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E D I T O R I A L

La apertura hacia Europa

Es una enorme satisfacción presentar el segundo suplemento

de la revista CCD. El primero, allá por junio de 2006, reco-

gió los resúmenes del 4th World Congress of Science and Racket

Sports. En esta ocasión, presentamos igualmente un suplemento con

los resúmenes de un congreso, en este caso, del I Congreso Internacio-

nal de Ciencias del Deporte de la Facultad de Ciencias del Deporte: Retos Pro-

fesionales ante el Espacio Europeo de Educación Superior, celebrado en la

Universidad Católica San Antonio del 2 al 4 de junio de 2008. 

El objetivo de este Congreso ha sido fortalecer las Ciencias del

Deporte en la Unión Europea. Para ello, se efectuaron ponencias de

profesores europeos que trataron temas de actualidad en este cam-

po, proporcionando una guía valiosa sobre la importancia creciente

en la colaboración para la investigación, programas interdisciplina-

res, subvenciones de la UE, así como programas de educación, etc.

Por este foro han pasado más de 300 congresistas. Se han presen-

tado 87 comunicaciones científicas y hemos asistido a 12 conferen-

cias pertenecientes a cuatro áreas de las llamadas ciencias del depor-

te, además de a sus respectivas 4 mesas redondas.

Junto al programa científico, hemos tenido la oportunidad de dis-

frutar de un completo programa social, de exposiciones comerciales

y una exposición fotográfica. En este sentido fueron entregados 19

premios correspondientes a diferentes categorías. 

En nombre de la revista CCD y de la organización del congreso,

espero que con esta publicación contribuyamos a la difusión del co-

nocimiento científico y que hayamos abierto algunas ventanas para

afrontar con garantías los retos que nos presenta el Espacio Europeo

de Educación Superior.

Antonio Sánchez Pato

Coordinador del Congreso

Director Técnico de CCD
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PERSPECTIVAS PROFESIONALES DEL LICENCIADO EN CIENCIAS 
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La formación del Licenciado en Educación Física ha evolucio-
nado mucho y muy deprisa en las últimas décadas. Esta evolu-
ción formativa también ha afectado al futuro profesional de los
nuevos Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del De-
porte. Es necesario realizar un breve recorrido histórico, para re-
cordar que la formación de los profesores en Educación Física
tiene ya algo más de 200 años de historia, aunque los últimos
40 años son los que están marcando el desarrollo y crecimiento
profesional de estos jóvenes universitarios.

El devenir de esta joven titulación universitaria está condicio-
nado por varios hechos históricos que es necesario recordar pa-
ra conocer cuál ha sido nuestro pasado más reciente y hacia
dónde se dirige nuestro futuro. Estos son algunos de los hitos
históricos que deben tenerse en cuenta: La Ley de Educación Fí-
sica de 1961, que posibilitaba la creación del Instituto Nacional
de Educación Física y la posterior apertura del primer INEF en
1967 en Madrid. La Ley General de Educación y Financiamiento
de la Reforma Educativa de 1970, que otorga el rango de Insti-
tuto Universitario al INEF de Madrid. La apertura de un segun-
do centro formativo en 1975 en Barcelona. El Decreto 425/1977,
sobre universidades, que establece una nueva ordenación de la
Educación Física en la Universidad, preparando y posibilitando el
reconocimiento universitario para estos estudios. La Ley 23/1977
y el Real Decreto 596/1977, que establecen la unificación de es-
tudios encaminados a la formación de los profesores de Educa-
ción Física, integrándose en los Institutos Nacionales de Educa-
ción Física todos los centros encargados de formar a los espe-
cialistas en Educación Física. La Ley General de la Cultura Física
y del Deporte de 1980, que otorgaba un equivalente universita-
rio de primer y segundo ciclo a los estudios cursados en el INEF.
La Ley del Deporte de 1990 que establece que las enseñanzas
impartidas en el INEF se adecuaran a lo establecido en a la Ley
de Reforma Universitaria de 1983. El Real Decreto 1423/1992
que posibilitó la incorporación a la Universidad de las enseñan-
zas de Educación Física. Estas enseñanzas pasan a ser plenamen-
te universitarias y de ciclo superior, eliminándose la posibilidad,
ya remota, de la realización de la Diplomatura. El Real Decreto
1.670/1993, en el que establecen las Directrices Generales de los
planes de estudios conducentes a la obtención del Título de Li-
cenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. La pro-
liferación de centros públicos y privados para la formación de Li-
cenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por to-
do el territorio nacional en las últimas décadas.

La formación de los Licenciados en Educación Física y en Cien-
cias de la Educación Física y del Deporte en cada uno de estos
períodos históricos y su posterior desarrollo profesional, han su-
puesto pequeños avances para el desarrollo profesional de todo
el colectivo, que marcan lo que actualmente es nuestra profesión.

En próximas fechas, una nueva amenaza/oportunidad se apro-
xima a nuestra formación y posterior desarrollo profesional. Se
trata de la Adaptación al Espacio Europeo de Educación Supe-
rior. Esta adaptación supondrá una reforma de los planes de es-
tudios, hacia una formación básica y generalista de Grado, con
una duración de 240 créditos, y un posterior postgrado, opcio-
nal, de 60 a 120 créditos, que permitirá un primer nivel de es-
pecialización y facilitará una formación básica en investigación.

En nuestro contexto y ámbito de trabajo, son muchas las ti-
tulaciones que existen y conviven en un marco laboral poco de-
finido. Oficialmente el Ministerio de Educación y Ciencia tiene
reguladas académicamente las titulaciones relacionadas con
nuestra profesión, otorgando un diferente rango académico a
cada una de ellas. La familia profesional de títulos vinculados
con la actividad física y el deporte se pueden agrupar en cuatro
grandes grupos: Enseñanzas Universitarias de rango superior, En-
señanzas de Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Ge-
neral, y Titulaciones no oficiales. Académicamente se establecen
una serie de criterios que permiten la promoción de los niveles
más básicos a los superiores. La regulación de cada una de es-
tas titulaciones debe establecer las competencias y ámbitos la-
borales en los que desarrollar su actividad profesional. Esto no
es así, generando confusiones e intrusismo profesional.

La regulación profesional de los Licenciados en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte es un anhelo de todo nuestro co-
lectivo, y ha pasado por diferentes fases. Durante la última le-
gislatura el Consejo General de Colegios Oficiales de Licencia-
dos en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte instó al Con-
sejo Superior de Deporte a que tomara las medidas adecuadas
para regular este sector. El CSD creó una comisión de trabajo, en
la que han participado diferentes sectores de nuestro ámbito
profesional, que elaboró un completo dosier que argumentaba la
aprobación de una Ley Reguladora de la profesión. El Antepro-
yecto de Ley sobre Ordenación del Ejercicio de Determinadas
Profesiones del Deporte desgraciadamente no vio la luz, por lo
que nuestra profesión sigue sin estar regulada a nivel nacional.
Los trabajos de esta comisión son de gran interés para nuestra
profesión y pueden servir de ayuda a la regulación profesional a
nivel autonómico. El Pleno del Parlamento de Cataluña, en la se-
sión del día 16 de abril de 2008, aprobó la Ley del Ejercicio de
las Profesiones del Deporte. Este es el primer documento legis-
lativo que regula nuestra profesión.

Varios son los ámbitos profesionales en los que se desarrollan
laboralmente los Licenciados en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte: la Docencia de Régimen General, la Docencia de
Régimen Especial, la Gestión y la Dirección Técnica, el Deporte,
el Acondicionamiento Físico, la Salud, el Ocio y la Recreación, y
la Investigación. En cada uno de estos ámbitos laborales existen
fortalezas y debilidades que el joven Licenciado en Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte deberá conocer para afrontar
su futuro profesional con garantías. La actual formación univer-
sitaria permite alcanzar unos conocimientos básicos para ejer-
cer nuestra profesión en cualquiera de estos ámbitos. A todas lu-
ces, esta formación es insuficiente para alcanzar cotas de exce-
lencia en cada uno de estos nichos profesionales. Es necesario
una actualización continua y especialización post universitaria
para un mejor desarrollo profesional.

El futuro de nuestra profesión está en manos de los profesio-
nales que desarrollan su actividad en cada uno de estos nuevos
contextos laborales. Al igual que los que nos precedieron, cada
uno debe aportar lo mejor de sí para seguir abriendo las puertas
a los que aún están por llegar y reivindicar la calidad de nues-
tra profesión.

C
C

D
 • A

Ñ
O

 5
 - S

U
P

LEM
EN

TO
 - V

O
L. 3

 • M
U

R
C

IA
 2

0
0

8
 • IS

S
N

: 1696-5043
Ier CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE LA UCAM ÁREA DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEPORTIVA



LOS NUEVOS VALORES SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN LA GESTIÓN 
DE LOS RR.HH. DE LAS EMPRESAS DEPORTIVAS

Dr. Sergio Quesada Rettschlag
Departamento de Economía Aplicada y Económica. Universidad de Alicante

E-mail: lys@ua.es

12 CULTURA, CIENCIA Y DEPORTE

C
C

D
 •

 A
Ñ

O
 5

 -
 S

U
P

LE
M

EN
TO

 -
 V

O
L.

 3
 •

 M
U

R
C

IA
 2

0
0

8
 •

 I
S

S
N

: 
16

96
-5

04
3 ÁREA DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEPORTIVA Ier CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE LA UCAM 

Cuando un gestor deportivo fija su atención en las personas
que componen la plantilla de su empresa, se plantea la eficacia
de cada gesto, de cada acción, la conjunción de los esfuerzos in-
dividuales en aras a conseguir la obtención de objetivos de equi-
pos que aporten el máximo valor a la empresa. Su tarea es lo-
grar que no haya un esfuerzo baldío, un paseo sin sentido, que
todo tenga su razón de ser, estando, además, orientado a opti-
mizar los procesos haciéndolos converger en esa búsqueda de la
excelencia que debe proponer como de su gestión.

Para ello el reto más importante es definir el mejor modelo a
seguir para gestionar los Recursos Humanos (RR.HH.) de la ins-

talación deportiva. Debemos estar convencidos de que la gestión
de los RR.HH. se ha convertido en la mayor innovación tecnoló-
gica de este comienzo de siglo. Ellos constituyen el activo más
preciado de la empresa, de los que depende el éxito de la mis-
ma pero, a su vez, el capital más difícil de administrar.

Se necesita pues un modelo de gestión dinámico, participati-
vo y motivador, en el que la formación específica sea su estan-
darte, y la integración empresa-trabajadores, su principal obje-
tivo. Por ello hay que conocer y usar del modo más adecuado los
instrumentos, clásicos y nuevos, que aseguran el capital intelec-
tual de la empresa deportiva y la mejor forma de gestionarlo.



LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS EN ESPAÑA. PRESENTE Y FUTURO
Dr. Eduardo Segarra Vicéns

Universidad Católica de San Antonio de Murcia

E-mail: esegarra@pdi.ucam.edu
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El nuevo panorama legislativo en España con la publicación
de la Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones  y de la Forma-
ción Profesional, la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, y el nue-
vo Real Decreto 1363/2007 por el que se establece la ordena-
ción general de las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial,
clarifica de nuevo cuño el futuro inmediato que van a sufrir las
distintas enseñanzas deportivas que imparten y seguirán impar-
tiendo tanto las distintas Federaciones Deportivas Españolas y
Autonómicas, como las Comunidades Autónomas que han asu-
mido y ejercen esta competencia delegada.

Desde que se iniciara el proceso en 1994, hasta hoy, han pa-
sado 14 años en donde la confusión y la incoherencia han sido
las características predominantes en la regularización de un
proceso al que todavía le espera un mínimo de 10 años para que
pueda finalizar.

Esta ponencia pretende al tiempo clarificar e informar sobre
cuál es la situación presente de las distintas formaciones fede-
rativas y su inserción en el Sistema Nacional de las Cualificacio-
nes Profesionales y Formación Profesional.



Comunicaciones



LOS RECURSOS HUMANOS EN LAS ACTIVIDADES FÍSICAS PRACTICADAS
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INTRODUCCIÓN
La importancia del sector servicios ha experimentado un nota-

ble aumento a nivel económico y de creación de empleo en las úl-
timas décadas. Los servicios de actividad física y deporte han teni-
do un desarrollo parejo dentro del sector servicios, concentrándo-
se en los últimos años en el desarrollo, profesionalización y poten-
ciación de los recursos humanos de la actividad física y deporte.

Así mismo, el segmento poblacional perteneciente a las per-
sonas mayores ha aumentado su nivel de participación en los
servicios de actividad física y deporte pese a los obstáculos que
en muchas ocasiones imposibilitan incluir la actividad física a
sus hábitos de vida. Sin duda alguna, el hecho de que profesio-
nales de la actividad física y del deporte dirijan y organicen es-
tos servicios es fundamental para que la calidad de los mismos
esté asegurada por unos recursos humanos formados e instrui-
dos correctamente para el desempeño de sus competencias1. En
esta línea, este artículo presenta un análisis de los recursos hu-
manos presentes en las actividades físicas practicadas por las
personas mayores en España.

MÉTODO
La metodología ha consistido en la realización de entrevistas

estructuradas a una muestra de personas de 65 años cumplidos o
más, en España (7.484.392 personas, según el INE y el Padrón Mu-
nicipal a 1-1-2006). Dado que es una población infinita o muy nu-
merosa, y trabajando con un intervalo de confianza del 95,5%, y
suponiendo en la varianza poblacional el caso más desfavorable
de p=50, luego q=50, el margen de error permitido de muestreo
es de 4,49%. El tipo de muestreo ha sido probabilístico de tipo po-
lietápico, siendo las unidades de primera etapa los municipios en
los que residían habitualmente las personas mayores. La afijación
de la muestra ha sido proporcional a la distribución de personas
mayores según el tamaño demográfico de los municipios.

El trabajo de campo se llevó a cabo durante el mes de diciem-
bre de 2006. En él, los entrevistadores aplicaron el cuestionario
escrito mediante entrevista personal estructurada cara a cara, en
el domicilio habitual de la persona. Para captar la información
necesaria para los objetivos del estudio, se decidió partir del
“Cuestionario de Actividad Física y Personas Mayores”2 ya vali-
dado en otros estudios sobre personas mayores3. Los análisis de
datos fueron efectuados, tras ser tabulados y mecanizados in-
formáticamente, mediante el paquete informático de programas
SPSS para Windows (V 14.0).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El estudio indica que en el 63,8% de las actividades físicas

realizadas por personas mayores existe la presencia de un téc-
nico. Posteriormente se desglosa un análisis sobre las caracte-

rísticas de la presencia del mismo en las prácticas según el gé-
nero de la persona mayor, según su edad, clase social y nivel de
ingresos. De los mismos, se podría destacar sobremanera la di-
ferencia existente entre la presencia de profesionales de la ac-
tividad física y del deporte en la práctica según el género, sien-
do de un 81,3% en el caso de las prácticas hechas con mujeres,
y sólo un 37,5% en el caso de los hombres. También es relevan-
te el hecho de que la presencia de técnicos en las actividades
aumenta progresivamente dependiendo del tamaño demográfi-
co del municipio donde se realicen, tendiendo a una mayor pre-
sencia del técnico según el municipio tiene mayor población (en
poblaciones de menos de 10.000 habitantes el porcentaje de
presencia es de un 47,6%, aumentándose paulatinamente has-
ta llegar al 70,6% en los núcleos poblacionales de más de
100.000 habitantes).

El análisis de la presencia del técnico dependiendo del tipo de
actividad física realizada demuestra que en actividades como
deportes, desplazamientos o juegos, no existe presencia alguna
de un profesional. En cambio, en las actividades físicas acuáti-
cas, las relacionadas con la música, ejercicio físico o gimnasia
oriental, la presencia del técnico es muy superior, llegando al
100% en la gimnasia oriental (Tabla 1).

CONCLUSIONES
De estos resultados se desprende que la presencia del técnico

en muchas de las actividades es a todas luces insuficiente y que
debería potenciarse cualitativa y cuantitativamente, con el ob-
jetivo de asegurar un servicio de calidad dirigido por profesio-
nales de la actividad física y del deporte.

REFERENCIAS
1. Campos Izquierdo, A., Cultura Ciencia y Deporte 7, 51-57, 2007.
2. Graupera Sanz, JL. et al. Serie ICD de Investigación en Ciencias del Deporte 35,

181-222, 2003.
3. Jimenez-Beatty, JE. et al. Journal of Againg and Physical Activity 15 (3), 241-

256, 2007.
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Tabla 1. Tipos de Actividad Física y Presencia del técnico (% tipos AF).
Tabla de contingencia Tipos de AF practicada*Presencia de profesor.

Presencia del profesor
Sí No Total

Tipos Ejercicio físico 62,2% 35,8% 100,0%
AF AF y música 60,0% 40,0% 100,0%
Practicada Gim. oriental 100,0% 100,0%

AF acuática 72,7% 27,3% 100,0%
Juegos lanzamiento 100% 100,0%
Desplazamientos-Urbano 100% 100,0%
AF naturaleza 14,3% 85,7% 100,0%
Deportes 100% 100,0%

Total 63,8% 36,3% 100,0%
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INTRODUCCIÓN
La tendencia a la diversificación y personalización de las ac-

tividades de ocio en España ha tendido a olvidar a segmentos
poblacionales tan importantes como el de las personas mayores,
que se ha incorporado progresivamente en los últimos años a la
práctica de actividades físicas pese a los obstáculos que en mu-
chas ocasiones imposibilitan incluir la actividad física a sus há-
bitos de vida4.

Gracias al aumento de la demanda de servicios de actividad
física, este sector se ha desarrollado notablemente en los últi-
mos años. No cabe duda de la importancia de las personas ma-
yores en ese incremento de la demanda3, que a su vez ha hecho
que la oferta se mejore a pesar de dejar evidencias de lo mucho
que queda por hacer. 

La mejora de la calidad de los servicios de actividad física de-
pende de que éstos sean dirigidos por profesionales de la acti-
vidad física, creando notables diferencias entre aquellos servi-
cios dirigidos por dichos profesionales y los que no lo están1. Di-
chas diferencias son percibidas en primera instancia por las per-
sonas que realizan la actividad. Este artículo presenta un análisis
de la demanda de los recursos humanos por parte de aquellas
personas mayores que practican hoy en día actividad física en
España.

MÉTODO
La metodología ha consistido en la realización de entrevistas

estructuradas a una muestra de personas de 65 años cumplidos
o más, en España (7.484.392 personas, según el INE y el Padrón
Municipal a 1-1-2006). Dado que es una población infinita o
muy numerosa, y trabajando con un intervalo de confianza del
95,5%, y suponiendo en la varianza poblacional el caso más des-
favorable de p=50, luego q=50, el margen de error permitido de
muestreo es de 4,49%. El tipo de muestreo ha sido probabilísti-
co de tipo polietápico, siendo las unidades de primera etapa los
municipios en los que residían habitualmente las personas ma-
yores. La afijación de la muestra ha sido proporcional a la dis-
tribución de personas mayores según el tamaño demográfico de
los municipios.

El trabajo de campo se llevó a cabo durante el mes de diciem-
bre de 2006. En él, los entrevistadores aplicaron el cuestionario
escrito mediante entrevista personal estructurada cara a cara, en
el domicilio habitual de la persona. Para captar la información
necesaria para los objetivos del estudio, se decidió partir del
“Cuestionario de Actividad Física y Personas Mayores”2. Los aná-
lisis de datos fueron efectuados, tras ser tabulados y mecaniza-
dos informáticamente, mediante el paquete informático de pro-
gramas SPSS para Windows (V 14.0).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados muestran que la población de personas mayo-

res, independientemente de su género, edad (mayores o meno-
res de 75 años), clase social, nivel de ingresos o tamaño demo-
gráfico del núcleo en el que habiten, demanda en el 100% de
los casos la presencia de un profesional de la actividad física y
del deporte al frente de las actividades físicas que practican.

En el análisis de los datos dependiendo de la Actividad Física
realizada, se vuelve a obtener el resultado de que sea cual fuere
la actividad realizada por la persona mayor (ejercicio físico, acti-
vidad física acuática, musical, gimnasia oriental, deportes o des-
plazamientos urbanos), en el 100% de los casos se demanda la
presencia de un profesional de la actividad física y del deporte.

CONCLUSIONES
De dichos resultados se desprende que la población de per-

sonas mayores que a día de hoy realizan actividad física están
concienciadas de la importancia y beneficio de ser dirigidos por
profesionales de la actividad física y del deporte, independien-
temente de la actividad física realizada, el género, edad, clase
social, ingresos y tamaño demográfico del núcleo en el que se
habite. Consecuentemente debería fomentarse una oferta de
servicios que se ajustase a las exigencias de la demanda en pos
de mejorar la calidad de los mismos y evitar posibles errores o
accidentes debidos a la ausencia de un profesional de la acti-
vidad física y del deporte o a la falta de formación y capaci-
dad de una persona no instruida para el desempeño de dicha
tarea.

REFERENCIAS
1. Campos Izquierdo, A. Cultura Ciencia y Deporte 7, 51-57, 2007.
2. Graupera Sanz, JL. et al. Serie ICD de Investigación en Ciencias del Deporte 35,

181-222, 2003.
3. Jimenez-Beatty, JE. et al. Journal of Againg and Physical Activity 15 (3), 241-

256, 2007.
4. Whaley De, et al. Journal of Againg and Physical Activity 5, 190-212, 1997.
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Tabla 1. Demanda de técnico según la AF (% tipos AF deseada).
Tabla de contingencia Tipos de AF deseada*¿Dirigida?

¿Dirigida?

Sí Total

Tipos Ejercicio físico 100,0% 100,0%

AF AF y música 100,0% 100,0%

Practicada Gim. oriental 100,0% 100,0%

AF acuática 100,0% 100,0%

Desplazamientos-Urbano 100,0% 100,0%

Deportes 100,0% 100,0%

Total 100,0% 100,0%
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INTRODUCCIÓN
Según los datos obtenidos en el Censo Nacional de Instalacio-

nes Deportivas (CNID) de 2005, se ha producido un incremento del
305% en el número de piscinas cubiertas en apenas 8 años; pa-
sando de 901 en el CNID-1997, a 2.751 piscinas cubiertas en
20051. Sin embargo, a pesar del espectacular crecimiento, las pis-
cinas cubiertas continúan siendo un espacio deportivo escaso en
España, debido a factores como los elevados costes de construc-
ción, de mantenimiento y de explotación. Además, en todas las en-
cuestas nacionales de los hábitos deportivos, la piscina cubierta
aparece siempre como la instalación deportiva que los entrevista-
dos consideran más necesaria. Por ejemplo, en la última encuesta
nacional de 2005, la piscina cubierta era la instalación deportiva
en España que presenta una mayor intensidad de uso2. Por tanto,
se considera interesante conocer la oferta de piscinas cubiertas en
las distintas CCAA, así como analizar su posicionamiento, entre las
mismas, a partir de los datos ofrecidos por el CNID-2005.

MÉTODO
Se utilizaron los datos ofrecidos por el CNID-2005 sobre pis-

cinas cubiertas, de todas las CCAA, a excepción de Ceuta y Me-
lilla; así como el Censo Nacional de Población de 2005 y de Te-
rritorio de las CCAA, facilitados por el INE.

Se seleccionaron 12 variables por un grupo de expertos que
permitieran el análisis de la oferta de piscinas cubiertas en las
regiones, en factores relacionados con la población regional, la
calidad de la instalación y la densidad territorial (Tabla 1). Des-
pués, mediante el análisis con un Indicador Sintético de Piscinas
Cubiertas (ISPC), se clasificó a las CCAA en 4 niveles de desarro-
llo (Bajo, Medio-Bajo, Medio-Alto y Alto), según la puntuación
ISPC, propuesta por los expertos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Baleares es la región con una situación más favorable en su

dotación de piscinas cubiertas. En el Nivel Alto también apare-
cen situadas País Vasco, Cataluña y Madrid, que además tam-

bién se sitúan en los primeros puestos de práctica deportiva de
la población. Por el contrario, en el Nivel Bajo se encuentran Cas-
tilla-La Mancha, Andalucía, Canarias y Extremadura, lo que su-
giere una mejora de su dotación de piscinas cubiertas. Estas
CCAA se han encontrado en los últimos lugares en la mayoría de
variables, por lo que su posicionamiento final no es casualidad
(Tabla 2). Los resultados ofrecen una gran disparidad entre las
CCAA en su oferta de piscinas cubiertas, fruto de las diferentes
inversiones políticas, culturas deportivas y realidades sociales. En
la Figura 1 se representan de manera más visual las 17 CCAA es-
pañolas y su clasificación en el ISPC.

CONCLUSIONES
El posicionamiento de las distintas Comunidades respecto a la

oferta de piscinas cubiertas podría ser considerado como un va-
ticinador de la práctica deportiva en cada ámbito territorial y, en
general, del desarrollo de sus correspondientes sistemas depor-
tivos. Además, las consideraciones del mismo pueden servir pa-
ra una mejor planificación deportiva de las Autonomías y enti-
dades promotoras del deporte.

REFERENCIAS
1. Gallardo, L. Censo Nacional de Instalaciones Deportivas de España-2005, CSD-

MEC, Madrid, 2007.
2. García Ferrando, M. Posmodernidad y deporte: Entre la individualización y la ma-

sificación, CSD, Madrid, 2006.
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Tabla 1. Variables seleccionadas por el grupo de expertos para el análisis de
la oferta de piscinas cubiertas en las CC AA.

Nº Variables
1 Lámina de agua cubierta por habitante
2 Vasos cubiertos por habitante
3 Vasos educativos cubiertos por centros educativos
4 Lámina de agua cubierta por superficie regional
5 Vasos cubiertos por superficie regional
6 Porcentaje de vasos cubiertos con rebosadero desbordante
7 Porcentaje de piscinas cubiertas con cerramiento fijo
8 Altura libre de la piscina cubierta
9 Porcentaje de vasos cubiertos de 25 metros de longitud

10 Porcentaje de vasos cubiertos
11 Porcentaje de pavimento de baldosa en las piscinas cubiertas
12 Porcentaje de piscinas cubiertas con pavimento en buen estado

Tabla 2. Indicador Sintético de Piscinas Cubiertas (ISPC).

CC AA ISPC
Baleares 11,33
País Vasco 8,02
Cataluña 5,03
Madrid (Comdad. de) 4,62
Asturias 3,47
Galicia 1,36
Navarra 0,79
Cantabria -0,12
La Rioja -1,13
Castilla y León -1,31
Comunidad Valenciana -2,14
Región de Murcia -3,67
Aragón -3,81
Castilla-La Mancha -3,93
Andalucía -4,28
Canarias -6,51
Extremadura -7,93

Figura 1. Posicionamiento de las CC AA según su ISPC
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INTRODUCCIÓN
El objetivo de este estudio es determinar la importancia rela-

tiva que varias certificaciones internacionales, reconocidas por
la literatura como las más prestigiosas1, otorgan a diferentes
campos del conocimiento. Parece indicativo que estar en pose-
sión de este tipo de certificaciones está muy relacionado con co-
nocimientos relevantes para la práctica profesional del EP2. Las
certificaciones objeto de estudio están acreditadas por la NCCA,
requisito que exige IHRSA desde 2005 para reconocer cualquier
certificación en EP3.

MÉTODO
Se analizaron los contenidos de 8 programas de certificación

en entrenamiento personal internacionales: NSCA, ACSM,
NASM, ACE, The Cooper Institute (TCI), NFPT, NCSF y NETA. Dis-
tribución de los contenidos en 8 categorías que incluyen todos
los conocimientos que según dichas organizaciones debe tener
un entrenamiento personal. La elección y definición de las cate-
gorías fue validada por un comité de expertos nacionales. Dis-
tribución de los contenidos de cada certificación en estas cate-
gorías. Cuando alguno de los contenidos no coincidía exacta-
mente con los propios de este trabajo, se realizó una interpre-
tación de los mismos, asignando la importancia relativa en
función del criterio de los investigadores.

El análisis estadístico ha utilizado estadísticas de tendencia
central (media y desviaciones estándar), así como el coeficiente
de variación (C.V.), utilizando el programa SPSS (v.15.0; SPSS,
Inc. Chicago, IL).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La categoría “Prescripción y programación del ejercicio” es la

categoría más relevante, con un 25,8% de importancia prome-

dio en todas las certificaciones. Le siguen las categorías “Cien-
cias Aplicadas”, “Valoración y evaluación del cliente” y “Técnica
de los ejercicios”, todas con una importancia superior al 16%. 

El resto de categorías (Nutrición, Marketing, Seguridad y Pro-
cedimientos de emergencia y Aspectos legales) tienen una im-
portancia promedio inferior al 10% (Tabla 1).

El C.V. indica una alta heterogeneidad en las medias analizadas,
lo cual es una limitación de este estudio, evidenciando la necesi-
dad de realizar un análisis con mayor número de certificaciones. 

La importancia de la “Seguridad y Procedimientos de Emer-
gencia” es la más heterogénea, poniendo de manifiesto que las
organizaciones estudiadas no coinciden a la hora de la impor-
tancia relativa de este aspecto en la formación del E.P.

CONCLUSIONES
La prescripción y programación del ejercicio es el contenido

más importante, seguido de las ciencias aplicadas, la valoración
del cliente y la técnica de los ejercicios, considerando estas cer-
tificaciones menos importantes la nutrición, el marketing, la se-
guridad y la legalidad (<10%).

Los programas formativos en EP deberían realizar una distri-
bución de contenidos y una carga lectiva asignada a los mismos
similar a los resultados del presente trabajo.

REFERENCIAS
1. Howell, JW., Bulmer, SM. Careers in health and fitness. In: Hoffman SJ, editor.

Introduction to kinesiology: studying physical activity. Champaing, IL: Human Ki-
netics; 2005. p. 399-428.

2. Malek, MH., Nalbone, DP., Berger, DE., Coburn, JW. Importance of health scien-
ce education for personal fitness trainers. Journal of Strength and Conditioning
Research. 2002 Feb; 16 (1):19-24.

3. Rhodes, RT. Purchasing Guide. Certifications gaining respect. Fitness Manage-
ment. 2006 (December): 54-60.
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Tabla 1. Descriptivos de la importancia relativa de cada programa de certificación ordenados por la media final.

