as competências, tornou-se imprescindível racionali-
zar os processos conducentes à eficácia, no âmbito da prepara-
ção e da orientação desportivas. É neste quadro de exigências 
que a investigação e a formação especializada parecem assumir 
uma pertinência sem precedentes.

Todavia, do nosso ponto de vista, afigura-se prejudicial que, 
no âmbito científico, com a pretensão de melhor se estudar e 
compreender o Futebol, se caia na tentação de o encapsular 
numa rigidez de análise que adultere a percepção da genuini-
dade do jogo e dos nexos que o engendram. Por outro lado, não 
parece menos contraproducente que nos ambientes futebolís-
ticos se ignore ostensivamente a proficuidade dos contributos 
da ciência, sob os auspícios de uma prática irreflectida e parca-
mente sistematizada.

Com a presente comunicação não pretendemos advogar um 
estatuto de ciência para o Futebol, mas tão-só salientar que 
o recurso aos conhecimentos, fundamentos e procedimentos 
disponibilizados pela ciência, pode significar vantagem para 
tornar mais evoluída e refinada a arte de treinar e de jogar.

Nesta intenção de promover o Futebol, ambicionamos que 
não ocorra uma uniformização de ideias nem de métodos para 
treinar e jogar. Admitimos que a globalização e a estandardi-
zação dos métodos de treino e dos estilos de jogo, ao fazerem 
definhar a ludodiversidade, conduzirão ao envelhecimento e 
à morte anunciada do Futebol. Talvez se salve apenas a sua 
faceta economicista, ou seja, a que menos importa a quem, de 
verdade, gosta do JOGO.

Importa que estejamos atentos a este tipo de ameaças e as 
denunciemos, para que não se corra o risco de, como diz um 
aforismo popular: “lançar fora o bebé, juntamente com a água 
do banho”.

COMO PODE A CIÊNCIA AJUDAR A OPTIMIzAR O TREINO E A COMPETIÇÃO NO FUTEBOL?
dr. d. Júlio Garganta

Faculdade de Desporto. Universidade do Porto (FADEUP)

Centro de Investigação, Formação, Inovação e Intervenção em Desporto, FADEUP
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El objetivo de la presente ponencia es exponer tres ejemplos 
que ayuden a los entrenadores de baloncesto de formación a 
utilizar los indicadores de rendimiento como un medio para 
lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado a las ne-
cesidades del joven deportista.

El proceso de formación de un jugador de baloncesto es 
muy complejo, ya que se ve afectado por numerosos factores 
metodológicos, psicológicos, fisiológicos, genéticos, etc., los 
cuales determinan las posibilidades de evolución de los juga-
dores. A sabiendas de que los factores genéticos de los niños 
van a condicionar las metas deportivas que puedan lograr, los 
entrenadores tienen una gran responsabilidad en su proceso 
de formación, “debiendo analizar todas las circunstancias y 
factores que puedan afectar a su aprendizaje, y establecer las 
líneas metodológicas que les ayuden a progresar” (Cárdenas, 
1999, p. 18).

Con el objetivo de rentabilizar los procesos de enseñanza-
aprendizaje del baloncesto, aprovechar el poco tiempo de en-
trenamiento del que se dispone y, por lo tanto, conseguir más 
y mejores resultados formativos y de rendimiento, es necesa-

rio sistematizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, para lo 
cual diferentes autores (Peiró y Sampedro, 1980; Pintor, 1989; 
Esper, 1998a; Alderete y Osma, 1998; Giménez y Sáenz-López, 
1999; FEB, 2000; Ibáñez, 2000, 2002; Jiménez et al., 2003 y 
Cárdenas, 2003a) han desarrollado programas estructurados 
a largo plazo en los que se distinguen diferentes etapas de 
formación que, debidamente diseñadas, promueven una ense-
ñanza progresiva y acorde a las necesidades e intereses de los 
niños.

En todos los casos, la gran mayoría de autores indican la ne-
cesidad de evaluar, como aspecto clave para controlar el pro-
ceso de formación. Dentro de los muchos aspectos a tener en 
cuenta, y a ser evaluados, el estudio de los indicadores de ren-
dimiento, ayuda estudiando aspectos técnico-tácticos propios 
del deporte objeto de estudio. 

Multitud son los autores que han definido indicadores de 
rendimiento, si bien cabe destacar la definición de Hughes y 
Barlet (2002), indicando que son una selección o combinación 
de variable/s de una acción que ayudan a definir algun aspecto, 
o todos, del rendimiento.

PROPUESTAS PRÁCTICAS PARA EL USO DE LOS INDICADORES DE RENDIMIENTO  
EN BALONCESTO DE FORMACIóN
dr. enrique Ortega Toro

Universidad Católica San Antonio de Murcia
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El swing de golf es una habilidad técnica donde el objetivo 
es que la cara del palo alcance las máxima velocidad en el mo-
mento del impacto, basándose el éxito del mismo tanto en la 
precisión como en la distancia alcanzada (Hume y cols. 2005).

El objetivo fundamental del presente estudio fue la valida-
ción del acelerómetro SignalFrame-An (SF-An) durante la me-
dición de la aceleración del palo de golf en el downswing, utili-
zando para ello el sistema 3D Vicon Oxford Metrics (3D-Vicon), 
que constituye una técnica de reciente utilización en el análisis 
cinemático del patrón de movimiento en esta habilidad técnica 
(Egret y cols., 2003, 2006; López de Subijana y cols., 2008).

MéTODO

La muestra empleada en el estudio se compuso de 7 jugado-
res de golf (edad media: 16,01±4,41; handicap medio: 11,94 ± 
9,28).

Tras la realización de un calentamiento estandarizado y diri-
gido durante 15 minutos, cada jugador efectuó una serie de 10 
golpeos con un driver (Taylor Made R7) sobre una alfombrilla 
de césped artificial contra una red colocada a 5 m de distancia. 
La toma de datos durante el downswing se efectuó con 2 siste-
mas de medición simultaneos: SF-An y 3D-Vicon.

Para efectuar las mediciones con el SF-An se colocaba el 
sensor de aceleración en la cara posterior del palo a 20 cm del 
final del grip. El cable que conecta el sensor con el ordenador 
se hacía pasar por dentro de la ropa de los jugadores para evitar 
molestias innecesarias.

Por su parte, el sistema 3D Vicon Oxford Metrics permitió la 
captura automática de datos utilizando para ello 6 cámaras con 
focos de luz infrarrojos sincronizadas a 250 hercios. El mode-
lo mecánico del sistema 3D se basaba en la colocación de un 
marcador reflectante de 14 mm de diámetro en la cara frontal 
del palo, a 20 cm del final del grip. El sistema determinaba la 
posición 3D del marcador en tiempo real a partir de las posi-
ciones en pixeles captadas por al menos dos cámaras y a los pa-
rámetros de transformación calculados previamente durante 
la calibración. El sistema de calibración estático determinó los 
ejes del sistema de referencia inercial.

Para poder comparar los datos ofrecidos por ambos sis-
temas, fue necesario un ajuste previo puesto que el sistema 
3D-Vicon reportaba datos cada 0,02 segundos y el SF-An cada 
0,005 segundos.

El análisis estadístico de los datos se efectuó con el software 
SPSS 15.0 calculando para ello el coeficiente de correlación de 
Pearson, que permite medir la relación lineal entre dos varia-
bles cuantitativas.

RESULTADOS y DISCUSIóN

En la tabla 1 se muestra el valor del coeficiente de correla-
ción lineal de Pearson obtenido, que fue de 0,985, mostrando 
por lo tanto una correlación positiva y estadísticamente signi-
ficativa entre los valores de aceleración obtenidos por ambos 
sistemas de medición.

Tabla 1. Coeficiente de correlación de Pearson

Sistema SF-An 3D-Vicon

SF-An Correlación de Pearson 1 0,985* 
Sig. (bilateral)  0,000

3D-Vicon Correlación de Pearson 0,985* 1  
Sig. (bilateral) 0,000 

* La correlación es significativa a nivel 0,01 (bilateral).

Teniendo en cuenta dicho coeficiente de correlación, se efec-
tuó un análisis de regresión lineal cuya representación gráfi-
ca puede observarse en la figura 1. En dicha representación 
gráfica se obtuvo con un ajuste del 97% la siguiente ecuación 
resultante:

Modelo 3D-Vicon= 0,2434 (Medición de modelos SF-An) + 3,5081 + ∈

CONCLUSIONES

Valorando los resultados anteriormente señalados podemos 
llegar a la conclusión de que las mediciones del sistema SF-An 
pueden utilizarse como alternativa a las del sistema 3D-Vicon 
a la hora de medir la aceleración alcanzada por el palo de golf 
en el downswing.
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VALIDACIóN DEL SISTEMA ACELERóMETRO SIgNaLFRamE-aN PARA LA MEDICIóN  
DE LA ACELERACIóN DEL PALO DE gOLF
Sedano Campo, S., Álvarez Plaza, M., redondo Castán, J.C., Benito Trigueros, a., Cuadrado Sáenz, G.

Laboratorio de Entrenamiento Deportivo. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Universidad de León
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Figura 1. Representación del análisis de regresión lineal.
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INTRODUCCIóN

Entre todos los factores que determinan que un joven fut-
bolista logre progresar exitosamente dentro de las categorías 
inferiores de un club profesional, habitualmente, y no en todos 
los casos, sólo se controlan aspectos: técnicos-tácticos, físicos 
y psicológicos. Y se dejan de lado sistemáticamente aspectos 
del entorno socio-emocional del jugador que, como han afir-
mado carios autores can a ser tanto o más importantes que el 
resto[1,2,3]. 

García y colaboradores van más allá, indicando que las con-
diciones del entorno son tan determinantes como los factores 
genéticos[4]. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio es 
elaborar un cuestionario válido, fiable y específico que detec-
te y controle los factores socio-emocionales que influyen en la 
progresión deportiva del joven futbolista.

MéTODO

Se diseñó un cuestionario preliminar auto-cumplimentado 
de 42 ítems, agrupados en 3 dimensiones y diseñado por un 
grupo de especialistas. Se analizó la validez de contenido me-
diante la valoración de 14 expertos divididos en dos grupos, 
expertos e el contenido a estudiar y expertos en estadística, y 
la validez del constructo mediante análisis factorial. Este pri-
mer análisis de validez nos llevó a la eliminación de 5 ítems 
y la incorporación de 3 nuevos, lo que hizo que el cuestiona-
rio definitivo estuviese compuesto por 4 ítems. Se evaluó la 
fiabilidad del cuestionario definitivo, administrándolo a 284 
jóvenes futbolistas de élite y analizando la consistencia inter-
na por el método del alfa de Combach. Por último, se analizó 
la fiabilidad test-retest mediante el coeficiente de correlación 
intraclase (CCI) con una muestra de 15 jugadores.

RESULTADOS y DISCUSIóN

El análisis factorial confirmó la existencia de 18 categorías 
divididas posteriormente en 3 dimensiones. Las categorías en-
contradas se correspondían con las propuestas en el diseño del 
cuestionario, demostrando su validez de constructo.

El cuestionario socio-emocional definitivo demostró tener 
una excelente consistencia interna (alpha=0,944). 

La consistencia interna de cada dimensión es aceptable en 
todas las dimensiones excepto en la de Inteligencia Emocional 
que es pobre (Tabla 1). El calor del CCI (0,894) para el cuestio-
nario global fue bueno, muy bueno para la dimensión del En-
torno Social, bueno para la dimensión de Bienestar y Otros, y 
regular para la dimensión de Inteligencia Emocional (Tabla 1). 
Esto muestra una alta fiabilidad test-retest del cuestionario.

Tabla 1. Índices de Fiabilidad del Alpha de Crombach y del Coeficiente 
de Correlación Intraclase (CCI) del cuestionario definitivo y de sus 
diferentes dimensiones.

 Entorno   Inteligencia  Cuestionario 
 social Bienestar Emocional Otros total

Alpha de Crombach 0,746 0,783 0,544 0,616 0,944 
CCI 0,948 0,798 0,423 0,720 0,894

CONCLUSIONES

El cuestionario reúne suficientes propiedades psicométricas 
como para que pueda ser considerado una herramienta útil y 
fiable para medir el entorno socio-emocional de jóvenes futbo-
listas. Además, la validación del presente cuestionario propor-
ciona a los profesionales del ámbito una herramienta de gran 
utilidad para poder incorporarla a las estrategias de mejora en 
la progresión exitosa de jóvenes futbolistas dentro de las cate-
gorías inferiores de un equipo de fútbol.
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INTRODUCCIóN

El tenis de mesa es una especialidad realizada en un medio 
estable, clasificada dentro de la categoría de los deportes de 
oposición con adversario[1]. La lógica interna de sus acciones 
motrices viene determinada por la ejecución de una serie de 
movimientos acíclicos y continuos, realizados contra un objeto 
en movimiento que se desplaza a gran velocidad ante el cual el 
deportista deber reaccionar y actuar técnicamente del modo 
más oportuno y eficaz en el menor tiempo posible[2].

El análisis de la estructura temporal de un deporte como el 
tenis de mesa, implica registrar al menos el Tiempo Total de 
trabajo o duración total del partido y se debe completar con el 
tiempo real de juego[3]. La relación entre Tiempo Total y Tiempo 
real o de movimiento, determina la carga de trabajo real[4].

El objetivo de esta investigación ha sido el de efectuar el es-
tudio de la estructura temporal de la modalidad masculina de 
este deporte, en situación de competición, atendiendo al aná-
lisis del porcentaje de tiempo de actividad y de pausa tanto 
totales como parciales (en cada juego).

MéTODO

Se analizaron un total de 4 partidos correspondiente cada 
una de las fases de octavos, cuartos, semifinal y final del Cam-
peonato de España Individual Masculino de Tenis de Mesa de 
categoría absoluta celebrado en Cartagena en 2007.

El análisis de los partidos fue realizado mediante la visua-
lización de las filmaciones. Las filmaciones fueron realizadas 
usando dos cámaras de vídeo (Panasonic, NV-GS140E-S, Ja-
pón) colocadas perpendicularmente a la mesa de juego, a una 
distancia de entre 5 y 10 m del lateral del terreno de juego, 
aproximadamente a 4 m de altura y al nivel de la red de la 
mesa. Posteriormente a las grabaciones, se realiza un proceso 
de sincronización de vídeos con el objetivo de que un mismo 
instante de tiempo coincida en las dos cámaras.

Las filmaciones fueron analizadas mediante el programa 
informático Match Vision Studio® v3.0. Todos los análisis de 
los partidos fueron realizados por un único investigador ex-
perimentado en el análisis del juego del tenis de mesa. En el 
tenis de mesa un jugador vence en el partido cuando gana 3 
ó 5 juegos dependiendo si el partido se disputa al mejor de 5 
ó 7 juegos. Para vencer en un juego es necesario conseguir 11 
tantos con una diferencia de 2. En cada partido se obtuvieron 
las siguientes variables: duración del partido, duración de cada 
tanto, duración del descanso entre cada tanto, duración del 
descanso entre cada juego. La duración del partido correspon-
de al intervalo de tiempo comprendido entre el inicio y el fin 
del partido. La duración del juego corresponde al intervalo de 
tiempo comprendido entre el inicio del primer saque del juego 
y la consecución del tanto que finaliza el juego. La duración del 
tanto corresponde al intervalo de tiempo comprendido entre 
el instante de inicio del saque y la consecución del tanto. Para 
la determinación de la calidad del dato, un mismo observador 
analizó un mismo partido obteniendo un porcentaje de error 
intraobservador siempre menor al 5% en todas las variables 
analizadas.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Los resultados medios totales obtenidos en los partidos ana-
lizados nos indican que existe un 18% de tiempo de actividad 
frente a un 82% de tiempo de descanso (Figura 1). Esta inacti-
vidad de juego se distribuye en un 19% de descanso reglamen-
tario junto a un 63% de inactividad de juego entre tantos.

Atendiendo a la duración de las acciones de juego se puede 
observar que la frecuencia temporal mayor se encuentra entre 
los 3 y 5 segundos, mientras que la distribución del tiempo real 
medio de duración entre tantos en un juego alcanza el 23% 
siendo el 77% restante tiempo de pausa o inactividad de juego.

CONCLUSIONES

Los datos temporales obtenidos sugieren que el tenis de 
mesa está basado en esfuerzos de tipo explosivo con predomi-
nancia del metabolismo de los fosfágenos, existiendo una gran 
solicitación de la vía anaeróbica aláctica y en menor medida de 
la anaeróbico láctica.

REFERENCIAS

1. Hernández Moreno, J. (2005). Análisis de las estructuras del juego deporti-
vo: fundamentos del deporte. Barcelona: INDE.

2. Pradas, F. (2002). De la iniciación al perfeccionamiento en el juego de 
dobles. Un caso práctico en tenis de mesa. D. Cabello (Ed.), Fundamen-
tos y enseñanza de los deportes de raqueta y pala (pp. 145-154). Granada: 
Universidad de Granada.

3. Blanco, A., Enseñat, A., Balagué, N. (1993). Hockey sobre patines: aná-
lisis de la actividad competitiva. Revista de Entrenamiento Deportivo, 3, 
9-17.

4. Cabello, D y Padial, P. (2002). Análisis de los parámetros temporales en 
un partido de bádminton. Revista Motricidad, 9, 101-117.

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE JUEgO EN EL TENIS DE MESA
Pradas de la Fuente, F.1, Floría Martín, P.2, Salvá Martínez, P.3, González Jurado, J.a.2, Carrasco Páez, L.4,
estrada Marcén, N.1, Beamonte Benedicto, a.3

1 Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte. Universidad de Zaragoza. 2 Facultad del Deporte. Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

3 Real Federación Española de Tenis de Mesa. 4 Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Sevilla

franprad@unizar.es

Figura 1. Distribución temporal de juego (a y b)  
y frecuencia de duración de los tantos (c).
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INTRODUCCIóN

Predecir los acontecimientos futuros en relación al conoci-
miento de las condiciones iniciales se ha aplicado en el deporte 
desde hace décadas[1]. El conocimiento de variables estima-
doras del rendimiento deportivo aporta información sobre el 
estado del sistema deportista y contribuye a mejorar la dosi-
ficación de estímulos de entrenamiento. No obstante, existe 
discrepancia sobre la idoneidad de ciertas de ellas, concreta-
mente en relación a la prescripción universal de amplitud de 
movimientos (ADM) en gimnasia artística[2]. Con el fin de ir 
conformando las variables más relevantes del rendimiento en 
Gimnasia Artística Masculina (GAM), el estudio pretende a) 
analizar la utilidad, a nivel cuantitativo y cualitativo, de tests 
de ADM como estimadores del rendimiento en GAM de alto 
nivel y b) comprobar la existencia de modelos explicativos del 
rendimiento que contemplen dichas variables.

MéTODO

Diseño descriptivo aplicado a 11 gimnastas (Selección Na-
cional Sénior GAM, España), en un momento de alta forma 
deportiva. Se registraron valores activos y pasivos de ADM, en 
test con probada capacidad predictiva en GAM en niveles com-
petitivos inferiores, durante la semana comprendida entre dos 
competiciones importantes clasificatorias para unos Juegos 
Olímpicos. Las notas finales (NF) resultantes de su actuación 
competitiva en cada aparato conformaban las variables crite-
rio. Se realizaron análisis descriptivos, relaciones bivariadas y 
se pretendió modelizar las necesidades de movilidad en cada 
plano por medio de análisis de regresión lineal múltiple, acep-
tando sólo modelos resultantes con variables independientes, 
normales y con constantes y coeficientes betas estadística-
mente significativos. Se estableció una significación estadís-
tica de p<0,05.

RESULTADOS y DISCUSIóN

En la figura 1 se representan los diferentes test de ADM ad-
ministrados. La Tabla 1 nos informa de las relaciones encon-
tradas entre la capacidad de ADM de los gimnastas en cada 
test y el rendimiento competitivo ofrecido en cada aparato. 
Se observa especialmente la importancia de la ADM activa en 
paralelas y barra fija, quizás debido a las características de los 
elementos gimnásticos que se realizan en ellos, ya que obligan 
a vencer importantes fuerzas de inercia para lo que se exige 
una gran capacidad muscular para alcanzar los rangos de mo-
vimiento necesarios para ello.

No obstante, en barra fija, la inercia generada por el movi-
miento también puede actuar a favor de la acción del gimnasta, 
por lo que los valores pasivos de ADM cobran mayor importan-
cia. Por último, la abducción pasiva flexionando 90º la cadera 
parece ser una variable que facilita su rendimiento en general.

Tabla 1. Relaciones entre la ADM y el rendimiento ofrecido  
por los gimnastas.  

                                                                 Test de ADM  
Notas Finales (NF) A2 P2 A3 P3 

Salto  0,642*    
Caballo con Arcos    0,652*  
Paralelas -0,842*  0,629*   
Barra Fija -0,696   0,815*  
Concurso General    0,743*

Finalmente, no se encontraron modelos de regresión lineal 
múltiple que cumpliesen los requisitos exigidos para su acep-
tación.

CONCLUSIONES

La capacidad de cerrar activamente el ángulo formado por 
el tronco y el muslo (test A2) y de abducir pasivamente las ca-
deras previamente flexionadas (P3) parece ser relevante en el 
rendimiento manifestado por estos gimnastas. Son necesarios 
nuevos estudios que corroboren los resultados obtenidos con 
muestras mayores del mismo nivel competitivo.
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Figura 1. Relaciones entre la ADM y su rendimiento en competición.
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INTRODUCCIóN

La habilidad de esprintar requiere elevadas producciones 
de fuerza y potencia[1]. En este sentido, los métodos para el 
entrenamiento de la fuerza y la potencia son utilizados de 
forma extensiva con el objeto de incrementar el rendimiento 
en el sprint[2]. Sin embargo, poco se conoce en relación a las 
características de fuerza y potencia en estos atletas. Además, 
los métodos usados para el cálculo de potencia, hasta la fecha, 
no parecen ser válidos[3]. Por lo tanto, el objetivo del presente 
trabajo fue identificar la curva de potencia en velocistas utili-
zando un método válido y fiable durante el desarrollo de un 
movimiento de media sentadilla.

MéTODO

Se realizó un estudio transversal, descriptivo y no experi-
mental. Un grupo de 9 velocistas de élite nacional (Tabla 1), 
tomó parte en este estudio. Después de realizar un calenta-
miento específico[4], se calculó el 1RM de los participantes en 
el ejercicio de media sentadilla siguiendo el protocolo plantea-
do por Winchester et al.[4]. Tras una recuperación completa 
(15 min) se realizó un test progresivo que consistía en mover 
cargas del 30, 45, 60, 70 y 80% del 1RM tan rápido como fue-
ra posible en la fase concéntrica. Todo ello se llevó a cabo en 
un Multipower (Technogym, Italia). El desplazamiento y la 
velocidad fueron registrados por un encóder lineal rotatorio 
(Globus Real Power Blue, Codogne, Italia), la fuerza de reacción 
del suelo (GRF) fue registrada por una plataforma de fuerzas 
extensométrica (IBV Dinascán 600M, Valencia, España); am-
bos sincronizados a una frecuencia de registro de 100 Hz. Se 
efectuó un análisis descriptivo de los datos, presentados como 
medias ± desviación estándar.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Los resultados relativos a la curva de potencia se pueden 
observar en la Figura 1. Tal y como se aprecia, los participan-
tes del presente estudio desarrollaron su potencia máxima, en 
periodo competitivo, con cargas cercanas al 60% de su 1RM. 
Estos resultados difieren de la amplia literatura consultada, 
ya que ésta, muestra valores muy dispersos, que oscilan entre 
el 0%[5] y el 70%[6]; esto puede ser debido a la población ana-
lizada, a la experiencia de los participantes y sobre todo a la 
metodología empleada para el registro[3]. Sin embargo, es muy 
similar a los datos mostrados por Cormie et al.[3] usando una 
metodología similar a la del presente trabajo, en población no 
atleta.

Tabla 1. Características de los participantes.

Variable Media ± Desviación estándar Rango

Edad (años) 21,75 ± 3,53 18-27 
Talla (cm) 176,25 ± 4,59 171-182 
Peso (kg) 72,40 ± 7,35 62-80,9 
1RM media sentadilla (kg) 195,75 ± 56,50 150-300 
Ratio 1RM-peso corporal 2,66 ± 0,56 2,09-3,88 
Mejor marca en 100 ml (s) 10,83 ± 0,41 10,2-11

CONCLUSIONES

Los velocistas de élite nacional analizados presentan valores 
de potencia máxima, en periodo competitivo, cercanos al 60% 
del 1RM. 
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Figura 1. Curva de potencia en velocistas.
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INTRODUCCIóN

La fuerza tiene una importancia fundamental en cualquier 
disciplina deportiva en la que se busque el rendimiento del 
deportista, sin embargo, en modalidades tradicionalmente 
consideradas como de resistencia, la mayor parte de estudios 
existentes acerca del entrenamiento de fuerza y de resistencia 
se centran en comprobar la compatibilidad del trabajo de am-
bas capacidades, (Paavolainen y cols., 1999; Bell y cols., 2000). 
Aún así, el trabajo de fuerza cada día cobra más peso dentro del 
carácter complejo e integral del proceso de entrenamiento.

Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, el objetivo 
fundamental del estudio fue valorar la influencia del entre-
namiento de fuerza resistencia en el rendimiento en mujeres 
ciclistas

MéTODO

La muestra se compuso de 12 mujeres ciclistas de carre-
tera integrantes de un mismo equipo junior (edad media de 
16,33±3,2; 161,48 ± 3,63 cm, 55,91 ± 4,03 Kg; 12,98 ± 2,25% 
masa grasa). Todas ellas participaron en el presente estudio 
de forma voluntaria, aportando su correspondiente consenti-
miento informado por escrito, tras conocer los objetivos y la 
metodología a utilizar.

El programa de entrenamiento consistió en la sustitución de 
su entrenamiento habitual por un trabajo de fuerza resistencia 
durante 10 semanas.

Antes del inicio de la intervención, se efectuaron diferentes 
pruebas de valoración que volvieron a repetirse después de fi-
nalizado el programa.

- Test continuo y progresivo hasta el agotamiento sobre un 
ciclosimulador Cateye CS-1000. Variables analizadas: fre-
cuencia cardiaca máxima y de umbral anaeróbico; veloci-
dad máxima y velocidad de umbral y duración máxima de 
la prueba y duración de la prueba a nivel de umbral.

- Pruebas de repetición máxima (RM) en distintos ejerci-
cios: Prensa, gemelos, femoral de pie y cuádriceps.

El entrenamiento específico constó de 10 semanas, durante 
las cuales se llevó a cabo el trabajo de fuerza resistencia con 
una frecuencia de tres sesiones a la semana, en días alternos. 
Cada sesión de fuerza resistencia constaba de 3 series de 30 
repeticiones al 40% de 1RM, con un descanso entre series de 
30 segundos y de 2 minutos entre ejercicios. En cada sesión se 
efectuaban cuatro ejercicios (prensa, gemelos, femoral de pie 

y cuádriceps) realizándose las tres series seguidas en cada uno 
de ellos y pasando posteriormente al siguiente ejercicio.

Durante las 10 semanas que duró el programa, las ciclistas 
efectuaban rodajes suaves en los días en los que no llevaban a 
cabo el entrenamiento de fuerza resistencia.

Los efectos del programa se evaluaron a través de la prueba 
t de Student para muestras relacionadas. (Significación esta-
dística: p<0,05).

RESULTADOS y DISCUSIóN

En la Tabla 1 se presentan los resultados (media ± SD) obte-
nidos en todas las variables antes y después del entrenamiento 
específico.

La t de Student revela la existencia de diferencias estadísti-
camente significativas en distintas variables como la velocidad 
máxima y la velocidad umbral e, íntimamente vinculadas a és-
tas, la duración máxima y la duración a nivel de umbral. Por 
otro lado, también se observan diferencias estadísticamen-
te significativas en todos los valores de RM (bíceps femoral, 
prensa, cuadriceps y gemelos). Sin embargo, no se observan 
dichas diferencias en las variables relacionadas con la frecuen-
cia cardiaca (máxima y umbral).

CONCLUSIONES

El entrenamiento de fuerza resistencia provoca modificacio-
nes estadísticamente significativas en variables determinantes 
para el rendimiento en ciclismo, como las velocidades máximas 
y de umbral, y la duración máxima y umbral. De manera gene-
ral esto supone un mayor nivel de resistencia al agotamiento 
y también una mayor velocidad de crucero durante la compe-
tición. Junto a estas modificaciones, se registran también va-
riaciones a nivel de fuerza máxima, algo importante para el 
rendimiento muscular durante una prueba.
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Tabla 1. Resultados obtenidos en todas las variables antes y después del entrenamiento de fuerza resistencia.

Variable PRE POST F (p) Variable PRE POST F(p)

FC máxima (ppm) 196,0±10 198,4±9,6 0,999 (0,358) RM prensa (Kg)* 111,8±33,2 141,7±45,8 6,322 (0,035) 
Velocidad máxima (Km/h)* 33,8±1,9 38,8±1,6 12,001 (0,002) RM bíceps fem. (Kg)* 27,3±10,1 33,5±9,4 11,701 (0,002) 
Duración máxima (min)* 13,4±1,1 18,4±2,2 9,735 (0,002) RM cuádriceps (Kg)* 56,1±7,3 67,6±7,5 11,552 (0,002) 
FC umbral (ppm) 188±11,1 185,2±5,9 1,221 (0,300) RM gemelos (Kg)* 45,8±15,8 61,1±13,6 8,973 (0,012) 
Velocidad umbral (Km/h)* 31,6±1,7 35,0±1,9 13,021 (0,000)     
Duración umbral (min)* 11,09±1,2 13,8±1,8 10,923 (0,001)

* Diferencias significativas: p<0,05
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INTRODUCCIóN

En deportes complejos como el Judo, la competición no 
siempre sirve como elemento de referencia del estado de forma 
del deportista. Por ello resulta útil disponer de instrumentos 
de evaluación que reproduzcan el esfuerzo fisiológico del com-
bate, y permitan analizar la capacidad del judoka para mante-
ner la eficiencia técnica, al tiempo que valorar sus respuestas 
fisiológicas. Dado que el conjunto de factores que afectan al 
rendimiento es complejo, amplio e interrelacionado, nos pa-
rece esencial que estos instrumentos de medida mantengan la 
complejidad y evalúen con visión integral. El presente trabajo 
persigue la validación del Test Blasco (Blasco, 2008), test espe-
cífico diseñado con este fin.

Como todo instrumento de medida, el test debe cumplir, 
entre otros, los supuestos de validez y fiabilidad. A falta de 
Gold Standard, la validez se ha comprobado a partir de la sig-
nificación estadística entre los resultados del test y el nivel de 
rendimiento (Blasco, 2008; p<0,005 en hombres, p<0,05 en 
mujeres). Y de cara a demostrar su fiabilidad se ha realizado 
un diseño experimental test-retest. En este trabajo analizamos 
la reproductibilidad de sus mediciones.

MéTODO

En un primer contacto se realizó el test con todos los alum-
nos de Maestría y Rendimiento de Judo (FCAFE). A conti-
nuación se formó un grupo de 9 judokas voluntarios (24,1±3 
años; 77,4±8,7 kg; 12,7±1,3 h AF semanal), bien combinables 
en cuanto a pesos y con nivel suficiente para realizar el test. 
Siete días después, tras el consentimiento firmado, se realizó 
el primer test con registro de resultados. Y a los siete días se 
realizó el retest, reproduciendo con exactitud factores como: 
hora del día, compañeros de test, temperatura de la sala, orden 
de los registros, etc. El control de los factores externos resulta 
esencial en estos diseños.

La variable Rendimiento Total (RTOTotal), resultado global de 
la 1ª parte del test, resulta del recuento de repeticiones en cada 
uno de sus seis ejercicios, sumando tres rondas (18 ej. x 15 s). 
El Tiempo Límite (TLIM) mide la Resistencia a la Fuerza Iso-
métrica residual; 2ª parte. Dado que el Test trata de mantener 
una visión integral y de complejidad, se analiza también sus 
variables parciales: Apoyos subiendo y bajando la cuerda; do-

minadas a 2 solapas; y Sumatorios de Nage Komi (NK) y Uchi 
Komi (UK), simétricos y asimétricos.

Los resultados se han introducido el paquete SPSS (v.15.0). 
Tras comprobar la distribución normal de la muestra (prueba 
de normalidad de Shapiro-Wilk); se ha comprobado su fiabili-
dad analizando el error técnico de la medida en cada variable 
y para los dos test (Sospedra, 2007); el análisis de Correlación 
Intraclase (Esquivel, 2006; Sospedra, 2007); y el correspon-
diente Alfa de Crombach de los elementos tipificados (Sospe-
dra, 2007), en todos los casos para p<0,05.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Como recoge la tabla 1, la muestra cumple los criterios de 
normalidad excepto para TLIM del re-test, y a pesar de que los 
judokas no mantienen la pericia en condiciones de fatiga, ve-
mos que el error técnico está por debajo del 5% en los resul-
tados parciales, y queda justo en el 5% en el RTOTotal. La tabla 
muestra que tanto el Alfa como los niveles de Correlación In-
traclase son muy elevados en el resultado del Test (RTOTotal y 
TLIM); y bajan algo en las variables parciales, quizá porque no 
se trata de judokas altamente entrenados, y la coordinación y 
el sentido del ritmo se ven más afectados a este nivel (Blasco, 
2008). Tan sólo los NK simétricos, más complejos que los asi-
métricos, quedan fuera de la significación.

CONCLUSIONES

El test Blasco es un instrumento fiable para evaluar el nivel 
de resistencia específica de los judokas, al tiempo que permite 
integrar variables de diferente orientación y valorar comporta-
mientos complejos. El test es fiable incluso en poblaciones de 
judokas de menor pericia.
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Tabla 1. Resultados del análisis de fiabilidad para las variables cuantitativas no fisiológicas del Test Blasco. 

 Media DE Media DE ET ET C. Intraclase C. Intraclase  Alfa Normalidad Normalidad 
 Test Test Re-T Re-T Test Re-T T-RrT Med.Indiv. T-RrT Med. Prom. SIG Crombach S-W test S-W Re-T

RTO Total 137,56 15,01 144,78 15,59 5,00 5,19 0,778 0,875 0,003 0,927 0,906 0,330  
TLIM (seg) 13,31 5,79 15,26 7,51 1,93 2,50 0,803 0,891 0,002 0,920 0,412 0,020  
Apoyos 33,89 6,73 36,78 8,45 2,24 2,81 0,692 0,818 0,010 0,855 0,039 0,720  
Dominadas 16,56 4,27 16,00 3,35 1,42 1,11 0,660 0,795 0,014 0,791 0,692 0,681  
NK Simétrico 18,22 1,92 19,44 2,18 0,64 0,72 0,419 0,590 0,103 0,675 0,775 0,276  
NK Asimétrico 17,78 2,04 18,33 2,12 0,68 0,70 0,549 0,709 0,042 0,699 0,581 0,289  
UK Simétrico 19,56 2,40 20,22 2,27 0,80 0,76 0,615 0,761 0,023 0,760 0,895 0,290  
UK Asimétrico 19,78 2,68 21,22 2,68 0,89 0,89 0,717 0,835 0,007 0,904 0,187 0,185 
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INTRODUCCIóN

El POMS es un cuestionario para la medida del estado de áni-
mo con amplia difusión en el ámbito deportivo. Se trata de un 
instrumento multidimensional, de elevada consistencia interna 
y estructura factorial estable (Andrade y cols., 2002). Por otra 
parte, el concepto de Variabilidad de la Frecuencia Cardiaca 
(VFC) analiza la oscilación temporal existente entre ciclos car-
diacos consecutivos. Esta oscilación depende de manera muy 
significativa del S. Nervioso Autónomo (SNA), principal regu-
lador del ritmo de los latidos (Sarmiento, 2008), y presenta una 
serie de índices asociados a la salud y capacidad de respuesta del 
deportista. Este estudio se plantea si existe relación entre la per-
cepción subjetiva del estado de ánimo y la regulación del SNA.

MéTODO

La muestra constó de 9 alumnos de la asignatura de Judo 
(FCAFE): 24,1±3 años; 77,4±8,7 kg. El protocolo consistió en: 
firma del consentimiento, registro de frecuencia cardiaca y 
posterior cumplimentación del POMS. Los intervalos tempo-
rales entre latido y latido se registraron durante 15 minutos en 
posición de tendido supino y condiciones estándar de reposo 
mediante un cardiotacómetro Polar S800 (Polar Electro Oy, 
Finlandia). Los datos obtenidos fueron exportados al software 
Kubios HRV (U. de Kuopio, Finlandia). Se utilizó la versión 
reducida del POMS, de 58 ítems (Balaguer y cols., 1993). Las 
puntuaciones fueron normalizadas, hallando el factor Z y tipi-
ficando cada ítem. El tratamiento estadístico se realizó con el 
paquete SPSS (v.15.0 SPSS Inc., USA), aplicando correlaciones 
de Pearson entre valores cuantitativos directos.

RESULTADOS y DISCUSIóN

La representación gráfica del POMS (Figura 1), muestra la 
prevalencia del perfil idóneo o de Iceberg, caracterizado por 
valores bajos en tensión, depresión, cólera, fatiga y confusión, 
y un valor elevado de vigor. Por tanto, este último constituye 
el único factor positivo (Morgan, 1987). Encontramos una co-
rrelación positiva fuerte y significativa (p<0,05) entre el factor 
Vigor y los índices de VFC: SDNN, RMSSD, PNN50, lnHF, lnLF, 
SD1; y aún mayor (p<0,01) respecto al índice SD2 (Tabla 1). 

No se observan otras correlaciones significativas entre fac-
tores del POMS y VFC.

CONCLUSIONES

Los resultados de este estudio sugieren que la percepción 
subjetiva de vigor puede ser un buen marcador de la actividad 
global del SNA, pero no del balance simpático-vagal, ya que la 
significación estadística con los índices HFnu y LFnu es muy 
baja (p=0,755). Estos hallazgos son similares a los descritos 
por Nuissier y col. (2007).
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Figura 1. Perfil de estado de ánimo (POMS).

Tabla 1. Relación entre el Perfil de estado de ánimo (POMS) y la Variabilidad de la Frecuencia Cardiaca (VFC).

  SDNN RMSSD PNN50 LNhF hFnu LNLF LFnu SDI SD2 RRi

Tensión Pearson -00,049 -00,076 00,034 00,103 00,169 00,049 -00,169 -00,079 -00,124 -00,174 
 Sig. (bilateral) 00,900 00,845 00,932 00,791 00,664 00,899 00,664 00,840 00,751 00,654

Depresión Pearson -00,111 000,21 00,112 00,084 00,384 -000,99 -00,384 00,020 -00,235 00,205 
 Sig. (bilateral) 00,775 00,957 00,775 00,829 00,308 00,799 00,308 00,959 00,543 00,598

Cólera Pearon -00,223 -00,180 -00,159 -00,134 00,115 -00,188 -00,115 -00,180 -00,340 -00,083 
 Sig. (bilateral) 00,563 00,642 -683 00,732 00,769 0,628 0,769 0,642 0,370 0,832

Vigor Pearson 0,794 0,729 0,697 0,750 -0,122 0,796 0,122 0,729 0,852 0,325 
 Sig. (bilateral) 0,011 0,026 0,037 0,020 0,755 0,010 0,755 0,026 0,004 0,393

Fatiga Pearson -0,567 -0,520 -0,451 -0,410 0,153 -0,477 -0,153 -0,521 -0,634 -0,286 
 Sig. (bilateral) 0,112 0,152 0,223 0,273 0,695 0,195 0,695 0,151 0,067 0,455

Confusión Pearson -0,348 -0,215 -0,137 -0,099 0,492 -0,310 -0,492 -0,217 -0,497 -0,049 
 Sig. (bilateral) 0,359 0,578 0,725 0,799 0,179 0,416 0,179 0,575 0,174 0,901
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INTRODUCCIóN

Los AARR (aminoácidos ramificados) resultan cruciales en 
la síntesis proteica y de neurotransmisores. En condiciones de 
pérdida proteica, podría conseguirse un beneficio de su admi-
nistración. Además, la acción competitiva de los AARR sobre 
el transporte de otros aminoácidos (triptófano) a través de la 
barrera hematoencefálica puede disminuir la síntesis de neu-
rotransmisores (serotonina) relacionados con la fatiga central. 
El objetivo es la medición de las diferencias de rendimiento, y 
de fatiga con y sin suplementación de AARR en competición 
de 5.000 m.

MéTODO

Ensayo clínico con grupo control aleatorizado doble ciego, 
consentimento informado. Muestra de 9 sujetos por grupo. 
Suplemento de AARR (100 mg/kg de peso) o placebo la sema-
na previa a la prueba. Analítica pre y postcompetición. Medi-
da de los tiempos, fatiga percibida (escala de Borg adaptada) 
y frecuencia cardiaca en cada 1.000 m. Tras dos semanas, re-
petición de la prueba con los grupos cruzados, de tal manera 
que cada atleta se compara con él mismo. Centrifugado de la 
muestra sanguínea y desproteinización del suero derivatizado 
mediante reactivo OPA. Cromatografía de líquidos de alta reso-
lución. Tampones de dilución: A: acetato sódico (pH 6,5, 0,048 
M)-metanol (96/4, v/v) y B: metanol. Análisis estadístico por 
intención de tratar, SPSS 11.0 para PC. Comparación de medias 
en tiempo de realización de la prueba, puntuación media en la 
escala de Borg y concentración media de AARR en suero. 

RESULTADOS y DISCUSIóN

Aunque existe una tendencia en los suplementados de un 
ligero aumento de la velocidad, ésta no es significativa en los 
tiempos que realizan los atletas en cada kilómetro (Gráfico 
1), por lo que no parece existir un aumento del rendimiento 
real coincidiendo con otros estudios[1-4]. La forma y dosis de 
administración resulta muy variable, nosotros utilizamos una 
dosis intermedia por la posibilidad del aumento del amoniaco 
plasmático[5]. 

En la escala de la fatiga central no aparecen diferencias es-
tadisticamente significativas. El esfuerzo es coherente con la 
frecuencia cardiaca (Gráfico 2). Los únicos estudios positivos 
se muestran en competición prolongada e intensa[6].

Se comprobaron niveles sanguíneos de AARR mayores en el 
grupo suplementado. No existió disminución significativa de 
AARR tras la competición, tanto con suplementación como sin 
ella. Como Pitkänen[7] observa, no existen diferencias signifi-
cativas en los valores séricos de AARR tras ejercicio de resis-
tencia, el descenso parece ser más acentuado en los ejercicios 
de fuerza.

CONCLUSIONES

A pesar del aumento en la concentración sérica de AARR, no 
se aprecia un aumento del rendimiento, ni una disminución de 
la fatiga tras la suplementación con AARR en una competición 
de carrera de 5.000 m.

REFERENCIAS

1. Pitkänen, H.T., Nykanen, T., Knuutinen, J., Lahti, K., Keinanen, O., 
Alen, M., et al. (2003). Med Sci Sports Exerc, 35(5), 784-92. May.

2. Varnier, M., Sarto, P., Martines, D., Lora, L., Carmignoto, F., Leese, G.P., 
Naccarato, R. (1994). Eur J Appl Physiol Occup Physiol, 69(1), 26-31.

3. Blomstrand, E., Andersson, S., Hassmen, P., Ekblom, B., Newsholme, 
E.A. (1995). Acta Physiol Scand, 153(2), 87-96. Feb.

4. Calders, P., Matthys, D., Derave, W., Pannier, J.L. (1999). Med Sci Sports 
Exerc, 31(4), 583-7. Apr.

5. Calders, P., Pannier, J.L., Matthys, D.M., Lacroix, E.M. (1997). Med Sci 
Sports Exerc, 29(9), 1182-6. Sep.

6. Blomstrand, E. (2006). Am Soc Nut J Nutr, 136, 544S-547S.
6. Pitkänen, H., Mero, A., Oja, S.S., Komi, P.V., Pöntinen, P.J., Saransaari, 

P., Takala, T. (2002). J Sports Med Phys Fitness, 42(4), 472-80. Dec.

Estudio realizado con la colaboracion del Club de Atletismo  
Cuevas de Nerja-UMA.

EFECTOS DE LA SUPLEMENTACIóN CON AMINOÁCIDOS RAMIFICADOS SOBRE EL RENDIMIENTO  
y LA FATIgA EN DEPORTISTAS DE FONDO
Luque Hernández, M.J.1, Guerra Hernández, e.2, Contreras Calderón, J.2, dieter, F.3, López Martín, r.4

1 Unidad Docente de Medicina de Familia y Comunitaria de Málaga

2 Departamento de Nutrición de la Universidad de Granada

 3 Entrenador de deportistas de élite Swissski. Graübunden. Suiza

4 Entrenador de atletismo, Club de Atletismo UMA-Cuevas de Nerja

mjluqueh@hotmail.com

Figura 1. Velocidad del atleta.

Figura 2. Percepción del esfuerzo.
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INTRODUCCIóN

En los deportes colectivos, de todas las manifestaciones de 
fuerza, la fuerza explosiva o capacidad para generar fuerza en 
el menor tiempo posible es la más importante.

Además, el rendimiento es multifactorial y depende de los 
planos técnico, táctico, físico, fisiológico y psicológico[1].

El objetivo principal de nuestro estudio es analizar las dife-
rencias existentes en variables antropométricas, de fuerza ex-
plosiva de tren inferior y de fuerza-potencia para press de pecho 
y, además, comparar dichas diferencias entre el fútbol masculi-
no y el balonmano de cierto nivel en jugadores jóvenes.

MéTODO

La muestra empleada está compuesta por 35 deportistas, 
todos ellos masculinos: 17 futbolistas de División de Honor 
Juvenil Española 2008-09 (edad media 17,62 ± 0,54 años) y 
18 balonmanistas de la 1ª Liga Juvenil de Castilla y León (edad 
media 17,19±1,46). Después de registrar el peso corporal y la 
talla y tomar valores de seis pliegues, tres diámetros y cuatro 
perímetros, se calculó el porcentaje de grasa a través de la 
ecuación de Yuhasz (1974). En cuanto a la Fuerza Explosiva se 
utilizaron tres pruebas de salto: CMJ, ABK y DJ. Para obtener 
la RM y la fuerza-potencia de press de banca se utilizó el apa-
rato con sofware Isocontrol Dinámico Ver-3.6. Para el análisis 
estadístico de los resultados se empleó el programa SPSS 16.0 
para Windows, utilizando la prueba t de student para muestras 
relacionadas.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Atendiendo a las variables antropométricas para cada uno 
de los dos deportes (Tabla 1), encontramos diferencias estadís-
ticamente significativas en el caso del peso y para el porcentaje 
de grasa corporal, ambas a favor de los jugadores de balonma-
no. En cuanto a la talla, también son los balonmanistas los que 
mayores resultados obtienen. La mayoría de los datos obteni-
dos concuerdan con otros estudios recientes[2,3].

Tabla 1. Resultados de las variables antropométricas. 

Variable Futbolistas Balonmanistas Sig.

Peso (Kg) 73,20±6,88 79,25±6,63 0,028* 
Talla (cm) 178,14 ±6,02 181,07±6,25 0,297 
% de grasa  11,79±1,16 13,01±1,54 0,038*

(Media ± Desviación estándar). Diferencias significativas* p<0,05 (Sig.).

En las variables de fuerza explosiva con los tests de salto 
(Figura 1) aparecen diferencias estadísticamente significativas 
únicamente en el ABK. Los datos de CMJ también concuerdan 
con autores para cada deporte[3,4].

En la Figura 2 se observa cómo todos los jugadores obtienen 
valores muy similares entre sí, independientemente del de-
porte. Por ello, no encontramos diferencias estadísticamente 
significativas. En este tipo de variables obtenemos mayores 
diferencias entre unos estudios y este[5].

CONCLUSIONES

Los jugadores de balonmano obtienen resultados mayores 
en todas las variables antropométricas y de Fuerza Explosiva, 
siendo en alguna de ellas, estadísticamente significativas.

En variables fuerza-potencia de press de banca los valores 
son muy parecidos para ambos deportes
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Figura 1. Variables de Fuerza Explosiva.

Figura 2. Variables de Fuerza-Potencia. Press de banca.



CCD 13 - SUPLEMENTO I AÑO 6 I VOLUMEN 5 I MURCIA 2010 I ISSN: 1696-5043

II CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE LA UCAM

ÁrEa dE rEndimiEnto dEPortiVo

S140

C C D
c

o
m

u
n

ic
a

c
io

n
e

s

INTRODUCCIóN

Las proteínas más extensamente utilizadas como suplemen-
tos deportivos son las caseínas y las proteínas del lactosuero y, 
en menor extensión, los hidrolizados de lactosuero y las pro-
teínas de soja. 

La obtención de estas proteínas lleva tratamientos térmicos 
más o menos drásticos, como pasteurización, evaporación y 
secado. Una de las modificaciones más importantes causadas 
por el calor y el almacenamiento es la Reacción de Maillard 
(MR), la cual implica la combinación de aminoácidos proteicos, 
principalmente lisina, con carbohidratos reductores, en este 
caso lactosa. Produciendo un descenso en el valor nutricional 
del ingrediente obtenido, entre otros aspectos por reducir la 
digestibilidad de las mismas al formar enlaces cruzados e iso-
péptidos.

Los suplementos proteicos tienen una fuerte posición en el 
mercado de la nutrición deportiva, usados como suplementos 
de deportistas profesionales y por usuarios de gimnasios. 

El propósito de este estudio es conocer el daño nutricional 
de suplementos comerciales proteicos en polvo determinando 
lisina bloqueada. 

MéTODO

Furosina
Determinación por cromatografía líquida de alta resolución 

(HPLC) del N-ε-furoilmetil-L-lisina (furosina) generada me-
diante hidrólisis ácida[1].

Lisina total
Determinación por HPLC y detección fluorimétrica del de-

rivado obtenido al hacer reaccionar la lisina del hidrolizado de 
proteínas obtenido con ácido clorhídrico 7,9 M derivatizada 
con o-ftaldialdehido (OPA)[2].

Muestras
Se han analizado 30 muestras de suplementos nutricionales 

deportivos de origen proteico.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Para la determinación de lisina bloqueada se ha seguido la 
fórmula de Finot y col 1981[3]. % Lisina bloq.= (3,1 x furosinax 
100/lisina total + 1,86 x furosina) x 0,8.