Certificación
Contenidos ACE ACSM NASM NSCA TCI NCSF NETA NFPT Promedio DE CV

Prescripción y programación del ejercicio 23 28 20 25 27,5 20 37,5 25 25,8 5,6 22%

Ciencias aplicadas 25 28 8 10 30 35 10 35 22,6 11,5 51%

Valoración y evaluación del cliente 24 13 25 15 17,5 12 32,5 20 19,9 7,0 35%

Técnicas de los ejercicios 15 10 25 35 10 15 15 10 16,9 8,8 52%

Nutrición 5 9 10 5 5 18 5 8,1 4,8 60%

Marketing y principios de negocio — 2 7 — 5 — — — 4,7 2,5 54%

Seguridad y procedimientos de emergencia 4 8 2 6 2,5 — 2 2 3,8 2,4 63%

Aspectos legales de la profesión 4 2 3 4 2,5 — 3 3 3,1 0,7 24%
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INTRODUCCIÓN
La situación laboral futura de los Licenciados en CC. de la Ac-

tividad Física y el Deporte se empieza a definir en sus dos últi-
mos cursos de carrera, cuando han de optar por un itinerario que
suele ofrecer las opciones de educación, alto rendimiento, salud,
turismo y gestión, según los planes de estudio de cada Univer-
sidad (Rivadeneyra, 2000). 

Sin embargo, las preferencias iniciales no se ven siempre co-
rrespondidas posteriormente debido, probablemente, a las cir-
cunstancias del mercado laboral. A pesar de que los campos de
actuación están en la actualidad más diversificados que anta-
ño, cuando casi la única salida profesional era la educación
(Amador, 1996), y de que las sociedades desarrolladas cada vez
demandan una mayor calidad de vida relacionada con la salud
y, por tanto, profesionales formados en esta área (Gusi y col,
2006), aún no se ha llegado a una situación ideal en que la ofer-
ta de plazas de todos los itinerarios que se estudian en las dis-
tintas Universidades sea suficiente para cubrir la demanda po-
tencial de los mismos. 

En este resumen se ofrece una visión de las preferencias y ex-
pectativas de los estudiantes de esta licenciatura en la Comuni-
dad de Madrid basado en una muestra relativamente amplia, con
el fin de demostrar que esas preferencias a la hora de elegir su
campo de actuación “ideal” no siempre se ven reflejadas en su
percepción de la realidad laboral. En una segunda fase, esta per-
cepción de los estudiantes debería ser comparada con la reali-
dad del mercado laboral de los licenciados para llegar, por últi-
mo, a una reforma de los planes de estudio si es necesario o, al
menos, de los cupos de plazas que se otorgan a cada itinerario.

MÉTODO
El método utilizado ha sido la encuesta directa a un grupo de

70 estudiantes de la licenciatura de CC. de la Actividad Física y
el Deporte de tres Universidades de la Comunidad de Madrid (Po-
litécnica, Autónoma y Alcalá de Henares), en la que se les pre-
guntaba en primer lugar cuál sería su itinerario preferido para
trabajar en caso de poder elegir, y en segundo lugar en qué sec-
tor pensaba que trabajaría finalmente (distinguiendo así entre
preferencias y expectativas reales de trabajo).

Las posibles respuestas eran las de las cinco áreas indicadas
en la introducción, pudiendo elegirse sólo una de ellas. La en-
cuesta se realizó durante los meses de octubre y noviembre de
2007, y los estudiantes seleccionados fueron 48 de quinto cur-
so y 22 de cuarto curso. La edad media de los encuestados re-
sultó de 24,1 años, con una desviación típica de ± 1,1. Por se-
xos, el 58,6% eran hombres y el 41,4% mujeres.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados muestran que, en cuanto a las preferencias de

los estudiantes de la licenciatura, a un 28% le gustaría trabajar
en el alto rendimiento, un 22% en turismo, un 20% en educa-

ción, un 19% en salud y tan sólo un 11% en gestión. Por sexos,
la única diferencia estadísticamente significativa es una mayor
tendencia de las mujeres a elegir el itinerario de salud (26%
frente al 15% de los hombres), y un menor aprecio del itinera-
rio de educación (14% frente al 23%).

En lo referente a las expectativas de trabajo, la situación
cambia, ya que el 48,6% de los encuestados tenía claro que su
futuro laboral estaría en el campo de la educación, un 20%
pensaba que en el área de salud, casi igual que en el de ges-
tión, con un 18,6%, y tan sólo un 8,6% y un 4,3% se decanta-
ban por los itinerarios de turismo y alto rendimiento, respecti-
vamente. En este caso, no se apreciaban diferencias significa-
tivas por género. Sin embargo, sí que se apreciaba una ligera
tendencia a pensar que el futuro trabajo del licenciado está más
en el área de educación que en cualquier otra en los alumnos
de quinto curso (casi un 65%), lo que puede indicar una mayor
concienciación del estudiante, a medida que pasan los cursos
académicos, de que la mayor oportunidad laboral en cuanto a
número de plazas la ofrece este sector (independientemente de
que esto sea real o no).

CONCLUSIONES
Es altamente significativo el hecho de que el área que más

aceptación tendría para los estudiantes de CC. de la Actividad Fí-
sica y el Deporte, una vez terminada la Licenciatura, sea el del al-
to rendimiento, que casualmente es aquella en la que, según su
propia opinión, las opciones de trabajar son más remotas. Esto
podría indicar la necesidad de cambiar de alguna forma los pla-
nes de estudios.

De igual manera, el crecimiento que el ámbito de la salud ha
tenido en todas las parcelas de la sociedad actual parece tener
su reflejo en las expectativas de los estudiantes, que la sitúan
como la segunda área en la que más fácilmente encontrarán tra-
bajo una vez finalizados sus estudios. 

Haría falta un estudio más moderno que los existentes para
evidenciar cuál es la situación laboral real de los licenciados de
esta carrera y comprobar si, en efecto, el alto rendimiento pro-
porciona tan pocos puestos de trabajo y la educación sigue sien-
do, como en la década de los 90, el mayor vivero laboral para
estos profesionales.

REFERENCIAS
1. Amador, F. I Jornadas sobre formación y empleo en el deporte. Granada, IAD, 1996.
2. Gusi, N., Prieto, J., Madruga, M. Actividad Física y deportiva para la salud. Do-

cumento de apoyo a las actividades de educación para la salud, Mérida, Junta
de Extremadura, 2006.

3. Rivadeneira. I Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte. Cá-
ceres, 2000.
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INTRODUCCIÓN
El intrusismo en materia de actividad física y deporte es una

constante en nuestro país. A pesar de la colegiación obligatoria
en la enseñanza privada, muchas otras áreas no requieren ese
filtro previo por lo que, inevitablemente, se produce la entrada
en el sector de personas que, en ciertos casos, no tienen la mí-
nima capacitación profesional.

Para evitar esta situación, se torna indispensable el acercar la
visión profesional de los recursos humanos a la selección de las
personas que van a desarrollar sus labores en la actividad física.
No se propone desde aquí la necesidad de contratar al efecto
una empresa dedicada a la selección de personal –inviable eco-
nómicamente para muchos gimnasios y centros de pequeña en-
tidad–, sino al menos de aplicar una serie de principios que és-
tas siguen en materia de selección.

El hecho de definir los perfiles de los puestos y encontrar can-
didatos que se ajusten a ellos ha de verse reflejado en la calidad
(Bielons, 2005). La competencia es definida por McClelland
(1973) como la característica esencial de la persona que es la
causa de su rendimiento eficiente en el trabajo. De lo que se tra-
ta, pues, es de adaptar las competencias del candidato a los re-
quisitos del puesto.

Según Del Pino (1997), a la hora de analizar la competencia
de alguien para un puesto habría que valorar sus conocimientos
(lo que sabe), habilidades (lo que puede hacer) y motivación (lo
que quiere hacer). Del mismo modo, Ramírez del Río (1997) ha-
bla de conocimientos, habilidades y actitudes. La pregunta a
plantear aquí es cuáles de estas variables se tienen en cuenta al
contratar personal en el campo de la actividad física, y qué ni-
vel de satisfacción consigue el contratante en función del mé-
todo utilizado.

MÉTODO
El método utilizado ha sido la encuesta directa a un grupo de

personas encargadas de la contratación de personal en gimna-
sios, piscinas y empresas de entrenamiento personal en la ciu-
dad de Madrid (monitores, socorristas, entrenadores personales,
etc.).

En ella se pedía valorar, en primer lugar, los tres criterios men-
cionados a la hora de contratar a los profesionales (conocimien-
tos, habilidades y actitudes). Los conocimientos se asimilaban a
títulos formativos de cualquier grado, las habilidades se enten-
dían relacionadas con la experiencia profesional y la motivación
se valoraba subjetivamente en función de lo apreciado en el can-
didato en una hipotética entrevista personal. La valoración es-
taba entre 1 y 10 puntos.

A continuación, se pedía valorar el grado de satisfacción con
el candidato contratado, tratando sólo los casos en que éste ha-
bía trabajado más de 3 meses en la empresa.

El total de encuestados fue de 79, de los cuales 45 fueron gim-
nasios, 22 piscinas y 12 empresas de entrenamiento personal.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados muestran que los conocimientos es el elemen-

to más valorado a la hora de contratar profesionales en educa-
ción física, con una nota media de 7,2. Las habilidades (expe-
riencia previa demostrada) se valoran con un 6,9, muy cerca del
factor anterior, mientras que la motivación alcanza el 5,3.

Sin embargo, estos datos medios varían al segmentarlos por
centros. Así, en los gimnasios se atiende fundamentalmente a las
actitudes, con un 8,1, y no se valoran tanto la motivación (4,1)
y los conocimientos entendidos como título previo (4,9). Las pis-
cinas, por el contrario, valoran sobremanera la formación (9,2),
mientras que en las empresas de entrenamiento personal la ex-
periencia previa (7) y la motivación (7,6) son los elementos cla-
ve en la contratación.

Los datos de la segunda parte de la encuesta indican que, en
los casos en que las tres variables se puntuaron por encima de
7, la satisfacción posterior alcanzó una puntuación ligeramente
mayor a aquellas en que alguna de las variables estaba por de-
bajo de ese nivel (7,8 frente a 7,1).

CONCLUSIONES
El primer punto a destacar es el hecho de que un 16% de los

encuestados valoren los conocimientos del candidato con me-
nos de un 5, lo que puede dar lugar a un intrusismo profesional
ciertamente elevado.

En segundo término, resulta significativa la apreciación más
positiva de los contratados en los casos en que se cumplen unos
criterios de selección más acordes con lo que marcan las empre-
sas profesionales de recursos humanos, lo que parece indicar la
conveniencia de seguir dichos criterios.

REFERENCIAS
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2000-AEDIPE, 2000.
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4. Ramírez del Río, A. Valoración de la formación. Cómo rentabilizar los costes de
formación, Madrid, Griker & Asociados, 1997.
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INTRODUCCIÓN
El deporte se manifiesta como una actividad de riesgo per se.

El fomento y la generalización de la práctica deportiva, instada
desde los mismos Poderes Públicos en cumplimiento de las pre-
visiones constitucionales, arroja en la actualidad una mayor ci-
fra de accidentes deportivos.

Esta realidad, de la creciente siniestralidad deportiva, tiene
una cada vez mayor relevancia jurídica que ocupa un amplio
campo en la formación y consolidación del Derecho Deportivo.
Un Derecho que se reconoce emergente y que presenta rasgos
definitorios específicos.

Las novedades legislativas en materia deportiva se suceden,
como también se construye un acervo jurisprudencial sobre res-
ponsabilidad civil en el ámbito deportivo que merece su análisis
para saber de las soluciones que el legislador y los Tribunales
ofrecen en la prevención de los accidentes deportivos y la repa-
ración de sus consecuencias.

MÉTODO
La propuesta metodológica utilizada en nuestra investigación

parte del estudio de las novedades legislativas tanto estatales
como autonómicas, que han visto la luz en los últimos años, y
su encuadramiento en un Ordenamiento Jurídico presidido por
los principios constitucionales que determinan el desarrollo e
impulso del deporte. Igualmente, se ha analizado la aplicación
de este Derecho por parte de los Tribunales con el fin de cono-
cer cómo éstos resuelven el debate de la responsabilidad civil di-
manante de los accidentes deportivos en el caso concreto. Final-
mente, por la numerosa literatura jurídica que viene generando
esta temática, es necesario asomarse a las aportaciones doctri-
nales para tenerlas como referente cualificado de la interpreta-
ción normativa y jurisprudencial.   

Con el manejo de estas herramientas jurídicas se elabora un
trabajo de investigación que siguiendo un rigor científico afron-
ta, entre otras cosas, la sistematización de la materia, la recopi-
lación de los criterios de decisión y la aportación de algunas pro-
puestas interpretativas de interés.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El debate de la responsabilidad civil derivada de los acciden-

tes deportivos es complejo ya que al riesgo inherente a la acti-
vidad se suma la concurrencia de una pluralidad de sujetos in-
tervinientes (tanto de forma directa como indirecta) y, respecto
al entorno en que se desenvuelve cada disciplina deportiva, el
mayor peligro viene provocado por la hostilidad del medio o la
masificación del espectáculo.

Existe también en esta materia una tensión entre la lógica re-
clamación de la víctima ante los daños padecidos, de un lado
(sobre todo porque el bien jurídico comprometido en el deporte
-la integridad física- tiene rango constitucional de derecho fun-
damental); y la consideración de que la actuación del deportis-
ta es libre y responsable, de otro lado (lo que neutraliza o rela-
tiviza la exigencia de reparación cuando decide sumergirse en
esa actividad de riesgo). 

La realidad deportiva es dinámica y cambiante: presenta mo-
dernas formas de ejecución de las disciplinas tradicionales y, a
su vez, ofrece nuevas modalidades de realización. 

Todos estos factores contribuyen a un mayor grado de dificul-
tad en la depuración de las responsabilidades dimanantes (en el
plano de la imputación, de la culpabilidad, de la fijación de las
causas). 

CONCLUSIONES
La doctrina más aplicada en materia de responsabilidad de-

portiva por parte de nuestros Tribunales es la Teoría de la Asun-
ción de los Riesgos. Con ello se hace una apuesta por la consi-
deración del deportista como sujeto libre y responsable, recono-
ciéndole un consentimiento que ante el “lance deportivo” neu-
traliza la alteridad o exigencia de responsabilidad a un tercero.

Pero esta solución descansa sobre el reconocimiento del de-
portista como persona con un grado de cualificación y la tenen-
cia de una lex artis desde la que se le puede exigir en Derecho
una diligencia superior a la ordinaria.

Como consecuencia, en la gestión de los riesgos en el depor-
te, adquiere importancia crucial el suministro y garantía de in-
formación general y de formación particular (por disciplina y por
individuo) para que se produzca una justa aplicación de esta
doctrina. El reto consiste en conocer los riesgos típicos, propios
y asumibles en cada caso particular, por razón de la disciplina,
del evento, de la calidad del material y manejo de las circuns-
tancias ambientales e intersubjetivas, para saber el contenido de
la información que ha de recibir quien presta su consentimien-
to informado, desde el que se le va a medir su responsabilidad.

REFERENCIAS
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INTRODUCCIÓN
La Sociedad de Tiro Nacional quedó constituida en el año

1900 gracias al apoyo de importantes personalidades del mun-
do civil y militar. La Sociedad obedecía a un fin patriótico y de
regeneración, por lo que se encomió a todos los españoles que
formaran parte, como socios, de la misma. 

A partir de su creación, la Sociedad comenzó a celebrar con-
cursos nacionales de Tiro, celebrándose el primero en la ciudad
de Zaragoza, en octubre del año 19001. 

MÉTODO
El método utilizado para llevar a cabo esta investigación es el

Método Etnohistórico, que se enmarca dentro de la Antropolo-
gía Cultural. A la antropología le interesa el comportamiento del
hombre desde sus orígenes, en los comienzos del proceso de ho-
minización, hasta el presente, y en todos los lugares de la Tie-
rra, cualquiera que sean los niveles de organización social y las
tradiciones a que pertenezca cada una de las culturas cuyo es-
tudio minucioso y directo constituye su base empírica2.

Podemos definir la etnohistoria como el método científico que
se aplica al estudio de sociedades del pasado, constituyendo los
documentos escritos su principal fuente de información. Ha sur-
gido como consecuencia directa de los objetivos finales de la an-
tropología cultural: el conocimiento e interpretación del com-
portamiento en sociedad en todas épocas y lugares. El método
etnohistórico nos permite conocer e interpretar sociedades de un
pasado más o menos lejano, sobre las que existe abundante do-
cumentación escrita3. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Sociedad de Tiro Nacional se constituyó oficialmente el 22

de junio de 1900, con la aprobación de sus estatutos generales
y de la Junta Directiva de la Sociedad. Tras esto se comenzaron
a planear los primeros concursos. Finalmente, el primer Concur-
so Nacional se celebró en Zaragoza, en el terreno llamado la
Quinta Julieta4.

Alguna de las normas del mismo son las que siguen: cada día
el concurso empezaba a las dos de la tarde, se procedía a la pre-
sentación de matrículas y al sorteo de tiradores. Éstos se suce-
dían en tandas de diez. Cuando terminaban se procedía al exa-
men de blancos por el tribunal nombrado cada día, y al nombra-
miento de los tiradores que habían conseguido los premios.

Existían varias comisiones, todos los días eran nombradas por
la Junta Directiva del concurso, una Junta de reconocimiento,
compuesta por tres socios militares, armeros o premiados en
cualquier concurso; una Junta de inspección, compuesta por seis
socios; una Comisión de sorteo, formada por tres socios, y un tri-
bunal con cinco socios elegidos por la Dirección del Concurso. 

Los blancos utilizados en el concurso se encargaron a una fá-
brica de Stuttgart5.

La entrada al campo era libre para los socios. Cada socio te-
nía derecho a ir acompañado por dos señoras. Se prohibía lle-
var el arma cargada. Las armas se cargaban y descargan en el
caballete de tiro y sin moverlas. Para disparar los tiradores po-
dían adoptar la posición deseada, sin apoyar el arma en el
cuerpo6.

Se celebraron las siguientes competiciones7: Premios Aragón,
participantes: obreros de diversos oficios, jornaleros y trabaja-
dores del campo españoles8. Certamen de individuos de Tropa,
participantes: tiradores de tropa en cuerpo activo. Premios de
Cazadores, premios para los Estudiantes: mayores de diecisiete
años, que presentaran documento que acreditase estar estudian-
do en universidad o academia. Premio para Oficiales, participan-
tes: jefes y oficiales del ejército español. Por último se celebra-
ron otros Premios de la Junta Directiva, de la Representación de
Zaragoza, de la Junta Directiva Central, de S. A. R. la Infanta Isa-
bel y premio de S. M. la Reina9.

CONCLUSIONES
El origen de la Sociedad Española de Tiro no fue meramente

casual, se encuentra íntimamente relacionado con aspectos so-
ciales y culturales. La Sociedad de Tiro Nacional, institución ple-
namente civil, contó desde el principio con el apoyo del ejérci-
to, que demostró su entusiasmo ante la idea de la formación de
dicha Sociedad. El Gobierno también se interesó ante la creación
y facilitó su desarrollo. 

La Sociedad de Tiro Nacional fue una excelente idea en el con-
texto de la sociedad que nos ocupa. Como tal lo apreciaron mu-
chas personas influyentes que vivieron en el tiempo de estudio
y de ahí que se consiguiera una rápida expansión por buena par-
te de las tierras españolas y, sobre todo, muchos apoyos desde
distintos ámbitos de la sociedad. Los concursos de tiro, y en es-
te caso el recogido en esta comunicación, el primer concurso na-
cional celebrado en Zaragoza, tuvieron un gran éxito entre los
ciudadanos.
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¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS QUE OCUPAN CARGOS TÉCNICOS 
EN UN ÁREA O SERVICIO DE DEPORTES DE UN MUNICIPIO?

J. Martínez 
Departamento investigación Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. INEF Catalunya

E-mail: jmartinez@acgep.org

INTRODUCCIÓN
El objeto de estudio se centra en el personal técnico de un ser-

vicio o área de deportes, los cuales son profesionales dentro de
un sistema jerarquizado de la administración pública, situándo-
se en un lugar intermedio, entre los “políticos deportivos” y “la
realidad deportiva”.

Se presenta la primera fase de la investigación: elaboración de
un cuestionario. Es la primera parte del trabajo de investigación
que se está desarrollando, con una segunda fase que conlleva la
realización y estudio de resultados del cuestionario elaborado.

El hilo conductor de la investigación, de carácter descriptivo,
en base a la pregunta realizada, es conocer y estudiar las varia-
bles socio-estadísticas de la persona que se encuentra en este
perfil de profesional. Debemos conocer las características intrín-
secas del individuo para así conocer su perfil profesional.

MÉTODO
A través de la información que faciliten las variables estudia-

das, se crean unas pautas de estas variables, para encontrar pa-
trones comunes entre los sujetos estudiados.

Relacionamos unas variables socio-estadísticas que los defi-
nan, abarcando campos como el profesional, laboral político y
personal (Figura 1).

Se quiere comprobar empíricamente qué indicador en concre-
to posee la variable correspondiente. Con estos indicadores com-
probar la distribución de los mismos en cada variable, compu-
tando las frecuencias, las distribuciones y los valores medios.

Las variables que se presentan son relevantes ante la pregun-
ta que se ha formulado, permiten conocer la relación ante las
mismas, construyendo un nuevo mapa de conocimiento sobre el
perfil profesional y así poder crear patrones de conocimiento de
los sujetos estudiados. 

El cuestionario se realizará a una muestra significativa del lu-
gar que se quiera estudiar. Es una entrevista estandarizada, la
cual se ha realizado analizando los déficits de conocimiento es-
tablecidos, a través de las variables estudiadas de cada dimen-
sión. Se realizan preguntas adaptadas a la metodología plantea-
da, tanto en el tipo de pregunta como en su redacción, siguien-
do pautas de las ciencias sociales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de las entrevistas de la muestra seleccionada

tendrán un tratamiento estadístico a través del programa SPSS
(11.0).

Los resultados obtenidos se organizarán en patrones comunes
de cada individuo, para realizar una comparativa estadística, con
el objetivo de conocer el perfil común de los profesionales estu-
diados.

CONCLUSIONES
En esta investigación se estudia quiénes son los técnicos de-

portivos para conocer mejor nuestra administración pública, en
este caso el área o servicio de deportes, integrados por estos pro-
fesionales que trasforman en realidad los deseos “político-de-
portivos”. 

Desde un prisma práctico, se llega a conclusiones fundadas en
informaciones del propio técnico deportivo, que servirán para
optimizar el papel que actualmente tiene este perfil profesional.

REFERENCIAS
1. Heinemann. Introducción a la metodología de la investigación empírica en las
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Figura 1. Variables que se quieren averiguar empíricamente a través del
cuestionario.



ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE LOS CAMPOS 
DE FÚTBOL DE  CÉSPED NATURAL Y ARTIFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA, 
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INTRODUCCIÓN
Según los datos del último censo de instalaciones deportivas-

2005, podemos destacar una evolución cuantitativa de las ins-
talaciones de la Región de Murcia. Como decíamos, en los últi-
mos años se están construyendo campos de fútbol de césped ar-
tificial a pasos agigantados, de ahí la necesidad de investigar
cuál es la opinión y el grado de satisfacción de los campos de
fútbol de césped artificial frente a otra superficie, como son los
campos de fútbol de césped natural, de los deportistas, entrena-
dores y gestores. 

MÉTODO
El estudio está enmarcado dentro de una metodología des-

criptiva, cuantitativa y correlacional, a través de la utilización de
un cuestionario estructurado y diseñado para la investigación. La
muestra ha sido intencionada.

Una muestra representativa de la población en el estudio pa-
ra un error absoluto de muestreo de e = 0,05 es:

n = 98 deportistas. 
n = 68 entrenadores.
n = 16 gestores de campos de fútbol, 11 de césped artificial y

natural.

El instrumento a utilizar será una encuesta sobre la satisfac-
ción de los campos de fútbol de césped natural y artificial, des-
de el punto de vista del deportista, entrenador y gestor.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Decir que todos los resultados del estudio piloto son favora-

bles en el césped artificial, excepto la variable de la abrasión del
césped artificial, está peor puntuada que en el césped natural.

Los resultados de estas variables han sido relacionados con
otros estudios obtenidos acerca del tema de la FIFA, la UEFA, IBV
y diferentes empresas del sector.

CONCLUSIONES
Las valoraciones después de realizar el estudio piloto son ma-

yores o más positivas en césped artificial que en césped natural,
sólo hay un parámetro positivo a favor del césped natural, que
es menos abrasivo que el césped artificial.

REFERENCIAS
1. AENOR. (2005). Normas UNE-EN 13672. Superficies deportivas. Determinación

de la resistencia de la abrasión del césped sin relleno. Madrid: AENOR.
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Journal of Sports Medicine, 40, 975–980.

3. Gallardo, L. (2007). Censo Nacional de Instalaciones Deportivas de España-2005.
Madrid: Consejo Superior de Deportes. Ministerio de Educación y Ciencia.

4. Merino, D. y Ansorena, J. (1997). Césped deportivo. Construcción y mantenimien-
to. Ediciones Mundi Prensa.

5. NIDE. (1980). Normativa sobre Instalaciones Deportivas y para el Esparcimien-
to. Madrid: Ministerio de Cultura. Consejo Superior de Deportes.

6. Thomas, J. y Nelson, J. (2007). Métodos de investigación en actividad física. Bar-
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INTRODUCCIÓN
Dentro de la Unidad de Investigación de Teoría y Pedagogía de

la Actividad Física y el Deporte de la Universitat de València he-
mos iniciado un estudio con el doble objetivo de averiguar los
motivos de la práctica físico-deportiva, así como aspectos rela-
tivos a la imagen corporal en centros fitness y wellness. Para ello
hemos elaborado un cuestionario a partir de trabajos relaciona-
dos (p.e. García Ferrando, 2006; Pavón et al., 2003) que, después
de someter a una fase de juicio de expertos, hemos aplicado en
un estudio piloto. Dentro de las limitaciones del mismo, esta co-
municación presenta los resultados generales obtenidos en re-
lación con los motivos de práctica.

MÉTODO
La muestra utilizada en este estudio piloto fue de 40 usuarios

(24 varones y 16 mujeres, de edades comprendidas entre los 16
y los 40 años) de un centro fitness de la ciudad de Valencia. El
cuestionario fue administrado durante una tarde por uno de los
investigadores, quien lo ofrecía aleatoriamente en la salida del
centro de forma individual y voluntaria, cuando los usuarios fi-
nalizaban sus actividades físico-deportivas. El cuestionario apli-
cado consta de 15 preguntas, es autocumplimentado y ninguno
de los participantes tardó más de cinco minutos en rellenarlo.

La pregunta que hace referencia concreta a los motivos de
práctica es la número 3. Es una pregunta multirrespuesta, don-
de se pide al encuestado que señale las tres principales razones
que mejor expresan por qué realiza actividad físico-deportiva
entre 12 opciones cerradas más una semiabierta del tipo “otras
razones (indicarlas)”. Para el análisis de los datos obtenidos se ha
utilizado el programa SPSS versión 15.0.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De los 40 cuestionarios cumplimentados, seis señalaron más

de tres razones, por lo que no se consideraron válidos para su
análisis, pero sirven para hacer las pertinentes modificaciones
para la versión definitiva del cuestionario.

En la Tabla 1 se presentan los resultados obtenidos. Los mo-
tivos señalados por un mayor porcentaje de encuestados son
los beneficios para la salud (61,8%) y la mejora de la imagen
y el aspecto físico (47,1%). A estos dos motivos les siguen el
placer de hacer ejercicio físico (32,4%), la diversión (29,4%),
el descargar tensiones de la vida cotidiana (26,5%), el mante-
ner la línea o perder peso (23,5%) y el desarrollo del cuerpo y
la musculatura (20,6%). Porcentajes inferiores reciben la eva-
sión (8,8%), el compensar la inactividad de la vida cotidiana

(8,8%), el que no les guste estar fofo (5,9%). La opción “otras
razones” sólo la indicó un usuario que era monitor de una ac-
tividad (2,9%) y por estar de moda, así como por relacionarse
con los demás y hacer amigos/as no lo señaló nadie como una
de sus tres principales razones a la hora de realizar práctica fí-
sico-deportiva. 

En términos generales, estos resultados están en consonancia
con el estudio de García Ferrando (2006) que, en relación con
los practicantes de actividades gimnásticas en centros deporti-
vos, señala como motivos: por hacer ejercicio físico (68%), por
mantener y/o mejorar la salud (44%), por diversión y pasar el
tiempo (33%), porque le gusta el deporte (29%), por mantener
la línea (29%), por encontrarse con amigos (15%) y por evasión
(9%).

CONCLUSIONES
Los principales motivos de práctica de los usuarios del centro

fitness estudiado están relacionados con la salud y la mejora de
la imagen y el aspecto físico. Y los menos importantes son por-
que está de moda, así como por relacionarse con los demás y ha-
cer amigos/as.

REFERENCIAS
1. García Ferrando, M. Posmodernidad y deporte: entre la individualización y la ma-

sificación. Encuesta sobre hábitos deportivos de los españoles. CSD-CIS, Madrid,
2006.

2. Pavón, A. et al. La práctica físico-deportiva en la Universidad Revista de Psico-
logía del Deporte 12, 1, 23-31, 2003.
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Tabla 1. Razones por las que se realizan actividades físico-deportivas.

Razones N=34 %
Por sus beneficios para mi salud 21 61,8

Por mejorar mi imagen y mi aspecto físico 16 47,1

Por el placer de hacer ejercicio físico 11 32,4

Por diversión 10 29,4

Para descargar tensiones de la vida cotidiana 9 26,5

Para mantener la línea o perder peso 8 23,5

Porque quiero desarrollar mi cuerpo y mi musculatura 7 20,6

Por evasión 3 8,8

Para compensar mi inactividad de la vida cotidiana 3 8,8

Porque no me gusta estar fofo/a 2 5,9

Otras 1 2,9

Porque está de moda 0 0,0

Por relacionarme con los demás y hacer amigos/as 0 0,0



INTRODUCCIÓN
La actividad física es una acción que todo el mundo podría

practicar sin importar su condición física ya que dicha actividad
también es un factor de integración social. En la presente inves-
tigación se analizarán las piscinas de carácter público de la ciu-
dad de Cartagena observando las condiciones que tienen que po-
seer para ser practicable, adaptadas o no practicables. Diferen-
ciando las necesidades de tres grupos, como son los disminuidos
físicos, los disminuidos visuales y los disminuidos auditivos.

MÉTODO
La población seleccionada para el estudio es el 100% de las

piscinas cubiertas de acceso público, ya sean éstas gestionadas
directa o indirectamente por el Ayuntamiento de Cartagena.

Para la elaboración de este estudio se realizaron tres hojas de
observación en las que se recogían los aspectos necesarios que
tenía que tener una instalación para que su accesibilidad sea
igual para los tres grupos de estudio.

Se estudiaron tres áreas generales, el entorno exterior, accesos
y salidas, y entorno interior; luego, además, para los disminuidos
visuales se valoró también, dentro del apartado de entorno inte-
rior, la información y comunicación hacia estos sujetos, para los
disminuidos auditivos su hoja consistió en un solo apartado en el
que se valora a los trabajadores y los recursos técnicos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como se puede observar, los resultados obtenidos nos refle-

jan un nivel muy bajo en cuanto accesibilidad ya que quedan
muchos aspectos que controlar, estos datos son muy similares a
las conclusiones sacadas de los Censos de las Instalaciones de
las diferentes comunidades autónomas, en las que todas coinci-
den en que queda mucho por hacer en la accesibilidad de insta-
laciones deportivas.

CONCLUSIONES
• Que se deben valorar las necesidades tanto de los disminui-

dos físicos, como de los auditivos y visuales.
• Que a la hora de acondicionar una instalación tenemos que

estudiar tanto la aproximación desde el exterior como la cir-
culación por el interior de la instalación deportiva.

• Que es tan importante la supresión de barreras arquitectóni-
cas como la formación y la información que puedan dar nues-
tros trabajadores para satisfacer a estos grupos sociales.

• Que si se consiguen realizar estas variaciones en la instala-
ción estaremos dando la posibilidad de llegar a más clientes
y rentabilizar la instalación, al igual que cumpliría así una ma-
yor labor social.

BIBLIOGRAFÍA
Asamblea Regional (2000). Ley 2/2000, de 12 de julio, del Deporte de la Región de

Murcia. Murcia: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Consejería de Política territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente (1991). Orden

de 15 de octubre de 1991 sobre accesibilidad en espacios públicos y edificación.
Murcia: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Cortes Españolas (1976). Constitución Española de 1978.
Gallardo Guerrero, L. (2006). Instalaciones Deportivas de España. Censo Nacional

de Instalaciones Deportivas 2005. Madrid: Consejo Superior de Deportes.
Martín Andrade, P. [coord.] (2003). Accesibilidad para personas con ceguera y de-

ficiencia visual. Madrid: Organización Nacional de Ciegos Españoles.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2003). Ley 51/2003, de 2 de diciem-

bre, sobre Igualdad de Oportunidades, no discriminación y Accesibilidad Univer-
sal de Personas con Discapacidad. Madrid: Boletín Oficial del Estado.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales e Instituto de Migraciones y Servicios So-
ciales (2003). Plan de accesibilidad, Libro Blanco 2003-2010. Madrid: Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.

ACCESIBILIDAD PARA DISMINUIDOS FÍSICOS Y SENSORIALES 
EN LAS PISCINAS DE CARTAGENA

J.A. Murcia Vicente1, E. Segarra Vicens2, E. Armada Ros3

1 Estudiante de 4º CAFD en la Universidad Católica de San Antonio

2 Director de CAFD en la Universidad Católica de San Antonio

3 Director Técnico Deportivo del Patronato Municipal de Deportes de Cartagena

E-mail: chocolate5672@hotmail.com 

26 CULTURA, CIENCIA Y DEPORTE

C
C

D
 •

 A
Ñ

O
 5

 -
 S

U
P

LE
M

EN
TO

 -
 V

O
L.

 3
 •

 M
U

R
C

IA
 2

0
0

8
 •

 I
S

S
N

: 
16

96
-5

04
3 ÁREA DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEPORTIVA Ier CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE LA UCAM 

Figura 1. Accesibilidad en las piscinas para disminuidos físicos.
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo de cualquier evento científico en el área de las

Ciencias del Deporte es un suceso siempre transitorio en el tiem-
po, pero de gran relevancia por el dinamismo y la invaluable
oportunidad que ofrece para que investigadores, deportistas, es-
tudiantes y otros profesionales interesados, se mantengan ac-
tualizados, muestren sus aportaciones al conocimiento y expe-
riencia. El I Congreso Internacional de Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte de la UCAM constituye la línea en la cual se
efectúan comunicaciones científicas y se confirman y/o discu-
ten diversas hipótesis, generando así tanto líneas de investiga-
ción como estrategias de acción en el campo de las Ciencias del
Deporte; con lo cual su relevancia para el progreso del ámbito
del deporte en sus distintas disciplinas (salud, gestión, educación
y alto rendimiento) es incuestionable. 

La asistencia a congresos científicos es una actividad de in-
dudable relevancia, sin embargo la perspectiva de los asistentes
ha sido poco estudiada.

El objeto de este estudio es, por tanto, crear un instrumento
de evaluación para explorar el punto de vista de los asistentes
sobre el contenido, la organización y en definitiva la calidad del
I Congreso Internacional de Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte de la UCAM. 

MÉTODO
Partiendo de estos propios objetivos, se elaboró un cuestiona-

rio de opinión cuya muestra comprendería a todos los asisten-
tes al congreso.

Primeramente se definieron los objetivos para la elaboración
del cuestionario y se decidió la información a la cual queríamos
acceder, a la vez de establecer los recursos con los que contá-
bamos. Se eligió un modelo de cuestionario directo, de manera
que cada encuestado respondiera individualmente durante el
transcurso de la clausura del congreso. 

La validación del contenido de la entrevista se llevó a cabo por
jueces expertos en la materia; se revisó y se adecuó a los obje-
tivos marcados, a la vez que se realizó un estudio piloto com-
puesto por cinco sujetos con características semejantes a las de
la muestra, realizando un test-retest para así conseguir un gra-
do de fiabilidad en la misma.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El resultado de este trabajo es un cuestionario de opinión

compuesto por 45 ítems. La estructura de este cuestionario la
hemos dividido en 3 apartados bien diferenciados. En el apar-
tado de información inicial aparece una introducción, donde se
explica el presente estudio y donde aparecen los datos socio-
demográficos (sexo, año de nacimiento, ocupación y nivel de es-
tudios). 

En un segundo apartado, nos centramos en el contenido a ni-
vel académico del congreso (ponencias).

El tercer apartado versa sobre la gestión y organización del
evento. Y finalmente un apartado de valoración y evaluación ge-
neral del congreso. 

Este cuestionario será utilizado en el I Congreso Internacional
de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

CONCLUSIONES
El presente trabajo se propone como apertura de una línea de

investigación para el estudio sistemático del desarrollo de even-
tos dentro del ámbito de las Ciencias del Deporte, en función de
la necesidad de conocer con mayor precisión los factores que in-
ciden en la planificación y desarrollo de eventos científicos, ya
que éstos conllevan un enorme despliegue de recursos humanos
y materiales, y su impacto es definitivamente relevante para la
comunidad científica.

Este cuestionario podrá ser utilizado como base para la eva-
luación de futuros eventos científicos. 
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caso del campeonato de tenis femenino de la ITF en Sevilla en 2006. Sevilla: Uni-
versidad Pablo Olavide. 
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Reflexionaremos sobre si la Metodología del Rendimiento De-
portivo es una disciplina pedagógica o es una disciplina cientí-
fica. De cuya aclaración, consecuentemente, deberán emerger
las características de algunas de las competencias del educador
y técnico deportivo con formación universitaria. En Deporte, se
venía entendiendo que entrenamiento son todas las cargas físi-
cas que provocan una adaptación funcional o morfológica, pro-
vocando cambios en el organismo y, por tanto, elevación del ren-
dimiento.

En la Medicina del Deporte se define al entrenamiento como
la suma de todas las medidas que conducen a mejorar la capa-
cidad corporal de actuación, y esto ha influido conceptualmen-
te en el ámbito de la preparación de deportistas, se entiende el
entrenamiento como sinónimo de trabajo, que provoca adapta-
ciones orgánicas, trabajo organizado en repeticiones.

Es conocido que la repetición (acción) resulta condición ne-
cesaria para fijar y estabilizar estructuras, automatizar movi-
mientos para poder realizarlos con mayor precisión, velocidad,

sentido estético y/o lúdico, y para fundamentar la base de ejer-
cicios y tareas nuevas más complejas, previstas o imprevistas
(Ehrlich, 1975).

De este modo se tiende a pensar que la repetición podría ser
condición suficiente para producir mejoras aprovechables en el
entrenamiento deportivo, sin embargo, es también muy conoci-
do por los pedagogos del deporte de competición que las repe-
ticiones no garantizan el rendimiento en la competición depor-
tiva de alto nivel. Por tanto, podríamos decir que, siendo el ejer-
cicio repetido una condición necesaria, no es suficiente para in-
crementar el nivel de conciencia y de libertad del deportista
(acción más experiencia, que en deporte sería técnica más edu-
cación).

Entre otras razones, esto ha llevado, en nuestro contexto de cul-
tura mediterránea, a que se haya cuestionado tremendamente el
sentido del ejercicio repetido, críticas al mecanicismo, o al con-
ductismo motriz severo, no sólo en el ámbito escolar o de la ini-
ciación deportiva, sino también en el del rendimiento deportivo.
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En la presente comunicación se presentarán algunos de los tó-
picos utilizados como fundamentación epistemológica de los
cambios operados en los programas de graduación del primero
y segundo ciclos en Educación Física y Ciencias del Deporte, im-
partidos en la Universidad de Tras-os-Montes y Alto Duero (Vi-
la Real, Portugal). Este breve recorrido pasará por el encuadra-
miento legal, conceptos y referencias (ECTS, Suplementos al di-
ploma, Descriptores de Dublin,…), ajustes curriculares, compe-

tencias docentes, competencias discentes, dinamismo y calidad
de la enseñanza y evaluación. Posteriormente, serán presenta-
das las filosofías y los planes de estudio en vigor, con incidencia
especial para las Ciencias del Deporte, con especialización en
Juegos Deportivos Colectivos. La ponencia terminará con un
breve comentario a los resultados observables en este primer año
de implementación.
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La ANECA es una fundación estatal creada el 19 de julio de
2002, en cumplimiento de lo establecido en la LOU. La ANECA
tiene como misión: contribuir a la mejora de la calidad del sis-
tema de educación superior, mediante evaluación, certificación
y acreditación de enseñanzas, profesorado e instituciones. Sus
funciones son:
• Potenciar la mejora de la actividad docente, investigadora y

de gestión de las universidades.
• Contribuir a la medición del rendimiento de la Educación Su-

perior conforme a procedimientos objetivos y procesos trans-
parentes

• Proporcionar a las administraciones públicas información ade-
cuada para la toma de decisiones.

• Informar a la sociedad sobre el cumplimiento de objetivos en
las actividades de las universidades.

Entre sus funciones se encuentra la de realizar la evaluación
institucional de las universidades tanto públicas como privadas.

El principal objetivo del Programa de Evaluación Institucional
(PEI) es facilitar un proceso de evaluación para la mejora de la
calidad de las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional, a través de su autodiagnóstico y de la visión externa
que aportan expertos. Así mismo, mediante el desarrollo de es-
te programa, se pretende promover procesos de evaluación que
favorezcan el establecimiento o la continuidad de procesos de
garantía de calidad en las enseñanzas, así como proporcionar in-
formación a los estudiantes y sus familias, al conjunto de la so-
ciedad, a los gobiernos de las universidades y a las administra-
ciones públicas sobre la calidad de las enseñanzas universitarias
y sus planes de actuación.
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CONDICIÓN FÍSICA Y COMPOSICIÓN CORPORAL EN TAEKWONDOKAS 
JÚNIOR DE NIVEL NACIONAL
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INTRODUCCIÓN
El taekwondo es una disciplina olímpica practicada por más

de 50 millones de habitantes en todo el mundo1. Se ha conside-
rado que todas las disciplinas del taekwondo poseen una alta de-
manda de la mayor parte de los grupos musculares2. Sin embar-
go, se conoce relativamente poco sobre los requerimientos ener-
géticos y funcionales de los taekwondokas durante la competi-
ción, así como del perfil fisiológico de los mismos2,5. Por lo tanto,
el objetivo del presente trabajo fue identificar la composición
corporal y condición física en taekwondokas murcianos júnior de
nivel nacional.

MÉTODO
Un grupo de 5 taekwondokas masculinos (edad = 16,6 ± 1,8

años; talla = 172,4 ± 8,2 cm; peso = 67,2 ± 13,1 kg) y otro de
3 femeninas (edad = 16,7 ± 2,0 años; talla = 161,7 ± 7,8 cm;
peso = 55,0 ± 11,0 kg) de élite nacional realizaron los siguien-
tes test: sprint a máxima intensidad sobre 5 m y 15 m de para-
do, y 30 m con una carrera previa de 20 m, el tiempo se midió
con unas células fotoeléctricas; la fuerza dinámica máxima del
tren inferior se calculó mediante el test de repetición máxima
(1-RM) en media sentadilla; capacidad aeróbica mediante el test
de Course-Navette6; potencia y capacidad anaeróbica por medio
de un Wingate de 30-s, del que se obtuvieron valores de lacta-
to en sangre; y flexibilidad isquiosural de forma bilateral a tra-
vés del test dedos – planta/suelo. Para la obtención de la com-
posición corporal se utilizó un densitómetro (DXA). Se efectuó
un análisis descriptivo de los datos, presentados como medias ±
desviación estándar.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de condición física y composición corporal se

pueden observar en la Tabla 1 y Figura 1, respectivamente. Al
comparar nuestros datos con los de Heller et al.5 para taek-
wondokas absolutos de élite internacional (edad = 20,9 ± 2,2
años) se observa que los deportistas del presente estudio son
ligeramente menos flexibles, poseen una menor potencia ae-
róbica y anaeróbica. Sin embargo, los taekwondokas del pre-
sente estudio presentan un índice de fatiga inferior al de los
deportistas del estudio de Heller et al.5 así como un pico de
lactato mayor.

Respecto a la composición corporal, se han observado porcen-
tajes mayores de masa grasa tanto en chicos como en las chi-
cas del presente trabajo respecto a los taekwondokas del estu-
dio de Heller et al5 (Chicos = 15,8 ± 3,7 vs. 8,2 ± 3,1; Chicas =
30,3 ± 2,5 vs. 15,4 ± 5,1).

CONCLUSIONES
Los taekwondokas de élite nacional júnior analizados presen-

tan valores de condición física ligeramente inferiores a una po-
blación de nivel similar, pero de mayor edad. La mayor diferen-
cia en esta muestra, con respecto a los datos mostrados por los
escasos estudios encontrados, está en la mayor proporción de
masa grasa de los deportistas analizados.

REFERENCIAS
1. Hornsey, K. Taekwondo: a step by step guide to the Korean art of self defense.

Boston: Tuttle, 2002.
2. Pieter et al. Korean J Sports Sci 3, 94-117, 1991.
3. Bridge et al. J Strength Cond Res 21, 718-723, 2007.
4. Butios et al. J Sports Med Phys Fitness 47, 179-185, 2007. 
5. Heller et al. J Sports Sci 16, 243-249, 1998.
6. Léger, LA. et al. J Sports Sci 6, 93-101, 1988.
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Variable Chicos Chicas
5 metros parado (s) 1,33 ± 0,09 1,38 ± 0,03

15 metros parado (s) 2,74 ± 0,08 3,09 ± 0,10

15 metros lanzados (s) 1,89 ± 0,12 2,25 ± 0,12

Fuerza máxima (kp) 135,6 ± 31,1 69,4 ± 4,3

Potencia aeróbica (ml·kg-1·min-1) 48,6 ± 2,5 41,1 ± 3,2

Potencia anaeróbica máxima (W·kg-1) 8,3 ± 2,6 5,4 ± 1,1

Índice de fatiga (%) 31,7 ± 14,4 24,4 ± 1,9

Lactato 5 min (mmol·l-1) 15,9 ± 1,8 12,9 ± 2,8

Flexibilidad (cm) 15,0 ± 2,9 16,3 ± 3,2

Figura 1. Composición corporal de los deportistas.

Tabla 1. Condición física de los deportistas por género.

35CULTURA, CIENCIA Y DEPORTE

C
C

D
 • A

Ñ
O

 5
 - S

U
P

LEM
EN

TO
 - V

O
L. 3

 • M
U

R
C

IA
 2

0
0

8
 • IS

S
N

: 1696-5043
Ier CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE LA UCAM ÁREA DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO



DIFERENCIAS EN LAS ESTADÍSTICAS DE JUEGO EN BALONCESTO 
ENTRE GANADORES Y PERDEDORES DEL EUROBASKET 2007
A. García Hermoso, A.M. Domínguez Pachón, J.M. Saavedra García 

Grupo de Investigación AFIDES

E-mail: jsaavdra@unex.es

INTRODUCCIÓN
El análisis de las estadísticas de juego ha supuesto un paso de-

terminante en el conocimiento del baloncesto para mejorar el
rendimiento de los equipos y jugadores y es uno de los primeros
deportes en reconocer la relevancia de este análisis. Por esta ra-
zón, los entrenadores e investigadores recurren a las estadísti-
cas para explicar las victorias o derrotas en los campeonatos. En
la actualidad, existen diversos trabajos centrados en el estudio
del poder discriminatorio de las estadísticas de juego en los par-
tidos de baloncesto, con el objetivo de predecir el rendimiento1,

2, 3, 4. A nivel mundial, Karapidis identifica el rebote defensivo, el
porcentaje de acierto en tiros de dos y de tres, y menor porcen-
taje de error en tiros de tres como los cuatro indicadores del éxi-
to1. A este nivel, Sampaio analiza los mundiales tanto masculi-
nos como femeninos júnior y sénior, identificando las variables
tiros de 2 fallados, recuperaciones y tapones entre sexos y las
asistencias y pérdidas de balón entre niveles de juego5. Siguien-
do en las categorías de formación, mundial júnior, la tendencia
es semejante siendo los indicadores determinantes los rebotes
defensivos, tiros de dos y tiros libres anotados2. En ligas nacio-
nales masculinas, las variables determinantes para ganar un
partido cuando éstos son igualados son los porcentajes de acier-
to de tiros de dos, tiros libres y rebotes defensivos3. Esta tenden-
cia es también seguida en el baloncesto femenino, donde ade-
más de los tiros de dos y de tres anotados, son determinantes
las recuperaciones y las asistencias4. Así pues, el objetivo del es-
tudio fue identificar los indicadores que discriminan la victoria
y derrota en la fase final del Campeonato de Europa celebrado
en España (2007).

MÉTODO
La muestra está compuesta por las estadísticas oficiales de los

partidos disputados en la fase final del Campeonato de Europa
de Baloncesto (2007), facilitadas a través de su página oficial6.
Se procedió a la normalización de todas las estadísticas a 100
posesiones de balón7, analizándose las siguientes variables: tiros
de dos y tres puntos (anotados y fallados), tiros libres (anotados
y fallados), rebotes (defensivos y ofensivos), asistencias, recupe-
raciones y pérdidas de balón, tapones y faltas personales come-
tidas.

Para la comparación entre medias se empleó un análisis uni-
variado ANOVA. Posteriormente, se realizó un análisis discrimi-
nante, para identificar, a través de los coeficientes estructura-
les, las estadísticas diferenciadoras de ganadores y perdedores
de los partidos, considerándose relevantes los coeficientes es-
tructurales ≥ 0,3008.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A partir del análisis univariado ANOVA de las estadísticas de

juego, se observan diferencias significativas en cuanto a los ti-
ros anotados de 2, 3 y libres, tiros fallados de 2 y 3, rebotes de-
fensivos y asistencias. Por su parte, el análisis de la función dis-
criminante identifica tres variables con poder predictor del
resultado en un partido: rebotes defensivos (CE=0,499), tiros de
3 fallados (CE=-0,364) y tiros libres anotados (CE=0,305).

Del estudio realizado observamos cómo la variable con mayor
poder de predicción en los partidos del Eurobasket 2007 son los
rebotes defensivos, hecho relevante y que está presente en varios
estudios revisados al respecto1, 2, 3, así los equipos ganadores ob-
tienen más rebotes defensivos, lo que a su vez asegura un mayor
número de posesiones de balón. Por otra parte, otra de las varia-
bles seleccionadas en el análisis discriminante, los tiros de 3 fa-
llados, está presente tan sólo en el estudio de Karapidis, que ana-
liza partidos del mismo o similar nivel al presente estudio, lo que
indica que los equipos perdedores anotan menos tiros de 3, con
la consecuente pérdida de posesión de balón o una posible lucha
por el rebote ofensivo. Finalmente, la tercera variable discrimina-
toria, los tiros libres anotados, también es identificada en dife-
rentes estudios2,3, lo que evidencia, de forma inequívoca, la con-
tribución de este indicador en el resultado final de los partidos,
los tiros libres suponen faltas personales por parte del rival, así
como una posibilidad alta de anotar puntos. 

CONCLUSIONES
La principal conclusión que se puede extraer del presente es-

tudio es que los rebotes defensivos, tiros de 3 fallados y tiros li-
bres anotados, discriminan el éxito ante un partido del Eurobas-
ket 2007, evidenciando que el control de las acciones defensi-
vas, así como el porcentaje de acierto en los tiros de campo y en
la línea de tiros libres, predicen el resultado final.
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VELOCIDAD Y RENDIMIENTO. APLICACIONES PRÁCTICAS PARA 
EL ENTRENAMIENTO DE VELOCIDAD DE ALTO NIVEL
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INTRODUCCIÓN
El proceso de entrenamiento requiere un mayor control y

análisis tanto de la carga como de los efectos de la misma. Da-
da la necesidad de encontrar pautas orientativas para el control
y la carga de entrenamiento a través de la utilización de instru-
mentos sencillos, que den información sobre la misma, nuestro
estudio puede aportar información relevante sobre:
– Las respuestas mecánicas y metabólicas de los atletas ante el

empleo de diferentes distancias de carrera, lo que puede con-
tribuir a la mejor individualización del entrenamiento.

– Si estas respuestas metabólicas y mecánicas al esfuerzo tie-
nen relación con la fuerza y la potencia muscular.

MÉTODO
Los sujetos realizaron las carreras de 40, 60 y 80 metros en

tres sesiones diferentes distanciadas en una semana. Al inicio de
cada sesión los sujetos realizaron un calentamiento previo de 10
minutos de carrera suave seguido de aceleraciones. La prueba
terminaba cuando el tiempo de la carrera correspondiente se in-
crementaba en un 3% en dos ocasiones consecutivas, con res-
pecto al mejor registro realizado.

Se realizaron muestras de lactato tras finalizar el primer y úl-
timo bloque. Éstas se realizaron con el analizador de lactato Dr.
Lange LP 20 (Bruno Lange, Alemania). Éste fue calibrado antes
de cada sesión. 

El tiempo fue medido con células fotoeléctricas Omron (China). 
Los saltos con contramovimiento (CMJ) se midieron con una

plataforma de infrarrojos Optojump (Microgate, Bolzano, Italia).
Los valores de fuerza, velocidad y potencia del tren inferior se
realizaron a través de los tests de CMJ sin cargas, CMJ con car-
gas progresivas, Squat Jump (SJ) y Sentadilla completa, medidos
con el medidor lineal de posición Isocontrol (JLML I+D, Madrid,
España) Conjuntamente se emplea una plataforma de fuerza
(JLML I+D, Madrid, España) sincronizada con un medidor lineal
de posición del modelo descrito anteriormente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Un aspecto relevante y de gran aplicación práctica es la re-

lación entre las pérdidas en las sucesivas carreras, que en to-
dos los casos fue del 3%, y la disminución del CMJ después de
la última serie en cada una de las distancias. La pérdida en los
velocistas presentó una alta relación entre las distancias y la

disminución del salto. En los 40 metros esta pérdida fue equi-
valente a la pérdida de velocidad, 3,1% para 40 metros, pero
aumentó al 6,7% en los 60 metros y al 8,3% en los 80 metros.
Esta relación entre las pérdidas en CMJ y las distancias recorri-
das podría utilizarse como indicador del grado de fatiga que
producen los distintos tipos de esfuerzos realizados y, por tan-
to, serían útiles para el control y dosificación de la carga de en-
trenamiento (Figura 1). 

Uno de los hallazgos adicionales relevantes de este estudio es
la relación entre la carga con la que los sujetos alcanzan la má-
xima potencia en el CMJ con cargas y los tiempos en 30, 40, 50,
60 y 80 metros.

CONCLUSIONES
A medida que se incrementa la distancia de carrera, para la

misma pérdida de velocidad (3%), la capacidad de salto se ve
más afectada. Por tanto, una misma pérdida de velocidad en las
tres distancias de carrera estudiadas produce un aumento pro-
gresivo en la pérdida en la capacidad de producción de fuerza
en la unidad de tiempo.

Esta conclusión puede resultar muy útil para la dosificación
del entrenamiento, puesto que nos permitiría detectar el grado
de fatiga después de cada serie de carreras y controlar el grado
de pérdida de velocidad en función de la distancia recorrida, con
lo que tendríamos una información razonablemente precisa pa-
ra tomar la decisión sobre el momento en el que el sujeto debe-
ría interrumpir la realización de series.

Figura 1. Porcentaje de pérdida en la altura del CNJ final ante una misma
pérdida porcentual de velocidad en las diferentes distancias y número de 
series realizadas.

37CULTURA, CIENCIA Y DEPORTE

C
C

D
 • A

Ñ
O

 5
 - S

U
P

LEM
EN

TO
 - V

O
L. 3

 • M
U

R
C

IA
 2

0
0

8
 • IS

S
N

: 1696-5043
Ier CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE LA UCAM ÁREA DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO



ANÁLISIS DE LA VARIABILIDAD TEMPORAL DURANTE LA EJECUCIÓN 
DE UNA SUCESIÓN DE PIRUETAS EN DANZA

R. Muelas Pérez, R. Sabido Solana, D. Barbado 
Universidad de Extremadura

E-mail: ruthmuelas@hotmail.com

INTRODUCCIÓN
El rol que juega la variabilidad en la coordinación y control del

sistema sensorio-motor es un elemento central para el estudio
del Control Motor aplicado a la danza. Aún existen pocos estu-
dios que avalen estas relaciones entre los distintos tipos de va-
riabilidad, en los que se extraen resultados contradictorios de-
bido, especialmente, a las diferencias entre lo que se considera
variabilidad en la ejecución y en el resultado, y en el tipo de ta-
rea utilizada1.

Nosotros hemos medido aspectos cinemáticos de la técnica de
las piruetas o giros sobre una pierna en ballet, incluyendo la pre-
cisión temporal como parte de la técnica3; así como la variabi-
lidad de resultado y de ejecución para demostrar que las baila-
rinas con mayor nivel de experiencia son más precisas tempo-
ralmente y más consistentes tanto en el resultado como en la
ejecución2.

MÉTODO
En este estudio se analizó la ejecución de una secuencia de 7

piruetas desde 4ª posición de pies de 10 estudiantes de danza
clásica clasificadas por su experiencia en función del número de
años practicando ballet y de una prueba específica de piruetas.
Utilizamos un electrogoniómetro para medir los desplazamien-
tos angulares de la rodilla de la pierna libre; una plataforma de
contacto para obtener los tiempos de contacto del pie retrasa-
do (pierna libre) durante la fase de apoyo de la pirueta, así co-
mo la duración de la fase aérea (no contacto); un metrónomo
electrónico para marcar los ritmos de ejecución de las piruetas
y medir posteriormente el ajuste al mismo en combinación con
los datos del electrogoniómetro y la plataforma; así como una
cámara sincronizada con la plataforma a través de un led para
estimar los tiempos de rectificación del pie atrasado antes de
iniciar la pirueta.

Las variables dependientes medidas fueron la precisión tempo-
ral en relación al desfase temporal medido entre dos momentos
concretos de la pirueta y los pulsos marcados por el metrónomo,
la duración de las fases de apoyo y de giro de la pirueta propia-
mente dichas y de las subfases distinguidas dentro de la misma.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como se puede observar, en la Tabla 1 se encontraron dife-

rencias significativas en los parámetros temporales relaciona-
dos con la fase de giro, donde las expertas dedican más tiem-
po posiblemente debido a su mejor equilibrio unipodal, sin em-
bargo no se encontraron diferencias en la fase de apoyo entre

expertas y noveles por no incluir en ellos los tiempos de recti-
ficación. De esta manera las noveles llegan demasiado pronto a
la plataforma para recepcionar el giro (Tabla 2), anticipándose
al pulso débil, tal y como indica la direccionalidad del error, y
sin hacer intentos para corregir errores en la precisión tempo-
ral (coeficientes de variación bajos), posiblemente por falta de
equilibrio unipodal. Consecuentemente alargan la fase de apo-
yo y el tiempo de rectificaciones, algo que frena la cadena ci-
nética y hace que acaben llegando tarde al pulso fuerte. De ahí
que sean más precisas las expertas respecto a ambos pulsos3

(Tabla 2), anticipándose o retrasándose respecto al pulso débil
(coeficientes de variación elevados), evitando así acumular ese
error y subiendo rápidamente a retirée para llegar al pulso fuer-
te a la vez que inician el giro. En lo que respecta a la variabili-
dad, no se encontraron diferencias significativas entre los coe-
ficientes de variación, posiblemente por la escasez de la mues-
tra. No obstante, las expertas muestran una clara tendencia a
ser más consistentes que las noveles respecto al pulso fuerte y
menos consistentes respecto al pulso débil, debido a su inten-
to por corregir errores. En general la tendencia en los paráme-
tros temporales es a ser más consistentes las expertas, a excep-
ción de la fase de giro, donde aprovechan para hacer las correc-
ciones oportunas2.