En la tabla 1 se resumen los resultados obtenidos. 

La fuente proteica principal de los ingredientes analizados 
han sido los concentrados y aislados de proteínas del lactosue-
ro, bien solos o en combinación con caseinatos. También se han 
analizado caseinatos, hidrolizados de proteínas séricas y caseí-
nas, albúmina de huevo, proteínas vegetales y aminoácidos. 

El porcentaje de lisina bloqueada estuvo comprendido entre 
0 y 50,8%, siendo el valor medio de 15%. El 37% de las mues-
tras presentaron valores inferiores al 10%, y otro 37% estaba 
comprendido entre el 11 y 20%. Las muestras que sólo conte-
nían caseinatos y proteínas vegetales presentaron los valores 
más bajos, lo que puede deberse al diferente procedimiento de 
extracción. La muestra 20, que presentaba el valor más alto, era 
una mezcla de creatina y aminoácidos, mezcla altamente reacti-
va. Si sólo tenemos en cuenta los valores medios obtenidos con 
las muestras elaboradas exclusivamente con lactosuero, este 
valor se eleva un 2%. Se obtuvo un alta correlación y directa 
entre el porcentaje de furosina y lisina bloqueada (r2=0,3675) y 
alta e inversa entre el porcentaje de proteínas de las muestras 
y el de lisina bloqueada (r2=0,1435), esta correlación se hace 
todavía más alta cuando sólo se tienen en cuenta las muestras 
que contienen lactosuero, r2=0,7578 para furosina y lisina blo-
queada y r2=0,4199 para proteínas y lisina bloqueada.

CONCLUSIONES

La determinación de furosina conjuntamente con lisina es 
un método adecuado para valorar la calidad de las proteínas 
usadas como suplementos deportivos. 

El porcentaje de lisina bloqueada es mayor en las muestras 
que contienen lactosueros. 

Para los suplementos que sólo contienen lactosuero un alto 
contenido final de proteínas significa un menor contenido de 
lisina bloqueada y por tanto un mayor valor nutricional 
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Tabla 1. Número de muestra (A); Porcentaje de proteínas (B); porcentaje de lisina bloqueada (C).

 A B C A B C A B C A B C A B C A B C

 1 75 34,3±1,2 6 84 14,4±0,5 11 78,5 21,0±0,3 16 87 15,1±1,1 21 70 7,1±0,4 26 95 7,4±0,2

 2 86 19,5±2,2 7 70,2 15,4±0,1 12 79,1 13,2±1,3 17 85 15,4±0,7 22 93 3,9±0,3 27 86,8 9,5±0,9 

 3 77,5 26,8±1,0 8 85 10,0±1,3 13 80 14,5±1,0 18 85,7 1,2±0,1 23 70 -0,2±0,1 28 87,8 18,1±3,2 

 4 86,2 0,8±0,2 9 91 4,1±0,5 14 74,1 31,9±0,2 19 88,5 11,0±0,6 24 80,7 16,7±0,8 29 76 21,7±2,2 

 5 68 23,6±0,2 10 78 21,2±1,4 15 51,7 8,8±1,9 20 67,5 50,8±2,1 25 90,8 5,0±0,4 30 75 17,7±0,3
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INTRODUCCIóN

El estudio de los cambios antropométricos en pruebas de 
ultra-resistencia se ha limitado en la mayoría de los casos a la 
evaluación de las pérdidas de masa y grasa corporal. La modi-
ficación de los cambios antropométricos ha sido estudiada por 
varios autores en diferentes modalidades deportivas, pero no 
se ha realizado en ninguna maratón alpina. Por esto el objetivo 
de este estudio es analizar los cambios antropométricos pro-
ducidos después de realizar una maratón alpina.

MéTODO

Se analizó la composición corporal de 24 de los finalistas en 
el I Maratón Pueblo de los Artesanos (5-10-2008, Torrejonci-
llo, Cáceres), que bajo su consentimiento y después de infor-
marles del procedimiento de medición aceptaron ser sujetos 
de estudio. 24 sujetos (22 hombres y 2 mujeres) 39±10 años, 
174±8 cm, 71,8±11,0 kg, 12,8±13,4 años de práctica depor-
tiva, 7,3±4,5 años de entrenamiento deportivo de atletismo, 
5,6±2,0 sesiones de entrenamiento semanales, 10,8±7,8 horas 
de entrenamiento semanal y 85,4±44,4 minutos de media de 
entrenamiento diario. Tardaron en recorrer los 42.198 metros 
de la maratón alpina una media de 238,3±45,7 minutos. Los 
parámetros analizados y los valores obtenidos se muestran en 
la tabla 1.

Tabla 1. Valores obtenidos de la bioimpedancia antes y después  
de la maratón alpina.

 Antes Después Diferencia

Masa Agua Intracelular (l) 27,4 28,1 0,7*  
Masa Agua Extracelular (l) 16,2 16,3 0,1  
Proteínas (kg) 11,9 12,2 0,3*  
Masa Mineral (kg) 4,2 4,3 0,1  
Masa Grasa Corporal (kg) 12,2 9,8 - 2,4  
Agua Corporal Total (l) 43,6 45,1 1,4*  
Masa músculo esquelético (kg) 56,2 57,5 1,3*  
Masa libre de grasa (kg) 59,7 61,1 1,5*  
Peso (kg) 71,8 68,2 - 3,6*  
Área grasa visceral (cm²) 83,6 70,7 - 12,9* 
Masa celular corporal (kg) 39,3 40,2 0,9* 

* Diferencia significativa (p<0,05).

Los parámetros fueron comparados antes y después de la 
maratón alpina. El análisis estadístico se realizó con el progra-
ma estadístico SPSS 15.0. Primero se determinó la normalidad 
de la muestra con la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Después 
se realizo un ANOVA de medidas repetidas cuando se asumie-
ron la homogeneidad de varianza, la normalidad y la esferici-
dad, con un post hoc de Bonferroni. Para todas las comparacio-
nes se aceptó el índice de significación de p<0,05.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Los valores obtenidos en peso corporal de los sujetos mues-
tran una disminución significativa (p<0,05) que coincide con 
la disminución de la masa grasa corporal y del área de grasa 
visceral. Esta disminución de peso es debida a la utilización 
de grasas como sustrato energético para la realización de la 
maratón alpina. La ingesta de líquidos ha podido ser la razón 
del aumento de los valores de agua corporal total, masa de 
agua intracelular y de masa celular corporal, aunque en otras 
pruebas más largas no presentan cambios significativos[1]. Se 
observa un aumento significativo (p<0,05) de la masa libre de 
grasa, masa de músculo esquelético y la masa de proteínas, al 
contrario del estudio de Knechtle et al.[2], esto puede ser debi-
do a la ingesta de líquidos durante la prueba, lo que pudo haber 
modificado los valores de la impedancia[3].

CONCLUSIONES

En conclusión los resultados de la presente investigación 
muestran cómo este tipo de esfuerzo de resistencia modifica 
el perfil antropométrico de los corredores, produciendo un au-
mento de la masa muscular, las proteínas, agua corporal, agua 
intracelular, masa celular y una disminución en el peso, en la 
masa grasa corporal y el área de grasa visceral.
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INTRODUCCIóN

El sobreentrenamiento es un estado que disminuye el ren-
dimiento de los deportistas sin que estén, aparentemente, in-
mersos en un cuadro de lesión o de enfermedad. A medida que 
el conocimiento acerca del sobreentrenamiento se ha ido acre-
centando en las últimas décadas, ha sido necesario desarrollar 
instrumentos de medida capaces de permitir un diagnóstico 
preciso y precoz. Desde una perspectiva psicológica, el aspec-
to que más se ha venido utilizando en muchas investigaciones 
para determinar el nivel de sobreentrenamiento de los depor-
tistas ha sido la evaluación de los estados de ánimo a través del 
Perfil de los Estados de Ánimo (POMS)[1].

El objetivo de la presente investigación ha sido poner de ma-
nifiesto los cambios en los estados de ánimo producidos en un 
grupo de sujetos sometidos a un programa experimental de 
entrenamiento intensificado y comprobar si las alteraciones 
detectadas se acompañan de modificaciones en los estados de 
ansiedad.

MéTODO

En el estudio participaron 9 sujetos del sexo masculino no 
practicantes de deporte a nivel competitivo, que realizaron un 
protocolo de entrenamiento aeróbico de 9 semanas de dura-
ción con aumentos progresivos semanales en el volumen de 
entrenamiento. Se controló la intensidad del entrenamiento a 
través del uso de cardiotacómetros y de aparatos de sistema de 
posicionamiento global. Se aplicaron los cuestionarios en cua-
tro ocasiones: en T1 los sujetos todavía no habían empezado el 
entrenamiento, considerándose un periodo basal; durante T2 
ya se encontraban en la cuarta semana de entrenamiento; en 
T3 los sujetos se encontraban en el punto máximo de “carga de 
entrenamiento”, durante la 9ª semana; T4 fue una toma de “re-
cuperación” 3 semanas después de finalizar el entrenamiento.

Se aplicó a los sujetos la versión española de la Escala de 
Ansiedad-Estado del Inventario de Ansiedad Estado/Rasgo 
(STAI-E)[2] y el Perfil de los Estados de Ánimo (POMS)[1]. Este úl-
timo incluye seis escalas: Tensión-Ansiedad (T), Depresión-Me-
lancolía (M), Cólera-Hostilidad (A), Vigor-Actividad (V), Fatiga-
Inercia (F) y Confusión-Desorientación (C). A partir de la suma 
de los valores obtenidos en cada factor se obtuvo la Alteración 
de Ánimo Total (Total Mood Disturbance, TMD) mediante la 
fórmula: T+D+A+F+C-V. 

El estudio estadístico se realizó mediante un ANOVA de me-
didas repetidas.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que en el pe-
ríodo de máxima carga de entrenamiento (T3) se produce un 
incremento en las puntuaciones alcanzadas por los sujetos para 

las distintas escalas del POMS, que indican estados de ánimo 
negativos: Tensión-Ansiedad, Depresión-Melancolía, Cólera-Hos-
tilidad, Fatiga-Inercia Confusión- Desorientación, mientras que 
se detecta una disminución en los valores correspondientes a 
la escala de Vigor-Actividad. En consecuencia, se incrementan 
los valores de TMD. Estas alteraciones se revierten en el perio-
do de recuperación (T4), tres semanas tras la finalización del 
entrenamiento. Las puntuaciones correspondientes a la escala 
de Ansiedad/Estado del STAI también se incrementan durante 
el periodo T3 y vuelven a reducirse durante el período de recu-
peración T4[3,4,5 y 6].

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos confirman que en un programa de 
entrenamiento intensificado, tanto el Perfil de los Estados de 
Ánimo (POMS) como la Escala de Ansiedad-Estado del Inventa-
rio de Ansiedad Estado/Rasgo (STAI-E) pueden resultar útiles 
para la monitorización de las alteraciones psicológicas asocia-
das a posibles situaciones de sobreentrenamiento.
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Tabla 1. Puntuaciones alcanzadas en las escalas del POMS  
y en el STAI-E en los distintos periodos de muestreo  
(valores medios ± desviación estándar).

 T2 T3 T4 T4

Tensión/Ansiedad 6,0 ± 7,1 2,9 ± 3,9 10,7 ± 5,1 3,6± 3,2 
Depresión/Melancolía 8,0 ± 9,4 5,2 ± 4,4 10,6 ± 3,8 5,1 ± 4,3 
Cólera/Hostilidad 6,0 ± 8,1 4,9 ± 3,9 10,8 ± 5,5 6,8 ± 4,9 
Vigor/Actividad 18,3 ± 6,9 18,7 ± 1 6,5 13,7 ± 6,8 21,5 ± 2,9 
Fatiga/Inercia 6,2 ± 4,8 7,6 ± 3,7 16,3 ± 1 6,5 4,0 ± 2,4 
Confusión/Desorientación 2,9 ± 1 5,7 1,7 ± 2,2 6,5 ± 2,4 1,1 ± 3,3 
TMD 110 ± 35 103 ± 13 141 ± 15 99 ± 15 
Ansiedad-Estado 14,0 ± 7,6 15,1 ± 6,4 23,0 ± 4,3 15,5 ± 6,0
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INTRODUCCIóN

La escalada deportiva consiste en la superación de vías de 
diferentes grados de dificultad, en donde elementos como la 
fuerza o la técnica resultan esenciales en la consecución de un 
rendimiento óptimo.

El objetivo de este estudio fue elaborar un instrumento de 
observación de las acciones que efectúan los escaladores en su 
ascenso, para describir con exactitud los movimientos técnicos 
realizados y analizar la influencia de la lateralidad y del nivel 
técnico del escalador sobre la ejecución motriz.

La propuesta aquí presentada se aplicó en el Campeonato 
España Universitario de Escalada de 2008.

MéTODO

Para el diseño y desarrollo de la propuesta metodológica se 
han seguido los pasos propuestos por Anguera y cols. (2000)[1] 
en su modelo observacional.

En el estudio, los niveles de respuesta están ordenados en 
tres macroniveles: macronivel A contextual, con 4 niveles de 
respuesta (tipo de vía, sujeto, nº de movimientos, ranking), 
macronivel B movimientos del tren superior, con 3 niveles de res-
puesta (lateralidad, inicio de movimiento y fin de movimiento) 
y macronivel C movimientos del tren inferior, con 3 niveles de 
respuesta idénticos al macronivel B. La figura 1 explica de for-
ma gráfica el sistema de categorías I utilizado, que responde a 
un sistema de cuadrantes con referencias anatómicas.

Para su posterior análisis, los macroniveles B y C, pertene-
cientes al sistema de categorías I, se reagruparon, obteniéndo-
se ocho nuevos niveles de respuesta (Tr Tracción, B Bloqueo, 
e Empuje y d Destrepe, para el tren superior; P Progresión, 
eQ Equilibrio, T Talonamiento y di Destrepe inferior para el 
tren inferior), que obedecen ya no a disposiciones anatómicas 
de los distintos segmentos corporales, sino al movimiento fi-
nal descrito por tales. Éste último será considerado como sis-
tema de categorías II.

Ambos sistemas de categorías (I y II) fueron elaborados de 
acuerdo a las recomendaciones de un grupo de escaladores de 
alto nivel.

La observación fue efectuada por 3 observadores externos, 
que realizaron previamente un entrenamiento específico para 
el registro de los datos.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Analizada la fiabilidad intra e interobservador (coeficiente 
kappa 0,91 y 0,89 respectivamente), se procedió al análisis de 
las 54 sesiones registradas, obteniendo la distribución de fre-
cuencias y los porcentajes de las distintas categorías (Tabla 1) y 
por tanto, el repertorio de conductas específico de la muestra.

Tabla 1. Distribución de frecuencias y porcentajes de las categorías.

Tren Superior Frec. % Tren inferior Frec. %

TRC 408 53,0 DCi 2 0,3 
TRCX 27 3,5 DLi 1 0,1 
TRL 8 1,0 EQC 52 7,1 
TRLX 27 3,5 EQCX 6 0,8 
BC 240 31,2 EQL 88 12,1 
BCX 1 0,1 PC 420 57,5 
BL 36 4,7 PCX 109 14,9 
DC 22 2,9 PL 34 4,7 
EC 1 0,1 PLX 18 2,5 

Total 770 100,0 Total 730 100,0

Los códigos corresponden a las categorías del sistema II, en 
donde se añaden los códigos C, (movimiento corto), L (movi-
miento largo) y X (movimiento cruzado).

El análisis de las categorías atendiendo a la lateralidad con 
que se ejecutan los movimientos, muestra un mayor número de 
acciones realizadas por los segmentos derechos (818 movimien-
tos -56,5%). El motivo de esta diferencia podría encontrarse en 
las características propias de las vías analizadas, o bien en la 
existencia de mayor número de escaladores diestros.

Por otro lado, el análisis en función del ranking logrado por 
los escaladores en la competición revela que el grupo de mayor 
ranking (R1) es el que muestra un repertorio de conductas más 
amplio y variado. Además, la utilización de los movimientos 
TCX, BCX y DC por los grupos de menor ranking conlleva a 
afirmar que dichas acciones son menos efectivas que las otras 
o bien que no son las más adecuadas para las vías.

CONCLUSIONES

Los movimientos más frecuentes son TRC y BC del tren su-
perior y PC y EQC del tren inferior.

Los segmentos derechos realizan un mayor porcentaje de 
acciones que los izquierdos.

Se produce un aumento progresivo de la frecuencia de las 
categorías, según va aumentando el ranking obtenido por los 
sujetos de la muestra.

El instrumento de observación, los niveles de respuesta, el 
sistema de categorías y los códigos son válidos, por lo tanto 
la propuesta metodológica diseñada permite desarrollar un 
estudio fiable y preciso de las acciones que se realizan en la 
escalada deportiva modalidad indoor.
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Figura 1. Cuadrantes utilizados para el análisis de movimientos.
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INTRODUCCIóN

El baloncesto se ha definido como un deporte de equipo ca-
racterizado por una serie de esfuerzos intermitentes, con des-
cansos activos y/o pasivos[1]. En la misma línea se afirma[2] que 
se trata de un deporte de fuerza y velocidad, donde la fuerza 
explosiva se manifiesta como una de las capacidades físicas 
predominantes.

Conociendo esto, el objetivo principal del presente trabajo 
es evaluar la fuerza explosiva del tren inferior en jugadoras de 
baloncesto, realizando un análisis comparativo en función del 
nivel competitivo y de la posición habitual de juego.

MéTODO

La muestra se compuso de 64 jugadoras: 20 de Liga Feme-
nina (LFB), edad media de 25,6 ± 3,9 años, y frecuencia media 
de entrenamiento de 18,3 ± 1,4 horas semanales; 22 de Liga 
Femenina 2 (LF2), edad media de 24,9 ± 5,04 años, con una 
frecuencia media de entrenamiento de 12,5 ± 1,1 horas sema-
nales y 22 de Primera Nacional (PN), edad media de 22,01 ± 
3,3 años, con una frecuencia media de entrenamiento de 6,2 ± 
1,5 horas semanales.

Para la evaluación de la fuerza explosiva del tren inferior se 
empleó una plataforma de contacto Sportjump System así como 
distintos saltos extraídos de la batería de Bosco: SJ, CMJ, ABK 
y DJ. Cada jugadora realizó dos saltos de cada tipo, tomándose 
como registro la media de ambos saltos. Para el análisis esta-
dístico de los resultados se empleó el paquete estadístico SPSS 
15.0 para Windows. Se hallaron los estadísticos descriptivos 
(media y SD). Se utilizó el análisis de varianza de un solo fac-
tor (ANOVA) para el análisis comparativo entre categorías y 
entre posiciones de juego (con un intervalo de confianza del 
95%). Allí donde aparecían diferencias significativas se efectuó 
la prueba de contrastes de Scheffé para localizarlas.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Las tablas 1 y 2 muestran los estadísticos descriptivos (me-
dia ± SD) de todas las variables y para todos los grupos. Los 
resultados atendiendo al nivel competitivo muestran que el 
grupo LF es el que obtiene mayores registros para todas las 
variables, seguido por el grupo LF2 y en último lugar el grupo 
de PN. El ANOVA revela la existencia de diferencias estadísti-
camente significativas entre grupos en el SJ, CMJ y ABK. Las 
pruebas de contrastes de Scheffé localizan dichas diferencias 
entre los grupos LF y PN. En función de la posición de juego, el 
grupo Aleros es el que obtiene mayores registros para todas las 
variables, seguido por el grupo Bases y en último lugar el grupo 
Pívots. ANOVA revela la existencia de diferencias estadística-
mente significativas entre grupos únicamente en ABK. Dichas 
diferencias se localizan entre los grupos Aleros y Pívots.

Tabla 1. Resultados obtenidos en todas las variables, para todos los 
grupos en función del nivel competitivo de juego.

Variable  LFB LF2 PN F P 

SJ (cm) 29,90±5,01a 26,48±4,13a,b 24,87±3,03b 4,277 0,020 
CMJ (cm) 33,06±5,06a 28,79±4,35a,b 27,16±2,78b 5,677 0,006 
ABK (cm) 38,53±6,86a 34,22±5,48a,b 31,98±3,79b 4,251 0,020 
DJ (cm) 31,87±5,57 27,51±4,62 26,96±3,79 3,019 0,058

Nota: las medias en la misma fila, para la misma variable, que tienen el mismo  

subíndice, no son significativamente diferentes (p<0,05).

Tabla 2. Resultados obtenidos en todas las variables, para todos los 
grupos, en función de la posición habitual de juego.  

Variable  Bases Aleros Pívots F P

SJ (cm) 25,99±3,99 27,46±4,64 24,92±3,04 2,127 0,131 
CMJ (cm) 28,64±4,85 29,56±4,43 27,54±3,48 1,212 0,307 
ABK (cm) 33,79±6,02 35,78±5,72 31,59±3,65 3,523 0,038 
DJ (cm) 27,20±4,49 a,b 28,97±4,99 a 26,81±4,05 b 1,246 0,297

Nota: las medias en la misma fila, para la misma variable, que tienen el mismo 

subíndice, no son significativamente diferentes (p<0,05).

Hay estudios[3] que no encuentran diferencias significati-
vas en función del nivel competitivo, hecho que no ocurre en 
nuestra investigación. No obstante, al analizar las alturas de 
vuelo de todos los saltos en función de la posición de juego, 
esos estudios sí observaron diferencias significativas, siendo 
los pívots los que mostraron los valores más bajos, estando en 
consonancia con lo que ocurre en nuestra investigación.

CONCLUSIONES

1. Podemos considerar la fuerza explosiva como un factor de 
rendimiento en las jugadoras de baloncesto femenino.

2. Atendiendo a las diferencias encontradas en función de la 
posición de juego, se deberían plantear entrenamientos espe-
cíficos para cada posición.
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INTRODUCCIóN

La acidosis muscular es el desencadenante principal de la 
fatiga en ejercicios anaeróbicos lácticos máximos de entre 30 
s y 5 min de duración[1]. Para retrasarla, numerosos estudios 
proponen la administración de alcalinizantes metabólicos 
(NaHCO3, Na-citrato) que ayuden al drenaje de H+ muscular 
a sangre[1].

La nutrición es la principal causa no patológica de la varia-
ción crónica del pH sanguíneo[2]. Varios autores plantean la po-
sibilidad de retrasar la fatiga mediante la alcalosis metabólica 
inducida por la dieta[2,3].

El propósito de este trabajo fue comparar, por primera vez, 
los efectos de sendas dietas, una acidificante y otra alcalinizan-
te, sobre el rendimiento deportivo en una prueba de esfuerzo.

MéTODO

Trece sujetos voluntarios, siete hombres y seis mujeres, físi-
camente activos (media ± DE: edad 21 ± 0,5; altura 163,4 ± 7,8 
cm; peso 63,4 ± 7,1; % grasa 14,9 ± 8,9) se repartieron en dos 
grupos equiparables.

Cada grupo se sometió a una dieta, alcalinizante o acidifi-
cante, durante dos días y medio. Inmediatamente después rea-
lizaron una prueba de esfuerzo para evaluar los efectos de las 
dietas sobre el rendimiento. Una semana más tarde cruzaron 
las dietas y repitieron el protocolo.

Los sujetos fueron instruidos a diseñar sus propias dietas 
ácidas o alcalinas (ad libitum), eligiendo alimentos clasificados 
en tablas según su potencial carga renal ácida (PRAL)[4], así 
como a rellenar recordatorios para la evaluación de las mis-
mas.

Para medir indirectamente el cambio de pH sanguíneo, se 
valoró la acidez de muestras de orina recogidas durante las 48 
horas previas a las pruebas de esfuerzo[4].

La prueba de esfuerzo fue anaeróbica máxima sobre cicloer-
gómetro. Tras un calentamiento estándar, se midió el tiempo 
hasta la extenuación (TTE) pedaleando a 250 W. Finalizada la 
prueba, se tomaron muestras de 10 µl de sangre para analizar 
su concentración de lactato.

RESULTADOS y DISCUSIóN

En la tabla 1 se resumen los resultados de las principales va-
riables estudiadas. La excreción neta de ácidos (NAE) estimada 
en función de la ingesta nos permite valorar la carga ácida o 
alcalina de la dieta[3,4]. Se observa una carga significativamente 
menor (P < 0,001) en la dieta alcalina.

Según las hipótesis planteadas, la dieta alcalina (NAE nega-
tiva) aumentaría el pH sanguíneo y consecuentemente el pH 
urinario. Esta carga alcalina, debiera drenar más ácido láctico a 
sangre, retrasar la fatiga y aumentar los tiempos en la prueba 
de esfuerzo.

Bajo un análisis cualitativo se obtuvieron resultados de 
acuerdo a lo esperado en el 83% de los sujetos para el pH uri-
nario, en un 66% para los niveles de lactato y en un 75% para 
el TTE. Estos resultados son significativamente mayores en las 
mujeres, debido posiblemente a que los parámetros de la prue-
ba de esfuerzo estaban mejor adaptados a ellas.

Cuantitativamente los resultados no son tan evidentes, la 
comparación de medias entre resultados (menos para el TTE) 
y la correlación entre variables es la esperada pero de forma no 
significativa. La baja asociación puede deberse a que los sujetos 
reaccionen en diferente medida a la dieta, a la pérdida de carga 
alcalina por ejercicio extenuante no controlado o a la falta de 
rigor en las dietas o en los recordatorios. También, la ingesta 
calórica es excesivamente baja en la dieta alcalinizante debido 
a una reducida ingesta de hidratos de carbono, lo cual puede 
haber interferido negativamente en la prueba de esfuerzo.