CONCLUSIONES
Los resultados han mostrado una mayor consistencia en el re-

sultado para el grupo de las expertas. No obstante, aunque la es-
casez de la muestra no nos permitió obtener resultados respecto
a la variabilidad en el resultado y en la ejecución, las bailarinas
expertas tienden a ser más consistentes en el resultado respecto
al pulso fuerte, así como más consistentes en la ejecución.

REFERENCIAS
1. Newell, K.M & Corcos, D.M. Variability and motor control. Conference on varia-

bility and Motor Control. Human Kinetics, 1993.
2. Schmidt, R.A. & Wrisberg, C.A. Motor Learning and performance. Human Kine-

tics. Second Edition, 2002.
3. Barraza, R. & Susarrey, S. Segundo encuentro de la enseñanza musical. Escuela

Superior de Música, México, 2002.

Tabla 1. Descriptivos de los parámetros temporales en ambos grupos.

Rectificación Apoyo Preimpulso Impulso Giro Salida-retirée Retirée-entrada

E 0,00±0,0 421,7±83,9 255,6±75,8 161,7±38,4 856,0**±81,5 270,4±40,4 585,6**±69,8

N 15,92±55,1 468,2±100,7 298,2±134,0 170,0±126,2 781,1±68,1 288,8±48,8 492,3±66,5
**p<0,01

Tabla 2. Descriptivos de parámetros de precisión temporal.

Error Error.Abs. Error Error.Abs.
Entrada-PD. Entrada-PD. Retirée-PF. Retirée-PF.

E -56,4±81,2 80,4*±88.8 22,7±96,3 78,2*±59,5

N -61,0±142,2 124,7±56,3 77,8±142,9 133,3±90,6
* p < 0,05
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INTRODUCCIÓN
El estudio de la competición en situación real es una de las lí-

neas de investigación emergentes que colaboran en la consecu-
ción del rendimiento deportivo. Existen múltiples estudios que
analizan el producto del juego (estadísticas de juego) y su rela-
ción con la victoria o derrota, efecto de jugar en casa, etc. Igual-
mente, otros trabajos de investigación analizan el proceso del
juego, estudios de las propias acciones de juego. Ambas tenden-
cias en el análisis del juego precisan del dominio de la metodo-
logía observacional para obtener la información precisa para su
posterior análisis. Este conocimiento del deporte provee de in-
formación útil para mejorar los procesos de entrenamiento1. La
acción de juego más estudiada en baloncesto es el lanzamiento
a canasta, por ser la acción que permite la obtención del éxito,
relacionando el lanzamiento con la eficacia de los equipos.

MÉTODO
El diseño de esta investigación emplea una metodología cua-

litativo-descriptiva, obteniendo los datos a través de la meto-
dología observacional. Los datos seleccionados para la realiza-
ción del estudio fueron los lanzamientos que sucedieron duran-
te 39 partidos de la NBA. Las variables del estudio son las em-
pleadas en estudios similares recogidos en la literatura2. La
muestra fue de 8.471 lanzamientos (M= 217,2; SD± 25,4). El
21,4% (1.817) de los lanzamientos analizados fueron de 1 pun-
to, el 62,8% (5.322) de 2 puntos, y el 15,7% (1.332) de 3 pun-
tos. Se analizó la asociación entre las variables a partir de los
resultados de Chi cuadrado y Coeficiente de Contingencia. La
interpretación del grado de asociación se realizó a través de los
residuos tipificados corregidos (>2,0) de las tablas de contin-
gencia. Finalmente la Regresión Logística Multinominal se em-
pleó para buscar las acciones que permiten predecir la eficacia
en el lanzamiento. Se segmentó el archivo para analizar los lan-
zamientos de 1 punto y los de campo por separado en base a la
investigación previa. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se encuentra una distribución porcentual del valor de los lan-

zamientos diferente a otros estudios realizados en baloncesto FI-
BA3. Existe una disminución de los lanzamientos de 3 puntos y
un aumento de los de 2 puntos, provocados por el incremento
en la distancia de la línea de tres puntos.

Lanzamientos de 1 punto. Sólo existe relación significativa en-
tre la eficacia del lanzamiento y el rol del jugador que lo reali-
za (c2

(2, N=1457) = 12,61, p<0,01; C = 0,92, p< 0,01). Se encuentra
una eficacia superior de la esperada en los bases y aleros en es-
te tipo de lanzamiento, e inferior en los pívots.

Lanzamientos de campo. Se observan diversas relaciones en-
tre las variables estudiadas: I) eficacia y período; II) eficacia y
cuarto; III) entre la eficacia y la gestoforma; IV) entre la efica-
cia y la presión defensiva; V) entre la eficacia y la zona del lan-
zamiento; VI) entre la eficacia y el rol del jugador; VII) entre la
eficacia y la acción previa (Tabla 1). En el análisis de los residuos
tipificados corregidos se observa que los lanzamientos más efi-
caces son los más cercanos al aro, hundimientos (18,4) y
palmeos (5,3). Se obtiene una mayor eficacia cuando la presión
defensiva es menor, baja (8,8) y nula (6,8). Las zonas del campo
más eficaces son las próximas a canasta, zona 1 (8,5) y zona 5
(7,3). El jugador más eficaz es el pívot (2,0). La acción previa que
permite una eficacia superior es el rebote (5,5) y el pase (3,2). 

Regresión logística multinominal. Se encontró una función
estadísticamente significativa (c2

(38) = 1.437,49, p< 0,01) que
predice la eficacia de los lanzamientos en función de la gesto-
forma (entradas tras pasos de aproximación estándar y hundi-
mientos), la presión defensiva (nula y baja), la zona del campo
(dentro del área restringida).

CONCLUSIONES
Cada competición/liga muestra respuestas diferentes de los

jugadores ante la misma acción de juego, que las hace diferen-
tes del resto. Existe una gran variabilidad en los lanzamientos de
campo (gestoformas, presiones defensivas, acciones previas, etc.)
que deben tenerse en cuenta a la hora de planificar los entre-
namientos4 y aplicar los jugadores en la competición. Los resul-
tados concluyen que los lanzamientos más efectivos son los más
cercanos a canasta, realizados por los jugadores que juegan en
esa zona5 y con reducida presión defensiva.

REFERENCIAS
1. Ortega, E. et al. J Hum Mov Stud, 50, 103-122, 2006.
2. Ibáñez, SJ. et al. II Congreso de Ciencias del Deporte, Madrid, 2002.
3. Ibáñez, SJ. et al. IV Congreso Ibérico de Baloncesto, Cáceres, 2007.
4. Ortega, E. et al. 1º Congresso Internacional de jogos desportivos, Porto, 2007.
5. Papadimitriou, K. et al. J Hum Mov Stud ,37, 87-105, 1999.

LA EFICACIA DEL LANZAMIENTO A CANASTA EN LA N.B.A.: 
ANÁLISIS MULTIFACTORIAL

S.J. Ibáñez1, J. García1, S. Feu2, I. Parejo1, M. Cañadas3

Grupo Optimización Entrenamiento y Rendimiento Deportivo. GOERD.

1 Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Universidad de Extremadura 

2 Facultad de Educación. Universidad de Extremadura

3 Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Murcia

E-mail: sibanez@unex.es

Tabla 1. Relación entre la eficacia y las variables estudiadas.

χ2 gl. Sig. C Sig.

Efic./Período 22,76 8 0,004* 0,058 0,004*

Efic./Cuarto 48,70 16 0,000* 0,089 0,000*

Efic./Gestoforma 903,54 44 0,000* 0,346 0,000*

Efic./Pres.defensiva 13544,60 28 0,000* 0,819 0,000*

Efic./zona campo 885,28 60 0,000* 0,343 0,000*

Efic./rol jugador 83,28 8 0,000* 0,122 0,000*

Efic./acción previa 154,34 15 0,000* 0,170 0,000*
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INTRODUCCIÓN
Han sido diversas las investigaciones que han tratado de ex-

plicar las cuestiones morales en el deporte a partir del entorno
del jugador1, 2, 3.

Algunas investigaciones destacadas como la de Guivernau y
Duda1 encontraron relaciones entre la atmósfera moral de los
otros significativos, respecto a la intención y desarrollo de com-
portamientos antisociales. Resultados similares obtuvieron Ka-
vussanu y Ntoumanis2 posteriormente con 221 adolescentes de
diferentes deportes colectivos. También Stephens3 encontró que
la percepción de una atmósfera de equipo que favoreciera los
actos antisociales se relacionaba con la aparición de estos com-
portamientos.

Así pues, el objetivo de esta investigación es analizar las re-
laciones entre el comportamiento de los padres con los compor-
tamientos deportivos por parte de los jugadores. 

MÉTODO

Participantes
La muestra está formada por 660 jugadores de ambos sexos

que participan en diversos deportes colectivos con edades com-
prendidas entre los 11 y 16 años.
Instrumentos

Participación de los padres en la práctica deportiva. Se ha uti-
lizado la versión adaptada al castellano del Cuestionario de im-
plicación de los Padres en el Deporte –PISQ– (Parental Involve-
ment Sport Questionaire; Lee y Mclean, 1997). 

Comportamientos deportivos. Se utilizó la adaptación al cas-
tellano del Multidimensional Sportspersonship Orientations Sca-
le (MSOS: Vallerand, Brière, Blanchard, y Provencher, 1997) que
está formado por cinco subescalas.
Procedimiento

Los instrumentos se cumplimentaron antes de los entrena-
mientos. Se informó a los jugadores de que su participación era
voluntaria, y sus respuestas, confidenciales. 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, en el
comportamiento de los padres destacan con mayores puntuacio-
nes el Apoyo Padres (M = 4,11; SD = 0,80) y con menores pun-
tuaciones la Presión Padres (M = 2,25; SD = 1,13). Igualmente,
se obtienen mayores niveles en los aspectos prosociales que en
los antisociales (Negativa crítica, M = 2,44; SD = 1,09).

En la Tabla 2 podemos observar las correlaciones entre los fac-
tores del estudio, destacando las correlaciones más significati-
vas entre Negativa Crítica con la Presión Padres (0,398) y Com-
portamiento Directivo (0,250), así como el Apoyo Padres con
Normas Sociales (0,279), Respeto Adversario (0,221) y Participa-
ción adecuada (0,229).

En la Tabla 3, utilizando como variable dependiente la nega-
tiva crítica en el análisis de regresión, se obtuvo como la varia-
ble predictora la Presión de los Padres (16%).

CONCLUSIONES
La principal conclusión es la necesidad de obtener una mayor

implicación de los padres para conseguir comportamientos ade-
cuados en el contexto deportivo. Además, un mayor apoyo de los
mismos provocará mayor respeto a las normas sociales, a los ad-
versarios y a las reglas, y una participación más adecuada de los
deportistas.

Igualmente, un menor comportamiento directivo y una menor
presión de los padres favorecerían la desaparición de conductas
antisociales. De esta forma, se conseguiría una participación más
adecuada, con mayores comportamientos de fair play y con ma-
yor desarrollo de valores sociales.

REFERENCIAS
1. Guivernau, M. & Duda, J.L. Journal of Moral Education, 31, 67-85, 2002.
2. Kavussanu, M. & Ntoumanis, N. J. Sport & Exercise Psychology, 25, 1-18, 2003.
3. Stephens, D.E. Research Quarterly for Exercise and Sport, 72, 257-266, 2001.
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INFLUENCIA DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PADRES SOBRE LOS COMPORTAMIENTOS
DEPORTIVOS EN JUGADORES DE DEPORTES COLECTIVOS

F.M. Leo Marcos, T. García Calvo, P.A. Sánchez Miguel, R. Menayo Antúnez 
Facultad de Ciencias del Deporte, Universidad de Extremadura

E-mail: frlema04@alumnos.unex.es

Tabla 1. Estadísticos Descriptivos.

Variables M SD α
Comport. Directivo 3,173 1,100 0,813

Implicación Club 3,047 1,143 0,788
Apoyo Padres 4,113 0,804 0,798
Presión Padres 2,253 1,132 0,679
Normas Sociales 4,220 0,856 0,821
Respeto Adversario 3,728 0,996 0,756
Participación Adecuada 4,382 0,758 0,689
Negativa Crítica 2,441 1,129 0,931
Respeto Reglas 3,715 1,093 0,727

Tabla 2. Correlaciones entre los factores del estudio.

Variables Normas Respeto Participación Negativa Respeto

Sociales Adversario Adecuada Crítica Reglas

Comport. 
Directivo 0,118(**) 0,148(**) 0,032 0,250(**) 0,088(**)

Implicación
Club 0,188(**) 0,236(**) 0,122(**) 0,164(**) 0,155(**)
Apoyo 
Padres 0,279(**) 0,221(**) 0,229(**) 0,007 0,190(**)
Presión 
Padres 0,013 0,112(**) -0,068(*) 0,398(**) 0,025

**p<0,01; *p<0,05

Tabla 3. Análisis de regresión. Variable Dependiente: Negativa Crítica.

Variables β R2 t p

Paso 1 0,159

Presión Padres 0,398 13,771 0,000
Paso 2 0,164
Presión Padres 0,367 10,646 0,000
Apoyo Padres -0,108 -3,357 0,001



EVOLUCIÓN DE LA VELOCIDAD DE LANZAMIENTO EN JUGADORES DE BALONMANO 
TRAS LA APLICACIÓN DE UN MÉTODO COMBINADO DE POTENCIA
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INTRODUCCIÓN
Dentro de las habilidades deportivas, la manifestación explo-

siva de la fuerza es la que juega un papel más importante en la
optimización de dichas habilidades. Zatsiorsky (1995) la define
como “La habilidad para desarrollar la máxima fuerza en la me-
nor cantidad de tiempo”. Esta habilidad del sistema neuromus-
cular para llevar a cabo acciones explosivas guarda estrecha re-
lación con una variable obtenida en los test isométricos, como
es el índice de manifestación de la fuerza2.

Son numerosas además las referencias que indican que la rea-
lización de series de cargas altas precedentes a gestos explosi-
vos hace que éstos se desarrollen más eficazmente4, 3, 7.

El propósito de este estudio es comprobar los efectos de un
tratamiento de los denominados complejos combinados5 sobre
la velocidad del lanzamiento de 7 metros en balonmano.

MÉTODO
Participaron en el estudio 8 jugadores de campo de balonma-

no de categoría sénior que juegan en 2ª división nacional a los
que se ha aplicado un tratamiento consistente en ejercicios de
press de banca plano en el que se harán 4 series máximas de
3RM con 4 minutos de descanso entre ellas, todo esto seguido
por 4 series de 3 lanzamientos de pecho de balón medicinal de
5 kgs con 3 minutos de descanso entre ellas. Este protocolo es-
tá de acuerdo con los propuestos por Comyns et al. (2006) en
cuanto a intervalos eficaces de reposo. Se midió la velocidad de
lanzamiento antes del comienzo del entrenamiento y al final del
mismo con un radar marca Sports Radar y los valores de fuerza
desarrollados en los mismos puntos en un test isométrico de
press de banca plano con una galga extensiométrica marca In-
terface modelo SSM-AJ-5000N.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A la vista de los resultados encontrados podemos exponer có-

mo la velocidad media y máxima de los jugadores se ha incre-
mentado tras la sesión de entrenamiento de forma puntual. Es-
tos resultados coinciden con los mostrados por otros estudios6, 4,
en los cuales se ha observado una mejora aguda de la velocidad
de movimiento tras la aplicación de cargas complejas. Este au-
mento se produce al tiempo que los jugadores presentan una
disminución estadísticamente significativa (p<0,05) del valor
del pico de fuerza.

Por otro lado cabe comentar cómo en estado de reposo (me-
dida inicial) el factor que presenta altos niveles de relación con
la velocidad de lanzamiento es el pico de fuerza, mientras que
tras el entrenamiento es el valor de fuerza en el instante del má-
ximo índice de manifestación de la fuerza (MIMF) el que mayor
relación presenta.
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Figura 1. Evolución de las variables de fuerza y velocidad que presentan 
correlaciones significativas. 

Tabla 1. Correlaciones pre y post entre variables de fuerza y velocidad. 

Variables C. Pearson Sig (bilateral)

PicoF1-Vmed1 0,727 0,041

PicoF1-Vmax1 0,754 0,031

FMIMF2- Vmed2 0,769 0,026

FMIMF2- Vmax2 0,750 0,032
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INTRODUCCIÓN
La Teoría de la Autodeterminación (Ryan & Deci, 2007) se ha

mostrado como muy adecuada para la comprensión de los pro-
cesos motivacionales en la actividad física y el deporte. Esta
teoría plantea que la motivación experimentada por las perso-
nas en los diferentes contextos resulta de factores sociales,
dentro de los cuales el entrenador juega una función muy im-
portante. Esta relación está mediada por la satisfacción de las
necesidades psicológicas de autonomía, competencia y relacio-
nes sociales (Ryan & Deci, 2007; Vallerand, 1997). En el con-
texto español, la percepción de necesidades psicológicas bási-
cas, dentro del contexto de la teoría de la autodeterminación,
se ha medido a partir de la adaptación al castellano de instru-
mentos elaborados en inglés (Carratalá, Guzmán, Carratalá y
García, 2006). 

El presente estudio tuvo como objetivos simplificar la medida
de estas variables y validar la estructura factorial de un instru-
mento único, creado directamente en castellano, que midiera la
satisfacción de las tres percepciones de satisfacción de necesi-
dades psicológicas básicas.

MÉTODO
La muestra estuvo formada por 302 jugadores de balonmano

españoles de edades comprendidas entre 14 y 18 años de am-
bos los sexos, que participaron de forma completamente volun-
taria en esta investigación.

La escala fue administrada a los deportistas en tiempo de en-
trenamiento. Antes de rellenar los campos necesarios, fue expli-
cado a los participantes que los datos personales de las encues-
tas no serían revelados ni utilizados para otra finalidad distinta
a esta investigación y que la participación en esta pesquisa sería
de forma totalmente voluntaria. El cuestionario, al que denomi-
namos Escala de Percepción de la Satisfacción de las Necesidades
Básicas en el deporte (ESANPD), está compuesto por 3 subesca-
las de cuatro ítems cada una: (1) La percepción de competencia;
(2) La percepción de relaciones sociales; y (3) La percepción de
autonomía. Los deportistas debían contestar a ítems del tipo: “En
relación al deporte que practico, considero que…” El cuestionario
debería ser contestado en una escala tipo Likert de 1 a 7.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis de las características psicométricas del instrumento

se realizó con los programas estadísticos SPSS 14.0. y AMOS 6.0. 
La subescala de percepción de autonomía obtuvo una fiabili-

dad adecuada (α = 0,75). Todos los ítems obtuvieron puntuacio-
nes factoriales superiores a 0,40 (entre 0,70 y 0,79). La subesca-
la de percepción de competencia mostró una adecuada fiabili-

dad (α = 0,83). Las puntuaciones factoriales de los ítems obtu-
vieron valores comprendidos entre 0,78 y 0,81. Por último, la su-
bescala de percepción de relaciones sociales también mostró una
adecuada fiabilidad (α = 0,86). Las puntuaciones factoriales de
los ítems obtuvieron valores comprendidos entre 0,81 y 0,87. Re-
alizamos un análisis factorial confirmatorio con objetivo de me-
dir la estructura factorial de la ESANPD. El test del Chi-cuadra-
do fue significativo χ2 = 151,198; con grado de libertad (gl) =
51 con p<0,000. Otros índices de ajuste como el Normative Fit
Index (NFI) = 0,916; Comparative Fit Index (CFI) = 0,943; Tuc-
ker-Lewis Index (TLI) = 0,926; y Root Mean Square Error of Ap-
proximation (RMSEA) = 0,08 obtuvieron resultados satisfacto-
rios. En la tabla 1 representamos los resultados de los análisis
descriptivos, de fiabilidad y correlaciones de las variables.

CONCLUSIONES
En este estudio tuvimos como objetivo crear y validar un ins-

trumento con propiedades psicométricas eficaces para evaluar la
percepción de la satisfacción de las necesidades psicológicas bá-
sicas en el deporte (autonomía, competencia y relaciones socia-
les). Los resultados de los datos muestran la ESANPD como ins-
trumento válido y fiable (con la muestra de jóvenes jugadores
de balonmano) para evaluar los niveles de percepción de satis-
facción de las necesidades psicológicas básicas en el deporte.
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Tabla 1. Descriptivos, fiabilidad y correlaciones de las variables analizadas
en el estudio

N MD SD _ (2) (3)

(1) Percepción 
de competencia 302 5,32 1,22 0,74 0,60** 0,75**

(2) Percepción 
de rel. sociales 302 5,57 1,26 0,83 0,68**

(3) Percepción 
de autonomía 302 5,4876 1,09630 0,86
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INTRODUCCIÓN
Recientes estudios (e.g., Gilbert & Trudel, 2001; Irwin, Hanton,

& Kerwin, 2004; Jones, Armour, & Potrac, 2004; Lemyre, Trudel,
Durand-Bush, 2007; Wright, Trudel, & Culver, 2007) han demos-
trado que los entrenadores aprenden no sólo a través de los pro-
gramas educativos sino también a través de otros medios de
aprendizaje informal que se produce en charlas con otros com-
pañeros, mentores, miembros de la familia, observación de otros
entrenadores, libros, Internet e incluso experiencias pasadas co-
mo jugador.

Por todo ello, el objeto del presente artículo es conocer el pro-
ceso formativo utilizado por los entrenadores expertos en balon-
cesto, así como los medios más destacados para desarrollar su
conocimiento y pericia.

MÉTODO
La metodología empleada en nuestra investigación es una me-

todología cualitativa. El método es el biográfico y la técnica uti-
lizada es el estudio cualitativo de casos, con la entrevista semi-
estructurada como instrumento de recogida de información (Pat-
ton, 2002). Se entrevistaron 16 entrenadores españoles expertos
de baloncesto. Todos los entrevistados fueron hombres, en pose-
sión del máximo título de entrenador de baloncesto existente en
España, y con experiencia en la primera liga profesional de balon-
cesto masculina (liga ACB) y/o en la dirección de equipos nacio-
nales (sénior o jóvenes). Para su selección se utilizaron los siguien-
tes criterios descritos en otras investigaciones de expertos: 10
años de experiencia, formación académica relacionada con el ba-
loncesto, ser entrenador de prestigio y haber entrenado equipos y
jugadores de categoría internacional profesionales. El análisis de
los datos se realizó siguiendo a Côté, Salmela, Baria y Russell
(1993), con un total de 2.223 unidades de significado clasificadas
en una sola categoría y cinco propiedades. La fiabilidad del mis-
mo fue establecida a través de la clasificación de una muestra
aleatoria de las respuestas por tres expertos independientes. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De acuerdo a la clasificación establecida por Nelson, Cushion

y Potrac (2006) se observa que los entrenadores entrevistados
reflejan la dificultad de dedicar tiempo a una enseñanza formal
y no formal a lo largo de la temporada, coincidiendo con lo ex-
puesto por Irwin et al. (2004) y Jones et al. (2004), debido al gran
compromiso que les exige su trabajo, los viajes y el elevado vo-
lumen de entrenamientos que realizan. Los medios formativos
formales señalados por los entrenadores son la asistencia a los
cursos oficiales que debe realizar el entrenador, así como la asis-
tencia a congresos específicos relacionados con el baloncesto. 

La asistencia a clínics y conferencias aparece como uno de los
pocos medios no formales utilizados por los entrenadores, si bien
es cierto que es uno de los medios más utilizados en su tiempo
libre (Wright et al., 2007).

Debido a esta falta de tiempo, aparecen otros medios infor-
males de formación que adquieren mayor relevancia convirtién-
dose en fuentes primarias de formación en nuestro estudio co-
mo el aprendizaje situado o día a día (Lave & Wenger, 1991), el
mentoring (Irwin et al., 2004; Wright et al., 2007), y la red in-
formal de conocimiento (Culver & Trudel, 2006) establecidas con
otros entrenadores. Finalmente, todos los entrenadores destacan
la continua reflexión práctica de todo lo que veían y aprendían
relacionado con baloncesto (Gilbert & Trudel, 2001; Irwin et al.
2004). Debemos destacar que más importante que los medios
utilizados destaca el compromiso de los entrenadores por su for-
mación y su deseo por seguir aprendiendo.

CONCLUSIONES
Es necesario reflexionar sobre las pautas de formación actua-

les de los entrenadores desde una perspectiva científica, pero
fundamentalmente práctica.

La diferencia cuantitativa y cualitativa de la educación infor-
mal en comparación con la formal y no formal.

El aprendizaje situado, el aprendizaje “in situ” de las situacio-
nes de entrenamiento como principal medio de aprendizaje uni-
do con una profunda práctica reflexiva.
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INTRODUCCIÓN
La noción de comunidad de práctica (en adelante CoP) es una

herramienta de análisis del aprendizaje, a la vez que concepto
central del aprendizaje situado (Lave & Wenger, 1991). Según
Wenger, McDermott, y Snyder (2002, 4), una CoP es “un grupo
de personas (entrenadores en este caso) que comparten un obje-
tivo común, un conjunto de problemas, o una pasión en torno a
un tópico, y que profundizan en su conocimiento y experiencia a
partir de la interacción”. Los miembros de una CoP trabajan de
forma conjunta con un sentido de misión, presentan un compro-
miso con el entrenamiento y desarrollan un repertorio común de
estrategias y entrenamientos que genera una coherencia. Gene-
ralmente, los entrenadores de un mismo club o equipo tienen el
potencial de formar una CoP, pero sólo si deciden aprender a tra-
vés de dicho medio (Culver & Trudel, 2006). Así, una CoP alude
a la existencia de una práctica y al hecho de que ésta se desa-
rrolla en una comunidad.

El objetivo del presente estudio es conocer si los entrenado-
res expertos en baloncesto utilizan dichas estrategias formati-
vas y, si es así, cómo se realizan.

MÉTODO
La metodología empleada en nuestra investigación es una me-

todología cualitativa. El método es el biográfico y la técnica uti-
lizada es el estudio cualitativo de casos, con la entrevista semi-
estructurada como instrumento de recogida de información (Pat-
ton, 2002). Se entrevistaron 16 entrenadores españoles expertos
de baloncesto. Todos los entrevistados fueron hombres, en pose-
sión del máximo título de entrenador de baloncesto existente en
España, y con experiencia en la primera liga profesional de ba-
loncesto masculina (liga ACB) y/o en la dirección de equipos na-
cionales (séniors o jóvenes). Para su selección se utilizaron los si-
guientes criterios descritos en otras investigaciones de expertos:
10 años de experiencia, formación académica relacionada con el
baloncesto, ser entrenador de prestigio y haber entrenado equi-
pos y jugadores de categoría internacional profesionales. El aná-
lisis de los datos se realizó siguiendo a Côté, Salmela, Baria y Rus-
sell (1993), con un total de 64 unidades de significado clasifica-
das en una sola categoría y dos propiedades. La fiabilidad del mis-
mo fue establecida a través de la clasificación de una muestra
aleatoria de las respuestas por tres expertos independientes. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el caso de los entrenadores entrevistados, sólo tres han re-

flejado la existencia de una CoP, en torno a la cual desarrolla-
ron su formación. Dichos entrenadores formaron parte del mis-
mo club durante muchos años.

Podríamos hablar durante días, eran conversaciones intermina-
bles. Teníamos que defender y argumentar nuestras teorías ante los
demás. Esto nos llevó a conocer mucho y con mucha reflexión (S6).

Sin embargo, nuestros resultados confirman que los entrena-
dores desarrollan más las conversaciones y los debates estable-
cidos en los viajes, concentraciones o encuentros informales, en
torno a cualquier contenido relacionado con el baloncesto. Cas-
sidy y Rossi (2006); Gilbert y Trudel (2001) indican que cuando
los entrenadores tienen la oportunidad de discutir sobre cues-
tiones de su profesión, dichas conversaciones tienen una gran
significación para ellos y perciben dichas conversaciones como
muy valiosas para su desarrollo profesional. Por lo tanto, nues-
tros resultados confirman que la red informal de conocimiento
(conversaciones y observaciones con otros entrenadores) está
más establecida que las CoP, las cuales apenas se desarrollan ya
que requieren de un gran compromiso por parte de sus integran-
tes. En lo que se refiere a su desarrollo, la CoP se produce me-
diante encuentros sistemáticos entre miembros de un mismo
club y con afectividad entre ellos, en los que se cumplen varios
elementos, como la satisfacción individual y los objetivos com-
partidos de las necesidades de aprendizaje de los entrenadores,
la interacción y el dialogo entre entrenadores sin ningún tipo de
secreto y un compromiso absoluto por todos los miembros de la
CoP por desarrollar estas reuniones de forma continua.

Nos reuníamos constantemente para exponer temas de balon-
cesto como en la película de “El club de los poetas muertos” (S10).

CONCLUSIONES
Existen más encuentros informales y poco estructurados, ase-

mejándose éstos a una red informal de conocimiento más que a
una CoP (Culver & Trudel, 2006).

Los principales medios de formación de los entrenadores son
resultado de un proceso social e interactivo, por lo que será pre-
ciso diseñar entornos de aprendizaje que favorezcan la adquisi-
ción del conocimiento a través de dicha interacción, cuyo me-
dio de mayor potencial es la CoP.
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INTRODUCCIÓN
En baloncesto una de las herramientas más útiles a la hora de

controlar el rendimiento de los equipos son las estadísticas de
juego, siendo utilizadas en diferentes contextos de juego para
poder incidir en el entrenamiento y mejorar el rendimiento de
los equipos1, 2.

Dentro de las líneas de análisis del baloncesto mediante las
estadísticas de juego se encuentra la influencia de jugar en ca-
sa (definido como “home advantage” en la literatura especiali-
zada). En concreto, en baloncesto se considera como el fenóme-
no que permite a los equipos locales ganar más del 50% de los
partidos disputados en su campo. Los factores establecidos co-
mo condicionantes del rendimiento al jugar en casa o fuera son
los viajes, el reglamento, el público, el criterio arbitral y la fami-
liaridad de la pista de juego3. 

En este sentido, los estudios previos destacan que los equipos
locales ganan más partidos porque son más agresivos en sus
conductas de juego, obteniendo más faltas recibidas, capturan-
do más rebotes o robando más balones. Además de reflejar que
los equipos visitantes rinden peor debido a la influencia que el
público ejerce en su rendimiento (peores porcentajes de lanza-
miento o más pérdidas de balón4). Sin embargo, los estudios pre-
vios se han centrado en muestras universitarias y difieren de dos
décadas en el tiempo. Por lo tanto, el objetivo del presente es-
tudio consiste en analizar la influencia de la ventaja de jugar en
casa en la Liga Española de Baloncesto (liga ACB) mediante el
estudio de las estadísticas de juego.

MÉTODO
Para la realización del estudio se registraron los datos corres-

pondientes a todos los partidos de la fase regular de la tempo-
rada 2005-06 de la Liga ACB. Las estadísticas oficiales se obtu-
vieron de la base de datos oficial de la liga ACB (www.acb.com).
Las variables registradas fueron: los lanzamientos de 2 puntos
anotados (L2A) y fallados (L2F), los lanzamientos de 3 puntos
anotados (L3A) y fallados (L3F), los tiros libres anotados (TLA) y
fallados (TLF), los rebotes defensivos (RD) y ofensivos (RO), las
asistencias (AS), los robos de balón (RB), las pérdidas de balón
(PB), los tapones (TAP) y las faltas (F). Después de registrar las va-
riables, éstas fueron normalizadas en función de las posesiones
de balón teniendo en cuenta el ritmo de juego del partido1, 2. Pa-
ra el cálculo de las posesiones de balón se utilizó la fórmula de
Oliver 1,2 (PB = Lanzamiento de campo intentados – rebotes ofen-
sivos + pérdidas de balón + 0,4 x Tiros libres intentados).

El análisis estadístico se realizó mediante el análisis discrimi-
nante, considerando significativos los valores superiores a 0,30
de los coeficientes canónicos estructurales. Para el tratamiento
estadístico se utilizó el programa SPSS 13.0.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 aparecen los estadísticos descriptivos para ca-

da uno de los grupos analizados. Los resultados del análisis dis-
criminante muestran una función estadísticamente significati-
va (p<0,01) que permite clasificar correctamente el 71% de los
casos. 

Las variables que mejor permiten diferenciar el rendimiento
entre los equipos locales y visitantes son los lanzamientos de 2
puntos anotados (CE=0,41), los lanzamientos de 3 puntos falla-
dos (CE=0,30), las asistencias (CE=0,51), las pérdidas de balón
(CE=-0,49), y los tapones (CE=0,45).

Estos resultados pueden ser discutidos según los factores ex-
plicados por Courneya & Carron3, aunque muestran diferencias
con los resultados obtenidos en los estudios previos4, reflejando
la importancia de analizar las diferentes competiciones y con-
textos para poder ajustar mejor el entrenamiento a las necesi-
dades de la competición.

CONCLUSIONES
En baloncesto los factores que más afectan en el rendimien-

to a la hora de jugar en casa o fuera son la influencia del públi-
co, el criterio arbitral y las tácticas utilizadas por los equipos en
función de la localización.

REFERENCIAS
1. Gómez, MA. et al. J Hum. Movement Stud 51, 357-369, 2006.
2. Gómez, MA. et al. Percept Motor Skill, 106, 43-50, 2008.
3. Courneya, KS & Carron AV. J Sport Exerc. Psych 14, 13-27, 1992.
4. Varca, PE. J Sport Psych. 2, 245-257, 1980.

C
C

D
 • A

Ñ
O

 5
 - S

U
P

LEM
EN

TO
 - V

O
L. 3

 • M
U

R
C

IA
 2

0
0

8
 • IS

S
N

: 1696-5043
Ier CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE LA UCAM ÁREA DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO

Tabla 1. Datos descriptivos de cada estadística de juego para los grupos ana-
lizados.

LOCAL VISITANTE
M DS M DS

L2A 30,2 6,2 28,6 5,6

L2F 26,9 7,7 27,4 6,9

L3A 10,2 3,7 9,7 3,9

L3F 18,1 5,3 17,1 5,1

TLA 22,5 7,9 22,5 8,4

TLF 7,4 4,1 8,1 4,2

RD 31,6 6,3 31,1 6,0

RO 14,5 5,5 14,6 5,4

AS 19,8 6,1 17,1 5,8

RB 11,6 4,2 11,2 4,2

PB 17,6 4,6 19,2 5,1

TAP 4,4 3,1 3,5 2,5

F 31,6 5,4 31,7 5,1
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INTRODUCCIÓN
El fútbol sala es una disciplina paralímpica y es el deporte de

mayor arraigo en deportistas ciegos y deficientes visuales1. Se
conocen muchos estudios sobre composición corporal y reque-
rimientos funcionales en fútbol2, 3, sin embargo, no ocurre lo mis-
mo con el fútbol sala4, 5 y aún más escasas son las investigacio-
nes que relacionen fútbol sala y deficientes visuales. Por lo tan-
to, el objetivo del presente estudio fue registrar la condición fí-
sica de jugadores de fútbol sala ciegos y deficientes visuales de
Alicante y Murcia.

MÉTODO
La muestra estuvo compuesta por 9 jugadores ciegos y defi-

cientes visuales de los equipos de fútbol sala de Alicante y Mur-
cia (edad = 28,22 ± 9,76 años; talla = 172,47 ± 7,43 cm; peso =
40,35 ± 5,49 kg; IMC = 25,13 ± 3,90 kg/m2) pertenecientes a la
categoría B1 sénior durante la temporada 2007/08. A todos ellos
se les realizaron los siguientes test: fuerza isométrica máxima de
los flexores de la mano a través de dinamometría manual, asi-
mismo, la fuerza explosiva del tren superior se determinó me-
diante lanzamiento de balón medicinal, la velocidad de lanza-
miento del tren inferior a través del lanzamiento con rádar des-
de parado y con dos pasos, y la fuerza explosiva del tren inferior
a través de la realización de un sprint a máxima velocidad sobre
15 m de parado. Se efectuó un análisis descriptivo de los datos,
presentados como medias ± desviación estándar.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de composición corporal y valoración física que-

dan reflejados en la Tabla 1. Al comparar los datos con los de San-
tos et al.2 para jugadores de fútbol de 2ª División B se observa
que los deportistas del presente estudio tienen porcentajes ma-
yores de peso muscular, graso, óseo y residual, excepto el porcen-
taje de peso muscular que es superado por los porteros de fút-
bol. Respecto a la valoración física, se observa que los deportis-
tas del presente estudio presentan tiempos similares de veloci-
dad máxima en 15 m respecto a los futbolistas de 2ª División B
en sprint de 20 m del estudio de Sevillano et al.3 (2,87 ± 0,02). 

CONCLUSIONES
Los jugadores analizados presentan valores de condición físi-

ca y parámetros antropométricos de inferior calidad a la mos-

trada por jugadores de fútbol y de fútbol sala sin discapacidad.
En base a estos resultados se hace necesario ampliar los estu-
dios en relación a ciegos y deficientes visuales para permitir una
comparación y análisis en profundidad.

REFERENCIAS
1. Federación Española de Deportes para Ciegos. Disponible en: H:\fútbol sala\ar-

tículos\federación f.s.ciegos.htm
2. Santos, M. et al. Selección 14, 219-226, 2005.
3. Sevillano, JM. et al. Revista Digital: RendimientoDeportivo.com 2, 1-13, 2002.
4. Álvarez, J. et al. Apunts 67, 45-51, 2002. 
5. Barbero, C. et al. Apunts 77, 71-78, 2004.
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Tabla 1. Resultados de la composición corporal y valoración física de los 
jugadores de fútbol sala invidentes. Los datos quedan reflejados como 
media ± desviación estándar.

Variable Media ± Desviación estándar

1ª medida

Edad (años) 28,22 ± 9,76

Talla (cm) 172,47 ± 7,43

Peso (kg) 40,35 ± 5,49

IMC (kg/m2) 25,13 ± 3,90

Peso muscular (%) 40,35 ± 5,49

Peso graso (%) 18,12 ± 6,70

Peso óseo (%) 15,61 ± 1,83

Peso residual (%) 22,21 ± 5,45

Fuerza presión Derecha: 40,31± 7,43
manual (kg) Izquierda: 37,13 ± 8,18

Lanzamiento de 
balón medicinal (cm) 4,14 ± 0,49

Velocidad de lanzamiento 
desde parado (km/h) 57,28 ± 8,53

Velocidad de lanzamiento 
dando 2 pasos (km/h) 53,85 ± 12,06

Velocidad máxima 
sobre 15m (m/s) 2,93 ± 0,25
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INTRODUCCIÓN
Existen estudios que analizan las diferencias en el rendimien-

to de los jugadores de baloncesto en función del género y el ni-
vel de competición a partir del estudio de las acciones de juego.
Otra línea de trabajos analiza las diferencias entre ganadores y
perdedores. En un estudio sobre el Eurobasket’05, los estadísti-
cos discriminantes más importantes fueron los tiros de tres y las
asistencias1. 

MÉTODO
El diseño de esta investigación, según la metodología emplea-

da, es cuantitativo. Para la recogida de datos la metodología es
observacional. Los datos se obtuvieron de la página web oficial
del Campeonato del Mundo de baloncesto 2006, y las variables
estudiadas fueron las estadísticas oficiales de juego. A partir de
éstas se obtuvieron las variables secundarias, Coeficientes de
Eficacia Ofensiva y Defensiva (CEO y CED) y Posesiones por Par-
tido. Se normalizaron las variables a 100 posesiones por partido
para evitar el efecto ritmo de juego2. Se realizaron Correlacio-
nes para comprobar el grado de relación entre las variables se-
cundarias. Se realizó un análisis discriminante para encontrar
una función estadísticamente significativa que permita discrimi-
nar entre los equipos ganadores y perdedores en función de la
victoria/derrota y predecir la pertenencia a cada grupo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el análisis de las correlaciones, son significativas las que

relacionan las variables secundarias con el resultado final (CEO:
ρ=-0,340; p≤0,01; CED: ρ=-0,512; p≤0,01; Posesiones de balón:
ρ=-0,211; p≤0,05). El CEO y las posesiones correlacionan positi-
vamente, mientras que el CED lo hace negativamente. Los resul-
tados sugieren que los equipos que meten más puntos y tienen
más posesiones de balón son los que ganan los partidos.

El análisis discriminante en función del resultado de los equi-
pos muestra una relación estadísticamente significativa (p< 0,01).
La función discriminante clasifica correctamente el 100% de los
casos. El estudio de los coeficientes estructurales mostró la im-
portancia de las asistencias (SC=0,492), los lanzamientos de tres
encestados (SC=0,403), los lanzamientos de 1 punto encestados
(SC= 0,365), los rebotes defensivos (SC= 0,329) y las pérdidas
(SC= -.0,315) (Tabla 1). Se encuentran estudios en la literatura
internacional que corroboran los resultados para las asistencias
y los lanzamientos de 3 encestados1, los tiros libres encestados3,
los rebotes defensivos2 y las pérdidas de balón4.

Las asistencias son un indicador del trabajo en equipo de los
campeones, que sugiere la compenetración entre los compañe-

ros. Los lanzamientos de 1 y 3 puntos encestados indican el ni-
vel de eficacia de los mismos y la importancia de aprovechar to-
das las ocasiones de conseguir encestar. Los rebotes defensivos
son sinónimo de una buena defensa, forzando al ataque a hacer
tiros incómodos y consiguiendo nuevas posesiones para el equi-
po. Las pérdidas de balón son posesiones perdidas, que restan
oportunidades de anotar y se suman al equipo rival.

CONCLUSIONES
Los resultados sugieren que los indicadores de eficacia ofen-

siva, como los lanzamientos encestados y las asistencias, son
más importantes para predecir la victoria en un partido que los
que están relacionados con la fase de defensa, como los rebotes
defensivos y las pérdidas. Estos resultados se refrendan con los
obtenidos en las correlaciones, donde el C.E.O. correlaciona po-
sitivamente con el resultado final. Se puede concluir con que el
ataque es más importante que la defensa para ganar estos cam-
peonatos.

REFERENCIAS
1. Sampaio y Leite. Kronos 9, 67-73, 2006.
2. Ibañez et al.. J Hum Mov Stud 45, 001-019, 2003.
3. Christoforidis et al. (2000). Exercise & Society Journal of Sports Science 24, 68-

72, 2000.
4. Brandao et al. Lecturas: educación física y deportes, Revista Digital, 45, 2002.
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Tabla 1. Función discriminante victoria-derrota.

Sénior

Tiros 2 encestados 0,292

Tiros 2 intentados -0,026

Tiros 3 encestados 0,403*

Tiros 3 intentados 0,204

Tiros 1 encestados 0,365*

Tiros 1 intentados 0,279

Rebotes ofensivos 0,061

Rebotes defensivos 0,329*

Asistencias 0,492*

Faltas -0,261

Pérdidas -0,315*

Autovalor 0,794

Lambda Wilks 0,558

Correlación Canónica 0,665

Chi-cuadrado 80,627

Significación 0,000

*SC= /0,30>/
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INTRODUCCIÓN
La ventaja de jugar en casa o “home advantage” ha sido des-

crita por diferentes autores en diferentes deportes colectivos, co-
mo el baloncesto, el fútbol o el hockey1. Según Pollard2 se consi-
dera el efecto que lleva a los equipos locales, en sistemas de com-
petición disputados a ida y vuelta, a la consecución de más del
50% de los puntos de toda la temporada en su propio campo.

Los principales estudios encuentran en la última década valo-
res del 60% en fútbol, baloncesto y béisbol, y del 55% en hockey1.
Además, otro factor que influye de forma importante en la ven-
taja de jugar en casa es el nivel de los equipos. Autores como Po-
llard & Gómez3 encontraron una relación estadísticamente signi-
ficativa entre el nivel de los equipos y la ventaja de jugar en ca-
sa en baloncesto. Sin embargo, los estudios internacionales no se
han centrado sobre el deporte del balonmano, de modo que el pre-
sente estudio trata de analizar la ventaja de jugar en casa en la
liga profesional española (ASOBAL), así como estudiar la influen-
cia del nivel de los equipos en la ventaja de jugar en casa.

MÉTODO
Para el análisis de la liga ASOBAL se registraron los resulta-

dos finales en casa y fuera de los equipos durante la fase regu-
lar de las últimas 6 temporadas (2001-02 hasta 2006-07), para
ello se utilizó el espacio web de la Real Federación Española de
Balonmano (www.rfebm.com). 

Para el cálculo de la ventaja de jugar en casa se utilizaron dos
ecuaciones siguiendo a Pollard & Gómez3:
a) El análisis de la ventaja de jugar en casa para una temporada:

se calcula como el porcentaje de puntos obtenidos en casa del
total de puntos obtenidos en casa y fuera.

b) El análisis de la ventaja de jugar en casa para equipos: se cal-
cula estudiando el nivel de cada equipo (porcentaje de victo-
rias locales durante la temporada, incorporando los empates
contabilizados como media victoria) y la ventaja de jugar en
casa de ese equipo en esa temporada, que se calcula igual que
la ecuación anterior de la ventaja de jugar en casa de cada
temporada. Posteriormente se realiza una regresión lineal
considerando la ventaja de jugar en casa como variable de-
pendiente y el nivel de los equipos como variable independien-
te (home advantage = a + b (nivel)). 
Además, los valores residuales estandarizados se calculan

para cada equipo cada temporada, de modo que se pueda cuan-

tificar el aumento o disminución de la ventaja de jugar en ca-
sa en función del nivel de los equipos. Por último, para conocer
las diferencias entre los equipos participantes en la Liga ASO-
BAL, se realiza un análisis de la Varianza con el test post-hoc
de Tukey utilizando los valores residuales estandarizados como
variable predictora. Dentro de este apartado y para evitar mues-
tras reducidas, sólo se incluyeron los equipos con al menos 4
temporadas disputadas. Para el análisis se utilizó el programa
SSPS 13.0. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 aparecen los resultados descriptivos de cada una

de las temporadas, así como el valor de la ventaja de jugar en
casa (home advantage). Destacando valores intermedios en com-
paración con otros deportes como el fútbol o el baloncesto
(60%) y el hockey (55%) encontrados por Pollard & Pollard1.

Los resultados de la regresión lineal muestran una relación es-
tadísticamente significativa (p<0,001), con valores de R-cuadra-
do del 26,7%. Confirmando una evidente influencia del nivel de
los equipos en la ventaja de jugar en casa tal y como se encon-
tró en baloncesto por otros autores3.

En último lugar, los resultados del ANOVA fueron significativos
(p<0,05), indicando que 3 equipos diferían del resto, Torrevieja BM
y Valencia CBM (con un 78,3% y un 77,1% de la ventaja de jugar
en casa respectivamente), y el Almería 2005 (con un 52,3%). Es-
tos resultados se asocian con los encontrados por Pollard & 
Gómez3 en baloncesto, y destacan la importancia de ciertos fac-
tores que explican la ventaja de jugar en casa, como los viajes, el
conocimiento de la pista o la influencia del público1.

CONCLUSIONES
La ventaja de jugar en casa es un fenómeno que afecta de

igual modo al balonmano que a otros deportes colectivos, y ade-
más refleja que el nivel de los equipos es un factor determinan-
te en dicho efecto. Por otro lado, en balonmano ciertos factores
como los viajes y el público aparecen como determinantes en el
rendimiento de los equipos locales.

REFERENCIAS
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3. Pollard R. & Gómez, M.A. Percept Motor Skill. In press.

C
C

D
 • A

Ñ
O

 5
 - S

U
P

LEM
EN

TO
 - V

O
L. 3

 • M
U

R
C

IA
 2

0
0

8
 • IS

S
N

: 1696-5043
Ier CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE LA UCAM ÁREA DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO

Tabla 1. Datos descriptivos y la ventaja de jugar en casa (HA) de cada temporada analizada.

Temporada Partidos Victorias locales Empates Derrotas locales HA (%)
2001-2002 240 135 21 84 60,62
2002-2003 240 123 32 85 57,91
2003-2004 240 132 19 89 58,95
2004-2005 240 130 13 97 56,87
2005-2006 240 123 21 96 55,62
2006-2007 240 139 23 78 62,70
TOTAL 1.440 782 129 529 58,78
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INTRODUCCIÓN
El estudio de la fuerza y sus distintas manifestaciones ha si-

do abarcado por una gran cantidad de autores. Entre esos tra-
bajos destacan en número los dedicados al estudio de la poten-
cia y su mejora. Sin embargo existen pocas referencias que es-
tudien el comportamiento de los parámetros de fuerza explosi-
va inmediatamente después de un entrenamiento complejo que
combine cargas máximas y ejecuciones explosivas (entrena-
miento complejo). 

Son numerosas las referencias que indican que la realización
de series de cargas altas, precedentes a otras de cargas más li-
geras y con carácter más explosivo, hacen que éstas se desarro-
llen más eficazmente1, 2, 3.

El propósito de este estudio ha sido conocer la evolución de
diversos valores de la curva de fuerza- tiempo medida en con-
diciones isométricas, tras un entrenamiento combinado4.

MÉTODO
Participaron en el estudio 11 jugadores de campo de balon-

mano de categoría senior que juegan en 2ª división nacional a
los que se ha aplicado un tratamiento consistente en ejercicios
de press de banca plano en el que se harán 4 series máximas de
3RM con 4 minutos de descanso entre ellas, todo esto seguido
por 4 series de 3 lanzamientos de pecho de balón medicinal de
5 kgs con 3 minutos de descanso entre ellas. Este protocolo es-
tá de acuerdo con los propuestos por Comyns3 en cuanto a in-
tervalos eficaces de reposo.

Se midieron los valores de fuerza que se presentan a conti-
nuación un test de fuerza isométrica de press de banca plano lle-
vado a cabo con una galga extensiométrica marca Interface mo-
delo SSM-AJ-5000N. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los valores de la curva fuerza-tiempo, sólo presentaron dife-

rencias significativas para la evolución del pico de fuerza en la
sesión. Otras variables registradas como el tiempo al pico y su
integral, o los referentes al índice de manifestación de la fuer-
za, sufrieron modificaciones pero no significativas.

Estos resultados van en la línea de estudios como el de Baker5

en el que no encontró mejoras en parámetros de potencia de for-

ma aguda tras un entrenamiento de cargas pesadas, si bien es
cierto que su entrenamiento era de mayor volumen y menor in-
tensidad. Tampoco McBride y Nimphius6 encontraron mejoras
significativas en el desarrollo de potencia tras entrenamientos
con cargas pesadas. Chiu2 sólo encontró mejoras en atletas con
altos niveles de entrenamiento.

Sin embargo existen numerosos estudios que abogan por es-
te tipo de entrenamientos para mejorar el rendimiento en acti-
vidades explosivas que se realizarán posteriormente con un in-
tervalo de 3-4 minutos1, 2, 3, 6, 7, 8.

Por tanto, basándonos en estos resultados sólo podemos
concluir que para nuestra muestra, este entrenamiento sólo
afecta y de forma negativa al pico de fuerza. El resto de varia-
bles tienden a empeorar sus valores pero no es de forma sig-
nificativa.
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Tabla 1. Valores de significación de la variable pico de fuerza.

Medida Valores N Sig. t

Inicial 435.535 11 0.033 2.476

Final 361.303
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INTRODUCCIÓN
Para Fleck et al.1, la relación entre la velocidad en el lanza-

miento del balón y la precisión en la localización del mismo son
los factores que determinan el éxito en la tarea, cuestión com-
partida por diferentes autores2, 3, 4, 5. De esta forma, es común en-
contrar medidas de rendimiento en el lanzamiento en balonma-
no donde se registran tanto la precisión como la velocidad del
balón5. Estos dos factores (precisión y velocidad) no son exclu-
sivos del ámbito del balonmano, sino que existen otros deportes
donde la tarea del lanzamiento exige un compromiso en estas
dos direcciones.

El objeto de este estudio es analizar las relaciones existentes
entre la velocidad y la precisión en este tipo de lanzamientos don-
de ambas variables son determinantes del rendimiento5, 6, 7.

MÉTODO
Para ello se ha estudiado a 13 jugadores de campo de balon-

mano de nivel 2ª división nacional con edades entre 18 y 28
años, que realizaron 5 lanzamientos sin ningún compromiso de
precisión que sirvieron para establecer la velocidad máxima. De
los 5 intentos se eligió el de la máxima velocidad.

Posteriormente realizaron una serie de 10 lanzamientos de pe-
nalti en balonmano desde la distancia reglamentaria localizan-
do el lanzamiento en uno de los diez cuadrantes de 40 cm x 40
cm, en los que se dividió la portería. La consigna que se le dio a
los sujetos en esta primera serie fue la de lanzar con la mayor
precisión posible sin importar la velocidad del balón.

Tras la primera serie los sujetos descansaban durante 10 mi-
nutos para volver a realizar otra serie de 10 lanzamientos, en los
que debían lanzar por encima del 90% de su velocidad máxima
de lanzamiento.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el análisis de nuestros datos se observa que en nuestra

muestra la precisión no se ve afectada por la velocidad, si bien
parecen existir diferentes tendencias sin diferencias significati-
vas en el error en función de la velocidad del lanzamiento. Así
encontramos una tendencia a ser más impreciso en el eje x en
lanzamientos de mayor velocidad.

Esta tendencia se invierte respecto al eje, siendo más impre-
cisos en este eje los lanzamientos a menor velocidad. Dada la
importancia del binomio formado por la precisión y la velocidad

del lanzamiento creemos necesaria la realización de más estu-
dios con un número de muestra mayor que permita analizar con
mayor profundidad la relación de estas dos variables claves en
el rendimiento del lanzamiento de balonmano3, 4, 5, 6.
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Tabla1. Diferencias en la velocidad y el error entre lanzamientos efectuados
sin requisitos de velocidad (D) y a máxima velocidad (F).

Parámetros Tipo Valores N Sig. p

Velocidad D 60,86 13 -8,714 0,000
media (m/s) F 74,97

% Velocidad D 75,88 13 -7,916 0,000
F 93,22

EA (cm) D 37,07 13 13,471 0,744
F 34,99

EA_X (cm) D 16,57 13 -1,849 0,089
F 20,81

EA_Y (cm) D 29,52 13 1,976 0,072
F 24,19

m/s = metros por segundo.
cm. = centímetros.
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INTRODUCCIÓN
El rendimiento en fútbol es multifactorial y depende de los

planos técnico, táctico, físico, fisiológico y psicológico, (Stolen y
cols., 2005; Vescovi y cols., 2006).

El objetivo principal de nuestro estudio es analizar las dife-
rencias existentes en variables antropométricas, de fuerza explo-
siva y de golpeo de balón en función de la posición ocupada ha-
bitualmente en el terreno de juego por jugadores de División de
Honor Juvenil Española.

MÉTODO
La muestra se compone de un total de 40 jugadores (18,02 ±

0,54 años, 4 días/semana de frecuencia media de entrenamien-
to), divididos por posiciones de juego: porteros, defensas, cen-
trocampistas y delanteros.

Después de registrar la masa corporal y la talla y tomar valo-
res de seis pliegues, tres diámetros y cuatro perímetros, se cal-
culó el porcentaje de grasa a través de la ecuación de Yuhasz
(1974). En cuanto a la fuerza explosiva se utilizaron dos prue-
bas de salto recogidas dentro de la batería de Bosco: Counter
Movement Jump (CMJ) y Drop Jump (DJ). Para la evaluación de
la velocidad de golpeo del balón se utilizó un radar de precisión
mediante un protocolo validado previamente. Para el análisis es-
tadístico de los resultados se empleó el paquete estadístico SPSS
14.0 para Windows. Se utilizó el análisis de varianza de un solo
factor (ANOVA) para el análisis comparativo entre categorías
(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
ANOVA revela la existencia de diferencias estadísticamente

significativas entre grupos en la masa corporal en todas las va-
riables analizadas.

En la Tabla 1 encontramos diferencias estadísticamente sig-
nificativas en la masa corporal, entre porteros y delanteros res-
pectivamente. En la Tabla 2 no aparecen diferencias significati-
vas. Resultan llamativos los resultados tan bajos obtenidos por
los porteros en comparación con el resto de jugadores en ambos
tipos de salto, y los valores muy similares entre todas las demar-
caciones menos en las de los citados guardametas. En la Tabla
3 no encontramos diferencias significativas en el golpeo de ba-
lón con ambas piernas, ya que todos los jugadores obtienen va-
lores muy similares entre sí independientemente de su demar-
cación y de la pierna de golpeo en cada caso.

En cuanto a la masa corporal, los jugadores que registran va-
lores superiores son los defensas y los porteros, resultado que es-
tá en línea con datos aportados tanto en fútbol masculino
(Bangsbo, 1994; Casajús y Aragonés, 1997; Rico-Sanz, 1998) co-
mo en fútbol femenino (Vescovi y cols., 2006).

Hay autores que tampoco encuentran diferencias en la fuer-
za explosiva en función del nivel y la posición de juego (Villa y
cols., 1999; Todd y cols., 2005).

En lo que hace referencia al golpeo del balón, no encontra-
mos diferencias significativas en las cuatro demarcaciones, algo
vinculado a la idea de que el rendimiento en el disparo tiene una
correlación positiva con la fuerza explosiva del tren inferior
(Winkler, 1993; Dutta y Subramanium, 2002; Masuda y cols.,
2005; Sedano y cols., 2006).

CONCLUSIONES
Los resultados muestran una tendencia al alza de los porteros

en las variables antropométricas: masa corporal, talla y porcen-
taje de grasa. En las variables de fuerza explosiva y golpeo de
balón los valores son muy parecidos para las cuatro demarca-
ciones.
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Tabla 1. Resultados en las variables antropométricas.

Variable Port. Def. Centr. Del. F

M. Corporal (Kg) 76,3±6,98 72,33±5,6 68,38± 2,7 67,8±5,94 0,014*

Talla (cm) 181,6 ±3,2 177,1±3,65 176,2±4,3 175,3±5,87 0,134

% grasa 11,8±1,57 11,06±1,29 10,95±1,1 11,05±0,88 0,637

Nota: Media ± SD apareciendo diferencias significativas con p<0,05.

Tabla 2. Resultados en las variables de fuerza explosiva.

Variable Port. Def. Centr. Del. F

CMJ (cm) 36,48±4,89 38,92±2,66 37,2±4,85 38,02±5,37 0,728

DJ (cm) 33,48±1,76 36,46±3,26 35,85±4,71 37,87±4,73 0,309

Nota: Media ± SD apareciendo diferencias significativas con p<0,05.

Tabla 3. Resultados en las variables de golpeo de balón.

Variable Port. Def. Centr. Del. F

P. Dom. 100,8±5,05 103,8±4,86 101,2±5,44 101,3±5,19 0,554

P. No dom 91,25±6,39 93,33±6,58 90,25±6,98 92±6,71 0,731

Nota: Media ± SD apareciendo diferencias significativas con p<0,05. 
Los valores están expresados en km/h.
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INTRODUCCIÓN
Son numerosos los trabajos publicados sobre las características

antropométricas y el somatotipo en jugadores/as de baloncesto de
nivel internacional1,2. Sin embargo, son escasos los estudios que
hacen referencia a jugadoras de baloncesto en España. El objeti-
vo principal del presente trabajo es efectuar un análisis descrip-
tivo de las características antropométricas y de somatotipo en
jugadoras españolas de baloncesto, realizando un análisis com-
parativo en función del nivel competitivo.

MÉTODO
La muestra se compone de un total de 64 jugadoras. 20 juga-

doras pertenecían a la Liga Femenina de Baloncesto (LFB), con
una media de edad de 25,64 ± 3,93 años, y con una frecuencia
media de entrenamiento de 18 horas semanales. 22 jugadoras a
la Liga Femenina 2 de Baloncesto (LF2), con una media de edad
de 24,90 ± 5,04 años y una frecuencia media de entrenamiento
de 12 horas semanales. 22 jugadoras de Primera Nacional (PN),
con una media de edad de 22,01 ± 3,33 años y una frecuencia
media de entrenamiento de 6 horas a la semana.

Después de registrar la masa corporal y la talla y tomar valo-
res de seis pliegues, tres diámetros y cuatro perímetros, se calcu-
ló el porcentaje de grasa a través de la ecuación de Yuhasz (1974)
y la masa muscular mediante la fórmula de Matiegka (1921) (ci-
tados por Esparza y cols., 1993). Para calcular el somatotipo se
utilizó el método antropométrico de Heath-Carter (1975) junto
con la representación gráfica en el triángulo de Reuleaux.