CONCLUSIONES

Tras los resultados obtenidos podemos concluir que parece 
haber evidencias de mejora de rendimiento en ejercicio inten-
so de 60 s a 2 min de duración tras consumir una dieta con po-
tencial alcalinizante, pero deben realizarse más estudios para 
contrastarlo.
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Tabla 1. Valores medios de energía total, excreción neta de ácidos 
estimada (NAE), ph urinario (ph), tiempo hasta la extenuación (TTE) y 
concentración de lactato sanguíneo (Lac) registrados para cada dieta.

 Energía  NAE   Lac 
 (Kcal·día-1)  (mEq·día-1) pH TTE (s)  (mmol·l-1)

Dieta ácida 2241,3 ± 460,5 48,8 ± 13,9 6,3 ± 0,4 145,3 ± 97,7 18,0 ± 2,4 
Dieta alcalina 1272,0 ± 312,9 -22,2 ± 22,3 6,6 ± 0,5 141,8 ± 90,4 18,3 ± 2,9
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INTRODUCCIóN

Los elevados niveles competitivos del deporte moderno es-
tán obligando a las distintas Federaciones a plantear modelos 
de detección, selección, captación y formación de Talentos De-
portivos cada vez más precisos, eficientes y científicos. Estos 
modelos son más necesarios cuanto menor es el número de 
practicantes que tenga esa modalidad.

La Real Federación Española de Voleibol (RFEVB) ha creado 
un Programa de Tecnificación con diferentes niveles de actua-
ción. Su función viene desarrollándose desde 1989 y en él se 
incluyen jugadores masculinos en edad cadete y juvenil capta-
dos en las diferentes Federaciones Autonómicas y Competicio-
nes Nacionales por sus potencialidades deportivas.

Su finalidad es identificar, formar y especializar a los depor-
tistas que formarán las selecciones nacionales de categorías 
inferiores que nos representan en competiciones internacio-
nales (Campeonato de Europa Youth, Campeonato de Europa 
Júnior, Campeonato del Mundo y otros encuentros Interna-
cionales) y, a la vez, constituir el vivero de jugadores con el que 
nutrir, en el futuro, el equipo nacional absoluto y las plantilas 
de los clubes que compiten en la máxima categoría nacional.

Dentro de este programa, existe un capítulo concreto que 
prevé la realización de concentraciones permanentes, reserva-
das a jugadores seleccionados con edades comprendidas entre 
los 16 y 19 años (Concentración Permanente Juvenil).

OBJETIVO

Mostrar los resultados logrados por la operación Concentra-
ción Permanente (Catogría Masculina) integrada en el Progra-
ma de Tecnificación, de la RFEVB y tutelado por la Junta de 
Castilla-León y el CSD, durante el período 1989-2008.

METODOLOgÍA

La muestra la componen 142 jugadores, de edades compren-
didas entre los 15 y los 19 años, que fueron incorporados a la 
Concentración Permanente en los años analizados. Los selec-
cionados pertenecían a 69 equipos de 14 Comunidades Autó-
nomas. Los clubes que más jugadores aportaron fueron el C.D. 
Numancia Soria (13), G.E.T. Blume F.C.Vb. (11), C.V.C.S. Gran 
Canaria (6), C.V. Benidorm (5), C.V. Zorrilla Valladolid (5), C.V. 
Univoley (5) y C.V. Unicaja Almería (5). Las principales CCAA 
fueron Castilla-León (21,8%), Cataluña (18,3%) y Andalucía 
(17,6%).

Para evaluar la eficacia de este modelo de Talentos Deporti-
vos en Voleibol utilizamos como criterio los siguientes aspec-
tos: a) El porcentaje de bajas durante el proceso de formación; 
b) la promoción a equipos de máximo nivel; c) el porcentaje de 
jugadores que llegan la Selección Absoluta.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Del total de jugadores seleccionados sólo uno de cada cuatro 
jugadores no culminó su etapa de formación (42 - 29,58%). A 
primera vista, la cifra puede parecer alta, pero si tenemos en 
cuenta aspectos como el elevado nivel de exigencia de estos 
programas, las motivaciones actuales de la juventud española 
o las expectativas que la sociedad y los familiares crean en los 
más jóvenes, podemos entender que la cifra es lo suficiente-
mente elevada como para considerar exitoso el programa. El 
valor cualitativo de esta cifra mejora considerablemente cuan-
do observamos que sólo el 40,48% de estos jugadores que no 
finalizan el programa lo hacen por voluntad propia, ya sea por 
renuncia (11 - 26,19%) o para incorporación a equipos de su-
perliga (6 - 14,29%). El resto de motivos que provocan la no fi-
nalización del progama se debió a un bajo nivel de rendimiento 
o por problemas conductuales.

Es sorprendente comprobar que, prácticamente, todos los 
sujetos (133 - 93,66%) que han pertenecido al programa han 
seguido como jugadores en equipos de las diferentes catego-
rías. Incluso aquellos que habían causado baja por un rendi-
miento técnico deficitario. Sólo 9 jugadores seleccionados para 
este proyecto (6,34%) deja de practicar voleibol de competi-
ción una vez finalizado el programa. Esto supone un aspecto 
especialmente relevante pues implica en todos los casos una 
mejora física, técnica y táctica que sin duda beneficia indirec-
tamente al voleibol nacional.

CONCLUSIONES

El analisis demuestra que el número de abandonos del pro-
grama se mantienen en valores óptimos que permiten plan-
tearse la continuidad del mismo en el futuro. La mitad de estos 
jóvenes jugadores consigue integrarse en equipos de la máxima 
categoría del voleibol nacional. En este proyecto observamos 
que uno de cada cuatro jugadores, inicialmente seleccionado, 
no son capaces de acceder al escalón superior (Concentración 
Permanente, Equipos de Superliga, Equipo Nacional Absolu-
to), reduciendose progresivamente el total de jugadores que 
acceden al máximo nivel proyectado. Un 70,42% finaliza el 
periodo de Concentración Permanente, un 54,93% accede a 
Equipos de Superliga y un 23,94% forma parte del Equipo Na-
cional Absoluto. Esto supone que tres o cuatro jugadores de 
cada promoción estarán en condiciones de acceder a la Selec-
ción Nacional Absoluta.

ESTUDIO DE LA EFICACIA DEL PROgRAMA DE CAPTACIóN, FORMACIóN y ESPECIALIzACIóN DE  
LA RFEVB EN SISTEMA DE CONCENTRACIóN PERMANENTE DESDE 1989 hASTA 2008
rodríguez ruiz, d.1,2, García Manso, J.M.1, Muchaga Flores, L.F.2, Fernandez díez, C.2
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INTRODUCCIóN

La medición del tiempo de vuelo (Tv) con plataformas de 
contacto es una metodología muy utilizada para estimar la al-
tura del salto vertical (h) en pruebas de campo[4]. Es un método 
más objetivo, válido y fiable que los test de “saltar y tocar” y los 
test con “cinturón”[3]. En la última década, las plataformas lá-
ser y de infrarrojos (optoeléctricas) han ido sustituyendo a las 
plataformas de contacto mecánicas. Las plataformas de con-
tacto optoeléctricas han sido validadas y utilizadas en pocos 
estudios científicos[2,5]. El objetivo de este estudio es analizar la 
influencia del tipo de plataforma sobre el Tv y, por ende, en h.

MéTODO

Participaron 92 estudiantes de educación física (20,01±1,73 
años, 171,63±16,98 cm, 67,61±11,85 kg) que realizaron tres 
saltos máximos en contramovimiento (CMJ). Los CMJ se re-
gistraron simultáneamente por una plataforma de contacto me-
cánica (MEC) y una plataforma de contacto optoeléctrica Spor-
tJump System Pro (SJ). Ambas han sido validadas en estudios 
previos[1,2]. El Tv se registró con el mismo software (SportJump-
v2.0), con una precisión de 1.000 Hz en las dos plataformas, ob-
teniéndose h a partir de la ecuación: h (m) = g · Tv2 / 8, donde g 
fue el valor estándar de la gravedad (9,81 m·s-1) y Tv el tiempo 
de vuelo en s. En la plataforma SJ se obtuvieron 2 medidas de h 
y Tv: original (SJ-OR), y corregida (SJ-CR), esta última teniendo 
en cuenta que el Tv con este dispositivo es 10,6 milisegundos 
inferior al real, según los resultados de estudios previos[2]. La 
variabilidad de los tres saltos se calculó utilizando el coeficiente 
de variación (CV): CV = DS · 100/ X, donde DS fue la desviación 
estándar de los 3 saltos y X la media de los mismos. También 
se calculó el intervalo de confianza al 95% (IC 95%) para las 
diferencias entre los Tv y la h de MEC y SJ. Para comparar los 
saltos registrados por ambos sistemas se utilizó un análisis de la 
varianza (ANOVA) para medidas repetidas. Las correlaciones se 
obtuvieron utilizando el Coeficiente de Pearson. * = p<0,001.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Existen diferencias significativas entre el Tv registrado 
con las plataformas MEC y SJ-OR y MEC y SJ-CR (Tabla 1). 
Si no se tiene en cuenta el tipo de plataforma utilizada (MEC 
vs SJ-OR), la altura del salto puede variar unos 2 cm, mien-

tras que si se corrigen los valores teniendo en cuenta estudios 
anteriores[2], estas diferencias disminuyen hasta 0,6 cm (MEC 
vs SJ-CR). El Tv y la h registradas con MEC y SJ-CR presentan 
correlaciones muy elevadas (r>0,99), lo que confirma la vali-
dez de la plataforma MEC. No obstante, las diferencias entre 
la plataforma MEC y SJ dependen del peso de los sujetos (r= 
-0,256 y p<0,001) y del Tv (r= -0,256 y p<0,001), tal y como se 
ha descrito en estudios previos con la plataforma MEC[1]. Esto 
es debido a que la medición con la plataforma MEC depende 
de la fuerza de impacto en el aterrizaje del salto, que en gran 
medida depende del peso y el Tv[1], mientras que la medición 
con la plataforma SJ no depende de estas variables[2]. Al corre-
gir los valores de la plataforma SJ (SJ-CR), sólo el peso de los 
sujetos se correlacionó ligeramente con estas diferencias (r= 
-0,1233 y p<0,05). Además, el CV de las tres mediciones con 
la plataforma MEC es igual que el CV con la plataforma SJ-CR 
(1,13±0,58 y 1,14±0,56, respectivamente).

CONCLUSIONES

El tipo de plataforma utilizada (mecánica vs optoeléctri-
ca) para medir la altura del salto vertical influye en su valor. 
Las plataformas mecánicas sobreestiman el tiempo de vuelo, 
mientras que las optoeléctricas lo subestiman. Al realizar y/o 
comparar estudios científicos es necesario tener en cuenta el 
tipo de plataforma utilizada, corrigiendo las alturas de los sal-
tos a partir de sus tiempos de vuelo. En las plataformas y su-
jetos del presente estudio, las correcciones deben ser de -10,6 
ms para las plataformas optoeléctricas y de +5,2 ms para las 
mecánicas. De no llevar a cabo estas correcciones, la altura del 
mismo salto puede variar unos 2 cm.
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Tabla 1. Registros obtenidos durante los saltos verticales con la plataforma MEC y SJ (SJ-OR y SJ-CR).

 Tv (ms) h (m) IC 95% Dif. Tv MEC IC 95% Dif. h MEC r Tv MEC r h MEC 

MEC 528,3+56,2 0,346±0,072      

SJ-OR 512,5+57,4* 0,326±0,071* 15,1-16,6 0,019-0,021 0,9941* 0,9944*  

SJ-CR 523,1+57,4* 0,340±0,072* 4,5-6,0 0,006-0,007 0,9941* 0,9944* 
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INTRODUCCIóN

Las emociones y sensaciones corporales en situaciones es-
tresantes han sido objeto de estudio desde hace décadas para 
estimar la disposición psicológica de los deportistas ante com-
peticiones importantes[1]. La asociación entre rendimiento 
deportivo, ansiedad precompetitiva y su direccionalidad ha 
despertado el interés de numerosos investigadores, al anali-
zar la interpretación que cada deportista hace de los síntomas 
de sus experiencias, así como la consideración de los mismos 
como agentes facilitadores o perturbadores de su actuación 
competitiva.

Investigaciones recientes consideran que la confianza en sí 
mismo y la direccionalidad de la ansiedad pueden explicar en 
mayor medida el rendimiento manifestado que la intensidad 
de la ansiedad percibida[2]. Sin embargo, otros estudios ma-
nifiestan la necesidad de nuevas investigaciones que contem-
plasen de manera específica en el análisis de las emociones el 
nivel y la modalidad deportiva[3].

En esta línea, el propósito del estudio radica en analizar la 
asociación de la intensidad y direccionalidad de la ansiedad y 
autoconfianza pre-competitiva con el rendimiento competitivo 
en jóvenes gimnastas de Gimnasia Artística Femenina (GAF) y 
tratar de descubrir si la interación multivariante genera una 
mayor varianza explicada del rendimiento manifestado.

MéTODO

Mediante un diseño transversal y para analizar la asociación 
entre rendimiento e intensidad y direccionalidad de la ansie-
dad y autoconfianza pre-competitiva, 7 gimnastas (10,71± 
1,25 años) completaron 2 horas antes de una competición 
importante una versión reducida y modificada del Competiti-
ve State Anxiety Inventory 2 (CSAI-2) que incluía una escala de 
direccionalidad[4].

Las variables explicativas del estudio fueron la intensidad y 
direccionalidad de la Ansiedad Somática (SA), Ansiedad Cog-
nitiva (CA) y AutoConfianza (SC) percibidas. Las variables 
criterio responden al rendimiento competitivo, expresado a 
partir de las deducciones de la nota de partida obtenidas en su 
ejercicio de salto, idéntico para todas.

Se trató de explicar el rendimiento a través de relaciones bi-
variadas y mediante ecuaciones de regresión lineal múltiple, 
aceptando sólo aquellos modelos con variables independien-
tes, normales y con constantes y coeficientes betas estadísti-
camente significativos. Se estableció una significación estadís-
tica de p<0,05.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Independientemente de su intensidad, las gimnastas que 
percibían como más facilitadores sus síntomas de SA eran 
aquellas que menores deducciones sufrían tras la realización 
de su ejercicio en caballo de salto (tabla 1), en la línea de los 
estudios que corroboran la mayor idoneidad de la direcciona-
lidad de la ansiedad respecto a su intensidad como predictor 
del rendimiento[2].

Tabla 1. Correlaciones entre intensidad y direccionalidad de la ansiedad 
y autoconfianza pre-competitiva percibidas y las deducciones por 
penalizaciones técnicas en la ejecución de su ejercicio en salto.  
 
 Intensidad   Direccionalidad  
 CA SA SC F CA F SA F SC

Deducciones  
Finales Salto -0,241 0,124 -0,203 0,652 -0,766* 0,739

F: Síntomas percibidos de la ansiedad y autoconfianza como facilitadores para el 
rendimiento. *** p<0,001, ** p<0,01, * p<0,05.

Sin embargo, no existieron relaciones entre la actuación 
competitiva y el nivel de autoconfianza percibido o su direc-
cionalidad, a diferencia de estudios que apoyan esta variable 
como una alta predictora de éxito[5].

CONCLUSIONES

Concebir cualquier percepción de SA como facilitadora del 
rendimiento parece beneficiar a estas gimnastas con una ac-
tuación más exitosa en salto.

No se encontraron relaciones entre la intensidad de las di-
mensiones de la ansiedad y autoconfianza percibidas y rendi-
miento en salto. Finalmente, los modelos de regresión lineal 
múltiple resultantes no cumplían los criterios de aceptación 
especificados. Son necesarios nuevos estudios que corroboren 
los resultados obtenidos con muestras mayores del mismo ni-
vel competitivo.
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INTRODUCCIóN

La señal biológica más analizada en el deporte ha sido la 
frecuencia cardiaca (FC), aunque más recientemente este pa-
rámetro es utilizado desde la óptica de la evolución que en una 
serie muestran los valores de los intervalos temporales entre 
cada latido. Sus variaciones es lo que conocemos como variabi-
lidad de la frecuencia cardiaca (VFC).

El análisis de la VFC ha sido empleado como indicador de 
las interacciones fisiológicas que se producen sobre los meca-
nismos de control de la respuesta cardiaca. Los cambios en la 
VFC durante el ejercicio se han estudiado en numerosas oca-
siones, pero menos se conoce del comportamiento dinámico 
del patrón respiratorio en relación con la VFC. El objetivo del 
presente trabajo fue analizar la variabilidad en el tiempo ins-
piratorio (Ti), tiempo espiratorio (Te), tiempo total de la respi-
ración (TT), y el volumen tidal (VT) con respecto a los cambios 
de la VFC durante un ejercicio de carga incremental sobre ci-
cloergometro.

MéTODO

Se analizaron ocho (n=8) ciclistas varones (Edad 17,12 ± 
1,11 años; Estatura: 173,38 ± 6,15 cm; Peso corporal: 69,96 
± 8,03 Kg.).

Todos estaban familiarizados con esfuerzos realizados en 
cicloergómetro y fueron informados de la naturaleza del es-
tudio, dando su consentimiento por escrito. Todos realizaron 
una prueba de ejercicio incremental (5W/12s) en un cicloer-
gómetro Jaerger® ER800 hasta el agotamiento, tiempo du-
rante el cual los valores de la composición y volumen del aire 
espirado se han registrado mediante un analizador de gases 
Jaeger Oxicon Pro®. La variabilidad de la frecuencia cardiaca 
se registró de forma simultánea mediante un cardiotacóme-
tro Polar S810i®, en modo latido a latido. A la señal de los in-
tervalos entre latido se les aplicó una transformada Wavelet 
Discreta (TWD) con una función de base Daubechies de 8º 
orden, así como una Transformada Wavelet Continua (TWC), 
este último mediante una función de base Morlet de 6º orden. 
Los intervalos respiratorios Ti y Te fueron transformados en 
hercios. A estos valores se les aplicó una TWD con función de 
base Daubechies de 8º orden. El análisis de los datos se efec-
tuó usando el Matlab v6.5.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Es conocido que durante una prueba de carga incremental, 
la VFC se comporta de forma no estacionaria, disminuyendo 
la misma conforme aumenta la carga de trabajo. En la tabla 
1 se muestran los parámetros correspondientes al análisis del 
intercambio gaseoso para la muestra estudiada. En la figura 1 
se representa la TWC de la VFC en relación a la duración de la 
prueba incremental de uno de los sujetos del estudio.

CONCLUSIONES

Los resultados de este estudio preliminar permiten señalar 
que el análisis wavelet de la VFC es una herramienta precisa para 
el estudio de la respuesta cardiorespiratoria durante el ejercicio 
dinámico incremental. En conclusión, este trabajo demuestra 
el acoplamiento de los picos de alta y muy alta frecuencia (HF-
VHF) de la VFC con los ciclos respiratorios (Ti, Te y TT) durante 
un ejercicio de carga incremental mediante el uso de un análisis 
tiempo frecuencia basado en la transformada wavelet.
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Tabla 1. Media y desviación estándar de las características fisiológicas de los sujetos (n=8).

  FVC FEV1 FEV1/FVC MVV VO2abs VO2rel VEmax hRmax wmax wrel 
 (L) (L) (%) (L·min-1) (ml·min-1) (ml·min-1·kg-1) (L·min-1) (beats·min-1) (watts) (watts·kg-1)

MED ± DE 5,70 ± 0,67 4,95 ± 0,42 86,53 145,50 ± 26,08 5487,88 ± 472,35 78,95 ± 7,63 181,50 ± 20,20 196 ± 4,99 427,50 ± 37,98 6,14 ± 0,55

FVC (Capacidad Vital Forzada), FEV1 (Volumen espiratorio forzado en primer segundo), MVV (Volumen ventilatorio máximo), HRmax (Frecuencia cardiaca máxima),  
VEmax (Ventilación máxima), Wmax (Carga de trabajo máxima),Wrel (Carga de trabajo máxima relativa al peso corporal), VO2abs (Consumo máximo de oxígeno), 
VO2rel (Consumo máximo de oxígeno relativo al peso corporal), MED (media), DE (desviación estándar).

Figura 1. TWC de los intervalos entre latido junto con los resultados  
de la TWD de los intervalos respiratorios (0.5/Ti, 0.5/Te and 1/TT).



CCD 13 - SUPLEMENTO I AÑO 6 I VOLUMEN 5 I MURCIA 2010 I ISSN: 1696-5043

II CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE LA UCAM

ÁrEa dE rEndimiEnto dEPortiVo

S150

C C D
c

o
m

u
n

ic
a

c
io

n
e

s

INTRODUCCIóN

La capacidad de repetir esfuerzos (Repeated Sprint/Speed 
Ability, RSA) es considerada como uno de los componentes más 
importantes del rendimiento condicional en deportes colecti-
vos o de equipo (fútbol, baloncesto, rugby, balonmano) y algu-
nos deportes de adversario como pueden ser el tenis, bádmin-
ton, squash, entre otros. Estos deportes se caracterizan por la 
necesidad de repetir sprints cortos de alta intensidad (entre 1 
s y 7 s normalmente), con pequeños periodos de recuperación, 
durante un largo periodo de tiempo (entre 1 y 4 horas)[1].

En el presente estudio pretendemos comparar la adecua-
ción de dos protocolos distintos (Rampinini 2007 vs. Bangsbo, 
1994) para la valoración de la capacidad condicional RSA en 
jugadores de rugby amateur.

MéTODO

Han participado 19 sujetos con una edad media 23 + 4 años. 
Todos ellos son jugadores de rugby semi profesional y entre-
nan regularmente 3/4 días semanales en campo, más el traba-
jo de gimnasio.

El tiempo en recorrer las distancias marcadas en cada proto-
colo fue obtenido mediante fotocélulas inalámbricas “SPARQ” 
con una precisión de medición de 0,01 s, colocadas al inicio y al 
final del recorrido, en el campo de entrenamiento.

Los sujetos realizaron dos protocolos diferentes de sprints a 
máxima intensidad repetidos con recuperación incompleta.

Impellizari et al. (2007) “RSA 1”
El protocolo consiste en efectuar 6 sprints máximos de 40 

m (20 m ida + 20 m vuelta) con 20 segundos de recuperación 
entre esfuerzos.

Test de Sprint de Bangsbo (1994) “RSA 2”
El protocolo consiste en efectuar 7 sprints máximos entre A 

y B (34,2 m) para posteriormente realizar un trote suave de-
recuperación hasta D, pasando por C (50 m), en 25 segundos 
(ver figura 1).

Se formaron dos grupos de 10 sujetos (G1 y G2). El primer 
día de test el G1 realizó el test de Bangsbo, mientras que el 
G2 llevó a cabo el test de Rampanini[2]. A la semana siguiente 
se repitió el test el mismo día invirtiendo los grupos. El G1 
realizó el test de Rampanini[2], mientras que el G2 llevó a cabo 
el test de Bangsbo[3].

Los sujetos realizaron las pruebas a la misma hora del día, el 
mismo día de la semana, y en el mismo campo donde llevan a 
cabo su entrenamiento habitual.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Con los datos obtenidos en cuanto a las pérdidas de veloci-
dad y por la fatiga acumulada tras la realización de las distintas 
series en ambos test, podemos determinar que en el test de 

RSA 1 (lineal con cambio de sentido), se produce una fatiga 
acumulada mayor por la acumulación de sprints, provocando 
una mayor disminución del rendimiento del deportista entre 
serie y serie, que en el test 2 (lineal con cambio de dirección).

La t-Studen para muestras dependientes muestra que tanto 
el RSA mean (p<0,000), el RSA best (p<0,000), como el RSAdec 
(p<0,011) son significativamente mayores en el test de Rampi-
nini que en el test de Bangsbo, con lo cual podemos interpretar 
que en el test de Rampanini existe una mayor reducción del 
rendimiento por una mayor acumulación de fatiga a medida 
que se suceden las series.

CONCLUSIONES

En base a los resultados que hemos conseguido en nuestro 
estudio, podemos deducir que en el test de RSA 2 (Bangsbo, 
J., 1994) que incluye cambios de dirección, provoca una fatiga 
acumulada menor que el test RSA 1 propuesto por Rampinini 
(2007). Podemos concluir que el cambio de dirección propues-
to en el test no deja que el deportista acabe la serie tan fatigado 
como en el test propuesto por Rampanini (2007), donde existe 
sprint lineal, aceleraciones y desaceleraciones con un cambio 
de sentido. Gracias a él podemos medir la fatiga acumulada por 
la sucesión de series de alta intensidad con periodos cortos e 
incompletos de recuperación, determinando el estado con-
dicional en el que se encuentra el jugador gracias a variables 
como el mejor sprint, la media de los diferentes sprints o el de-
cremento que se produce en los mismos.
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Figura 1. Test de Sprint de Bagsbo.
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INTRODUCCIóN

La presa o agarre de la raqueta constituye uno de los aspec-
tos prioritarios a tener en cuenta por el técnico a la hora de 
supervisar las ejecuciones de los jugadores. Existen diferentes 
formas de coger la raqueta en función del tipo de golpeo y del 
efecto que queramos imprimir. En este sentido, se han reali-
zado diferentes análisis de las ejecuciones técnicas estudiando 
el punto de impacto asociado a las empuñaduras que adopta 
el jugador y el tipo de golpe efectuado. Sin embargo, apenas 
contamos con referencias que nos indiquen cómo es la presa 
sobre la raqueta, referida a la cantidad de fuerza empleada, o 
la relación que existe entre el tamaño del puño y de la mano 
del jugador. Varios estudios nos indican que los jugadores 
de mayor nivel, en algunos golpeos, mantienen una sujeción 
más flexible justo antes del momento del impacto[1], e inclu-
so durante el mismo, que los jugadores de menor nivel[2]. Esto 
podría deberse a una relación entre el tamaño del puño y el 
de la mano. De ahí el interés de medir la posible correlación 
entre ambas variables para posteriormente intentar analizar 
la fuerza que desarrollan o que podrían desarrollar en función 
del puño utilizado, con el fin elegir de forma individualizada 
una raqueta con un tamaño de puño adecuado.

Los objetivos del presente estudio fueron a) describir los pa-
rámetros de dimensiones de la mano dominante y del puño de 
la raqueta de los tenistas, b) comprobar si existen correlacio-
nes entre las dimensiones de la mano, del puño de la raqueta y 
de la medida de agarre óptimo teórico para realizar la prueba 
de dinamometría propuesta por Ruiz et al.[3], y c) comprobar si 
existen diferencias entre los valores de los 12 jugadores mejor 
clasificados y el resto.

MéTODO

Un total de 57 tenistas de élite (16,21±0,41 años; 69,90±6,80 
kg; 176,83±6,42 cm; 22,33±1,42 kg/m2) de categoría sub-16, 
participantes en la Davis Junior Cup durante los años 2005 y 
2006, tomaron parte en el estudio. Todos los sujetos tenían 
una experiencia de más de 6 años de práctica de tenis y un 
entrenamiento superior a 16 horas semanales. La muestra se 
dividió en dos grupos, los doce mejores clasificados y el resto. 
Se anotó si el sujeto era diestro o zurdo a fin de conocer cuál 

era su mano dominante, utilizándose en el 95% de los casos la 
mano derecha. Se obtuvo la dimensión transversal de la mano 
tomando la distancia existente entre la punta del dedo pulgar 
y la punta del dedo pequeño con la mano extendida. Para cono-
cer las medidas del puño de la raqueta se registró el perímetro 
base del mismo y se le sumó el grip y la utilización o no de over-
grip. El análisis estadístico se llevó a cabo con el software SPSS 
15.0. Tras la estadística descriptiva, se realizó la prueba de 
contraste para muestras independientes (12 mejores clasifica-
dos vs resto) de Wilcoxon, así como la comprobación de corre-
laciones bivariadas entre las diferentes variables de Spearman.

RESULTADOS y DISCUSIóN

La Tabla 1 muestra la media, la desviación estándar (SD) y el 
rango de las dimensiones de la mano dominante, del puño de 
la raqueta utilizada por los jugadores y del agarre óptimo teóri-
co para la prueba de dinamometría. No se hallaron correlacio-
nes entre la medida transversal de la mano y el valor del total 
del puño de la raqueta, al igual que tampoco entre el agarre 
óptimo teórico para el test de dinamometría manual y los valo-
res de las dimensiones del puño de la raqueta. Se encontró una 
leve correlación de 0,273 (p<0,05) entre la medida transversal 
de la mano y el perímetro base del puño de la raqueta. No se 
observaron diferencias significativas para ninguna variable es-
tudiada entre los 12 mejores jugadores y el resto (p≥0,09).

CONCLUSIONES

Tras describir las dimensiones de la mano de los tenistas y 
el puño de sus raquetas, no se ha hallado una relación entre la 
elección del tamaño del puño de la raqueta y la dimensión de 
la mano del tenista, ni se observa correlación alguna entre las 
variables medidas y el agarre óptimo teórico para realizar la 
prueba de dinamometría manual. Por otra parte, no se han en-
contrado diferencias en ninguna variable entre los 12 mejores 
tenistas y el resto.
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DIMENSIONES DE LA MANO y DEL PUÑO DE LA RAQUETA EN TENISTAS DE éLITE DE CATEgORÍA  
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Tabla 1. Dimensiones de la mano y de la empuñadura de la raqueta, y agarre óptimo teórico para la prueba de dinamometría.

                            Total (n=57)                         12 mejores (n=12)                       Resto (n=45) 
Dimensión Media ± SD Rango Media ± SD Rango Media ± SD Rango valor p

Medida transversal mano (cm) 21,84 ± 1,37 19,00-25,10 21,52 ± 1,49 19,70-25,10 21,94 ± 1,33 19,00-24,70 ns  
Perímetro base puño raqueta (cm) 11,05 ± 0,20 10,45-11,65 11,08 ± 0,27 10,75-11,65 11,04 ± 0,18 10,45-11,35 ns  
Total puño raqueta (cm) 11,28 ± 0,20 10,69-11,94 11,32 ± 0,28 10,99-11,94 11,27 ± 0,18 10,69-11,59 ns  
Diámetro puño raqueta (cm) 3,59 ± 0,60 3,40-3,80 3,60 ± 0,09 3,50-3,80 3,59 ± 0,06 3,40-3,69 ns  
Agarre óptimo teórico dinamometría (cm)# 6,13 ± 0,19 5,74-6,59 6,09 ± 0,21 5,84-6,59 6,15 ± 0,18 5,74-6,53 ns

ns= no significativo. # y=[transversal mano (cm)/7,2]+3,1 (Ruiz et al., 2006).
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INTRODUCCIóN

La búsqueda de elementos de juego que puedan ser relacio-
nados con el rendimiento, en el resultado de las acciones de 
juego, es motivo continuo de estudio e investigación en la gran 
mayoría de los deportes[1].

Uno de los factores que pueden contribuir al éxito o mejorar 
el rendimiento en tenis de mesa es la distribución de los dis-
tintos golpeos a lo largo del juego, en especial los de carácter 
ofensivo y defensivo[2]. En este sentido, los golpeos de dere-
cha tipo spin son característicos de un planteamiento ofensi-
vo, mientras que los golpeos con efecto cortado o sin efecto 
(bloqueos) son representativos de un planteamiento de juego 
defensivo[3].

En este deporte, y debido al gran número de situaciones mo-
trices que se producen (además a máxima velocidad y en pe-
riodos muy cortos de tiempo), se hace necesario establecer un 
modelo de análisis notacional sistematizado y computerizado 
para explicar las acciones de juego desarrolladas.

Con estas premisas, el objetivo del presente estudio es de-
terminar la distribución de los principales golpeos en la com-
petición de tenis de mesa individual.

MéTODO

Se analizaron un total de 4 partidos correspondientes a cada 
una de las fases de octavos, cuartos, semifinal y final del Cam-
peonato de España Individual Masculino de Tenis de Mesa de 
categoría absoluta celebrado en Cartagena ‘07.

El análisis de los partidos fue realizado mediante la visua-
lización de las filmaciones. Las filmaciones fueron realizadas 
usando dos cámaras de vídeo (Panasonic, NV-GS140E-S, Ja-
pón) colocadas perpendicularmente a la mesa de juego, a una 
distancia de entre 5 y 10 m del lateral del terreno de juego, 
aproximadamente a 4 m de altura y al nivel de la red de la 
mesa. Posteriormente a las grabaciones, se realiza un proceso 
de sincronización de vídeos, con el objetivo de que un mismo 
instante de tiempo coincida en las dos cámaras.

Las filmaciones fueron analizadas mediante el programa in-
formático Match Vision Studio®v3.0. Todos los análisis de los 
partidos fueron realizados por un único investigador experi-
mentado en el análisis del juego del tenis de mesa. En cada 
partido se obtuvieron las siguientes variables agrupadas: Ca-
tegoría golpeo: Derecha y Revés; Categoría técnica: Servicio, 
Spin, Cortado, Sin efecto. Ambas categorías se combinaron con 
el objetivo de conocer, en un partido, en qué porcentaje se uti-
lizan cada una de las técnicas analizadas cuando los jugadores 
golpean tanto de derecha como de revés. Para la determinación 
de la calidad del dato, un mismo observador analizó un mismo 
partido obteniendo el coeficiente intraobservador a través de 
los valores de Tau de Kendall y Kappa de Cohen. Para la con-
cordancia intraobservador el coeficiente de Tau de Kendall fue 
0,944. Los valores de los índices de Kappa de Cohen obtenidos 
para la categoría golpeo fueron 0,979, mientras que para la ca-
tegoría técnica fueron 0,927.

RESULTADOS y DISCUSIóN

El análisis de los golpeos nos ayuda a comprender en este 
deporte la importancia que puede tener la correcta decisión y 
ejecución de los mismos para alcanzar el máximo rendimiento 
en cada jugada.

Al comparar tanto el porcentaje de utilización de los golpeos 
de derecha y de revés como el porcentaje de utilización de las 
técnicas analizadas en cada uno de los tipos de golpeo (figura 
1), se comprueba que existe un predominio del servicio y de los 
golpeos con efecto (spin) de derecha sobre el de revés, indican-
do un claro predominio de las jugadas ofensivas con golpeos 
de derecha.

Sin embargo, cuando analizamos los golpeos sin efecto y 
cortados se puede constatar que es el lado de revés el que pre-
domina sobre estas acciones técnicas.

CONCLUSIONES

Los servicios se realizan casi en exclusividad de derecha in-
dicando un predominio en el juego táctico de derecha sobre el 
de revés.

Los golpeos tipo spin, de carácter ofensivo, se ejecutan, prin-
cipalmente, con golpeos de derecha; por otro lado, los golpeos 
de tipo cortado o sin efecto, predominantemente defensivos, 
se ejecutan, en su mayoría, con el revés.
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Figura 1. Distribución del tipo de golpeo y técnicas utilizadas  
por tipos de golpeos.
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INTRODUCCIóN

En el presente trabajo hemos realizado un estudio sobre el 
éxito deportivo obtenido por los competidores españoles en 
pruebas de aventura a nivel nacional e internacional, centrán-
donos especialmente en los Raids de Aventura. Estas compe-
ticiones son pruebas multidisciplinares de larga duración o ul-
trafondo que se celebran en entornos naturales y que incluyen 
la práctica, sin apenas descanso y bajo el marco de la orienta-
ción, de actividades outdoor como la carrera a pie o trekking, la 
bicicleta de montaña, la escalada, el descenso de barrancos, el 
kayak, el tiro con arco, el esquí de montaña y el rafting, entre 
otros[1]. El rendimiento en estas competiciones, puede estar 
ligado al nivel que presentan en cada una de las disciplinas de-
portivas en las que competirán.

MéTODO

Para el presente trabajo, se ha procedido a utilizar un diseño 
no experimental descriptivo y seccional. Nuestro universo de 
estudio se ha centrado en la Liga Española de Raids de Aventu-
ra amparada por el Consejo Superior de Deportes, la cual cons-
ta de varias pruebas, alguna de ellas dentro del campeonato 
del mundo (World Raid Series). Dentro de estas competiciones, 
hemos seleccionado como muestra, dentro de una población 
finita y para un error muestral de ± 2%, a 272 sujetos de in-
vestigación.

Como técnica de obtención de datos hemos utilizado la en-
cuesta, validada a través del programa estadístico SPSS V.15, el 
Coeficiente de Correlación de Spearman (90%) y el Coeficiente 
Alfa de Crombach (0,70). Las variables estudiadas en este tra-
bajo, serían:

– Mejor puesto conseguido en los últimos 5 años.
– Nivel que tiene el deportista en cada Deporte de Aventura.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Dentro del rendimiento deportivo de los competidores, po-
demos observar cómo estos deportistas logran quedarse como 
campeón/a internacional en el 9,0% de los casos; campeón/a 
nacional, el 24,1%; campeón/a autonómico/a, el 21,6%, y otros 
casos, con el 45,2% (Figura 1). Es posible, que el nivel que los 
raiders poseen se relacione con el rendimiento. Sobre esa pre-
gunta, afirman que sobre la orientación, tienen un nivel alto el 
28,1% de los casos; medio, el 48,7%, y bajo, el 22,4%. Sobre el 
trekking, afirman que alto, el 31,4%; medio, el 54,9%, y bajo, el 
7,6%. Sobre la Bicicleta todo terreno: alto, un 39,7%; medio, 
el 53,6%, y bajo, el 6.,7%. En la escalada o alpinismo el nivel 
es alto en el 15,3% de los casos; medio, en el 50,0%, y bajo, en 
el 34,7%. En otros deportes de aventura, el nivel es alto con el 
15,2%; medio, con el 60,6%, y bajo, con el 24,2% (Figura 2).

Estos datos corroboran los trabajos de otros autores[3,4], 
situando a esos deportistas como superatletas, con un rendi-
miento importante en disciplinas deportivas como el trekking 
y la bicicleta de montaña.

CONCLUSIONES

Podemos concluir que los deportistas de aventura españo-
les consiguieron el mejor éxito en otro tipo de pruebas (posi-
blemente fuera de la Liga Española), seguido de pruebas na-
cionales, demostrando niveles de rendimiento medios en los 
deportes más importantes de estas competiciones, como la 
orientación, el trekking o la bicicleta de montaña.
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Figura 1. Mejor puesto en los últimos cinco años.

Figura 2. Nivel en cada uno de los deportes.
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INTRODUCCIóN

La ansiedad en la competición se ha considerado como ob-
jeto de estudio desde la década de los 70[1]. Actualmente, la 
ansiedad estado competitiva es entendida como una situación 
multidimensional con un componente cognitivo y otro somá-
tico que afectan al rendimiento motor de un deportista duran-
te la competición[2].

El objetivo del presente estudio es conocer la ansiedad y au-
toconfianza de atletas durante un campeonato de Andalucía 
de atletismo en función del género, la categoría y la prueba 
realizada, y de observar su posible incidencia.

MéTODO

Formaron parte del estudio 181 atletas (121 hombres y 
60 mujeres) de categorías comprendidas entre Cadete y Se-
nior (18,20±4,75) de diferentes modalidades (lisas: 600, 800, 
1.000, 1.500, 3.000, 5.000, 10.000 y obstáculos: 1.500, 2.000, 
3.000), participantes en el Campeonato de Andalucía de Atle-
tismo 2006. Instrumento: Se administró la escala Competitive 
State Anxiety Inventory (CSAI-2)[3]. Se trata de una escala for-
mada por 27 ítems, a los que se contesta por medio de una 
escala tipo Likert de 4 puntos; desde totalmente en desacuer-
do a totalmente de acuerdo, en la que se definen tres factores 
o subescalas: la ansiedad cognitiva, la ansiedad somática y la 
autoconfianza.

RESULTADOS y DISCUSIóN

La consistencia interna de cada subescala se determinó a 
través del coeficiente Alfa (tabla 1). En los tres factores se ob-
tuvieron valores superiores al valor mínimo considerado como 
aceptable (0,70). Por otro lado, la ansiedad cognitiva y somá-
tica mostraron una correlación positiva significativa, y ambas, 
una correlación negativa con la autoconfianza.

Tabla 1. Descriptivos y correlaciones de los factores del CSAI-2.

Dimensiones α M DT 2 3

1. Ans. cognitiva 0,81 2,20 0,61 -0,60** -0,30** 
2. Ans. somática 0,85 2,03 0,54  -0,28** 
3. Autoconfianza 0,85 2,69 0,64   

**p<0,001.

Realizamos un análisis de varianza multivariado (tabla 2), 
tomando como variables independientes: género, categoría, 
prueba atlética, y como variables dependientes: la ansiedad 
cognitiva, somática y la autoconfianza.

La prueba de los contrastes multivariados mostró diferen-
cias significativas, únicamente, para la variable género (p= 
0,018; 1-β = 0,77). El análisis de los efectos intersujetos de-
terminó diferencias significativas para la variable género en el 
factor autoconfianza (p= 0,003; 1-β = 0,86), de forma que las 
mujeres presentaron menores niveles de autoconfianza que 
los hombres.

CONCLUSIONES

Se observan valores más elevados de ansiedad en mujeres 
atletas en relación con los hombres y unos mayores niveles de 
autoconfianza para los hombres atletas. Los atletas que prac-
tican pruebas de obstáculos muestran índices más bajos de an-
siedad y niveles más elevados de autoconfianza. La categoría 
atlética no es un predictor de ansiedad.
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Tabla 2. Características sociodemográficas, descriptores y resultados del análisis de varianza multivariado.

Características Sociodemográficas            Ansiedad Cognitiva   Ansiedad Somática   Autoconfianza  
  N M DT F(sig.) M DT F(sig.) M DT F(sig.) 

Género Varones 121 2,09 0,58 2,87 1,95 0,47 2,25 2,84 0,61 9,34  
 Mujeres 60 2,41 0,64 (NS) 2,20 0,63 (NS) 2,39 0,58 (**)  
Categoría Cadete 55 2,23 0,66 0,28 2,04 0,61 0,10 2,76 0,65 0,31  
 Juvenil 44 2,27 0,55 (NS) 2,04 0,46 (NS) 2,62 0,66 (NS)  
 Junior 23 2,13 0,48  1,95 0,33  2,76 0,59   
 Promesa 37 2,12 0,67  1,90 0,47  2,72 0,70   
 Sénior 22 2,15 0,68  2,03 0,54  2,58 0,53   
Prueba atlética Obstáculos 25 2,04 0,51 0,44 1,96 0,54 0,07 2,89 0,56 0,02  
 Lisas 156 2,22 0,63 (NS) 2,04 0,54 (NS) 2,66 0,64 (NS)  

(NS) No Significativo, (**) p<0,005.
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INTRODUCCIóN

La ansiedad competitiva podría disminuir el rendimiento 
deportivo de los deportistas[1,2]. El objetivo de este estudio es 
comprobar los niveles de ansiedad y autoconfianza de los pilo-
tos de BMX de la selección nacional durante las mangas de un 
campeonato de Europa y del Mundo.

MéTODO

Participaron en el estudio un total de 9 pilotos (2 de catego-
ría Junior y 7 de categoría Élite) pertenecientes al Equipo Na-
cional de BMX, con edades comprendidas entre 17 y 24 años 
(19,7±2,4). Instrumento: Se administró la escala Competitive Sta-
te Anxiety Inventory (CSAI-2)[3]. Se trata de una escala formada 
por 27 ítems, a los que se contesta por medio de una escala tipo 
Likert de 4 puntos, desde totalmente en desacuerdo a totalmen-
te de acuerdo, en la que se definen tres factores o subescalas: 
la ansiedad cognitiva, la ansiedad somática y la autoconfianza. 
Procedimiento: Los pilotos completaron la escala en 65 series 
competitivas (en cada una de las 16 pruebas que formaban parte 
del Campeonato de Europa de BMX de 2005, así como durante 
la prueba del Campeonato del Mundo del mismo año, celebrado 
en París-Bercy –Francia–). Los cuestionarios se rellenaron 15 
minutos antes de cada una de las mangas (motos, octavos, cuar-
tos, semifinal y final) que formaban parte de las competiciones.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Se analizó el coeficiente de fiabilidad del cuestionario em-
pleado en el estudio, en 186 medidas (tabla 1). Se consideró 
necesario eliminar los siguientes ítems inversos: 21, 3, 6 y 14, 
ya que disminuían la consistencia interna del cuestionario.

Tabla 1. Fiabilidad, Descriptivos y correlaciones del CSAI-2.

Dimensiones α M DT 2 3

1. Ans. cognitiva 0,85 2,61 0,63 -0,22** -0,19** 
2. Ans. somática 0,88 1,72 0,51  0,013 
3. Autoconfianza 0,83 2,93 0,70   

**p<0,001.

Posteriormente, realizamos un análisis de varianza de me-
didas repetidas tomando como variables dependiente la an-
siedad cognitiva, la ansiedad somática, la autoconfianza y el 
puesto conseguido. 

Se consideró una variable intrasujeto, que denominamos 
“competición” y que constó de tres medidas, correspondientes 
a la manga 1, 2 y 3 de las competiciones. Así mismo en cada 
análisis de varianza introdujimos la categoría (junior o élite) 
como variable intersujetos (tabla 2 y 3).

En la tabla 2 se observan diferencias significativas para la 
ansiedad cognitiva y altamente significativas para la autocon-
fianza respecto a las mangas de competición. Entre categorías 
(Junior/Élite) se muestran diferencias significativas para la 
autoconfianza. En la tabla 3 se observan diferencias significa-
tivas para la ansiedad cognitiva entre las categorías estudiadas 
(Junior/Élite).

Tabla 3. Pruebas Intersujetos y descriptivos.

Fuente Media F              Junior                élite  
  (lineal) 1-β M Et M Et

Categoría Ans. Cognit. 6,73* 0,165 3,24 0,23 2,58 0,10 
 Ans. Somát. 0,84 0,14     
 Autoconfian. 0,32 0,09     
 Puesto 0,15 0,07    

M (Media marginal); Et (Error típico); *(p<0,05); ***(p<0,001).

CONCLUSIONES

Los pilotos de BMX del equipo nacional muestran unos va-
lores elevados de Ansiedad Cognitiva y de Autoestima, y unos 
valores medios de Ansiedad Somática, lo cual podría ser causa 
del rendimiento obtenido durante los Campeonatos de Europa 
y del Mundo en los que tomaron parte. La primera manga pre-
senta una menor ansiedad cognitiva que las mangas siguien-
tes. La autoconfianza de los júnior y de los élites comienza alta 
y decrece a medida que va avanzando la competición, mostrán-
dose un descenso mayor en la categoría élite. Se recomienda 
llevar a cabo programas de intervención individuales que ense-
ñen a estos deportistas las estrategias a seguir que les permi-
tan controlar la ansiedad precompetitiva de cara a optimizar 
su rendimiento, especialmente en pruebas internacionales.
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Tabla 2. Pruebas de contraste Intrasujetos y descriptivos.

                         1ª manga                         2ª manga                         3ª manga 
Fuente Medida F (lineal) 1-β Mm Et Mm Et Mm Et

Competición Ans. cognitiva 6,69* 0,71 2,75 0,13 3,02 0,14 2,96 0,13 
 Ans. somática 3,79 0,47 
 Autoconfianza 17,03*** 0,98 3,00 0,14 2,84 0,15 2,44 0,17 
 Puesto 1,66 0,24

    Junior Elite Junior Elite Junior Elite Junior Elite Junior Elite Junior Elite

*Categoría Ans. cognitiva 0,11 0,62  
 Ans. somática 0,90 0,15 
 Autoconfianza 7,20* 0,74 3,08 0,25 2,92 0,11 2,81 0,27 2,88 0,12 2,17 0,30 2,72 0,14 
 Puesto 3,32 0,43
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INTRODUCCIóN

El análisis de las estadísticas de juego provee de gran can-
tidad de información útil para entender mejor el deporte del 
baloncesto. Dentro de la línea de investigación de análisis de 
juego se encuentran estudios sobre las diferencias en el juego 
de los equipos en función del género y nivel de los equipos[1] y 
función de la victoria o derrota de los participantes[2].

Los partidos más interesantes para analizar son los que en-
frentan a equipos del mismo nivel[1], con un resultado equili-
brado, pues cualquier variación en los valores de la estadística 
de juego puede favorecer la consecución del éxito o fracaso 
deportivo.

MéTODO

La muestra del estudio estuvo compuesta por los campeo-
natos cadetes (u’16), tanto femeninos como masculinos. Los 
datos se obtuvieron de la página web oficial del Campeonato 
del España de Selecciones autonómicas de baloncesto 2007 y 
2008. Las variables analizadas fueron las estadísticas de juego 
oficiales de la competición. Todas las variables fueron norma-
lizadas a 100 posesiones para evitar el efecto contaminante del 
ritmo de juego[2].

Se realizó un análisis de conglomerados (K-medias) para cla-
sificar los partidos en función del resultado final del encuen-
tro. Para el estudio sólo se utilizaron los partidos equilibrados 
(N=121; 1 a 12 puntos de diferencia). Se realizó un análisis 
discriminante para encontrar una función estadísticamente 
significativa que permita discriminar entre los equipos gana-
dores y perdedores en función de la victoria/derrota y género 
de los equipos masculino/femenino.

RESULTADOS y DISCUSIóN

El estudio del análisis discriminante en función del resulta-
do, victoria/derrota, muestra como estadísticas de juego que 
diferencian a los equipos ganadores de los perdedores en cate-
goría cadete los lanzamientos de 2 puntos encestados, los re-
botes defensivos, las asistencias y los lanzamientos de 1 ences-
tados. En el análisis en función del género de los participantes, 
los coeficientes estructurales significativos que diferencian a 
los chicos de las chicas son los lanzamientos de 3 encestados, 
los lanzamientos de 2 encestados y los lanzamientos de 3 falla-
dos, para los equipos masculinos, y las pérdidas de balón y los 
lanzamientos de 2 fallados, para las chicas (tabla 1).

Las diferencias entre ganadores y perdedores ponen de ma-
nifiesto los lanzamientos de 2 puntos encestados y los rebotes 
defensivos como las estadísticas más importantes para discri-
minar la victoria y la derrota[1,2]. Los lanzamientos de un pun-
to son determinantes para decidir los partidos equilibrados en 
estas categorías formativas[5].