Para el análisis estadístico de los resultados se empleó el pa-
quete estadístico SPSS 13.0 para Windows. Se utilizó el análisis
de varianza de un solo factor (ANOVA) para el análisis compa-
rativo entre categorías (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
La Tabla 1 muestra los estadísticos descriptivos (media ± SD)

de todas las variables y para todos los grupos.
ANOVA revela la existencia de diferencias estadísticamente

significativas entre grupos en la masa corporal, la talla, el por-
centaje de grasa, el porcentaje de masa muscular, el valor de me-
somorfia y el de ectomorfia.

Las pruebas de contrastes de Scheffé localizan dichas diferen-
cias con respecto a la masa corporal entre LFB y LF2 y entre LF2
y PN; en la talla entre LFB y LF2; en el porcentaje de grasa en-
tre LFB y LF2; en el porcentaje de masa muscular entre LFB y LF2,
entre LF2 y PN y entre LFB y PN. Con respecto al somatotipo, no
se encuentran diferencias estadísticamente significativas en el
componente endomórfico, pero sí existen en el componente me-
somórfico entre LFB y PN, y en el componente ectomórfico en-
tre LFB y LF2 y entre LFB y PN.

Con respecto a la representación del somatotipo en la soma-
tocarta, las jugadoras de LFB tienen una tendencia al somatoti-
po central, mientras que las jugadoras de LF2 se sitúan en la 
zona del somatotipo meso-endomorfo y las de PN al ecto-endo-
morfo (Figura 1). 

CONCLUSIONES
Al analizar los resultados, lo primero que se observa es una

tendencia al aumento de la talla a medida que aumenta el nivel
competitivo, algo que no ocurre en el caso de la masa corporal
o el porcentaje de grasa. Sorprendentemente, el porcentaje de
masa muscular disminuye a medida que lo hace el nivel compe-
titivo, cuando habitualmente son los deportistas de mayor nivel
los que muestran mayores valores en esta variable.

Si bien Esparza y cols. (1993) indicaban que los deportistas
tienen una marcada tendencia a la mesomorfia, esto no ocurre
en la muestra analizada, donde el componente predominante en
todos los casos es el endomórfico.
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Tabla 1. Resultados obtenidos en todas las variables, para todos los grupos.

Variable LFB LF2 PN F

Masa Corporal (Kg) 74,3±8,02a 76,4±11,54b 69,1±7,24a,c 0,04
Talla (cm) 183,2±7,69a 180,2±7,50a,b 174,8±7,27b 0,01

Porcentaje de grasa 12,0±2,08a 13,8±2,35b 12,4±1,96a,b 0,04

Porcentaje de 
masa muscular 43,26±3,27a 47,93±3,75b 51,09±3,40c 0,00

Endomorfia 3,67±1,02 4,32±0,97 4,13±0,84 0,17

Mesomorfia 3,35±1,64 a 2,76±1,82a,b 1,80±0,96b 0,02

Ectomorfia 3,36±0,84a 2,21±1,06b 2,50±0,81b 0,01

Nota: las medias en la misma fila, para la misma variable, que tienen el mismo
subíndice, no son significativamente diferentes (p<0,05).

Figura 1. Somatocarta.
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INTRODUCCIÓN
La práctica del baloncesto ha tenido una gran evolución en los

últimos años, tanto en jóvenes (en clubes o colegios) como en
adultos (equipos de barrio o equipos federados), en parte debi-
do a la promoción que se ha hecho a través de actividades y
eventos profesionales como de éxitos cultivados por deportistas
españoles. 

En las edades tempranas es donde el niño se empieza a for-
mar un ideal deportivo, de ahí es de donde parte el concepto
de ídolo. Los niños que practican deporte suelen sentir una
gran admiración por algún deportista profesional, ya sea por la
promoción que desarrolla a nivel social, como por sus aspec-
tos técnicos dentro del deporte. Gracias a estas figuras depor-
tivas públicas, muchas veces las federaciones o los clubes pro-
mocionan el deporte de forma que atrae a gran parte del co-
lectivo infantil.

Durante las etapas de categorías de formación en el balonces-
to no se debe especializar al jugador en un puesto o en un as-
pecto técnico concreto, sino que es importante un trabajo glo-
balizado, que permita al deportista poder desenvolverse con
gran porcentaje de éxito ante situaciones que se le presenten en
un partido. 

En el baloncesto, al igual que en casi todos los deportes, es
necesaria una constante toma de decisiones ofensivas y defen-
sivas por parte del jugador, tanto a nivel individual como colec-
tivo, para mejorar el trabajo de equipo. 

El trabajo presentado consta de una evaluación de las deci-
siones tomadas por jugadores de categoría júnior femenino y
masculino de baloncesto durante los partidos. 

MÉTODO
El método empleado es una observación directa de las tomas

de decisiones tanto ofensivas como defensivas en los partidos,
así como un análisis de las respuestas proporcionadas por los ju-
gadores sobre cuestionarios previos que se les han facilitado. Del
mismo modo se ha realizado una comparativa de los resultados
de las tomas de decisiones de cada jugador con sus caracterís-
ticas personales y deportivas. 

El estudio se ha realizado sobre dos equipos de categoría jú-
nior, uno masculino y uno femenino. Cada equipo estaba com-
puesto por 12 jugadores nacidos en el año 1991.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados respecto al análisis realizado en la observa-

ción muestran que el 33,3% de los jugadores cuando recibe el
balón no actúa en función de la situación, sino que automáti-
camente bota el balón; el 45,83%, cuando recibe el balón, di-

rectamente observa el lado contrario, obviando ventajas que se
puedan producir en el mismo lado de procedencia del balón; el
12,5% toma una decisión correcta tras una previa observación
de la situación; y el 8,3% restante se bloquea cuando recibe el
balón y no sabe qué hacer, de forma que en el 63% de las oca-
siones toma una decisión errónea cuyo resultado es la pérdida
del balón. 

Los resultados obtenidos tras el análisis de los cuestionarios
muestran que el 66,6% de los jugadores llevan jugando como
mínimo 7 años al baloncesto; el 20,83% llevan al menos 5 años
y el 12,5% restante llevan 3 años como máximo. Respecto a los
conocimientos teóricos proporcionados por entrenadores, el
62,5% sabe ver ventajas y decidirse por una en situaciones con-
cretas; el 16,6% ve más de una ventaja pero no sabe cuál es la
mejor; al 12,5% le cuesta ver dónde radica la ventaja, y el 8,3%
no sabe desenvolverse por las modificaciones de defensa. Las
respuestas que han dado los jugadores sobre qué factores creen
que más influyen en el error son: es el estrés y miedo al fraca-
so, en un 42% de los casos; relevancia del partido que se esté
jugando, en el 15%; la presión del entrenador, el 26%; y las ac-
titudes y presiones del público, el 17%.

CONCLUSIONES
Están directamente relacionados los años de experiencia con

el nivel de acierto en las tomas de decisión, pero hay casos en
los que por las características psíquicas e intelectuales del de-
portista le cuesta ver la decisión correcta, por lo que la expe-
riencia es determinante pero no decisiva. La toma de decisio-
nes se ve influida por la situación momentánea, y ante situa-
ciones de estrés el nivel de acierto en la toma de decisión dis-
minuye. 

Los partidos que tienen más importancia o hay más éxito en
juego hacen que disminuya el nivel de acierto en las decisiones
tomadas y requieran más concentración por parte del jugador,
para no errar en alguna situación.

Del mismo modo, los conocimientos proporcionados por entre-
nadores –de este año o años anteriores– sobre decisiones ante
situaciones reales de juego, determina la capacidad de decisión
del jugador al aplicar los aspectos entrenados a los partidos.
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INTRODUCCIÓN
La fuerza y el equilibrio siempre han sido requisitos imprescin-

dibles para ser un buen bailarín de danza clásica, incluso existen
estudios que demuestran diferencias significativas entre bailari-
nes y otros grupos de población1, especialmente en cuestiones de
equilibrio. Algunos gestos específicos, como las piruetas, deman-
dan un gran control del equilibrio en posiciones complejas sobre
una pierna y con una escasa área de soporte ya sea en relevée o
en punta4. Por otro lado, para llegar a estas posiciones de equili-
brio se requieren ciertos niveles de fuerza, al igual que para man-
tenerlas. No obstante, no existen muchos estudios en el ámbito
de la danza relacionados con la fuerza y el equilibrio. Estudios en
otros ámbitos y con otros tipos de población demuestran la rela-
ción existente entre estos dos factores2; sin embargo, aún no es-
tá muy clara dado que existen resultados contradictorios3, en par-
te, por la diferencia entre las poblaciones estudiadas, los méto-
dos e instrumentales utilizados o los grupos musculares medidos.
En líneas generales, parece existir una correlación positiva entre
la fuerza y el equilibrio, incluso algunos autores apuntan el gra-
do en que la una predice a la otra. 

Nuestro objetivo es estudiar la relación que existe entre la
fuerza y el equilibrio en bailarinas, así como entre la prueba de
equilibrio y el nivel de experiencia de las participantes.

MÉTODO
Participaron en el estudio 6 bailarinas de ballet clásico, las

cuales fueron divididas en dos grupos en función de la canti-
dad de años como practicantes. Se les realizó una prueba de
equilibrio sobre una plataforma oscilatoria durante 30 segun-
dos. Los datos provenientes de esta prueba se analizaron me-
diante el estudio de la desviación típica de los ángulos por los
que pasaba el sujeto en la prueba. Esta desviación típica se cal-
culó en el conjunto del ensayo así como en fracciones de cin-
co segundos.

La medida de la fuerza isométrica fue realizada mediante una
galga extensiométrica. El sujeto realizaba una contracción iso-
métrica de sus extensores de tobillo, obteniéndose en el test va-
lores relativos a la máxima fuerza del sujeto, así como de su ca-
pacidad de producir fuerza explosiva.

RESULTADOS
Los resultados muestran cómo existen diferencias significati-

vas en el equilibrio entre las bailarinas con mayor y menor ex-
periencia, siendo las de menor experiencia (N) las que muestran
una mayor dispersión respecto a la angulación de inicio. Sin em-
bargo, no se han encontrado diferencias significativas entre am-
bos grupos en los parámetros de fuerza.

Los resultados concuerdan con las investigaciones preceden-
tes que estudiaban el equilibrio y la fuerza en bailarines, don-
de sí se encontraron diferencias significativas entre un grupo
experimental de bailarines profesionales de danza clásica y otro
grupo de control que no hacía ninguna actividad en particular1.
Por otro lado, los resultados apoyan estudios previos en otros
deportes, como el patinaje, en el que los patinadores expertos
demostraron tener mayor equilibrio que los patinadores nove-
les. Aunque en este último estudio también se encontraron di-
ferencias significativas en los niveles de fuerza en función del
nivel de experiencia de los sujetos2, al contrario que en nuestro
estudio, quizás se deba a las características específicas del de-
porte en cuestión o a que en nuestro estudio se midió la fuer-
za de los extensores del tobillo de los bailarines en ambas pier-
nas a la vez frente a la fuerza máxima isométrica de los exten-
sores de la rodilla en cada una de las piernas por separado de
los patinadores. 

Por otro lado, nuestros resultados mostraron que no existe una
relación significativa entre la fuerza y el equilibrio en bailarines
de danza clásica. Esto apoya los resultados de otros estudios con
otro tipo de población adulta, en concreto mujeres de entre 70
y 75 años de edad3. Sin embargo, el bajo número de participan-
tes en el estudio puede ser la razón para que dichas correlacio-
nes no aparezcan.

REFERENCIAS
1. Leanderson, J. et al. Am J Sports Med. 24 (3), 370-374, 1996.
2. Katsushi, A. et al. J.Phys.Ther.Sci.18, 149-154, 2006.
3. Ringsberg, K. et al. Age and Aging. 28, 289-293, 1999.
4. Laws, K.L. Dance Research Journal 11, n.º 2, 1979.
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos de los parámetros de equilibrio (DS) y de la fuerza (tiempo al pico) en ambos grupos.

DS1 DS2 DS3 DS4 DS5 DS total T' pico

N 11,32±193* 11,68±0,40** 13,58±4,17* 10,76±4,08 11,40±1,80* 12,55±2,93* 2256,33±862,49

E 5,13±1,73 3,07±0,55 4,30±1,21 5,60±1,87 5,76±1,76 5,87±1,70 1393±881,43
*p<0,05            ** p<0,01
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INTRODUCCIÓN
El presente proyecto de investigación surge de la necesidad

de mejorar el planteamiento de los planes de ayuda a los jó-
venes futbolistas pertenecientes a las canteras de equipos
grandes. 

Resulta que de entre todos los elementos que determinan que
un joven logre jugar en las máximas categorías, habitualmente,
y no en todos los casos, sólo se controlan aspectos técnicos-tác-
ticos, físicos, y psicológicos. Y se dejan de lado sistemáticamen-
te aspectos socio-emocionales de su entorno que, como han
afirmado varios autores, van a ser tanto o más importantes que
el resto1-3. García y colaboradores van más allá, indicando que
las condiciones del entorno son tan determinantes como los fac-
tores genéticos4. Por tanto, el propósito del proyecto de investi-
gación es analizar y describir qué porcentaje de influencia tie-
nen los factores mencionados anteriormente en la progresión
exitosa del jugador. Además, pretendemos caracterizar una nue-
va circunstancia que aún no ha sido descrita, como es la socio-
emocional. 

Para culminar nuestra investigación es necesario disponer de
herramientas objetivas, válidas y fiables, que midan los factores
que queremos analizar. Por ello, hemos creado y validaremos un
cuestionario que mida la dimensión socio-emocional y, por otro
lado, hemos creado y validaremos una ficha de observación que
evalúe la dimensión técnico-táctica del jugador. Para la medi-
ción de los factores restantes utilizaremos herramientas valida-
das ya existentes.

METODOLOGÍA DEL PROYECTO
La muestra de estudio estará compuesta por jóvenes jugado-

res de la cantera de un equipo de primera división y las catego-
rías seleccionadas son: infantil, cadete y juvenil (13 a 17 años).

El estudio que vamos a realizar es clasificado como descripti-
vo, ya que tiene como objetivo mostrar las diferentes caracte-
rísticas de la población. También se caracterizará por ver la re-
lación existente entre las diferentes variables a analizar, pero sin
partir de ninguna hipótesis previa a contrastar. 

El grado de manipulación de la observación será nulo ya que
el investigador no intervendrá sobre la variable independiente a
analizar, sino que observará los efectos de una exposición natu-
ral de la misma.

La dimensionalidad será longitudinal durante las tempora-
das 2008-2009; 2009-2010; y 2010-2011. Será un estudio
prospectivo, ya que la exposición y respuesta del estudio será
después de comenzar éste. Mientras que su direccionalidad irá
desde el momento de la exposición hasta el momento en el que
se observa su respuesta, por lo que lo clasificaremos como for-
ward. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Por último, tras este acercamiento que acabamos de ver del

proyecto, pasamos a presentar los puntos de luz que guiarán
nuestro estudio, y que quedan expresados en términos de obje-
tivos de investigación.

Objetivos generales
1. Detectar y describir la relación existente entre las variables

(factores) que influyen en la progresión deportiva del joven
futbolista.

2. Cuantificar el grado de influencia de los diferentes factores:
técnico-táctico, físico, psicológico y socio-emocional, en el
éxito o el fracaso deportivo.

3. Obtener directrices orientadas a un mejor seguimiento de los
jugadores en función de su perfil técnico-táctico, físico, psi-
cológico y socio-emocional.

4. Realizar una aproximación lo más exacta posible hacia la ob-
tención de los problemas socio-emocionales más frecuentes
en jugadores de fútbol base.

5. Mejorar el planteamiento de los planes de ayuda a los jóve-
nes jugadores de alto nivel.

Objetivos específicos
1. Elaborar y validar un cuestionario que detecte y controle los

factores socio-emocionales que influyen en la progresión de-
portiva (o formación) del joven futbolista.

2. Elaborar y validar una ficha de observación que controle los
factores técnico-tácticos que influyen en la progresión depor-
tiva del joven futbolista.

3. Conocer en profundidad el perfil, en especial el socio-emocional,
de los jugadores con trayectorias de éxito (continuidad en el club)
o, por el contrario, de ausencia de resultados y abandono.

4. Analizar si determinados aspectos, como es el socio-emocio-
nal, son criterios fiables en la identificación de jóvenes futbo-
listas con trayectorias de éxito deportivo.

REFERENCIAS
1. Donohue, B. et al. A standarlized method of assesing sport specific problems in

the relationships of athletes with their coaches, teammates, family, and peers.
Journal of Sport Behavior, 2007. 30 (4), pp. 375-397.

2. Holt, N. and M. Tom, Talent development in English professional soccer. Inter-
national Journal of Sport Psychology, 2006. 37 (2/3): pp. 77-98. 

3. Richardson, D. and T. Reilly. Talent Identification, Detection and Development of
youth football players-sociological considerations. Human Movement Science,
Polish Scientific Physical Education Association. 2001. 1 (3): pp. 86-93.

4. García, J.M. et al. El talento deportivo. Formación de élites deportivas. 2003, Ma-
drid. Editorial Gymnos.
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INTRODUCCIÓN
El feedback que se le proporciona al deportista sobre la ac-

ción motriz es una de las variables más importantes que afec-
tan al aprendizaje de una habilidad motriz (Mento et al., 1987;
Alexander et al., 1988; Hughes et al., 1989; Bouthier et al., 1996;
Franks, 1996; Partridge y Franks, 1996; Mosteller, 1997; McGarry
et al., 2002). El término de feedback se debe entender como un
término general que hace referencia a la información que viene
de una fuente externa o bien a los mecanismos internos del de-
portista que utiliza para hacer correcciones de errores en la eje-
cución de una determinada acción deportiva (Alexander et al.,
1988; Alderson et al., 1990; Magill, 1993; Partridge y Franks,
1996; Bracewell, 2002). La información que el deportista sea ca-
paz de obtener sobre la habilidad puede llegar a ser un elemen-
to crítico en el proceso de aprendizaje y en ciertas circunstan-
cias puede perjudicar o no contribuir al mismo (Sprigings, 1988;
Hughes et al., 1989; Alderson et al., 1990; Bouthier et al., 1996;
Partridge y Franks, 1996; Potgieter, 1997; McGarry et al., 2002).
Además, la naturaleza de dicha información que se le proporcio-
na al deportista puede ser muy diversa y en la mayoría de las
ocasiones, supone una ventaja competitiva (Hughes et al., 1989;
Bracewell, 2002). 

TIPOS DE FEEDBACK Y SU UTILIZACIÓN POR 
PARTE DE LOS TÉCNICOS DEPORTIVOS

Habitualmente el deportista recibe información sobre su eje-
cución de dos formas: intrínseca o sensorial y extrínseca. La in-
formación intrínseca se puede definir como información que se
obtiene de los órganos sensoriales y propioceptores del cuerpo,
tales como husos de músculo, receptores comunes, etc. (Alexan-
der et al., 1988; Sprigings, 1988; Hughes et al., 1989; Alderson
et al., 1990; Magill, 1993; Bouthier et al., 1996; Partridge y
Franks, 1996; Hughes y Franks, 1997; Mosteller, 1997).

La información que recibe el jugador del exterior se puede de-
finir como “la información que se le proporciona a un individuo
después de que la terminación de una respuesta que se relaciona
con o el resultado de la respuesta o qué características de funcio-
namiento produjeron ese resultado” (Magill, 1993).

Aunque el feedback intrínseco es de importancia vital para la
ejecución de una habilidad, no es posible aumentar la rapidez con
la que llega dicha información ni mejorar esta fase (Zatsiorski,
1995), aunque con la ayuda de información externa el deportista
puede adquirir destrezas para seleccionar estímulos relevantes y,
aprendiendo, mejorar la propia ejecución para adaptarla a las ne-
cesidades del juego. La responsabilidad de los técnicos deportivos
y del entrenador es ofrecer la mejor información extrínseca posi-
ble que permita al deportista comparar el resultado de la ejecu-
ción con lo que tenía pensada, para complementar la que el pro-

pio sujeto tiene de sí mismo y contribuir al aprendizaje y la me-
jora de la técnica y la táctica deportiva (Alexander et al., 1988;
Bouthier et al., 1996; Partridge y Franks, 1996; Bracewell, 2002).

EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
PARA EL SUMINISTRO DE FEEDBACK

Los técnicos deportivos se han valido de muchas herramientas
para recopilar información relevante de la acción deportiva, y ac-
tualmente los nuevos medios técnicos contribuyen a facilitar una
información más rápida, concreta, fiable y válida. Claramente, el
uso del vídeo como obtención de información externa a través de
la observación tiene un potencial irreemplazable en este sentido,
y sus ventajas son obvias: la información se puede visualizar en
una pantalla solamente algunos segundos después de que haya
ocurrido el acontecimiento. El sistema basado en magnetoscopio
puede por lo tanto proporcionar la información sobre los errores;
asimismo también puede incrementar la motivación del depor-
tista cuando la ejecución sea correcta (Sprigings, 1988; Hughes
y Franks, 1997; Mosteller, 1997; O‘Donoghue et al., 2005). En la
Figura 1 se muestra el proceso que sigue el entrenador para pro-
porcionar la información a los jugadores basados en los resulta-
dos del análisis del juego usando tecnología. 

LA NECESIDAD OBJETIVA DE INFORMACIÓN
Está claro que las medidas bien definidas y exactas son nece-

sarias para generar información útil y de calidad y por lo tanto
provocar la mejora eficaz de la acción deportiva, si bien no siem-
pre los sistemas de observación pueden garantizar esto. En este
sentido, la información suministrada debe incluir aspectos cua-
litativos así como un análisis cuantitativo que permita objetivar
y normalizar el mensaje que se transmite a los deportistas (Ale-
xander et al., 1988; Sprigings, 1988; Hughes et al., 1989; Alder-
son et al., 1990; Bouthier et al., 1996; Partridge y Franks, 1996;

Figura 1. Aportación de feedback usando la tecnología 
(Adaptado de  O’Donoghue et al., 2005).
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Hughes y Franks, 1997; Mosteller, 1997; Bracewell, 2002;
McGarry et al., 2002; O‘Donoghue et al., 2005).

Actualmente, en la mayoría de los acontecimientos deportivos
se realiza un análisis cualitativo utilizando le metodología obser-
vacional. En la figura se muestra el proceso de entrenamiento en
base al registro de datos a través de la observación: se realiza una
observación del juego y se registran los aspectos positivos y ne-
gativos, definidos previamente en unas categorías de
acierto/error por el técnico deportivo. De esta forma, a modo de
ejemplo, el entrenador tiene en cuenta los datos de partidos an-
teriores para preparar el siguiente partido (Alexander et al., 1988;
Hughes et al., 1989; Alderson et al., 1990; Partridge y Franks,
1996; Hughes y Franks, 1997; Mosteller, 1997; Lynch, 2001; Bra-
cewell, 2002; McGarry et al., 2002; O‘Donoghue et al., 2005). 

Habitualmente se pasa a realizar la acción siguiente y el pro-
ceso se repite. Como hemos mencionado, hay, sin embargo, pro-
blemas asociados a un proceso de entrenamiento en el que se
confíe pesadamente en el gravamen subjetivo de la acción del
juego. Durante la acción deportiva, muchos sucesos no reciben
la suficiente atención o bien pasan por alto, mientras que otros
destacan como características distintivas de dicha acción. Es-
tos sucesos van, a modo de ejemplo, desde las decisiones polé-
micas tomadas por los jueces de la competición, a los logros
técnicos excepcionales de los jugadores en acciones individua-
les; muchas veces estos hechos se recuerdan fácilmente y tien-
den a sesgar la valoración del juego global cuando la realiza un
observador, por muy bien entrenado que pueda estar en dicha
observación es imposible eliminar toda la subjetividad y los
errores son frecuentes. 

Los sistemas basados en la memoria de las personas tienen li-
mitaciones y es casi imposible recordar exactamente todos los
acontecimientos que ocurren durante una competición entera.
La variabilidad individual considerable al evaluar el juego me-
diante la observación directa o en diferido no es sorprendente,
dado el proceso complicado que supone almacenar los datos en
la memoria y posteriormente recuperarlos e interpretarlos. En es-
te sentido, muchas veces las emociones y los estados persona-
les son factores significativos que van a afectar a los procesos
del almacenaje y recuperación de la información; además, en la
mayoría de los deportes colectivos un solo observador no puede
asimilar la información que desprende el juego, toda la acción
que ocurre: generalmente dirige su atención a lo que podríamos
definir como áreas relevantes y la mayoría de la acción perifé-
rica del juego se pierde. Esta información es incompleta e inade-
cuada y, como tal, no contribuye completamente a la mejora de
la acción deportiva colectiva (Bouthier et al., 1996; Partridge y
Franks, 1996; Hughes y Franks, 1997; Bracewell, 2002; McGarry
et al., 2002; O‘Donoghue et al., 2005). 

A pesar de la importancia que actualmente la observación sis-
temática tiene en el entrenamiento deportivo, en el ámbito de la
investigación su contribución al conocimiento de la dinámica del
juego es muy pequeña y es necesario definir bien la exactitud de
observación, no pudiéndose atribuir a este tipo de estudios de-
masiada fiabilidad ni validez. En la literatura científica encontra-
mos que hasta ahora ha habido un cuerpo considerable de inves-
tigación aplicada que ha medido de forma cuantitativa y experi-
mental la exactitud de observadores en diferentes situaciones,
encontrando que los mismos cometen de forma sistemática los
mismos errores en distintas situaciones y que el testimonio de un
observador no es fiable para definir detalles que pueden resultar
relevantes, ya sea en el caso de situaciones en las que se obser-

van hechos criminales o bien en otras en las que se observan ac-
ciones deportivas (Alderson et al., 1990; Bouthier et al., 1996;
Hughes y Franks, 1997; Lynch, 2001; O‘Donoghue et al., 2005).

DESARROLLO DE UN SISTEMA COMPLEMENTARIO 
A LA OBSERVACIÓN DIRECTA

Actualmente otros sistemas vienen a complementar la obser-
vación directa con el propósito de objetivar la información y dar-
le fiabilidad y validez. A partir del Sistema de Posicionamiento
Global (GPS), que es un sistema de localización, hemos intenta-
do diseñar un método exacto para determinar la posición de un
sujeto durante la acción de juego, complementando la observa-
ción directa con estudios biológicos y biomecánicos de forma
que podamos atribuir variables cuantitativas a la acción de jue-
go en un momento dado. En el ámbito de los deportes colecti-
vos son escasos los trabajos realizados en este sentido: aquí pre-
sentamos la utilización del sistema de posicionamiento global
aplicado al fútbol. 

Para ello se ha desarrollado un software específico para el re-
gistro de diferentes variables de forma concurrente durante los
entrenamientos: posición, velocidad, aceleración, frecuencia car-
diaca y momentos de fuerza. Esto permite al entrenador dispo-
ner en tiempo real de información que puedan utilizar durante
el transcurso del entrenamiento. Los datos recogidos por el GPS
son recibidos en un ordenador portátil situado en el campo de
fútbol, para ello se elaboró un software basado en un Sistema
de Información Geográfica (GIS) utilizando el lenguaje de pro-
gramación C++. Mediante este software se sincronizan todos los
aparatos con el ordenador, de tal forma que el sistema recibe en
tiempo real los datos de cada jugador. Los datos de posición se
registran con una frecuencia de un segundo, mientras que la fre-
cuencia de muestreo para los otros parámetros va de los 50 a
1.000 datos por segundo. Este sistema lo hemos denominado Re-
alTrackFútbol, y con el mismo se integran datos de carga de en-
trenamiento e información de la técnica y la táctica en depor-
tes colectivos. El esquema del sistema se muestra en la Figura 3.

Por tanto, en este sistema a cada jugador se le considera co-
mo un objeto topográfico denominado capa y se representa de
forma individual. La información se centraliza en un ordenador,
este ordenador se puede a su vez conectar mediante tecnología
WIFI con una PDA donde se muestra la información.

El sistema proporciona diferentes tipos de información y así lo
hemos estructurado en cuatro módulos: modulo fisiológico, mó-
dulo cinemático, módulo táctico y módulo de vídeo. En todos ellos
se puede seleccionar y programar la información, de forma que
se establezcan intervalos o zonas en las que trabajar (áreas, dis-
tancias, grado de esfuerzo, etc.), pudiéndose implementar avisos
inmediatos.
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Figura 2. Representación esquemática del proceso de entrenamiento 
deportivo (Adaptado de Franks et al., 1983).
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A nivel de análisis táctico, las relaciones espaciales que usa el
Sistema de Información Geográfica se pueden resumir en tres, el
punto (los datos hacen referencia a la capa de un jugador), la lí-
nea (los datos hacen referencia a dos jugadores, dos capas, y pa-
ra mostrar dicha información es necesario crear una nueva ca-
pa). En este caso el sistema selecciona punto a punto de cada
capa de forma sincronizada y los muestra. La tercera relación es-
pacial es el polígono, en este caso muestra información referen-
te de al menos tres capas (jugadores). El sistema proporciona ve-
locidades y distancias, entre jugadores y entre un jugador y di-
ferentes elementos del terreno de juego. Esta información se
puede cruzar con un vídeo realizado por una cámara de uso co-
mún, ya que el programa sincroniza automáticamente imagen y
datos de posición.

A nivel cinemático y fisiológico, el sistema proporciona valo-
ración de la frecuencia cardíaca y estimación del nivel de fuer-
za empleada en acciones explosivas del juego a través de un ace-
lerómetro y un giroscopio. De la misma forma, esta información
se sincroniza con la imagen de vídeo de forma automática.

El presente sistema permite aunar las ventajas de la medición
cuantitativa a la observación directa, de forma que complemen-

te a la misma y permita además aportar información en tiempo
real a la acción deportiva, con lo que facilita el trabajo de los téc-
nicos deportivos además de aportar información válida y fiable.
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Figura 3. Esquema del sistema RealTrackFútbol.
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INTRODUCCIÓN
El tenis se caracteriza por ser un deporte de carácter intermi-

tente, con esfuerzos interválicos de moderada y alta intensidad,
provocados por acciones repetitivas de corta duración pero de
gran intensidad. Es interesante destacar una estructura tempo-
ral con la sucesión de intervalos de acción y pausa continuamen-
te, que determinan un número elevado de jugadas y acciones de
juego representativas de la carga competitiva a nivel cuantita-
tivo y cualitativo. 

El análisis de la estructura temporal de los jugadores de te-
nis va a depender del tipo de competición, de la superficie de
juego, y de la categoría y nivel de juego. Por lo tanto, el obje-
tivo de este estudio es analizar la estructura temporal del tenis
individual en edad adolescente en pista rápida, y que ello con-
tribuya a una mayor especialización en el entrenamiento a es-
tas edades. 

MÉTODO
Se seleccionaron 30 tenistas de nivel nacional (edad 15,60 ±

0,87 años; peso de 61,69 ± 1,37 kg y talla de 169,8 ± 1,43 cm).
Todos los sujetos jugaron una competición oficial en pista rápi-
da y con el mismo tipo de bolas, la cual fue grabada y analiza-
da posteriormente, determinando tiempo total de juego, tiempo
real y tiempo de descanso, en valores absolutos y en porcentaje
del tiempo total. A su vez, se determinó la duración media del
punto así como el número de golpeos existentes por puntos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados muestran no existir diferencias entre géneros, con

un tiempo total de juego de 105,00 ± 20,00 min; tiempo real de
juego de 31,50 ± 5,83 min y tiempo de descanso de 73,5 ± 8,50

min. La ratio entre trabajo y descanso es de 1: 3,17, el número de
golpeos por punto de 5,12 ± 0,17, con una duración media de 9,08
± 0,60. Estos resultados muestran la importancia de tener en
cuenta la evolución técnica de jugadores de esta edad, con el ob-
jetivo de poder alcanzar el máximo rendimiento deportivo.

La estructura temporal del tenis individual en tenistas adoles-
centes, jugado en pista de superficie dura, obtiene valores simi-
lares a los jugadores de alto nivel; incluyendo el intercambio de
golpeos medios por punto, aunque en el caso de los adolescen-
tes el tiempo de ejecución fue mayor, lo que pone de manifies-
to diferencias importantes a nivel de desarrollo de la condición
física y de la técnica.

CONCLUSIONES
La estructura temporal del tenis individual en relación al tiem-

po total de juego, tiempo real y tiempo de descanso, en jugado-
res adolescentes no ofrece diferencias en cuanto al género. 

La duración de la competición está en torno a los 105 minu-
tos de juego, con una relación tiempo de trabajo/tiempo descan-
so de 1:2, 1:3, lo que nos indica el carácter aeróbico de esta ac-
tividad, debido fundamentalmente al descanso que el reglamen-
to permite, teniendo que profundizar aún en la importancia de
las partes anaeróbicas sobre el rendimiento final.
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Tabla 1.

N Media (min) DT

Hombres 15 108,33 16,11

Tiempo total de juego Mujeres 15 99,66 18,55

Total 30 105,00 20,00

Hombres 15 33,65 5,25

Tiempo real de juego Mujeres 15 30,00 5,93

Total 30 31,50 5,83

Tiempo de descanso Hombres 15 71,35 10,56

Mujeres 15 69,66 9,60

Total 30 73,5 8,50



EFECTOS DE UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN ADULTOS INEXPERTOS
A. Martínez García1, G. Torres Luque2

1 Universidad Católica San Antonio de Murcia

2 Universidad de Jaén

E-mail: alicika83@hotmail.com; gtluque@ujaen.es

61CULTURA, CIENCIA Y DEPORTE

INTRODUCCIÓN
Los programas de entrenamiento que llevan implícito un tra-

bajo de fortalecimiento fundamentalmente en sala de muscu-
lación, acompañados de un trabajo aeróbico, están siendo ac-
tualmente muy empleados como programas orientados a la sa-
lud. Los efectos beneficiosos de este tipo de entrenamiento de-
penden de la manipulación de numerosos factores, como la
intensidad de la carga, el volumen y frecuencia de entrenamien-
to, el tiempo de recuperación y la velocidad de movimiento que
según los objetivos y metas que se pretendan alcanzar se mo-
dificarán de una forma u otra. El objetivo del presente estudio
es valorar los efectos de un programa de entrenamiento mixto
(fuerza y resistencia) en adultos inexpertos en este tipo de pro-
gramas.

MÉTODO
La muestra estuvo compuesta por 9 sujetos varones (20,44 ±

6,62 años de edad, 69,77 ± 6,49 kg de peso y 178 ± 0,6 cm de
altura), que voluntariamente accedieron a la realización del es-
tudio. Realizaron un programa mixto de entrenamiento (fuerza y
resistencia) durante 8 semanas, 2 veces por semana, con inten-
sidades que variaron entre el 50-60% de la FDM en el trabajo de
fuerza, y en torno al 70% de la FC máxima en el trabajo de re-
sistencia. Se valoró, antes y después del programa de entrena-
miento, el peso, el porcentaje de grasa, la FDM, en los ejercicios
que posteriormente completaron el programa de entrenamiento,
y una prueba de resistencia local al 60% de la FDM en el ejerci-
cio de press de banca horizontal y prensa inclinada de piernas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados en cuanto al peso y el porcentaje de grasa

corporal no muestran diferencias significativas. Se produce un
incremento significativo en la FDM en 4 de los 7 ejercicios tra-
bajados (p<0,05). A su vez aparece un incremento significati-
vo en el test al 60% de prensa de piernas (p<0,05) frente al
press de banca horizontal que obtiene indicios de significación
(Tabla 1).  

CONCLUSIONES
Un programa de entrenamiento mixto, de 8 semanas de du-

ración, obtiene mejoras considerables en la FDM en jóvenes
adultos. 

Dicho programa obtiene indicios de mejora en el trabajo de
fuerza resistencia local.

No aparecen mejoras en cuanto a valores antropométricos co-
mo el peso y el porcentaje de grasa corporal.
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Tabla 1. Valores pre-test y post-test en la determinación de 1RM, y del test de resistencia local (60%). 

Pre-test Pos-test Significación

Press de banca Kg 42,19 ± 12,63 46,69 ± 13,80 0,48

Prensa inclinada Kg 194,32 ± 50,31 262,78 ± 90,92 0,06

Jalón frontal Kg 46,69 ± 6,80 55,01 ± 7,35 0,02*

Curl femoral Kg 77,32 ± 15,99 85,17 ± 13,01 0,27

Curl de bíceps Kg 21,33 ± 6,69 26,93 ± 3,30 0,03*

Tríceps polea Kg 56,30 ± 7,46 66,48 ± 8,53 0,01*

Elevaciones laterales Kg 16,86 ± 2,70 19,53 ± 2,43 0,04*

Press de banca (60%) Rep. 25,00 ± 8,28 23,67 ± 5,43 0,69

Prensa inclinada (60%) Rep. 35,22 ± 12,21 25,56 ± 7,14 0,05*

Rep.: repeticiones  *: p<0,05
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INTRODUCCIÓN
La teoría de la autodeterminación (Self-Determination Theo-

ry–SDT) (Deci y Ryan, 1985) es una macro-teoría de la motiva-
ción humana que engloba el estudio del desarrollo y funciona-
miento de la persona dentro de un contexto social, centrándose
en el grado en que la conducta humana es volitiva o autodeter-
minada, es decir, hasta qué punto las personas realizan sus ac-
ciones de forma voluntaria. Considera los motivos dentro de un
continuum en el que la máxima autodeterminación correspon-
de a la motivación intrínseca (MI) y la mínima a la amotivación
(A), pasando por varios tipos de motivación extrínseca (ME).

Según esta teoría, la motivación será más autodeterminada en
la medida en la que el deportista sienta satisfechas sus necesi-
dades psicológicas básicas de sentirse autónomo, competente y
con buenas relaciones sociales. Estas percepciones actúan como
mediadores psicológicos entre los factores sociales y la motiva-
ción.

El objetivo de este estudio consistió en analizar el papel pre-
dictor de la percepción de autonomía, competencia y relacio-
nes sociales sobre la motivación de jóvenes jugadores de balon-
mano.

MÉTODO
La muestra estuvo formada por 302 jugadores de balonmano

españoles de edades comprendidas entre 14 y 18 años de am-
bos sexos (154 chicos y 148 chicas). Para recopilar los datos re-
ferentes a la satisfacción de las necesidades psicológicas bási-
cas en el deporte utilizamos la ESANPD (Guzmán y Luckwü,
2008) y la Escala de Motivación Deportiva (EMD) traducida y
adaptada al castellano (Guzmán, Carratalá, García Ferriol, & Ca-
rratalá, 2006) del Sport Motivation Scale (SMS). La fiabilidad de
ambos instrumentos fue adecuada.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Realizamos seis análisis de regresión con el programa AMOS

6.0. En todos ellos las variables independientes fueron las per-
cepciones de competencia, autonomía y relaciones sociales. Las
variables dependientes consideradas en cada análisis fueron: MI

(como variable latente), ME identificada, ME introyectada; ME
de regulación externa, Amotivación y el Índice de Autodetermi-
nación (IAD). 

Los resultados mostraron que la percepción de competencia
predijo significativamente todas las dimensiones de la motivación
deportiva y el IAD. La percepción de relaciones sociales presentó
capacidad predictiva semejante a la percepción de competencia
excepto para la ME de regulación externa, en la que no se apre-
ció un nivel de significación satisfactorio (p=0,088). La percepción
de autonomía predijo significativamente la MI y amotivación.

La amotivación fue predicha negativamente (y con nivel de
significación aceptable) por las tres dimensiones de la escala de
satisfacción de las necesidades psicológicas básicas en el depor-
te. Estos resultados están representados en la Tabla 1.

CONCLUSIONES
Los resultados muestran que la percepción de satisfacción de

las necesidades psicológicas básicas en el deporte predice todos
los niveles de autodeterminación de la motivación. Estos resul-
tados confirman los postulados de la teoría de la autodetermi-
nación. Los mayores niveles de percepción de competencia, au-
tonomía y relaciones sociales están relacionados con altos índi-
ces de autodeterminación motivacional y la amotivación se re-
lacionó negativamente con estos niveles de percepción. 

Nuestra investigación confirma el importante papel de los me-
diadores psicológicos para los estudios relacionados con la mo-
tivación deportiva, presentando la satisfacción de necesidades
psicológicas básicas como factor fundamental para el desarro-
llo de una motivación más autodeterminada y sus consecuen-
cias positivas. 
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1. Deci, E.L. y Ryan, R.M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in hu-

man behavior. New York: Plenum Press.
2. Guzmán, J.F. y Luckwü, R.M. (2008). Propiedades psicométricas de una escala

de percepción de la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas en el
deporte. I Congreso Internacional UCAM.

3. Guzmán, J.F., Carratalá, E., García Ferriol, A. & Carratalá, V. (2006). Propiedades
psicométricas de una escala de motivación deportiva [Psychometric properties
of a sport motivation escale]. European Journal of Human Movement, 16, 85-98.

C
C

D
 •

 A
Ñ

O
 5

 -
 S

U
P

LE
M

EN
TO

 -
 V

O
L.

 3
 •

 M
U

R
C

IA
 2

0
0

8
 •

 I
S

S
N

: 
16

96
-5

04
3 ÁREA DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO Ier CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE LA UCAM 

Tabla 1. Coeficientes de regresión y nivel de significación de los modelos estructurales 

MI ME Ident. ME Intro. ME Reg. Ext Amotiv. IAD
CR - sig. CR - sig. CR - sig. CR - sig. CR - sig. CR - sig.

Competencia 0,277 *** 0,198 * 0,152 0,409 *** -0,119 0,185 *

Autonomía 0,213 * 0,101 0,121 0,075 -0,124 0,192 *

Rel. Sociales 0,219 ** 0,188 * 0,167 * -0,120 -0,098 0,217 **
* p<0,05; ** p<0,005; *** p< 0,001
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INTRODUCCIÓN
El control del rendimiento táctico es obligado si se quiere rea-

lizar una valoración de la actuación del equipo1. El uso de coe-
ficientes de eficacia en balonmano2, 3 permite realizar una valo-
ración objetiva partiendo de la cuantificación de los indicadores
de juego, pero debe hacerse no sólo de los marcos situacionales
de cada deporte, sino que es necesario valorar la eficacia de los
sistemas tácticos utilizados.

Este estudio realiza un análisis comparativo de los datos re-
cogidos en el marco situacional de igualdad numérica (IN) o si-
tuaciones simétricas y desigualdad numérica (DN) o situaciones
asimétricas en relación a la actuación defensiva, con la finali-
dad de determinar si hay diferencias en los valores de eficacia
en la aplicación de un mismo sistema defensivo empleado en dos
marcos situacionales distintos.

METODOLOGÍA
Esta investigación observacional utilizó un método de obser-

vación activa y no participante. Los participantes del estudio son
algunas de las selecciones absolutas masculinas que jugaron en
el Campeonato de Europa celebrado en Suiza en 2006 y el Cam-
peonato del Mundo celebrado en Alemania en 2007. Se analiza-
ron un total de 36 partidos. El visionado de estos encuentros
aportó un total de 5.019 unidades de análisis temporal (UAT)4.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Del total de 5.019 UAT analizadas en el presente estudio, 2.837

acciones corresponden a las desarrolladas en el marco situacio-
nal de IN (el 56,52% del total) y 992 acciones se desarrollan en
el marco situacional de DN (el 19,76% del total). De éstas, en des-
igualdad numérica con superioridad defensiva (DNSD) hay 5.085
acciones y 4.847 son en desigualdad numérica en inferioridad de-
fensiva (DNID). Se observa que los sistemas defensivos 5:1, 6:0 y
5+1 son los más utilizados en las situaciones de IN y en las de
DN. El sistema defensivo 3:2:1 es el tercero más usado en los due-
los simétricos, pero tiene poca aplicación en los duelos asimétri-
cos. Por último, el 5:0 se comparó entre el núcleo categorial de
IN y el núcleo categorial de DNID, donde dicho sistema defensi-
vo se utiliza en la práctica totalidad de las acciones. 

Para valorar la eficacia de los sistemas defensivos se aplicaron
los coeficientes de eficacia utilizados en la valoración de la efica-
cia de los marcos situacionales2, 3. El objetivo era comparar la efi-
cacia del mismo sistema defensivo utilizado en núcleos catego-
riales distintos. La utilización del sistema defensivo 5:1 es más efi-
caz en las situaciones de DNSD en los coeficientes de eficacia de-
fensiva y los coeficientes de resolución defensiva, mientras que
cuando se utiliza en las situaciones de IN es más eficaz en el coe-
ficiente de producción defensiva. Cuando se utiliza el sistema de-
fensivo 6:0 o el sistema defensivo 5+1 resulta siempre más eficaz
en las situaciones de DNSD. La aplicación del sistema defensivo
5:0 mostró que es más eficaz en las situaciones de IN en los co-
eficientes de eficacia defensiva y los coeficientes de resolución de-
fensiva, mientras que cuando se utilizó en las situaciones de DNID
es más eficaz en el coeficiente de producción defensiva.

CONCLUSIONES
La comparación de la eficacia de los cuatro sistemas defensi-

vos utilizados nos da 12 posibles valores de eficacia, de los cua-
les se obtiene que nueve de ellos son mejores en las situaciones
de DN. Lógicamente, cuando hay DNSD los valores de eficacia son
mayores en todos los casos menos en uno, tal y como exige el he-
cho de disponer de más defensores que atacantes. Es importante
resaltar que existen diferencias importantes en los valores de efi-
cacia del mismo sistema defensivo aplicado en distintos núcleos
categoriales (hasta siete puntos porcentuales), por lo que se re-
fuerza la propuesta de valorar no sólo los marcos situacionales de
un deporte, sino también los sistemas defensivos utilizados2.
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Tabla 1. Valores de eficacia.

5:1 IN 5:1 DNSD 6:0 IN 6:0 DNSD 5+1 IN 5+1 DNSD 5:0 IN 5:0 DNID

CED 35,87 29,21 33,74 30,60 41,6 33,09 42,42 48,79

CPD 34,37 31,46 35,53 39,34 36 37,41 27,27 30,85

CRD 51,07 48,14 48,71 44,44 53,60 46,93 60,86 61,26

CED: coeficiente eficacia defensiva; CPD: coeficiente producción defensiva; CRD: coeficiente resolución defensiva: IN: igualdad numérica.
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INTRODUCTION
The purpose of this study was to measure anxiety in rhythmic

gymnastic competition performance in one female gymnast by
means of retrospective evaluation applying a psychological in-
tervention to improve her performance in competition.

STUDYING HER PSYCHOLOGICAL PROFILE
Psychological factors are essential for maximizing sport per-

formance. Thanks to her psychological profile, the area for im-
provement will be pre-competitive anxiety. Interpretations of
symptoms associated with multidimensional competitive anxiety
experienced by athletes have received considerable attention in
the recent sport psychology literature1. Females’ athletes, in par-
ticular, showed a preference for socially supportive strategies,
perceived to be most effective in reducing anxiety2. There is a sig-
nificant negative correlation between the score of the retrospec-
tive self-report of nervousness and performance during the rou-
tine3. Provided support for the contention that self-confidence
plays a mediating role in the goal orientation-trait anxiety rela-
tionship4. Specifically, greater competitive trait anxiety was evi-
denced only among those highly ego-involved athletes reporting
low self-confidence. Using the imagery technique to reduce an-
xiety, imagery from an internal perspective and an external pers-
pective do not have any significant differences5. Motivational ge-
neral-mastery and motivational general-arousal types of imagery
can be effective in controlling emotions during athletic activity
and may also enhance self-efficacy6.

METHODS
In order to start an intervention, work directly with a perfor-

mer, the first thing is going to be follow is look at the ‘General
strategy for mental training’7. A five phase model for mental
training is utilized, including assessment, education, implemen-
tation, problem solving, and evaluation. In order to get her
psychological profile, observation behaviours will be used,
thoughts and opinions from her coach and a Performance Pro-
filing. The gymnast might be prompted to think of one elite per-
former or a composite “ideal” performer, and to consider qua-
lities which relate to their own “style”, performance needs and
over which they can assume some control7. In order to build a

specific instrument according to measure her psychological
profile, it will be taken in mind six global yet inter-related fac-
tors7 and these will be adapted to the needs of rhythmic
gymnastics. All these factors have been enclosed in a table, ran-
king each one from 1 to 10. The gymnast, before her first rou-
tine in a competition and after the warming-up, has to com-
plete the table.

RESULTS
Both Performance Profiles (her own and her “ideal”) were

analysed, and items with a differences of 5 points or higher ha-
ve been marked in red. She presented high differences in anxiety,
fear, self confidence, self control and self esteem. 

Interviews with her coach have clarified some possibilities, for
example Alice does not feel this anxiety training. Finally, the area
which needs to be focused upon and improved in the psycholo-
gical intervention is pre-competitive anxiety.

The techniques chosen for Alice’s improvement will be the fo-
llowing: 1. Imagery. 2. Regular feedback from her coach in or-
der to enhance confidence. 2. Cues were also given to Alice to
help her focus on the immediate task with confidence. 4. Posi-
tive self-talk.

DISCUSSION 
The case study shows that a gymnast with high levels of pre-

competitive anxiety can use four psychological techniques to de-
crease negative effects of anxiety such as imagery, regular fe-
edback, focusing and positive self-talk. During the routine, a ne-
gative correlation was observed between the retrospective self-
report and an improvement was observed in the second
competition after the psychological intervention. Because only
one gymnast participated in the present study, general conclu-
sions must be drawn with caution. Performers should set com-
petition goals that are realistic, controllable and ensure positi-
ve expectations of achievement. Further, athletes who are con-
sistently negative or positive in their goal expectancies appear
to interpret their anxiety symptoms in a certain direction1. It is
often assumed that anxiety during competition has beneficial or
detrimental effects upon sport performance; anxiety leads to an
increase in muscle tension and a decrease in coordination3. 
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Psychological
Clear thinking or clear headeed 10 9 -1

Self belief 10 7 -3

Stay focused 10 9 -1

Arousal control 10 8 -2

Aggressive 6 4 -2

Anxiety 0 9 +9

Fear 0 9 +9

Character

Self confidence 10 3 -7

Self control 10 3 -7

Leadership 10 5 -5

Team work 10 8 +2

Irritability 0 3 +3

Self esteem 10 4 -6

Tabla 1. Analysis of some items from her Performance Profile and her “ideal” Profile about two variables: psychological and character.
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CONCLUSIONS
The results of the present study indicate that the continuous

measurement of anxiety and physiological arousal during
rhythmic gymnastic routines performance can provide insight
into the anxiety – performance relationship.

Four psychological techniques used could be positive in a
psychological intervention in a young gymnast who trains in-
dividually. All techniques have been used at the same time du-
ring the intervention,; due to this reason, it is not possible to
affirm if one is more effective than the other, or the role and
the extent to which each technique has contributed in her per-
formance.
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INTRODUCCIÓN
A partir de los cambios propuestos en el sistema de puntua-

ción en 1999, el saque representa una de las acciones técnicas
más importantes que conducen a los equipos al éxito deportivo
en el juego del voleibol. Así, motivados por la alta incidencia que
en la actualidad tiene el saque en el juego de voleibol como ar-
ma de ataque, el propósito de este estudio fue elaborar una he-
rramienta útil para observar, comparar, comprobar, medir o ana-
lizar el rendimiento técnico-táctico de los jugadores.

MÉTODO
Se trata de un estudio enmarcado dentro del ámbito de la

educación física y el deporte, basado en una metodología obser-
vacional sistemática. Los objetivos operativos de este estudio son
crear un sistema categorial y su aplicación al estudio del saque
en el voleibol.

Dentro de nuestra variable de estudio, el saque, las unidades
de análisis pueden ser tanto el jugador como el equipo o el par-
tido. Se fijan como unidades de observación el registro de acon-
tecimientos, y se determinan como variables de contexto aque-
llas que permiten contextualizar la muestra y que se registran
en el gesto técnico-táctico analizado como: indexador, año,
temporada, género, nivel tipo de competición, fase de la com-
petición, partido y equipos, periodo de juego.

La estructura del sistema categorial, que para este estudio he-
mos ideado y propuesto, consta de 21 categorías que además de
proporcionarnos datos cuantitativos de las categorías expuestas
al estudio, nos ofrece datos cualitativos de las mismas, referidos
a la eficacia o no de las acciones (Figura 1).

RESULTADOS
Para su aplicación, procedimos a la grabación de 3 partidos

por medio de una cámara de vídeo de uso doméstico y un trípo-
de para ofrecer una ubicación fija a la cámara (situada en el fon-
do del campo desde una perspectiva elevada). El instrumental de
medida consistió en una hoja de observación sistemática (regis-
tro de acontecimientos) donde se registraron todas las variables
expuestas ordenadas por orden de aparición, y estructurada pa-
ra reflejar todas y cada una de las variables a estudiar.

Sería muy extenso reflejar todos y cada uno de los resultados
obtenidos en esta investigación, además recordamos que el ob-
jeto de este estudio es desarrollar un instrumento de observa-
ción del saque en el juego del voleibol. Por ello debemos valorar
las posibilidades de análisis de este instrumento, tanto descrip-
tivo como de dependencia y relación entre variables.

CONCLUSIONES
De manera general podemos concluir que esta metodología de

trabajo nos permitirá inferir conductas táctico-técnicas más efi-
caces para cada acción de juego y en situación real de compe-
tición, además nos permite conocer las características de utili-
zación de cada uno de los gestos técnico-tácticos en el entorno
real de juego, con lo que sus resultados los podremos transferir
a los entrenamientos para hacer éstos más específicos y aplica-
dos a la realidad de la competición. 

Este tipo de trabajo puede redundar en beneficio tanto para
atletas experimentados como para noveles y sería de gran utili-
dad aplicarlo en escuelas de iniciación deportiva, superiores, así
como de otros niveles o categorías, realizando análisis compa-
rativos y otros trabajos que conlleven el logro de un mayor ren-
dimiento técnico-táctico del saque en una competencia, juego,
torneo o tope señalado, así como el volumen total, las zonas de
mayor preferencia y a su vez las zonas de mayor rendimiento
técnico-táctico.

Además, podemos decir que con este trabajo se pueden corre-
gir y ajustar patrones del saque negativos de una forma rápida
pues las tablas de dichos análisis así lo demuestran.
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Figura 1. Sistema categorial.
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INTRODUCCIÓN
La fuerza, la potencia, la resistencia muscular, el acondiciona-

miento cardiovascular, el control del peso, la flexibilidad y la agi-
lidad juegan un rol importante en el régimen de entrenamiento
de los regatistas1, 2, 3. Sin embargo, poco se conoce en relación a
estas características que definen el rendimiento en la vela. Por
todo ello, el objetivo en el que se centra el presente estudio es
valorar la condición física y definir el perfil antropométrico, los
parámetros relacionados con la composición corporal en jóvenes
regatistas de élite nacional.

MÉTODO
Un grupo de 33 jóvenes regatistas de élite nacional

(edad = 12-18 años) de las especialidades de láser (n = 20), vau-
rien (n = 5), y optimist (n = 8), realizaron los siguientes test: po-
tencia del tren inferior (SJ) sobre una plataforma de contactos;
sprint a máxima intensidad sobre 30 m con una carrera previa
de 20 m (el tiempo se controló con unas células foto-eléctricas
colocadas al inicio y al final de la distancia); potencia del tren
superior mediante lanzamiento de balón medicinal de 3 kg des-
de una posición erguida y por encima de la cabeza; capacidad
aeróbica mediante el test de Course-Navette4; y flexibilidad is-
quiosural de forma bilateral a través del test dedos–planta/sue-
lo. Para la obtención de las medidas antropométricas se utilizó
la metodología propuesta por el Grupo Español de Antropome-
tría (GREC)5. Con respecto a la composición corporal, se utiliza-
ron los cálculos propuestos por De Rose y Guimaraes6. Se efec-
tuó un ANOVA (post hoc Tukey). Se estableció un intervalo de
confianza del 95% (P ≤ 0,05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados relativos a la condición física de los tres grupos

se pueden observar en la Tabla 1, mientras que los datos relati-
vos a la composición corporal se pueden observar en la Figura 1.
Los valores de condición física son los esperados para el grupo de
optimist y láser, sin embargo el grupo vaurien tienen deficiencias
en dichas variables, pudiendo producir una disminución en el ren-
dimiento de alta competición. Los valores resultantes tras eva-
luar la composición corporal de la muestra ofrecen en las medi-
das correspondientes a los tejidos medidos que, tanto la MG, co-
mo la MO y la MM presentan valores significativamente mayo-
res para el grupo láser, en relación al de optimist. 

En la misma línea de resultados y teniendo en cuenta la MG, el
estudio de Vangelakoudi et al.7 mostró cómo 8 regatistas láser de
élite poseían mayor cantidad de grasa corporal (10,5±4,1%) que
otros regatistas láser de menor nivel (8,6 ± 4,3%).

CONCLUSIONES
Los regatistas de la especialidad láser poseen niveles superio-

res de condición física a los de clase optimist. Sin embargo, los
regatistas de la clase vaurien, a pesar de tener una masa corpo-
ral significativamente superior a la de los regatistas de optimist,
no muestran valores mayores en ninguna de las variables de con-
dición física. Los regatistas de la especialidad láser presentan va-
lores mayores en la MG, MO y MM, en relación a los especialis-
tas de optimist. Así mismo, los regatistas de la modalidad vau-
rien muestran valores mayores en la MO y MM cuando se les
compara con los de optimist.
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Tabla 1. Condición física de los deportistas por modalidad.

Variable Optimist Vaurien Láser

Course-Navette 
(periodo) 7,3 ± 2,1 7,3 ± 1,6 8,1 ± 2,0

30 metros 
lanzados (s) 4,44 ± 0,35 4,22 ± 0,17 3,98 ± 0,48*

Salto vertical (cm) 34,4 ± 5,5 27,2 ± 2,7 33,9 ± 8,3

Balón 
medicinal (m) 5,1 ± 0,8 5,7 ± 0,2 7,2 ± 1,5*

Flexibilidad (cm) 20,3 ± 8,2 18,2 ± 2,8 21,7 ± 7,2

50

40
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20

10

0

MG MRMO MM

Componente corporal

Optimist

Vaurien
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*
*

*

* *

Figura 1. Composición corporal por modalidad.
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La obesidad y la diabetes tipo 2 son dos de las principales en-
fermedades que afectan a la población española y canaria. Este
problema afecta a todos los segmentos de la población, desde
niños a adultos y ancianos. En la mayoría de los casos la obesi-
dad se asocia a una falta de actividad física y a un desequilibrio
entre la energía consumida y la energía gastada. Para lograr una
disminución de la masa grasa corporal es necesario instaurar un
balance energético negativo. Para ello es importante no sólo ins-
taurar una dieta hipocalórica, sino también aumentar la activi-
dad física diaria.

Además, la práctica habitual de actividad física se asocia, in-
dependientemente del grado de adiposidad, a una menor mor-
talidad en la población general y a un menor riesgo cardiovas-
cular. La obesidad ocasiona un desequilibrio metabólico que
afecta a múltiples órganos, pero en especial al tejido adiposo, el
hígado, el páncreas y el músculo esquelético. Buena parte de los
las alteraciones metabólicas de la obesidad están relacionadas
con la resistencia a la insulina y a la leptina.
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En 1994 se produjeron 85.250 muertes por tumores malignos,
lo que supuso el 25,2% de todas las defunciones. El aumento de
la importancia relativa del cáncer como causa de muerte, que se
ha producido en las últimas décadas, se debe, fundamentalmen-
te, al envejecimiento de la población y a la disminución de la
mortalidad por otras causas.

Se estima que la incidencia del cáncer en España es de
125.000 casos al año. La mortalidad global se sitúa en 87.000
muertes al año, con una tasa de mortalidad por encima de 200
por 1.000.000 habitantes. En España, el cáncer de pulmón en el
hombre y el cáncer de mama en la mujer son los tumores ma-
lignos más frecuentes y que más muertes producen. Cada vez
son más los pacientes con cáncer que se someten a tratamien-
tos específicos. Estos tratamientos tienen en la cirugía, la qui-
mioterapia y la radioterapia sus pilares fundamentales.