El mayor uso y acierto de los lanzamientos de 3 puntos por 
los equipos masculinos pone de manifiesto las diferencias fí-

sicas entre hombres y mujeres en estas edades, bien por un 
mayor desarrollo antropométrico como por un mayor desa-
rrollo muscular[3]. Las pérdidas de balón ponen de relieve el 
mejor dominio técnico y táctico de los equipos masculinos[2,3], 
así como una mejor calidad del lanzamiento[4].

Tabla 1: Coeficientes estructurales de los Campeonatos del España 
u’16 en función del resultado y de género.

                              SC  
 Resultado género

L. 2 encestados 0,673† 0,401†  
L. 2 fallados 0,001 -0,413†  
L. 3 encestados -0,015 0,473†  
L. 3 fallados -0,116 0,379†  
L. 1 encestados 0,341† -0,074  
L. 1 fallados 0,138 -0,071  
Reb. defensivos 0,429† 0,060  
Reb. ofensivos 0,127 -0,147  
Asistencias 0,380† 0,233  
Recuperaciones 0,128 -0,197  
Pérdidas -0,033 -0,457†  
Tapones com. 0,181 0,087  
Tapones recibidos -0,016 -0,025  
Faltas com -0,083 0,037  
Faltas recibidas 0,203 0,040 

Lambda de Wilks 0,82* 0,79*  
Autovalor 0,21 0,25  
Correl. Canónica 0,42 0,45

†SC ≥|0,30|; *p≤0,001.

CONCLUSIONES

Los equipos ganadores en la categoría cadete son más efi-
caces a la hora de lanzar a canasta en espacios cercanos (lan-
zamientos de 2 puntos), ya sea por un mejor juego en equipo, 
que les permite lanzamientos de alto porcentaje de acierto, o 
por un mejor dominio técnico del deporte. Este resultado es 
reforzado por el mayor número de asistencias que consiguen 
los equipos ganadores. Los mejores equipos defienden mejor y 
son capaces de culminar la acción defensiva con rebotes, impi-
diendo al equipo contrario tener más oportunidades de lanzar. 
Los equipos masculinos discriminan de los femeninos por su 
mejor capacidad de lanzamiento, tanto cercanos (lanzamien-
tos de 2 puntos encestados), como lejanos (lanzamientos de 
3 puntos encestaos y fallados), así como por tener un mejor 
manejo técnico que les permite perder menos balones que los 
equipos femeninos.
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INTRODUCCIóN

Es conocida la importancia de los procesos de recupera-
ción para obtener un rendimiento máximo del entrenamiento 
realizado[1]. Por ello, y debido a las altas demandas exigidas 
en las competiciones deportivas actuales, la manipulación y 
facilitación de los procesos de recuperación juegan un papel 
muy importante en el rendimiento final. El medio acuático ha 
sido desde hace muchos años un método regenerador utilizado 
empíricamente, sin embargo, recientemente se ha creado una 
línea de investigación para optimizar la aplicación del agua 
como agente recuperador.

Recientemente[2] ha sido sugerida la eficacia de la aplicación 
de crioterapia y terapia de contrastes como facilitadoras de los 
procesos recuperados post-esfuerzo. El objetivo del presente 
trabajo ha sido establecer un marco teórico basado en las pu-
blicaciones disponibles actualmente que indagan en el efecto 
recuperador de la aplicación de la crioterapia como agente re-
cuperador.

MéTODO

La localización de los trabajos se realizó mediante las bases 
de datos de PUBMED y SPORTDISCUS. Las palabras clave uti-
lizadas para la búsqueda fueron: water immersion, recovery post-
exercise, termal responses y cryotherapy, y se aplicó el operador 
lógico and. Una vez estuvieron localizados, los artículos fueron 
recuperados desde la biblioteca de la facultad de Medicina y 
de Ciencias de la Actividad Física y Deportes de la Universi-
dad de Valencia. De esta búsqueda se extrajeron 39 trabajos, 
de los cuales 10 fueron revisiones, 33 fueron originales, y 6, 
revisiones

RESULTADOS y DISCUSIóN

Los efectos regenerativos de la aplicación del agua son des-
encadenados con temperaturas iguales o menores a 15º C[2]. La 

exposición a esta temperatura hará reaccionar al organismo, el 
cual: 1) disminuye la velocidad de las reacciones químicas en 
general[3]; 2) genera vasoconstricción reduciendo el metabolis-
mo en la región y con ello, la lesión tisular y la percepción de 
dolor[4].

Estos mecanismos parecen explicar los efectos analgésicos y 
regeneradores que posee la inmersión en agua fría.

La aplicación de inmersiones acuáticas no estaría recomen-
dada para deportistas con alteraciones o patologías cardíacas[2] 
o deportistas que debieran realizar algún esfuerzo máximo o 
sub-máximo –de fuerza o de potencia principalmente– tras la 
inmersión. Puesto que la inmersión en agua fría afecta negati-
vamente al reflejo miotático, reduciendo su capacidad[5].

CONCLUSIONES

Existe una gran variabilidad sobre las respuestas regenera-
tivas de la crioterapia. Dichas diferencias pueden ser debidas 
a la disparidad en los protocolos aplicados; diferentes tempe-
raturas, tiempos de exposición, modalidad previa de ejercicio, 
entre otras. 

No obstante, parece existir una tendencia a obtener efectos 
regenerativos, sin riesgos para la salud del deportista, cuando 
se aplican 10 minutos fraccionados en periodos de inmersión 
en agua con una temperatura igual o menor a 15º C (tabla 1). 
Sin embargo, la crioterapia reduce la capacidad funcional del 
sistema neuromuscular en esfuerzos posteriores a su aplica-
ción, dicha reducción resulta aguda y transitoria, disipándose 
paulatinamente a partir de los 30 minutos.
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Tabla1. Criterios básicos para la aplicación de la inmersión en agua fría como agente recuperador.

Temperatura Tiempo de exposición Protocolo Consideraciones

≤ 15º C ≈ 30 segundos o capacidad de mantener  Realizar estancias fraccionadas No aplicar en hipertensos, con tendencia a la 
 el disconfort.  hasta acumular 10 minutos. hiperventilación o taquicardia. Posibilidad de realizar  
    ejercicio de intensidad moderada durante la exposición.
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Los Deportes de Aventura (DA) son cada día más practica-
dos por la población española[1], llegando incluso a celebrar-
se competiciones de estas disciplinas, conocidos como Raids 
de Aventura. Un Raid de Aventura es una multicompetición 
donde los atletas realizan diferentes disciplinas, donde se in-
cluyen la orientación, la bicicleta de montaña, la espeleología, 
la escalada, el montañismo, el kayak, en carreras que pueden 
durar desde 6 horas (race), hasta 10 días, cubriendo cientos de 
kilómetros (expedition)[2]. En el presente trabajo, hemos estu-
diado a los deportistas que participan en estas competiciones, 
analizando los deportes de aventura que practican y los moti-
vos de práctica.

MéTODO

Para el presente trabajo se ha procedido a utilizar un diseño 
no experimental descriptivo y seccional. Nuestro universo de 
estudio se ha centrado en la Liga Española de Raids de Aventu-
ra, la cual consta de varias pruebas, alguna de ellas, dentro del 
Campeonato del Mundo (World Raid Series). Dentro de estas 
competiciones, hemos seleccionado como muestra, dentro de 
una población finita y para un error muestral de ± 2%, a 272 
sujetos de investigación.

Como técnica de obtención de datos hemos utilizado la en-
cuesta, validada a través del programa estadístico SPSS V.15, 
utilizado el Coeficiente de Correlación de Spearman (90%) y el 
Coeficiente Alfa de Crombach (0,70).

Las variables estudiadas en este trabajo serían: deportes de 
Aventura que practica habitualmente y motivos por los que 
practica estos deportes.

RESULTADOS y DISCUSIóN

A los competidores se les preguntó sobre los DA que practi-
can, obteniendo los resultados de la Figura 1, y que comentare-
mos los más importantes por motivos de espacio. Con respecto 
a la orientación, respondieron que sí la practicaban el 74,1%, 
y que no, el 25,9%. Con respecto al trekking, respondieron que 
sí, el 94,4%, y que no, el 5,6%. La bicicleta de montaña es prac-
ticada por el 93,9%, pero no es practicada por el 4,1%. La esca-
lada o alpinismo es practicada por el 84,4% y no se practica por 
el 15,6%. El descenso de barrancos es practicado por el 63,9%, 
mientras que el 36,1% de los encuestados no lo practica.

Con respecto a los motivos por los cuales practican DA, si se 
le, pregunta por hacer ejercicio físico, afirman que sí el 87,1%, y 
que no, el 12,9%. Por diversión: sí, el 90,7%, y no, el 9,3%; por 
gusto al deporte: sí, el 83,7%, y no, el 16,3%. En relación a si 
es por motivo de mantener la forma, afirman que sí, el 80,8%, 
frente al no, con el 19,2%. El encontrarse con los amigos es mo-
tivo para practicar estos deportes para el 73,9% de los encues-
tados, mientras que no lo es para el 26,1%. Por motivo de vivir 
el riesgo, los raiders eligieron el sí, con el 77,8%, frente al no, 
con el 22,2%. Si es por motivo de competición, respondieron 
que sí el 60,8%, y no, el 39,2% y por otros motivos, la respuesta 
es sí en el 28,1% de los casos frente al no en el 71,9%.

Una vez analizados, podemos corroborar los trabajos de 
otros autores[1,3], puesto que coincidimos en la mayoría de los 
deportes de mayor práctica y en los motivos que llevan a rea-
lizarlos.

CONCLUSIONES

Podemos concluir que estos deportivas practican sobre todo 
los deportes más importantes de estas competiciones, como la 
orientación, trekking, escalada y bicicleta de montaña, siendo 
los principales motivos el realizar ejercicio físico y gusto al de-
porte, por diversión y mantener la salud.
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Figura 1. Deportes de aventura practicados.

Figura 2. Motivos de práctica.
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Somos seres por y para el movimiento. Realizar cualquier movi-
miento corporal producido por los músculos esqueléticos supo-
ne un consumo de energía. Teniendo en cuenta la definición de 
ejercicio físico por el Colegio Americano de Medicina del deporte: es 
toda actividad realizada por un organismo, libre y voluntaria-
mente, de forma planificada, estructurada y repetitiva, con un 
mayor o menor consumo de energía, y cuya finalidad es lograr 
una mejor funcionalidad orgánica a base de correr, saltar, lanzar, 
nadar, luchar, etc. Derivando de esta defición que toda actividad 
físico-deportiva conlleva un consumo o gasto energético que, a su vez, 
puede limitar tanto la intensidad como la duración de la misma [1,2]. 
El propósito de esta investigación es conseguir mejoras en el 
rendimiento de deportistas de media maratón modificando sus 
ingestas diarias. Es fundamental la nutrición para la mejora de 
las marcas, pero es un aspecto que los atletas que tienen mucha 
experiencia presentan errores y desconocimiento en cómo apli-
car ésta[1,2,3]. De ahí el objeto de la investigación.

MéTODO

Muestra
La muestra objeto de estudio ha estado compuesta por 30 

deportistas con niveles de entrenamiento y rendimiento simi-
lares. De ellos se seleccionaron a 17 deportistas, todos hom-
bres, atletas de resistencia (media maratón), con afianzamien-
to y dificultad de mejora significativa de las marcas.

Los 17 deportistas fueron agrupados en dos, por un lado, el 
grupo experimental (Grupo A), formado por 10 sujetos y, por 
otro lado, el grupo control (Grupo C), formado por 7 sujetos.

Protocolo experimental
Se realiza un registro antropométrico al inicio de la investi-

gación y dietético de los deportistas durante 7 días, correspon-
dientes a una semana de carga. No se les informa de los resul-
tados a los sujetos y se vuelve a realizar otro registro dietético 
durante 7 días, correspondiente a una semana de descarga. Se 
calculan los valores medios de los 14 días y los valores medios 
de cada semana en particular.

Antes de realizar las dietas personalizadas para cada depor-
tista también se tiene en cuenta los requerimientos energéti-
cos (METs) de cada sujeto.

Se les suministra tres dietas distintas acordes con el micro-
ciclo de entrenamiento. Las dietas son:

Microciclo Proteínas Lípidos Carbohidratos

Carga Aeróbica 14% 26% 60%  
RECOM 18% 27% 55%  
Carga alrededor del Umbral 16% 22% 62%

Se realiza una nueva medición de las medidas antropomé-
tricas el día anterior a la prueba control y se les pasa una en-
cuesta. A los 63 días de finalizada la intervención y sin control 
personalizado de la dieta, se vuelve a realizar una nueva valo-
ración nutricional y análisis del rendimiento en una prueba de 
similares características.

Control
Se realiza un registro de las medidas antropométricas al prin-

cipio, al final de la intervención y antes de la prueba sin inter-
vención.

Se procede a la medida del Gasto Energético Total de cada su-
jeto a través de los Múltiplos equivalentes metabólicos (METs) 
con la ayuda de entrevistas donde se recogen el total de activi-
dades diarias y el tiempo empleado en cada una de ellas.

Para el análisis de las dietas y el desarrollo de las mismas 
se emplearon los programas Dietsource versión 1.2 (Diseñado 
por Laboratorios Novartis) y Cesnid 1.0 (de la Universidad de 
Barcelona).

RESULTADOS y DISCUSIóN

Resultados
El análisis nutricional revela que la ingesta media realizada 

por los sujetos es un 18,86% (606,97 kcal) inferior a la reco-
mendada. El desequilibrio se observa en la ingesta ligeramente 
superior de Prot (2,1 g/kg de media) y Líp (34% principalmen-
te de procedencia animal), por el contrario, la ingesta de CH es 
inferior a la recomendada (44%).

Los IMC medios partieron de 21,28 y variaron en 0,81 tras 
la intervención nutricional. De manera paralela mejoraron sus 
marcas en media maratón en 67,33 segundos. En el grupo con-
trol los IMC medios mejoraron en 0,41, pero la marca empeoró 
de media en 18 segundos.

Discusión
Partiendo de la planificación del entto. y del Gasto Energé-

tico de cada sujeto, así como de las características que tiene la 
media maratón, se tuvo presente en la intervención nutricio-
nal como principal objetivo satisfacer las necesidades nutricio-
nales y energéticas, la intensidad[6,7] y duración de los enttos. 
y competición, la cantidad de macronutrientes y tipo según el 
MC de ennto.[8-12] y el momento de la competición (aplicación 
de la Técnica de Sherman/Costil[17-19]).

CONCLUSIONES

Existe un gran desequilibrio nutricional en los deportistas 
analizados aunque tienen experiencia en la competición y lo 
hacen de forma habitual.

Con las modificaciones nutricionales realizadas se consiguió 
una mejora notable en las marcas, cosa que no sucedió en el 
grupo control.

La mejora de las marcas se debe principalmente a las modi-
ficaciones nutricionales ya que empeoraron al volver a hábitos 
nutricionales desequilibrados.
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La medición del lactato ha sido tradicionalmente utiliza-
da para evaluar el rendimiento en el ámbito deportivo[1]. Los 
resultados obtenidos han sido cada vez más fiables debido al 
desarrollo tecnológico experimentado, lo que ha permitido in-
cluso poder trasladarlo a pruebas de campo.

La realización de ejercicio físico provoca pérdidas de líquido 
que conlleva a una hemoconcentración, la cual ocasiona una 
mayor concentración de los parámetros medidos en sangre[2], 
tal y como se hace con el lactato.

Con el presente trabajo se pretende analizar las diferencias 
existentes entre los valores de lactato con y sin corrección de 
hematocrito, con el fin de estudiar la influencia de la hemo-
concentración en test de valoración.

MéTODO

Diecisiete ciclistas profesionales (Tabla 1) se sometieron a 
un test incremental máximo en ciclosimulador. El protocolo 
de esfuerzo se iniciaba a 150 W y se incrementaba hasta la 
extenuación voluntaria 50 W cada 3 minutos, momento en 
el que se realizaba la extracción de 5 ml de sangre en la vena 
antecubital con un sistema Vacutainer®. A partir de ahí se cal-
culó el hematocrito por medio de centrifugación y se analizó 
la concentración de lactato en un analizador de la marca YSI 
(Yellow Spring Instruments). Los gases se analizaron mediante 
un analizador de gases de Medical Graphics (MGC, modelo nº 
762014-102).

De todos ellos se obtuvo un consentimiento informado.
El análisis de los datos se ha realizado mediante el software 

estadístico SPSS en su versión 15.0.

RESULTADOS y DISCUSIóN

El VO2max obtenido por medio de análisis de gases así como 
la composición corporal muestran el alto nivel de entrena-
miento de estos ciclistas.

En la Figura 1 podemos observar la cinética  de la curva, 
marcándose el umbral aeróbico sobre los 2 Mmol/L y el anae-
róbico sobre los 4 Mmol/L. Se alcanzan valores máximos mo-
derados debido a que se trata de deportistas de resistencia. En 
la recuperación a los 15 y a los 30 minutos de finalizar la prue-
ba no se observan diferencias estadísticamente significativas, 
que puede ser debido a la rápida recuperación de los valores 
hematológicos en deportistas entrenados[3].

También se puede apreciar la diferencia existente tras la co-
rrección de los datos de lactato con el hematocrito. Por tanto, 
tal y como se planteaba anteriormente, el fenómeno de he-
moconcentración puede alterar los resultados obtenidos en el 
análisis del lactato en sangre total[4], sobreestimando los valo-
res de lactato.

CONCLUSIONES

Los resultados de este estudio sugieren que se aplique la 
corrección del hematocrito en la medición de lactato en san-
gre total, ya que puede llevar a datos alterados por la pérdida 
de volumen plasmático, al menos en un esfuerzo incremental 
máximo.
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Tabla 1. Características de los sujetos.

Edad Talla (m) Peso (Kg) BMI % grasa % Muscular VO2máx (ml·min-1·kg-1) FCmáx (ppm)

24 ± 3,02 1,74 ± 0,06 66,67 ± 6,44 21,94 ± 1,20 7,93 ± 0,94 50,41 ± 1,30 68,31 ± 8,64 191,18 ± 8,57

Figura 1. Evolución de la concentración de lactato durante  
la prueba y la recuperación (* p<0,05).
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El estudio de los cambios antropométricos en pruebas de 
ultra-resistencia se ha limitado en la mayoría de los casos a la 
evaluación de las pérdidas de masa y grasa corporal. La modi-
ficación de los cambios antropométricos ha sido estudiada por 
varios autores en diferentes modalidades deportivas, pero no 
se ha realizado en ninguna maratón alpina. Por esto el objetivo 
de este estudio es analizar los cambios antropométricos (agua, 
proteínas, minerales, grasa, y músculo) producidos después de 
realizar una maratón alpina.

MéTODO

Se analizó la composición corporal mediante el sistema de 
bioimpedancia Inbody 720. Biospace Co, Ltd, Seoul, Korea. Este 
sistema de impedancia mide mediante ocho electrodos táctiles 
utilizando las siguientes frecuencias: 1 Khz, 5 Khz, 50 Khz, 
250 Khz y 500 Khz; en cada uno de los cinco segmentos cor-
porales, pierna derecha e izquierda, brazo derecho e izquierdo 
y tronco. 22 hombres y 2 mujeres de los finalistas en el I Ma-
ratón Pueblo de los Artesanos (5-10-2008, Torrejoncillo, Cá-
ceres) fueron analizados antes y después de la maratón alpina 
(39±10 años, 174±8 cm, 71,8±11,0 kg, tiempo maratón alpina 
238,3±45,7 minutos). Los parámetros analizados y los valores 
obtenidos se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Valores obtenidos de la bioimpedancia antes y después de la 
maratón alpina.  

 Antes Después Diferencia

Masa Agua Intracelular (l) 27,4 28,1 0,7*  
Masa Agua Extracelular (l) 16,2 16,3 0,1  
Proteínas (kg) 11,9 12,2 0,3*  
Masa Mineral (kg) 4,2 4,3 0,1  
Masa Grasa Corporal (kg) 12,2 9,8 - 2,4  
Agua Corporal Total (l) 43,6 45,1 1,4*  
Masa músculo esquelético (kg) 56,2 57,5 1,3*  
Masa libre de grasa (kg) 59,7 61,1 1,5*  
Peso (kg) 71,8 68,2 - 3,6* 
Área grasa visceral (cm²) 83,6 70,7 - 12,9* 
Masa celular corporal (kg) 39,3 40,2 0,9* 

* Diferencia significativa (p<0,05).

Los parámetros fueron comparados antes y después de la 
maratón alpina. El análisis estadístico se realizó con el progra-
ma estadístico SPSS 15.0. Primero se determino la normalidad 
de la muestra con la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Después 
se realizo un ANOVA de medidas repetidas cuando se asumie-
ron la homogeneidad de varianza, la normalidad y la esferici-
dad, con un post hoc de Bonferroni. Para todas las comparacio-
nes se aceptó el índice de significación de p<0,05.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Los valores obtenidos en peso corporal de los sujetos mues-
tran una disminución significativa (p<0,05) que coincide con 
la disminución de la masa grasa corporal y del área de grasa 
visceral. Esta disminución de peso es debida a la utilización 
de grasas como sustrato energético para la realización de la 
maratón alpina. La ingesta de líquidos ha podido ser la razón 
del aumento de los valores de agua corporal total, masa de 
agua intracelular y de masa celular corporal, aunque en otras 
pruebas más largas no presentan cambios significativos[1]. Se 
observa un aumento significativo (p<0,05) de la masa libre de 
grasa, masa de músculo esquelético y la masa de proteínas, al 
contrario del estudio de Knechtle et al.[2], esto puede ser debi-
do a la ingesta de líquidos durante la prueba, lo que pudo haber 
modificado los valores de la impedancia[3].

CONCLUSIONES

En conclusión, los resultados de la presente investigación 
muestran cómo este tipo de esfuerzo de resistencia modifica 
el perfil antropométrico de los corredores, produciendo un au-
mento de la masa muscular, las proteínas, agua corporal, agua 
intracelular, masa celular y una disminución en el peso, en la 
masa grasa corporal y el área de grasa visceral.
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INTRODUCCIóN

La composición corporal se considera un factor importante 
en el rendimiento del atleta. Estudios previos sobre la com-
posición corporal demuestran la existencia de diferencias por 
sexo[1], no conociéndose trabajos donde se analice el perfil an-
tropométrico de la taekwondista española. Así pues, se preten-
de determinar el perfil antropométrico de las taekwondistas 
y analizar las diferencias en la composición corporal según el 
nivel competitivo.

MéTODO

Participaron voluntariamente 48 taekwondistas españolas 
divididas según su nivel competitivo: internacional (n = 16), 
nacional (n =16) y recreativo (n = 16) con edades entre los 15 y 
los 31 años (M = 20,65; DT = 4,66).

Para el cálculo del somatotipo, del IMC y del IMG, se reali-
zaron once mediciones antropométricas (Harpenden callipers) 
siguiendo el método de Heath-Carter[2].

RESULTADOS

Las taekwondistas de élite internacional obtuvieron una 
puntuación en endomorfía de 2,84, en mesomorfía de 4,59 y 
en ectomorfía de 3,07. Las de élite nacional obtuvieron una 
puntuación de 3,26-5,52-2,42 en endomorfía, mesomorfia y 
ectomorfía, mientras que en las recreativas la puntuación fue 
de 2,26-5,16-2,04 respectivamente. La localización en la so-
matocarta se muestra en la figura 1.

El IMG del grupo internacional es del 15,12%; el del grupo 
nacional, del 17,23%, y el del grupo recreativo, del 16,44%.

Se observaron diferencias significativas según el nivel de 
competición, en el IMC (F = 3,65; p < 0,05), en ectomorfía (F 
= 5,54; p < 0,01), en endomorfía (F = 12,82; p < 0,00) y en 
mesomorfía (F = 4,22; p < 0,05). En concreto, el grupo inter-
nacional obtiene un menor IMC (M = 20,41; DT = 1,72), mayor 
ectomorfía (M = 3,07; DT = 0,87) y menor endomorfía (M = 
2,84; DT = 0,61) que el grupo recreativo (M = 22,25; DT = 1,49; 
M = 2,04; DT = 0,70; M = 4,26; DT = 1,07, respectivamente). 
El grupo recreativo obtiene mayor endomorfía (M = 4,26; DT = 
1,07) que el élite nacional (M = 3,26; DT = 0,69). Sin embargo, 
el grupo internacional tiene menor mesomorfía (M = 4,59; DT 
= 0,94) que el nacional (M = 5,52; DT = 0,76).

El nivel de las taekwondistas se asocia negativamente con el 
IMC (r = -0,37; p = 0,01) y la endomorfía (r = -0,59; p = 0,01) y 
positivamente con la ectomorfía (r = 0,44; p = 0,01).

El IMC explica el 13,5% de la varianza del nivel de las tae-
kwondistas (β = -0,37; p = 0,01); la endomorfía explica el 34,4% 
del nivel (β = -0,59; p = 0,01) mientras la ectomorfía explica el 
19,3% de dicho nivel (β = 0,44; p = 0,01).

CONCLUSIONES

Éste es el primer estudio que analiza el perfil antropomé-
trico de la taekwondista española (internacional, nacional y 
recreativa), definiéndose dicho perfil como mesomórfico ba-
lanceado.

El estudio muestra que la élite del taekwondo (internacio-
nal y nacional) no tiene un volumen muscular mayor que el 
de sus homólogas de menor nivel (recreativo). Probablemente 
ello sea debido a que la competición está dividida en categorías 
de pesos, lo que probablemente haga disminuir los efectos del 
perfil antropométrico en el rendimiento deportivo.
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Figura 1. Localización del somatotipo de cada grupo en la somatocarta. 
Nota: • grupo internacional; *: grupo nacional; n: grupo recreativo.
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INTRODUCCIóN

En el ciclismo de alto nivel podríamos distinguir entre ciclis-
tas profesionales y ciclistas de élite[1]. Estas diferencias concep-
tuales se ven reflejadas principalmente en las características 
antropométricas, cardiorrespiratorias y ergométricas. Por lo 
que podrían significar la diferencia entre alcanzar la máxima 
categoría o no.

El objetivo de este estudio consiste en describir las caracte-
rísticas cardiorrespiratorias, antropométricas y ergométricas 
de una muestra de ciclistas españoles de alto de alto nivel, para 
que sirvan de referencia a entrenadores y preparadores de ci-
clistas.

MéTODO

Diecisiete ciclistas profesionales (24 ± 3,02 años, 1,74 ± 
0,06 m, 66,67 ± 6,44 kg) se sometieron a un test incremental 
máximo en ciclosimulador. De todos ellos se obtuvo un con-
sentimiento informado para participar en el estudio.

El protocolo de esfuerzo se iniciaba a 150 W y se incremen-
taba 50 W cada 3 minutos hasta la extenuación voluntaria. Al 
final del mismo se tomaba la recuperación hasta llegar a 15 
minutos después de haber finalizado el esfuerzo.

Los parámetros ventilatorios se obtuvieron mediante un 
analizador de gases de Medical Graphics (MGC, modelo nº 
762014-102) y se utilizó un pulsómetro (Polar® S 720) con 
interface (Polar® Advantage interface) para el registro de la fre-
cuencia cardíaca.

Los parámetros antropométricos se obtuvieron mediante 
técnicas cineantropométricas.

El análisis de los datos se ha realizado mediante el software 
estadístico SPSS en su versión 15.0.

RESULTADOS y DISCUSIóN

En las Tablas 1 y 2 se muestran las características ergomé-
tricas y cardiorrespiratorias de estos ciclistas. A pesar de en-
contrarse en el inicio de la temporada, muestran algunas ca-

racterísticas similares a ciclistas profesionales participantes 
en otros estudios[2,3]. Ello nos hace ver cómo estos parámetros, 
concretamente los máximos (VO2máx, VEmáx, RER, FCmáx, 
W, W/Kg), pueden ser característicos de los ciclistas profesio-
nales. Por otra parte, los parámetros submáximos (UAE, UAN 
y porcentajes) difieren de referencias de otros ciclistas profe-
sionales, siendo así indicativo del grado de entrenamiento es-
pecífico del ciclista.

Tabla 1. Parámetros ergométricos submáximos y máximos en ciclistas 
profesionales.

Variable UAE UAN Máx.

W 260,29 ± 29,39 335,29 ± 21,76 397,06 ± 29,16 
W/Kg 3,93 ± 0,56 5,07 ± 0,52 5,99 ± 0,62 
% máx 65,76 ± 4,71 84,59 ± 2,87 100

Tras analizar los parámetros cardiorrespiratorios (Tabla 2) 
se observa cómo en quince minutos recuperan los parámetros 
ventilatorios iniciales, mostrando así una alta capacidad de re-
cuperación.

CONCLUSIONES

Los datos aportados en este estudio pueden servir a entre-
nadores y preparadores para tener datos objetivos con los que 
comparar las características antropométricas y ergoespiromé-
tricas de sus ciclistas en base a test de laboratorio.
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Tabla 2. Parámetros cardiorrespiratorios en ciclistas profesionales.

Variable Inic. UAE UAN Máx. Rec.

FC (ppm) 47,88 ± 5,37 151,29 ± 10,04 178 ± 9,03 191,18 ± 8,56 97,76 ± 7,84  
VO2 rel (ml·min-1·kg-1) 11,59 ± 4,57 49,98 ± 10,28 60,87 ± 8,30 68,31 ± 8,64 5,42 ± 1,92  
VO2 (l·min-1) 0,77 ± 0,27 3,30 ± 0,58 4,04 ± 0,52 4,53 ± 6,44 0,26 ± 0,08  
VCO2 (l·min-1) 0,73 ± 0,26 2,88 ± 0,61 3,99 ± 0,52 4,66 ± 0,50 0,29 ± 0,12  
VE (l·min-1) 21,05 ± 8,21 90,22 ± 14,95 129,06 ± 15,08 155,08 ± 13,05 19,31 ± 6,70  
RER 0,87 ± 0,07 0,93 ± 0,05 1,00 ± 0,05 1,10 ± 0,07 1,02 ± 0,14
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INTRODUCCIóN

La realización de un esfuerzo determina una respuesta fun-
cional específica que responde a la intensidad y la duración de 
la tarea. Esta respuesta aguda del organismo se manifiesta con 
claridad en el comportamiento de los sistemas cardio-respira-
torio y metabólico. El objetivo de este estudio fue describir y 
analizar la respuesta aguda a la hipoxia en 13 triatletas durante 
una prueba moderada de media duración (9 min) en cicloergó-
metro cuando pedaleaban con una carga equivalente al 60% de 
la carga máxima alcanzada durante una prueba incremental.

MéTODO

Se evaluó un grupo de triatletas (n = 13) (Edad: 34,85 ± 4,14 
años; Peso Corporal: 78,72 ± 7,70 Kg; Estatura: 177,78 ± 5,40 
cm) mientras realizaban un esfuerzo de media duración (9 
min), a intensidad constante, en un cicloergómetro (Monark 
818). La carga (60%) se estableció de forma individual después 
de realizar una prueba incremental hasta el agotamiento reali-
zada a nivel del mar (238,46 ± 37,08 w). El mismo ejercicio (9 
min) se repitió en tres alturas diferentes (nivel del mar, 2.250 
metros y 3.550 metros) con un descanso de 7 días entre cada 
una de ellas. Las pruebas en altura se realizaban, en tiempos es-
tipulados, después de subir desde el nivel del mar (70 min para 
2.150 metros y 120 min para 3.550 metros). El protocolo uti-
lizado fue: 10 min calentamiento a 150 watios (80-90 rpm) al 
final del cual se les introducía la carga de prueba, en los últimos 
10 segundos, y continuaban pedaleando a una cadencia entre 
80-90 rpm. Tanto durante el calentamiento como durante la 
prueba, se medió la respuesta ventilatoria (VO2000) y se to-
maron muestras de sangre (Dr. Lange). La comparación de los 
resultados se hizo utilizando un ANOVA de medidas repetidas 
(post-hoc Sidak) con nivel significación (p<0,05).

RESULTADOS y DISCUSIóN

La hipoxia provoca una hiperventilación, tanto en reposo 
como durante la realización de ejercicios físicos, que se mani-
fiesta en aumentos acentuados de la frecuencia respiratoria y 
del volumen corriente (Tabla 1). En nuestro trabajo comproba-
mos cómo el VO2 de los sujetos aumentó de forma significativa 
(p<0,05) desde el inicio de la actividad por efecto de la hipoxia 
cuando se comparaba la actividad con la efectuada a nivel del 
mar. La figura 1 muestra la evolución temporal promedio de la 
cinética del VO2 en las diferentes alturas de trabajo (nivel del 
mar, 2.250 m y 3.550 m). La figura 2 muestra los valores pro-
medio de las concentraciones de lactato en sangre al comienzo 
(Pre) y al final (Post) de los tres esfuerzos a diferentes niveles 
(nivel del mar, 2.250 m y 3.550 m).

CONCLUSIONES

Durante un esfuerzo moderado realizado a nivel del mar, el 
sustrato energético fundamental son los hidratos de carbono 
utilizados vía metabolismo aeróbico, con la altura, para la mis-
ma intensidad de trabajo, la participación de la vía aeróbica 
disminuye y aumenta la intervención del metabolismo anaeró-
bico. Sólo una correcta aclimatación y una estancia suficiente 
en altura, previa a la realización del esfuerzo, podría modificar 
o atenuar este comportamiento. Cuando el sujeto realiza una 
prueba de las características de las utilizadas en el estudio, in-
mediatamente después de subir a la altura, la activación de la 
vía glucolítica aumenta de forma intensa y las concentraciones 
de lactato sanguíneo aumentan significativamente (p<0,01), 
tanto al inicio como al final de la prueba.
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Tabla 1. Media y desviación típica de la respuesta ventilatoria (VO2, VC y FR) cada tres minutos de prueba a diferentes alturas de trabajo de la muestra.

Prueba                                              VO2 (ml/Kg/min)                                                        VC (litros/min)                                                    FR (Resp/min)  
  Inicio 3 min 6 min 9 min Inicio 3 min 6 min 9 min Inicio 3 min 6 min 9 min 

Nivel del Mar 27,01 ± 10,29 33,16 ± 10,42 35,90 ± 11,27 39,62 ± 10,68 3,49 ± 5,92 2,12 ± 0,71 2,23 ± 0,69 2,23 ± 0,69 27,56 ± 4,35 29,99 ± 4,56 32,66 ± 4,13 35,25 ± 4,51 
2.250 metros 30,69 ± 5,85 42,43 ± 5,10 49,99 ± 6,61 53,40 ± 7,19 1,83 ± 0,37 2,30 ± 0,27 2,59 ± 0,37 2,60 ± 0,36 28,55 ± 4,98 32,84 ± 4,61 37,55 ± 4,85 40,53 ± 5,11 
3.550 metros 36,74 ± 5,93 46,55 ± 4,70 2,51 ± 6,12 57,52 ± 5,90 2,00 ± 0,62 2,32 ± 0,28 2,46 ± 0,37 2,41 ± 0,40 31,60 ± 5,30 37,71 ± 5,93 43,74 ± 7,01 51,74 ± 11,12

Figura. 1.

Figura. 2.
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significativa con los bajos niveles de autodeterminación[4] y la 
relación positiva que guarda con el sentimiento de autonomía, 
a diferencia de los resultados obtenidos en otro estudio[4], don-
de la relación era negativa.

En la Tabla 2, utilizando como variable dependiente la Im-
plicación Adecuada en la práctica deportiva en el análisis de re-
gresión, se obtuvieron como variables predictoras el mediador 
autonomía (21%).

CONCLUSIONES

La principal conclusión es la necesidad de que el entrenador 
cree en el contexto deportivo un clima implicante a la tarea, 
con el objetivo de fomentar en los deportistas niveles altos de 
autodeterminación y conseguir con ello motivos de práctica in-
trínsecos a la propia actividad que provoquen una implicación 
adecuada en la práctica deportiva. Para ello, varios autores[5] 
han propuesto diferentes estrategias para conseguir un clima 
implicante a la tarea en la práctica deportiva.
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INTRODUCCIóN

El objetivo de este trabajo es comprobar la influencia que 
tiene el clima motivacional creado por el entrenador en la sa-
tisfacción de las necesidades psicológicas básicas y en los nive-
les de autodeterminación mostrados. Asimismo, queremos es-
tablecer las relaciones entre los niveles de autodeterminación 
y los mediadores psicológicos con la implicación en la práctica 
deportiva.

MéTODO

Participantes: La muestra está formada por 97 jugadores de 
género masculino de categorías infantil (n = 48) y cadete (n = 
49), participantes en equipos federados de fútbol.

Instrumentos: Clima motivacional de los entrenadores. Se uti-
lizó la adaptación al castellano del Perceived Motivational Cli-
mate in Sport Questionnaire (PMSCQ–2: Newton, Duda, y Yin, 
2000).

Implicación adecuada en la práctica deportiva. Se utilizó uno de 
los factores de la adaptación al castellano del Multidimensional 
Sportspersonship Orientations Scale (MSOS: Vallerand, Brière, 
Blanchard, y Provencher, 1997).

Medida de la autodeterminación para la práctica deportiva. Se uti-
lizó una versión en castellano de la Sport Motivation Scale (SMS: 
Pelletier, Fortier, Vallerand, Tudson, Brière y Blais, 1995).

Medida de los mediadores psicológicos. Se utilizó la Escala de 
Mediadores Motivacionales (EMM: García Calvo, Sánchez, 
Leo, Sánchez, Gómez, 2009).

Procedimiento: Los instrumentos se cumplimentaron antes 
de los entrenamientos. Se informó a los jugadores de que su 
participación era voluntaria y sus respuestas confidenciales. El 
análisis de los datos se ha desarrollado mediante el software 
SPSS 15.0, a través del cual realizamos análisis descriptivos, 
correlaciones bivariadas y análisis de regresión, para compro-
bar las relaciones existentes entre las distintas variables perte-
necientes a nuestro estudio. 

RESULTADOS y DISCUSIóN

En la Tabla 1, aparecen los valores descriptivos de cada una 
de las variables de la investigación, donde destacan con ma-
yores puntuaciones la Motivación Intrínseca (M = 3,84; DT = 
0,75) y con menores puntuaciones la Amotivación (M = 1,41; 
DT = 0,64). En cuanto a los mediadores, se obtienen mayores 
niveles en los sentimientos de afiliación (M = 3,96; DT = 0,69), 
mientras que los sentimientos de competencia obtienen los 
valores más bajos (M = 3,55; DT = 0,69).

En la tabla 1 también podemos observar las correlaciones en-
tre los factores del estudio, destacando cómo los tres mediado-
res psicológicos y la motivación intrínseca guardan una fuerte 
relación con el clima del entrenador implicante a la tarea, resul-
tados similares a los encontrados en otros estudios[2,4]. Asimis-
mo, y coincidiendo con los resultados de otros autores[1,3], los 
mediadores psicológicos y los niveles altos de autodetermina-
ción se asocian positivamente a la implicación adecuada en la 
práctica deportiva. Por último, en cuanto al clima del entrena-
dor implicante al ego, hay que destacar la asociación positiva y 

INFLUENCIA DEL CLIMA MOTIVACIONAL CREADO POR EL ENTRENADOR SOBRE LA MOTIVACIóN  
AUTODETERMINADA y SU RELACIóN CON LA IMPLICACIóN EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA
Sánchez Oliva, d., Sánchez Miguel, P.a., Gómez Corrales, F.r., Leo Marcos, F.M., amado alonso, d.

Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Extremadura
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Tabla 1. Estadísticos Descriptivos y Correlaciones bivariadas.

 M DT Clima  Clima Implicación 
   Tarea Ego Adecuada

Intrínseca 3,84 0,753 0,286(**) 0,057 0,381(**) 
Identificada 3,18 1,01 0,150 0,136 0,108 
Introyectada 3,58 0,81 0,141 0,152 0,271(**) 
Externa 2,78 0,99 0,083 0,275(**) 0,050 
Amotivación 1,41 0,65 -0,305(**) 0,245(**) -0,263(**) 
Afiliación 3,96 0,70 0,605(**) -0,110 0,455(**) 
Competencia 3,55 0,69 0,325(**) -0,022 0,398(**) 
Autonomía 3,86 0,79 0,391(**) 0,204(*) 0,333(**) 
Clima Ego 2,41 0,76 - - -  
Clima Tarea 4,10 0,68 - - -  
ImplicaciónAdecuada 4,32 0,71 - - - 

**p< 0,01; *p<0,05.

Tabla 2. Análisis de regresión. Variable dependiente: Implicación 
adecuada.

Variable β R² t p

Paso 1  0,207    
   Afiliación 0,455  4,98 0,000  
Paso 2  0,285    
   Afiliación 0,385  4,29 0,000  
   Intrínseca 0,288  3,20 0,002  
Paso 3  0,327    
   Afiliación 0,302  3,20 0,002  
   Intrínseca 0,263  2,98 0,004  
   Competencia 0,225  2,40 0,018 
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INTRODUCCIóN

El propósito de este estudio será realizar una comparación 
de respuestas físicas, fisiológicas y de percepción que los juga-
dores tienen del esfuerzo entre situaciones de Juego Reduci-
do (JR) y partidos de competición (PC), y más concretamente 
entre JR con diferente Espacio Individual de Interacción (EII), 
definido por Parlebas (2001) como la superficie del terreno de 
juego teórica que corresponde a cada jugador (área del terreno 
de juego dividido por el n.º de jugadores), y la situación com-
petitiva, para conocer en qué medida se respetan los patrones 
de actividad, y si algún formato concreto lo respeta en mayor 
medida.

MéTODO

A los diferentes formatos de JR escogidos se ha variado el 
EII, pero hemos manteniendo el mismo número de jugadores 
por equipo, 5:5 con porteros. En este estudio participaron 14 
jugadores de fútbol, edad: 15,2 ± 0,6 años; altura: 1,70 ± 0,08 
m; peso: 60,3 ± 5,7 kg; resultado en YYIRT: 1978,2 ± 429,46 
m. Los formatos de JR fueron de 62 x 44 m, para el tamaño 
grande; 50 x 35 m, para el mediano, y de 32 x 23 m, para el 
pequeño; mientras que el tamaño del terreno de competición 
fue de 88 x 62 m (ver tabla I). Se obtuvo el consentimiento 
informado de todos los padres de los jugadores participantes 
en el estudio. Se registraron y analizaron diferentes variables 
en las tres tareas de entrenamiento realizadas en tres sesiones 
de entrenamiento y durante los PC: a) fisiológicas, mediante 
pulsómetros Polar Team; b) físicas, mediante la utilización de 
dispositivos GPS SPI elite, y c) de percepción del esfuerzo, me-
diante la aplicación de la escala de Borg (CR-10).

RESULTADOS y DISCUSIóN

Los resultados obtenidos nos muestran que en cuanto a las 
variables fisiológicas, la Fc media durante los PC es menor que 
la obtenida durante los JR, mientras que los valores de % Fc-
máx alcanzada y los de % de tiempo a intensidades bajas son 
mayores a los obtenidos durante los JR.

En nuestro estudio, el formato de JR jugado en campo pe-
queño presentó los niveles de RPE más bajos, respondiendo de 
la misma manera que las variables fisiológicas y físicas, tratán-
dose éste como el formato de JR con menor intensidad tanto 
física como fisiológica.

Presenta una especial atención el RPE obtenido tras el par-
tido, ya que presenta los valores más elevados (sin diferencias 
significativas con los JR jugados en campo grande y JR jugados 
en campo mediano) aún presentando los valores fisiológicos 
más bajos.

Con relación a la vertiente física los resultados obtenidos de-
muestran que los JR simulan la mayoría de los patrones de ac-
tividad que se produce en PC al igual que ha sido mostrado por 
anteriores trabajos[2]. Si realizamos un análisis más detallado 
de cada JR, podemos observar cómo es el formato de JRP el 
que presenta mayor similitud con los PC, aunque con notables 
diferencias que deben ser tenidas en cuenta.

Con relación a la velocidad máxima y a la frecuencia de 
sprints, debemos indicar que durante los PC se obtienen va-
lores más elevados de velocidad máxima que durante los JR, 
sin encontrar estas diferencias en la frecuencia de sprints/min 
cuando los JR son expresados de manera global (tabla I).

Tabla I. Variables con diferencias significativas entre los juegos redu-
cidos (JR) y los partidos de competición (PC) con los valores  
de la media ± DS.

 JR PC

Fcmed 173,0 ± 9,3  157,0 ± 14,1 
% Fcmed 87,8 ± 4,8 76,7 ± 6,1 
% Fcmax 94,0 ± 4,4 96,1 ± 2,7  
% Tiempo -75% 3,9 ± 6,2  30,1 ± 12,3  
% Tiempo 75-84% 19,1 ± 25,6 33,5 ± 1,56 
% DT entre 6,9-12,9 km·h-1 35,8 ± 6,2 25,0 ± 0,2 
Velocidad máxima (km·h-1) 20,5 ± 1,9 26,9 ± 1,9 
% DT entre 6,9-12,9 km·h-1 35,8 ± 6,2 25,0 ± 0,2

Nota: test pos-hoc de Bonferroni, en todos los casos para p<0,05.

CONCLUSIONES

Se observa que los JR simulan la mayoría de las variables es-
tudiadas con respecto a los PC, presentándose el JR en tamaño 
pequeño como el formato con menores diferencias con respec-
to a los PC. Estos resultados demuestran que los JR ofrecen un 
estímulo específico de entrenamiento tanto fisiológicamente 
como físicamente y perceptivamente.
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INTRODUCCIóN

La tensiomiografía (TMG) es un método no invasivo, utili-
zado para evaluar la rigidez y las características de la capacidad 
contráctil de los músculos superficiales (Dahmane et al.; Va-
lencic et al., 2000).

Se mide situando un sensor en el punto más voluminoso 
del vientre muscular de la estructura a evaluar,y colocando 
dos electrodos que van conectados a un estimulador. El siste-
ma, a su vez, va conectado a un software que proporciona al 
evaluador un report con medidas de deformación (longitud) y 
tiempo.

Los valores que se obtienen son: Tiempo de reacción (Td), 
Tiempo de contracción (Tc), Tiempo que mantiene la contrac-
ción (Ts), Tiempo de relajación (Tr) y Deformación (Dm).

Los fabricantes sugieren que el punto donde colocar el sen-
sor debe coincidir con el vientre muscular más voluminoso, co-
locándolo perpendicularmente al eje longitudinal de algunas 
fibras.

El objetivo del presente estudio es comprobar la reprodu-
cibilidad y la precisión de la evaluación de la rigidez muscular 
por TGM.

MéTODO

Se utilizó un Tensiomiógrafo (TGM-BMC).
Se evaluó el recto anterior femoral de la pierna derecha a 

20 individuos moderadamente activos. Para ello, evaluamos 
la respuesta muscular en tres posiciones diferentes. El pri-
mer registro corresponde al punto propuesto por el fabricante 
(subjetivamente determinado por el investigador) y los otros 
dos fueron puntos equidistantes, separados entre sí dos cen-
tímetros.

En todos los registros se colocó el sensor en el eje longitudi-
nal del músculo evaluado.

El índice de consistencia del test se evaluó mediante tests 
alfa de Cronbach. El coeficiente de fiabilidad de la medida se 
determinó mediante el coeficiente de correlación intraclase.

Para la comparación entre las medidas se ha utilizado un 
ANOVA de medidas repetidas (post-hoc Sidak).

El nivel de significación “p” aceptado fue p < 0,05.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos son los reflejados en la Tabla 1 y 
en la Tabla 2.

Tabla 1.

 Alfa de Cronbach Coeficiente correlación intraclase 

Tc 0,89 0,73  
Dm 0,92 0,66  
Td 0,90 0,74  
Ts 0,89 0,73  
Tr 0,88 0,70 

Tabla 2. ANOVA medidas repetidas.

 Pto2-Pto1 Pto2-Pto3 Pto3-Pto1

Tc 0,89 0,95 0,99  
Dm 0,01 0,01 0,00  
Td 0,24 0,97 0,28  
Ts 0,98 0,44 0,15  
Tr 0,87 0,65 0,13

CONCLUSIONES

Los resultados nos demuestran que la TMG es una técnica 
que presenta una elevada reproducibilidad en la evaluación de 
la rigidez muscular.

Se puede observar que sólo la variable Dm presentó diferen-
cias estadísticamente significativas entre los tres puntos estu-
diados. Esto viene determinado por la distancia del sensor a la 
inserción del músculo. Por lo tanto, se puede concluir que un 
error de 2 centímetros en la localización del sensor afecta a la 
medida de la deformación muscular. Sin embargo, no ocurre 
lo mismo con el resto de variables (Tc, Td, Ts, y Tr), donde los 
valores obtenidos en cada evaluación no muestran diferencias 
significativas.
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INTRODUCCIóN

En water-polo, una alta velocidad de lanzamiento pare-
ce ser un factor determinante para garantizar el éxito en 
competición[1,2,3]. Para su medición existen diferentes dispo-
sitivos, como la cinematografía a alta velocidad. Ésta permite 
obtener una alta sensibilidad, además de una alta validez y 
fiabilidad[4]. Sin embargo, en la alta competición (campeonatos 
internacionales), un estudio fotogramétrico no es siempre po-
sible, debido a que se deben realizar grabaciones previas dentro 
de la zona de juego. Un instrumento alternativo es el radar, ya 
que con este dispositivo se puede conocer la velocidad de lan-
zamiento sin tener que invadir la zona de competición. Así, el 
objetivo del presente trabajo es estudiar la validez de un radar 
frente a un análisis fotogramétrico a alta velocidad en 2D.

MéTODO

Dos sujetos entrenados realizaron un total de 48 lanzamien-
tos a máxima velocidad desde la posición de pena máxima y 
desde una posición oblicua a la portería (α ~ 20º) tanto con 
portero como sin portero. Para registrar la velocidad máxima 
se usó un radar StalkerPro (Plano, TX) con frecuencia de mues-
treo de 33,3 Hz y con una sensibilidad de 0,045 m·s-1. El radar 
se colocó detrás de la portería a una distancia de 10 m de la 
misma y alineado con el punto de penalti.

Para validar el radar, en la primera repetición realizada co-
rrectamente, se realizó un estudio fotogramétrico en 2D. En 
el mismo se calculó la máxima velocidad de la pelota durante 
el lanzamiento. Para ello, se colocó una videocámara digital 
(Sony, HDR, HC9E, Japan) de alta velocidad que registra foto-
gramas a una frecuencia de 100 Hz. La videocámara se colocó, 
para cada situación, perpendicular al plano sagital de los suje-
tos a ~10 m de distancia, grabando en un espacio de 10 m. Para 
el análisis en 2D se siguieron las recomendaciones descritas 
por Bartlett[4]. Como marco de calibración se utilizó una barra 
vertical de 2 m de altura marcada cada 0,5 m. Se usaron dos 
niveles, uno para cada plano perpendicular, para asegurar la 
verticalidad de la misma.

Se digitalizó una repetición. El proceso de digitalización se 
llevó a cabo por medio del software Kwon3D 3.1. (Visol, Cheol-
san-dong, Korea). Una vez se digitalizaron las imágenes de 
la cámara, se reconstruyeron las coordenadas espaciales por 
medio del algoritmo DLT. Se utilizó el filtro digital Butterwoth 
con corte a una frecuencia de 6 Hz. Para asegurar la calidad del 

registro en el proceso de digitalización, todas las digitalizacio-
nes fueron realizadas por el mismo sujeto. Además, se estudió 
la fiabilidad en la digitalización intra e inter-sujeto. Ésta fue 
muy alta ya que se obtuvo un coeficiente de correlación intra-
clase (ICC) de 0,999 al digitalizar tres instantes de la misma se-
cuencia de video cinco veces. Se obtuvo un valor ICC de 0,998 
cuando dos investigadores digitalizaron la misma secuencia. 
Como análisis estadístico se usó el coeficiente de correlación 
de Pearson (r) para examinar la validez de la velocidad media 
registrada con el radar y con la fotogrametría.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Los resultados relativos a la validez de ambos métodos se 
puede observar en la Tabla 1. La comunidad científica estable-
ce que cuando se obtiene un alto (r > 0,80) y estadísticamente 
significativo (p ≤ 0,05) coeficiente de correlación entre los dis-
positivos analizados se estima que éstos son suficientemente 
válidos[5]. En el presente trabajo se encontraron, para todas las 
situaciones estudiadas, coeficientes de correlación superiores 
a 0,80, siendo todas ellas estadísticamente significativas. Por 
lo tanto, los resultados sugieren que las mediciones con el ra-
dar son válidas, tanto para lanzamientos frontales como los 
oblicuos (α ~ 20º) con y sin portero.

CONCLUSIONES

El radar es un método válido para medir la velocidad de lan-
zamiento en partidos de water-polo, tanto en situaciones de 
lanzamiento frontal como para lanzamientos oblicuos (α ~ 20º) 
con y sin portero.
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Tabla 1. Índice de correlación de Pearson entre el radar y la fotogrametría en las distintas situaciones analizadas.

Variable V Radar (km·h-1) Media ± SD V Vídeo (km·h-1) Media ± SD C. de Pearson (r) Valor p 

Frontal sin portero (n = 12) 51,3 ± 6,8  51,8 ± 6,7 0,958 0,000  
Frontal con portero (n = 12) 51,3 ± 3,2 50,2 ± 4,2 0,840 0,001  
Oblicuo sin portero (n = 12) 50,8 ± 3,7 49,9 ± 4,7 0,939 0,000  
Oblicuo con portero (n = 12) 49,3 ± 5,6 49,4 ± 5,7 0,965 0,000  
Frontal (n = 24) 51,3 ± 5,1 51,0 ± 5,5 0,911 0,000  
Oblicuo (n = 24) 50,0 ± 4,7 49,7 ± 5,1 0,941 0,000
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Exclmo. Sr. d. antonio Flores Sintra, Vicerector de investigación de la Ucam.
Sr. d. alonso gómez López, concejal de deporte de la ciudad de cartagena.
dr. d. germán ruiz, coordinador del congreso.
d. Sergio López andujar alonso, ex alumno e ilustre galardonado por su trayectoria deportiva.

Señoras y señores:

E stamos llegando al final de este importante evento académico y científico. Bajo el epígrafe: 
el deporte a la luz de los sistemas complejos, se ha abordado el tema del deporte desde 
un enfoque sistémico. 

Se trata, como no podía se de otra manera, de la materialización de un esfuerzo por encontrar 
propiedades comunes a distintos fenómenos, esto es, por abordar interdisciplinariamente un fe-
nómeno complejo. 

nos encontramos cerrando un congreso de ciencias del deporte. El deporte, objeto de práctica, 
disfrute y estudio, concita toda suerte de ciencias para dar cuenta de sus potencialidades y rendi-
miento como expresiones de la voluntad humana. 

La teoría general de sistemas, surgida en el campo de la Biología, estudia aquellas realidades que 
han sido objeto de estudio de disciplinas diferentes. Por ello, su aplicación al universo transdisci-
plinar del deporte es pertinente, tal como hemos podido ver estos días. 

nuestro mundo está repleto de fenómenos que parecen caóticos, pero que en realidad están re-
gidos por reglas fijas difíciles de desentrañar, dada su complejidad o el gran número de variables 
que sobre ellos incide. 

El deporte, como lo ha sido siempre, responde a tantas preguntas –las de los intereses personales 
de los que lo ven, lo practican o lo estudian– como interrogantes que plantea. Es por ello, qui-
zás, que se ofrece a los investigadores como un sistema complejo cuyas leyes ocultas es preciso 
desentrañar. aquí, en la Ucam, se ha dado, acaso, un pequeño paso en esta dirección, y estoy 
seguro de que en muchos de los que hemos estado estos 3 días disfrutando de conferencias, co-
municaciones y pósteres, se ha sembrado la semilla de la curiosidad filosófica por antonomasia: el 
deseo de saber y conocer. con algunas de las claves que aquí se han apuntado, ya no tendremos 
que acudir tan a menudo ha consultar los oráculos para conocer el resultado de los encuentros 
deportivos; podemos abordar estos sistemas complejos con la garantía de que cada día estamos 
más cerca de saber qué es y cómo funciona el deporte; esto es, estamos más cerca de conocernos 
a nosotros mismos, como bien rezaba aquel oráculo de delfos. 

con estas palabras quiero además expresar mi agradecimiento a todos los participantes, actores 
o espectadores, de este ii congreso internacional en ciencias del deporte, y muy cariñosamente 
al claustro de profesores de caFd.

Antonio Sánchez Pato

Director del Congreso

clausura del  congreso





T ras la clausura del congreso, el departamento de ciencias de la actividad Física 
y del deporte de la Ucam no puede más que expresar su agradecimiento al 
equipo organizador, a los ponentes y a todos los congresistas. La segunda edi-

ción de este congreso ha consolidado la estructura y el nivel de un encuentro científico 
cuya aceptación a nivel internacional ha sido excelente.

a lo largo de los tres días intensos que duró el congreso, tuvimos la oportunidad de 
escuchar y dialogar con 14 ponentes de indudable calidad en las 5 áreas propuestas 
(Educación Física y animación deportiva, actividad Física y Salud, alto rendimiento 
deportivo, gestión y dirección deportiva, Sistemas complejos Específicos), organiza-
dos en 14 conferencias plenarias y 5 mesas redondas.

destacar la labor del comité científico, gracias al cual numerosos trabajos han sido 
revisados con rigurosidad, para finalmente contar con más de 140 exposiciones, tanto 
en formato póster como en comunicación, concediéndose un total de 5 premios en 
metálico.

Los más de 700 inscritos confirman el interés científico del congreso, avalado en gran 
medida por la calidad de los ponentes invitados.

anexo al congreso, se emplazó una galería de stands comerciales, de los cuales des-
tacamos El colegio oficial de Licenciados en ciencias del deporte de la región de 
murcia, por su colaboración activa en cada una de las ediciones.

mencionar la presencia en el congreso del deportista d. Sergio López-andújar alonso, 
ex jugador del Pozo murcia Fútbol Sala e internacional absoluto, el cual recogió el 
Premio UCAM a la Trayectoria Deportiva.

Por último, y como conclusión final, podemos afirmar que se ha cumplido el objetivo 
propuesto de entablar un diálogo cordial, divulgar y abrir nuevos horizontes ante la 
realidad deportiva compleja, que espera ser abordada por personas con inquietudes 
y verdadera vocación.

germán Ruiz

Coordinador del Congreso

El deporte a la luz de los  
sistemas complejos
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CONTENIDO

La revista cULtUra, ciEncia Y dEPortE considerará para 
su publicación trabajos de investigación relacionados con las 
diferentes áreas temáticas y campos de trabajo en Educación 
Física y deportes. Los trabajos se enviarán al Secretario Edito-
rial de la revista, Prof. dr. d. Pedro Emilio alcaraz ramón.

Dirección postal: departamento de ciencias de la actividad 
Física y del deporte. Facultad de ciencias de la Salud, de la ac-
tividad Física y del deporte. Universidad católica San antonio 
de murcia. campus de Los Jerónimos s/n. Pabellón docente nº 
3; planta baja. 30107 gUadaLUPE (murcia) España.

Dirección electrónica: ccd@pdi.ucam.edu

Los manuscritos se enviarán acompañados de una carta 
de presentación en la que debe figurar, de forma expresa, 
la aceptación de las normas de publicación y todas aquellas 
declaraciones juradas que se indican a continuación.

CONDICIONES

Sobre la selección de trabajos. todos los trabajos recibi-
dos serán examinados por el comité de redacción de la revis-
ta cULtUra, ciEncia Y dEPortE, que decidirá si reúnen las 
condiciones suficientes para pasar al proceso de revisión por 
parte del comité científico. Los artículos rechazados en esta 
primera valoración serán devueltos al autor indicándole los 
motivos por los cuales su trabajo no ha sido admitido. así mis-
mo, los autores de todos aquellos trabajos que, habiendo su-
perado este primer filtro, no presenten los requisitos formales 
planteados en esta normativa, serán requeridos para subsanar 
las deficiencias detectadas en el plazo más breve posible.

 
Sobre la cesión de derechos. todos los manuscritos es-
tán sujetos a revisión editorial. Podrán ser admitidos tanto 
artículos originales como revisiones, siempre y cuando sean 
inéditos. Los autores remitirán una declaración jurada de no 
haber publicado ni enviado simultáneamente el artículo a 
otra revista para su revisión y posterior publicación. La acep-
tación de un artículo para su publicación en la revista cULtU-
ra, ciEncia Y dEPortE implica la cesión de los derechos de 
reproducción del autor a favor de su editor, no pudiendo ser 
reproducido o publicado total o parcialmente sin autorización 
escrita del mismo. igualmente, el autor certificará que osten-

ta la legítima titularidad de uso sobre todos los derechos de 
propiedad intelectual e industrial correspondientes al artículo 
en cuestión. cualquier litigio que pudiera surgir en relación a 
lo expresado con anterioridad deberá ser dirimido por los juz-
gados de la comunidad autónoma de la región de murcia.

Sobre los principios éticos. Los trabajos enviados deben 
estar elaborados –si es el caso– respetando las recomenda-
ciones internacionales sobre investigación clínica y con ani-
males de laboratorio. En concreto el rd 944/1978 de 14 de 
abril y la orden de recomendaciones internacionales sobre 
investigación clínica y con animales del ministerio de Sa-
nidad de 3 de agosto de 1982 por los que se regulan en 
España los Ensayos clínicos en humanos, recogiendo los 
acuerdos de las asambleas médicas mundiales de Helsinki 64, 
tokio 65 y Venecia 83 y las directivas comunitarias (UE) al 
respecto 75/318, 83/570, 83/571; y el rd 233/88 que de-
sarrolla en España la directiva 86/609/UE sobre utilización 
de animales en experimentación y otros fines científicos. 
Se entiende que las opiniones expresadas en los artícu-
los son responsabilidad exclusiva de los autores, no com-
prometiendo la opinión y política científica de la revista. 

PRESENTACIóN

Los trabajos se enviarán en formato digital a ccd@pdi.
ucam.edu. Se debe usar un procesador de texto estándar, 
tipo microsoft Word. El manuscrito debe estar escrito en cas-
tellano o en inglés, con una configuración de página en a-4 
a doble espacio en su totalidad (fuente Times New Roman, 
tamaño 12), con márgenes de 2,5 cm en los lados y en los 
extremos superior e inferior de cada hoja. todas las páginas 
irán numeradas correlativamente en el extremo inferior dere-
cho. Los trabajos tendrán una extensión aproximada de 25 
páginas, incluida la bibliografía.

Los manuscritos constarán de las siguientes partes:

1. En la PRIMERA PÁGINA del artículo se indicarán los si-
guientes datos: título, nombre y apellidos de los autores, re-
ferencias de centros de trabajo u ocupación, título abreviado 
(30 caracteres máximo), dirección postal, correo electrónico, 
teléfono y fax del autor de correspondencia.

2. En la SEGUNDA PÁGINA se incluirá: título, resumen no 
superior a 250 palabras, y entre 3-6 palabras clave (todo en 
inglés y castellano).
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3. Texto, a partir de la TERCERA PÁGINA. En el caso de 
utilizar siglas, éstas deberán ser explicadas entre paréntesis la 
primera vez que aparezcan en el texto. Siempre que sea po-
sible se evitarán las notas a pie de página, pero en el caso de 
ser imprescindibles aparecerán en la página correspondiente 
con un tamaño de letra igual a 10 y se utilizarán la numera-
ción arábiga en superíndice (1, 2, 3, etc.).

4. Citas en el texto y referencias bibliográficas. Se ajustarán 
a las normas aPa (5ª edición). (www.apastyle.org)

5. Tablas y figuras. deben ser presentadas al final del do-
cumento, incluyéndose una tabla o figura por hoja, con su 
número y enunciado. En el caso de utilizar abreviaturas, se 
deberán aclarar en la leyenda. Las tablas deberán llevar nu-
meración y título en la parte superior de las mismas. Las figu-
ras deberán llevar la numeración y título en la parte inferior. 
En el caso de no ser originales, deberán ser referenciadas. Las 
tablas y figuras se numerarán consecutivamente en el texto 
según su aparición (tabla 1 o Fig. 1), respetando una nume-
ración correlativa para cada tipo.

6. Fotografías: Se recomienda que las fotografías sean 
originales, y entregadas en soporte de papel fotográfico o 
diapositiva. En caso de no ser de suficiente calidad no serán 
publicadas. Las fotografías reciben el tratamiento de figuras, 
por lo que el autor deberá atenerse a las normas establecidas 
a tal efecto. En las fotografías que aparezcan personas se 
deberán adoptar las medidas necesarias para que éstas no 
puedan ser identificadas.

7. Unidades de medida. todas las medidas se presentarán 
en unidades del sistema métrico decimal, de acuerdo con el 
Sistema internacional de Unidades (Si).

ARTÍCULOS ORIgINALES

Los artículos originales contemplarán los siguientes aparta-
dos: Introducción, Material y Métodos, Resultados, Discusión, 
Conclusiones, Agradecimientos y Referencias Bibliográficas.

ARTÍCULOS DE REVISIóN

Los artículos de revisión contemplarán a modo de referencia 
los siguientes apartados: introducción, antecedentes, estado 
actual del tema, conclusiones, aplicaciones prácticas, futuras 
líneas de investigación, agradecimientos, referencias, y tablas 
/ gráficos. Se consideran como artículos de revisión aquellos 
que analizan, desde una perspectiva histórica, el estado o ni-
vel de desarrollo científico de una temática concreta.

CALLE LIBRE

Esta sección de la revista cULtUra, ciEncia y dEPortE 
estará destinada a permitir la realización de valoraciones crí-
ticas y constructivas de cualquier temática de actualidad de 
nuestra área de conocimiento.

RECENSIóN DE LIBROS

Esta sección de la revista cULtUra, ciEncia y dEPortE 
estará destinada a ofrecer una visión crítica de obras publi-
cadas recientemente y de destacada relevancia para nuestra 
área de conocimiento. Los manuscritos enviados para su pu-
blicación en esta sección tendrán una extensión máxima de 
tres páginas ajustadas a las indicaciones realizadas en el apar-
tado de PrESEntación.

CARTAS AL DIRECTOR

cULtUra, ciEncia y dEPortE pretende ser un órgano de 
opinión y discusión para la comunidad científica del área de 
las ciencias de la actividad Física y del deporte. En este apar-
tado se publicarán cartas dirigidas al director de la revista 
criticando y opinando sobre los artículos publicados en los 
números anteriores. El documento será remitido al autor del 
artículo para que, de forma paralela, pueda contestar al autor 
de la carta. ambas serán publicadas en un mismo número. La 
extensión de las cartas no podrá exceder de las dos páginas, 
incluyendo bibliografía de referencia, quedando su redacción 
sujeta a las indicaciones realizadas en el apartado de PrESEn-
tación. cada carta al director deberá adjuntar al principio 
de la misma un resumen de no más de cien palabras. El comi-
té de redacción se reserva el derecho de no publicar aquellas 
cartas que tengan un carácter ofensivo o, por otra parte, no 
se ciñan al objeto del artículo, notificándose esta decisión al 
autor de la carta.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

En virtud de lo establecido en el artículo 17 del real decreto 
994/1999, por el que se aprueba el reglamento de medidas 
de Seguridad de los Ficheros automatizados que contengan 
datos de carácter Personal, así como en la Ley orgánica 
15/1999 de Protección de datos de carácter Personal, la di-
rección de la revista cULtUra, ciEncia y dEPortE  garantiza 
el adecuado tratamiento de los datos de carácter personal.
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CONTENT

the CULTURA, CIENCIA Y DEPORTE journal will consider 
research studies related to the different areas of Physical activity 
and Sport Sciences for publication.

all manuscripts sent to the journal must be unpublished. 
those manuscripts that have been partially or fully published or 
have been in the review process by another journal will not be 
considered for publication.

manuscripts must be sent to the Secretary of the journal, by 
electronic mail.

Electronic address: ccd@pdi.ucam.edu

manuscripts must be accompanied by a cover letter in which 
the author expressly states the acceptance of the publication 
norms and all sworn statements that are indicated herein.

CONDITIONS

Manuscript selection. immediate acknowledgement 
of manuscript reception will be made. all manuscripts 
received will be examined by the Editorial committee of the 
CULTURA, CIENCIA y DEPORTE journal. this committee will 
decide whether the conditions for publication are fulfilled 
sufficiently to send it on for an anonymous peer review by at 
least two external reviewers who are members of the Editorial 
committee. the manuscripts that are rejected in this first 
evaluation will be returned to the author with an explanation 
of the motives for which the paper was not admitted or, in 
some cases, with a recommendation to send the manuscript to 
a different journal that would be more related to the subject 
matter. Likewise, the authors of those manuscripts that, having 
passed this first filtering process, do not have the formal 
requirements presented in these norms, will be required to 
correct the deficiencies in the manuscript as quickly as possible. 
if the manuscript adequately fulfills the conditions defined by 
the Editorial committee, it will be sent on for the anonymous 
peer review process by at least two external reviewers, who are 
members of the Editorial committee. authors may suggest four 
possible reviewers who belong to the Editorial committee. the 
reviews done by the external reviewers will be sent within two 
to four months. throughout this process, the manuscript will 
continue to be in possession of the journal, though the author 
may request that his/her paper be returned if so desired.

Transfer of author’s rights. all manuscripts are subject to 
editorial review. Both original research articles and review articles 
may be admitted, as long as they are unpublished. Authors must 
send a sworn statement affirming that they have not already 
published the article nor simultaneously sent it to another journal 
for its review and subsequent publication. the acceptance of 
an article for publication in the CULTURA, CIENCIA y DEPORTE 
journal implies the author’s transfer of copyright to the editor, 
and reproducing or publishing part or all of the article without 
the written authorization of the editor is prohibited. Likewise, 
the author must declare that he/she has rightful ownership of 
the use of all the intellectual and industrial property rights that 

correspond to the article in question. any litigation that may 
arise in relation to this point must be resolved by tribunals of the 
autonomous community of the region of murcia.

Ethic Principles. manuscripts sent to this journal must 
be developed from studies that respect the international 
recommendations for clinical research and research with 
laboratory animals, when applicable. Specifically, they must 
respect royal decree 944/1978 from april 14 and the order 
of international recommendations about clinical research and 
research with animals from the ministry of Public Health on 
august 3, 1982, which regulates clinical trials on humans in 
Spain. these two laws collect the agreements by World Health 
assemblies in Helsinki in 1964, tokyo in 1965, and Venice in 
1983 and European Union directives 75/318, 83/570, 83/571; 
and the royal decree 233/88 that develops in Spain the 
European Union’s directive 86/609/UE about the use of animals 
in experimental research and other scientific purposes. it is 
understood that the opinions expressed in the articles are the 
exclusive responsibility of the authors, without compromising 
the opinion and scientific policy of the journal.

SUBMISSION

manuscripts must be submitted via e-mail to ccd@pdi.ucam.
edu on typewritten din a-4 sheets (210 x 297 mm), completely 
double-spaced (times new roman font, size 12) with 2.5 
cm margins on all four sides. all pages must be numbered 
consecutively in the bottom right corner. Paper must be 
written in Spanish or English language. manuscripts should be 
approximately 25 pages in length, including bibliography. the text 
should be done with a Word or similar word processing software.

Manuscripts must have the following parts:

1. on the FIRST PAGE of the article, the following data 
should be present: title, first and last name(s) of the authors, 
information about the author’s place of work, full name and 
address of the center where the work has taken place (when 
applicable), abbreviated title (maximum of 30 characters), 
address, electronic address (e-mail), telephone number, and fax 
number for correspondence.

2. the SEcond PagE must include: title (English and 
Spanish), an abstract (English and Spanish) of no more than 
250 words each, and between three and six key words in each 
language. the date in which the paper was finished must 
be included. if the study comes from a project with financial 
support, the name and code of the project should be included. 
The name of the author(s) should appear only on the first 
page in order to carry out an impartial evaluation of the paper. 
the manuscript and the name(s) of the author(s) will be kept 
completely confidential until the article is published.

3. Text of the manuscript, starting on the THIRD PAGE. 
if abbreviations are used, they should be explained within 
parentheses the first time that they appear in the text. Footnotes 
should be avoided whenever possible. if absolutely necessary, 
they must appear on the corresponding page with a font size of 
10, and arabic enumeration in superscript must be used (1, 2, 3, etc.). 
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4. Reference citations in the text and bibliographic references. 
they must follow the norms set forth by the american 
Psychological association in its Publication manual (5th edition). 
the use of cites and references of indexed journals and books 
published with iSBn is recommend. Unpublished documents will 
not be accepted for use as cites or references. the references 
must be placed at the end of the manuscript in alphabetical 
order (http://www.monografias.com/apa.shtml).

5. Tables and figures. these should be presented separately, 
with one table or figure per sheet, with its corresponding 
number and title. if using abbreviations, they should be clarified 
below the table or figure. tables should have their number and 
title above the table, while figures should have their number 
and title below the figure. if they are not original, and even 
though they may belong to the same author, they should 
be cited accordingly. tables and figures must be numbered 
consecutively in the text according to their placement (table 1 
or Fig. 1), and they must follow their respective enumeration. 

6. Photographs. it is recommended that photographs be 
originals and sent on photography paper or transparency, since 
there can be problems with publishing images obtained from 
internet or turned in on image files that are not high enough 
quality for printing. if there are problems of this type, the 
photograph will not be published. Photographs are treated as 
figures; thus, authors should abide by the norms established 
for figures. Photographs should be accompanied on a separate 
sheet by the text and numbering that will appear below it.

When there are people in the photographs, appropriate 
measures should be taken so that they cannot be identified.

the Editorial committee reserves the right to reduce the 
number of tables and figures proposed by the author if they 
believe that they are irrelevant for the understanding of the text. 
When this occurs, the author will be notified of the decision.

7. Units of measurement. the measurements of length, 
height, weight, and volume should be expressed in metric units 
(meter, kilogram, liter) or its decimal multiples.

temperatures must be given in degrees celsius and arterial 
pressure in millimeters mercury. all hematological and biochemical 
parameters should be presented in decimal metric system units, in 
agreement with the international System of Units (Si). 

ORIgINAL RESEARCh ARTICLES

original research articles must contain the following sections: 
Introduction, Method, Results, Discussion, Conclusions, Practical 
applications (if appropriate), Acknowledgments, and References.

REVIEw ARTICLES

review articles should use the following sections as a 
reference: Introduction, Previous research, Current state of 
subject matter, Conclusions, Practical applications, Future lines 
of research, Acknowledgments, References, and Tables/Graphs. 
those articles that analyze, from a historical perspective, the 
state or level of scientific development of a specific subject 
matter are considered review articles.

BREAKLINE

this section of the CULTURA, CIENCIA y DEPORTE journal 
is dedicated to critiques and constructive evaluations of any 
current subject matter in the knowledge area encompassed by 
the journal.

BOOK REVIEwS

this section of the CULTURA, CIENCIA y DEPORTE journal is 
dedicated to offering a critique of recently published works that 
are relevant to our knowledge area.

in general, the structure of the review could be the following: 
Presentation of the book, Introduction, Book content, Important 
contributions, Reviewer’s comments, General conclusions, 
Bibliography. Book review manuscripts should have a maximum 
length of three pages adapted to the recommendations set 
forth in the SUBmiSSion section.

DISSERTATIONS

the aim of the CULTURA, CIENCIA y DEPORTE journal is to be 
a platform for the transmission of knowledge. therefore, in the 
dissertation section, dissertations that have been defended in 
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