En la actualidad, teniendo en cuenta la posibilidad de realizar
prevención primaria, podemos actuar mediante la promoción de
hábitos de vida saludable donde se trata de eliminar hábitos tó-
xicos y promocionar hábitos de salud entre los que el ejercicio
juega un papel prioritario. 

El ejercicio puede jugar un papel importante desde dos pun-
tos de vista:
• Prevención primaria y secundaria.
• Como ayuda a la fatiga asociada a la enfermedad que dismi-

nuye la calidad de vida de estos enfermos.

Existen trabajos científicos que muestran la menor incidencia
de determinados tipos de cáncer en los sujetos con una vida ac-
tiva. La exposición a factores ambientales diversos es aceptada
como uno de los factores causales de mayor relevancia para la
gran mayoría de los cánceres. Nuestra constitución genética es-
tá preparada para la actividad física y la sociedad industrializa-
da actual nos está haciendo una población inactiva, nuestros ge-
nes comienzan a adaptarse a esta nueva situación y se consta-
tan variaciones genéticas de alrededor de 0,003% respecto a
nuestros antepasados de hace 10.000 años atrás.

Consecuentemente, la vida sedentaria puede ser una de las
explicaciones que justifique las variaciones en la incidencia del
cáncer observada en la actualidad.
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La gente necesita ser activa para tener salud. El estilo de vi-
da moderno en el que vivimos hace que seamos cada vez más
sedentarios, lo cual es muy peligroso para nuestra salud. Perma-
necer sentados muchas horas delante del ordenador o televisor,
utilizar el coche para desplazamientos cortos, subir en ascensor
en lugar de utilizar las escaleras, son algunas de las situaciones
que contribuyen a hacernos cada vez más inactivos. Por este mo-
tivo, varios organismos establecen unas pautas sobre qué can-

tidad de ejercicio físico deberíamos de realizar con el objetivo
de aumentar la actividad física y, por consiguiente, nuestro es-
tado de salud. 

Las últimas recomendaciones sobre actividad física para pro-
mocionar y mantener la salud en adultos del colegio america-
no de medicina del deporte y de la asociación americana del
corazón incluyen la realización de ejercicios de resistencia y
fuerza.
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INTRODUCCIÓN
Estructurar hábitos saludables desde edades tempranas es

fundamental para reducir el riesgo de enfermedades crónicas, re-
percutiendo también en la duración y calidad de vida12 y repre-
sentando el factor principal del correcto desarrollo del joven14.
La actividad física (AF) es una de las variables que más influyen
sobre la salud5. Sin embargo, debido a muchas razones depen-
dientes del entorno del niño, a menudo se encuentran situacio-
nes de sedentarismo o de escasa AF. Así mismo, toma importan-
cia el ambiente escolar10, siendo la educación física (EF) un área
más aprovechable para el incremento del nivel de AF general9.
La EF influye positivamente en los hábitos de vida, en las rela-
ciones sociales y afectivas, hasta en el rendimiento cognitivo1,
todos siendo indicadores importantes de salud. Además, los jó-
venes transcurren muchas horas diarias en los colegios, duran-
te la mayoría del año2. Por todas estas razones, el tema de la EF
ha ido tomando importancia a lo largo de los años, incluso a ni-
vel político y legislativo16.

El objetivo de esta revisión es exponer los principales progra-
mas de intervención a nivel escolar dirigidos al incremento de la
AF para la salud, analizando los instrumentos utilizados y los ha-
llazgos logrados.

MÉTODO
Se utilizó el metabuscador SCOPUS y la base de datos ISI Web

Of Knowledge (Web Of Science) para realizar la revisión. Usamos
como criterios de búsqueda los siguientes descriptores: “interven-
tion program”; “health”; “physical education”. Seleccionamos toda
investigación realizada desde 2000 a 2007. De esta manera, y des-
pués de filtrar la información, se obtuvieron 274 artículos útiles.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Tabla 1 muestra un resumen de las principales investiga-

ciones halladas en el área de la EF de Primaria y Secundaria.

Los datos indican que existe una gran cantidad de protocolos
creados para mejorar el nivel de AF a través de la EF, desde as-
pectos que tocan el nivel de forma física y la utilización del
tiempo de recreo, hasta variables psicológicas como el autocon-
cepto o el placer de estar activo. 

CONCLUSIONES
Los programas que quieran incidir sobre la salud en EF:
– Tienen que ser aplicados durante al menos 1 año.
– Tienen que tocar aspectos psicológicos ligados al ser activo

(placer de la AF, percepción de la competencia, influencia del
entorno afectivo, actitud hacia la EF...).

– Deberían ser empleados no sólo en las clases de EF, sino tam-
bién en el tiempo de recreo.

– Podrían en el futuro tener un enfoque diferente, sustituyendo
estímulos continuos y puntuales con otros de carácter inter-
mitente y repetido a lo largo del día y diariamente.
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Tabla 1. Resumen de las principales investigaciones desarrolladas en el área de salud en la EF.

Autor Muestra Programa Duración Resultados obtenidos

Verstraete et al. (2007) n = 764 SPARK 2 años Incrementa AF moderada-vigorosa y nivel AF general;
mejora conocimientos sobre el bienestar.

Manios et al. (2006) n = 425 CHNEP 6 años Incrementa AF moderada y reduce sedentarismo; 
no incrementa nivel AF general.

Saunders et al. (2006) n = 1.064 LEAP 2 años Incrementa nivel AF y ambiente escolar;
no mejora conocimientos sobre salud.

Felton et al. (2005) n = 2.111 LEAP 1 año Incrementa AF moderada y AF vigorosa.

Pate et al. (2005) n = 1.604 LEAP 1 año Incrementa hábito a AF vigorosa; no varía BMI.

Dishman et al. (2004) n = 2.087 LEAP 1 año Incrementa autoeficacia en AF y nivel AF.

McKenzie et al. (2004) n = 20.000 M-SPAN 2 años Incrementa AF moderada; no fomenta placer AF.

Kelder et al. (2003) n = 600 CATCH PE 3 años Incrementa nivel AF y su mantenimiento.
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INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo pretendemos profundizar sobre la rela-

ción entre los hábitos higiénicos dentro y fuera de la clase de
E.F. Para ello, evaluamos, describimos y relacionamos los hábi-
tos higiénicos mediante un cuestionario dividido en tres bloques
de estudio: los hábitos higiénicos y aseo en general, hábitos hi-
giénicos en clase de E.F. y los hábitos higiénicos en actividad fí-
sica extraescolar.

MÉTODO
Participantes

El tamaño de la muestra es de 199 alumnos, con edades com-
prendidas entre 12 y 18 años. De ellos, 89 son chicos (44,8%) y
110 son chicas (55,2). La muestra se ha seleccionado de forma
intencionada atendiendo a los grupos naturales de clase.
Material

Se ha utilizado un cuestionario de 62 ítems, sobre los hábitos
de salud en escolares (adaptado de Casimiro, 1999), centrándo-
nos en el bloque de higiene diaria y deportiva, ampliándolo a tres
bloques: el primero, relacionado con la higiene y el aseo en ge-
neral; el segundo, sobre la higiene en clase de EF, y el tercero,
sobre la higiene en actividades extraescolares. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La American Dental Association aconseja que, como mínimo,

hay que cepillarse dos veces al día los dientes; únicamente el
36,2% de nuestra muestra lo hace correctamente. 

Respecto a lavarse las manos antes de comer, no encontramos
diferencias significativas respecto al sexo, y en ambos el porcen-
taje supera el 80%, similar al estudio de Pozuelos y Travé (1995). 

Nuestros datos indican que un 38,2% del alumnado se ducha
diariamente, mientras Casimiro (1999) refleja que la media de
duchas semanales es de 4,64 para Dule (2006), el número de du-
chas semanales es superior a 4.

Casimiro (1999) refleja que un 20% del alumnado se cambia
de camiseta al terminar la clase y Dule (2006) encuentra que un
56% también lo hace, nuestros datos arrojan porcentajes clara-
mente superiores. 

Un 93% del alumnado trae ropa deportiva a clase por lo que
estos datos son comparables a los de Casimiro (1999) y superio-
res a los de Dule (2006). 

El hábito de calentar al comenzar la sesión lo realiza un 90%
del alumnado, no habiendo diferencias entre sexos. Estos datos
son netamente superiores a los obtenidos por autores Casimiro
(1999) y Dule (2006).

Los estiramientos al finalizar la sesión, reflejan datos clara-
mente mejorables, no llegando al 30% del alumnado su reali-
zación.

Pocos alumnos se toman la frecuencia cardiaca durante la se-
sión de EF: más del 90% lo hacen esporádicamente o nunca.
Además, más de un 90% del alumnado considera que el estado
de las instalaciones es algo o nada peligroso.

Un 73,9% del alumnado encuestado realiza actividad física
fuera del instituto. Respecto al sexo, los chicos superan en pro-
porción a las chicas, con 85,4% y 64,55% respectivamente.

Casimiro (1999) obtiene resultados de participación en activi-
dad física extraescolar menores: 47% en chicos y 27% en chicas. 

CONCLUSIONES
Globalmente, los hábitos higiénicos de los escolares Quinta-

nareños son adecuados aunque mejorables en muchas de las va-
riables tratadas, como la higiene bucal, la ducha diaria y cam-
bio de ropa interior, el estirar al finalizar la sesión y tomarse la
frecuencia cardiaca durante las clases de EF; también se puede
incrementar el nº de participantes femeninas en el deporte ex-
traescolar y respecto al sexo las chicas son más higiénicas que
los chicos.
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INTRODUCTION
In each stage of a woman’s life, nutritional requirements

change. It will be analyzed are the specific needs of women
along their lives; from the birth to the elderly, and in many
stages and conditions like being active women.

A BABY GROWING UP
After birth, human infants should ideally be fed exclusively

with mother’s milk, which is nature’s best food1. In infants over
three months old, pointed out that milk alone, even human milk,
does not completely satisfy the nutritional requirements. A bal-
anced diet for a child is achieved with foods containing protein
and starchy foods (including wholegrain cereals), fruits, vegeta-
bles and foods that are rich in micronutrients such as iron, zinc,
calcium and vitamins A, C and D2. However, some babies have
nutritional problems and it is necessary to find strategies to
achieve a good health state. Nutrition assumes a relevant im-
portance in this stage of life. A variation in childhood intelli-
gence or school performance could be influenced by the mater-
nal nutrition3. However, didn’t find an association between du-
ration of breast-feeding and childhood intelligence quotient in
4 year old4. 

A GIRL DURING HER FIRST YEARS
To meet the nutrient demands of childhood, the general adult

guidelines for the total fat content of the diet (35% of less of
food energy), < 11% non-milk extrinsic sugars and plenty of
starch and Non-Starch Polysaccharides are followed by the age
of five2. Dietary Reference Value (DRV) levels have been estab-
lished for children according to age (and gender for energy) for
individual nutrients. Any modifications of dietary fat intake
should not begin until after a child’s second birthday5.

A TEENAGER
The Centers for Disease Control and Prevention reports that

over 60% of young people eat too much fat, while only 33% of
girls consume the suggested 5-a-day servings of fruits and veg-
etables6. Weight-related teasing and body disparagement in par-
ticular can have a significant negative impact on the body im-
age and eating behaviours of young girls7. In a study of school
children, it was reported that one quarter of young teenage girls
had levels of calcium, magnesium, iron, zinc, vitamin A and ri-
boflavin below the LRNI levels2. Dairy foods provide about 60%
of the calcium in the UK diet and populations risk of developing
osteoporosis are those who do not consume sufficient dairy
products. Carbohydrate-rich food, such as chocolate, during the
premenstrual phase has prompted research into the possible in-
fluence of carbohydrate on brain serotonin levels8. The role of di-
et in the regulation of the female menstrual cycle is essential.
Several factors, including weight, exercise, smoking and diet can
influence the length and regularity of the menstrual cycle. The
RNI value for iron intake is 14.8 mg/day for women.

AN ACTIVE YOUNG WOMAN
The physiological factors that affect an athlete’s nutrient in-

take include age, gender, body size, type of sport, training rou-
tine, and duration and intensity of sport9. Oxidants and antiox-
idants may serve as potent therapeutic tools10. The protein needs
of strength athletes are about 1.2g to 1.7g/kg /day, although the
contribution of carbohydrate intake to total energy intake var-
ied depending on the sport11. Athletes should be warned against
the accidental or deliberate mismatch of energy intake and en-
ergy expenditure, such that energy availability (intake minus the
cost of exercise) falls below 125 kJ (30 kcal) per kilogram of fat
free mass per day, which is important because of such low en-
ergy availability causes disturbances to hormonal, metabolic,
and immune function12.

AN ADULT WOMAN
At this age, dietary supplements and special diets that pur-

portedly enhance cognitive function or weight loss are widely
promoted in many countries but scientific consensus on these
issues will ensure availability of safe and efficacious dietary sup-
plements and help eliminate dangerous or ineffective products13.

A GRANDMOTHER
The RDA energy requirement for women over 75 years of age is

1,680 kcal per day14. Osteoporosis is a significant public health
problem, especially for women. Total intakes of greater than 2,000
mg calcium provide no added benefit to bone health15. The poten-
tial confounding effects of phosphorus, sodium, potassium, pro-
tein, and vitamin D in elderly, especially phosphorus, potassium
and protein, should be taken into account when evaluating the ef-
fects of dietary calcium on bone health in observational studies16.
Folic acid deficiency can cause pernicious anaemia14. The intake
could be increased by providing more green leafy vegetables,
whole grain cereals and imaginative presentation of liver. 

CONCLUSION
In all stages of span life, several cross-sectional studies re-

ported that breakfast skipping and a poor consumption of fruits
and vegetables are associated with overweight and obesity-re-
lated morbidities17. Nutrition affects many factors during the life
span of a female and should be taken into account.
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INTRODUCCIÓN
La medición de la saturación arterial de oxígeno (SaO2) es muy

útil para evaluar la oxigenación arterial. La pulsioximetría ha si-
do validada como una técnica muy fiable para valorar de forma
no invasiva la saturación arterial1. 

Nos proponemos estudiar qué variaciones sufren los niveles de
SaO2 durante la realización de ejercicio aeróbico en distintos
grupos de mujeres: pre y postmenopáusicas. Para ello clasifica-
remos las desaturaciones en leves, moderadas y graves2.

MÉTODO
Contamos con la participación consentida y voluntaria de 31 mu-

jeres sedentarias (datos en Tabla 1), que son divididas en dos gru-
pos: pre y postmenopáusicas. Cada participante firmó un consenti-
miento informado, garantizándose la confidencialidad de los datos,
del mismo modo que se cumplieron los principios de la declaración
de Helsinki y sus revisiones posteriores para estudios en humanos.

Valoramos la SaO2 a lo largo de una sesión de 60 minutos de
aeróbic, utilizando para ello un pulsioxímetro modelo 8500MA,
de la casa americana Nonin Medical. Se recogieron los valores
de SaO2 al inicio de la sesión, tras cada 15 minutos y en la re-
cuperación de la misma. 

Una vez obtenidos los resultados, determinamos el nivel de
desaturación de cada participante2 y realizamos un análisis de
frecuencias por grupos, para los datos de la SaO2, a través del
paquete estadístico SPSS versión 15.0

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Nos encontramos con una SaO2 normal cuando los valores se

encuentran por encima del 95%, leve cuando se sitúan entre el
93-95% y moderada cuando se ubican entre el 88-92%. En re-
poso no encontramos diferencias significativas (p>0,05) en los
niveles de SaO2 entre ambos grupos, al igual que otros estudios3,
encontrándose todas en situación de normosaturación. 

Sin embargo, durante el ejercicio la frecuencia con la que en-
contramos SaO2 normales es del 92,3% en pre y del 66,7% en
postmenopáusicas. Las desaturaciones leves aparecen con una
frecuencia del 7,7% en pre y del 27,8 en postmenopáusicas,
mientras que las desaturaciones moderadas tan sólo se obser-
van en menopáusicas (5,6%) (Figura 1).

Señalar que las mujeres postmenopáusicas han trabajado a
una frecuencia cardiaca (FC) ligeramente inferior de la alcanza-
da por las premenopáusicas, sin que haya habido diferencias sig-
nificativas. Aún así, esa inferior FC de las postmenopáusicas ha
permitido que la intensidad relativa se ajuste a cada grupo, de

modo que no podemos atribuir el mayor número de desatura-
ciones a una intensidad diferente para ambos grupos (Figura 2).

Las desaturaciones no se relacionan con la edad, sino con el es-
tado de menopausia y las modificaciones hormonales que provoca4.
Resulta interesante detectar las desaturaciones para disminuir la in-
tensidad, ya que está comprobado que altas intensidades, en las que
se producen aumentos de la concentración de ácido láctico y un
mayor descenso del pH, factor que provoca caídas de la SaO2

5. Tam-
bién se ha demostrado la mayor producción de radicales libres du-
rante las desaturaciones, por lo que su detección permitiría ajustar
la intensidad con el fin de evitar un mayor daño celular6.

CONCLUSIONES
Durante la realización de ejercicio aeróbico, es mayor el nú-

mero de desaturaciones que sufren las mujeres postmenopáusi-
cas, frente a las mujeres premenopáusicas.

La pulsioximetría y la valoración de la SaO2 puede ser una herra-
mienta útil al trabajar con mujeres postmenopáusicas, que sufren
más desaturaciones, para: detectar intensidades elevadas cuando no
se disponen de otros medios, por su relación con la producción de
lactato, así como por tratarse de una técnica muy sencilla y no in-
vasiva. De este estudio podríamos cuestionarnos los efectos bene-
ficiosos de un programa de aerobic en mujeres postmenopáusicas,
por lo que debemos seguir investigando sobre este tema.
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Tabla 1. Características de la muestra.

Grupo Edad Talla (m) Peso (kg) % graso % muscular Hb (g/dL) SaO2 inic. (%)
Premenopáusicas 42,38±4,29 1,59±0,05 61,76±11,16 20,09±7,87 41,65±4,34 13,63±0,52 97,31±0,94

Postmenopáusicas 51,72±3,61 1,56±0,05 64,58±9,97 25,96±4,36 37,75±5,21 13,55±0,53 96,67±0,90

Fig. 1. Niveles de desaturación 
en ambos grupos. 

Fig. 2. Evolución de la frecuencia
cardiaca. 



PRESENCIA DE ÁREAS HIPOECOICAS ASINTOMÁTICAS EN 
LA CARA POSTERIOR DEL TENDÓN ROTULIANO. 

¿SIGNO DE PREVENCIÓN DE LA TENDINOSIS O HALLAZGO CASUAL?
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INTRODUCCIÓN
En un estudio realizado mediante resonancia magnética ob-

servaron que 19 de 24 tendones rotulianos asintomáticos mos-
traban un incremento de la intensidad de señal1.

Frente a los estudios que muestran el origen de la tendinosis
en la disrupción y adelgazamiento de las fibras de colágeno Ha-
milton y Purdam (2004) postularon que la tendinosis no se tra-
taba de un proceso degenerativo sino de una respuesta de
“adaptación” del tendón. Era originada por las fuerzas de com-
presión que actuaban sobre la cara posterior del tendón rotulia-
no al chocar contra el pico de la rótula durante el movimiento
de flexión de rodilla. A menudo esta fuerza de compresión esta-
ba exenta de dolor presentando áreas hipoecoicas en la cara
posterior del tendón rotuliano en sujetos asintomáticos. De
Groot (2007) expone que la presencia de áreas hipoecoicas asin-
tomáticas puede suponer un evidente signo preventivo frente a
la instauración de la tendinosis rotuliana.

MÉTODO
Para este estudio observacional, transversal, previo consenti-

miento informado, se contó con dos muestras de sujetos mas-
culinos asintomáticos: Grupo 1 (n=29). Sedentarios, con una
edad de 23,69 ± 3,455 años; Grupo 2 (n=26). Jugadores de fút-
bol semiprofesional, con una edad media de 21,19 ± 2,020 años.

Las exploraciones del tendón rotuliano fueron realizadas me-
diante el ecógrafo S-180 de Sonosite, dotado de la sonda lineal
L38/10-5 MHz, tomando un corte transversal a 5 mm del pico
de la rótula, encontrándose el sujeto en decúbito supino con la
articulación femorotibial en 30º de flexión. A través del progra-
ma de análisis de imagen Image J (v. 1.37) se analizaron cuan-
titativamente variables como el grosor y las ecogenicidades me-
dia y de la cara posterior del tendón rotuliano.

Los datos fueron analizados mediante el programa estadísti-
co SPSS (v.15.0). La fiabilidad intraobservador fue analizada me-
diante el coeficiente de correlación intraclase (CCI) (IC 95%). Las
posibles diferencias según lateralidad y entre las ecogenicidades
media y de la cara posterior del tendón fueron estudiadas me-
diante la t-Student para muestras relacionadas (IC 95%). Las di-
ferencias respecto a las ecogenicidades media y de la cara pos-
terior entre el grupo I y II fueron estudiadas mediante la t-Stu-
dent para muestras independientes (IC 95%).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Observamos una influencia significativa (p = 0,014) de la la-

teralidad en los jugadores de fútbol siendo el grosor del tendón
rotuliano del miembro no dominante (7,590 ± 1,2926 mm) sig-
nificativamente mayor que el del dominante (6,702 ±

1,5358 mm). Esto se debe a que el miembro no dominante ac-
túa como soporte de cargas ante las acciones de chut y de ha-
bilidad con el balón. No se ha observado en la bibliografía si la
tendinosis rotuliana posee una mayor incidencia sobre alguno de
los miembros. En principio, el engrosamiento del tendón
rotuliano no dominante al no acompañarse de pérdida de eco-
genicidad podría poseer un sistema de fibras de colágeno más
desarrollado y por lo tanto menos expuesto a sufrir tendinosis.
El tendón rotuliano dominante de los jugadores de fútbol esta-
ría mayormente expuesto a sufrir tendinosis por moverse en ran-
gos de movilidad que incluso superan los 60º de flexión de rodi-
lla a diferencia del tendón rotuliano no dominante que trabajan-
do en excéntrico juega con un rango de flexión corto.

Hamilton y Purdam (2004) observaron que uno de los signos
ecográficos que definía tal proceso de “adaptación” era la posi-
ble presencia de áreas hipoecoicas asintomáticas en la cara pos-
terior del tendón rotuliano próximo al pico de la rótula. En nues-
tro estudio no sólo no hemos observado una pérdida de ecoge-
nicidad de la cara posterior del tendón rotuliano, sino que esta
ecogenicidad ha sido significativamente (p = 0,007) mayor
(40,591 ± 6,6264) que la de la cara superior (38,207 ± 4,0125)
en el miembro dominante de los sujetos sedentarios. Nuestro ha-
llazgo se fundamenta en el refuerzo acústico propiciado por la
impedancia tisular de la zona. Además, no observamos diferen-
cias significativas entre la ecogenicidad de la cara posterior del
tendón rotuliano de los jugadores de fútbol y la de los sedenta-
rios, existiendo en los primeros una mayor compresión del pico
de la rótula por los constantes movimientos de flexión-exten-
sión. Por esta razón, la presencia casual de pequeñas áreas hi-
poecoicas en la cara posterior del tendón rotuliano no son el me-
jor signo de detección de cambios morfo-ecogénicos del tendón
rotuliano asintomático, siendo éstos el engrosamiento junto con
la pérdida de ecogenicidad media.

CONCLUSIONES
Sólo en los sujetos sedentarios y sólo en el miembro dominan-

te la ecogenicidad de la cara posterior del tendón rotuliano es
mayor que su ecogenicidad media, lo que descarta las áreas hi-
poecoicas como signo ecográfico preventivo frente a la instau-
ración de la tendinosis.

REFERENCIAS
1. Jonson, DP. et al. Magnetic resonance imaging of patellar tendinosis. J Bone

Joint Surg Br 78(3), 452-457, 1996.
2. Hamilton, B. y Purdam, C. Patellar tendinosis as an adaptative process: a new

hypothesis. Br J Sports Med. 38, 758-761, 2004.
3. De Groot, A. et al. Correlación morfo-ecogénica del tendón rotuliano y densidad

mineral de la rótula en sujetos de 20-29 años. Rev Fisioter 6(Supl), 21-56, 2007.
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¿INFLUYE EL USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS EN EL NIVEL DE GASTO ENERGÉTICO?: 
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INTRODUCCIÓN
La promoción de la actividad física (AF) representa un objeti-

vo prioritario de salud pública, especialmente entre los jóvenes
porque se encuentran en una etapa fundamental para la adqui-
sición y consolidación de un estilo de vida activo.

Dentro de este marco, ha emergido en los últimos tiempos una
especial preocupación por el excesivo uso de medios tecnológi-
cos como la televisión, el ordenador o la videoconsola por parte
de la población joven, ya que se consideran conductas sedenta-
rias que pueden influir en una menor participación en AF. Por ello,
el propósito de este trabajo, realizado con una muestra de ado-
lescentes, es analizar si el tiempo de uso de diversos medios tec-
nológicos influye realmente en el nivel de gasto energético (GE).

MÉTODO
La muestra del estudio se compuso por 395 escolares (192

chicos y 203 chicas) de 1º y 2º de bachillerato, procedentes de
centros públicos y privados de la Comunidad Valenciana. El ins-
trumento utilizado para la recolección de datos fue la versión es-
pañola1 del cuestionario Four by one-day physical activity ques-
tionnaire2. Este cuestionario de recuerdo se utilizó para medir el
tiempo empleado por los adolescentes en distintas actividades
físicas y en el uso de diversos medios tecnológicos (televisión,
ordenador/videojuegos, teléfono móvil) durante el día anterior.
Se realizaron cuatro pases a lo largo del curso 2004-2005, en
otoño y en invierno, con medidas entre semana y fin de semana
en cada estación. A partir del tiempo empleado en los distintos
tipos de AF según intensidad se calculó el GE, respetando el pro-
tocolo marcado por el cuestionario1. Para conocer si el uso de
medios de los adolescentes influye en su GE se realizó una re-
gresión lineal múltiple, ajustada por las variables sociodemográ-
ficas del estudio (género, edad y tipo de centro), donde los pre-
dictores fueron el tiempo medio diario empleado en las distin-
tas tecnologías y la variable dependiente el GE medio diario. El
análisis de los datos se llevó a cabo con el software SPSS 15.0.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El uso de televisión y de ordenador/videojuegos está relacio-

nado con un menor GE, no encontrándose datos significativos
(p<0,05) en el caso del teléfono móvil (Tabla 1).

Aunque no todos los estudios encuentran relaciones significa-
tivas, diversos trabajos apoyan la idea de que el tiempo dedicado
a los videojuegos y sobre todo a la televisión está relacionado con
un estilo de vida sedentario o una menor participación en AF3. No

obstante, algunos trabajos indican que el uso de ordenador pue-
de estar relacionado con un estilo de vida activo4, 5. 

CONCLUSIONES
Aunque los efectos son bajos y, evidentemente, existen muchos

más factores que afectan a la inactividad física, no podemos ob-
viar que algunos medios tecnológicos, entre los que destaca la te-
levisión, contribuyen a la problemática del sedentarismo. 

En cuanto a las líneas futuras de investigación, resulta nece-
sario seguir estudiando el uso del móvil en relación con el GE, al
tratarse de un medio tecnológico que aún no ha recibido la me-
recida atención en este tipo de trabajos. Por otra parte, debido
a la gran cantidad de medios existentes en la actualidad y sus
múltiples funciones, más que conocer el tiempo empleado en ca-
da tecnología, será necesario analizar qué usos concretos de las
mismas podrían estar relacionados con un estilo de vida seden-
tario (por ejemplo, utilizar el ordenador o el móvil para jugar a
videojuegos, comunicarse con otras personas, escuchar música,
realizar tareas relacionadas con los estudios/trabajo, etc.). Esta
información será de gran utilidad para las estrategias de promo-
ción de la AF.
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Tabla 1. Relación entre tiempo de uso de medios y GE.

Predictores β p Variable Dependiente

Televisión -0,180 0,000

Ord/videoj. -0,140 0,005 Gasto Energético

Móvil 0,025 0,605
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INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, se ha comparado científicamente entre

dos ejercicios ampliamente utilizados para el fortalecimiento ab-
dominal: el encorvamiento y la incorporación. La mayor utilización
del encorvamiento está motivada por numerosos estudios que
abogan por su especificidad y seguridad1, 2. Sin embargo, son es-
casos los estudios que analicen la cinética y cinemática3 de am-
bos y desconocemos la existencia de investigaciones que estudien
cómo influye la velocidad de ejecución. El objetivo del estudio fue
analizar la influencia de la velocidad del encorvamiento e incor-
poración sobre la cinemática y cinética del raquis y pelvis.

MÉTODO
Participaron 5 sujetos sanos (3 mujeres y 2 hombres:

22,00±0,71 años, 64,04±8,89 kg y 170,32±7,71 cm), tras firmar
un consentimiento informado. Se definió como encorvamiento
(EN) la flexión de la parte superior del tronco, hasta el despegue
del ángulo inferior de la escápula. La incorporación (IN) es la fle-
xión del tronco y cadera hasta tocar con los codos las rodillas fle-
xionadas 90º y pies apoyados en el suelo. Se comparó la ejecu-
ción a 3 cadencias controladas por metrónomo, realizando 1 re-
petición cada: 4, 2 y 1,5 s; y además, para el EN, a 1 repetición/s.
Se realizaron 7 repeticiones por tarea, con 2 min de descanso en-
tre ellas. El registro cinético y cinemático fue simultáneo. Para el
registro cinético, el sujeto colocó su tronco centrado sobre una

plataforma de fuerzas, grabando a una frecuencia de 500 Hz. Se
calculó el rango (valor máximo–mínimo) durante las 5 repeticio-
nes centrales para las coordenadas x (xRango) e y (yRango) de la
proyección del CG. Se hizo la media punto por punto de las 5 re-
peticiones, obteniendo 1 repetición, para calcular la SD punto por
punto de las coordenadas x (xSD) e y (ySD) de la proyección del
CG. Para el registro cinemático, se empleó un sistema de análisis
fotogramétrico 3D, a una frecuencia de grabación de 50 Hz. Se
colocaron marcadores sobre las espinas ilíacas antero y postero-
superior, acromion y escápula anterior. Se realizó la digitalización
automática de las 5 repeticiones de cada tarea con el programa
Kwon 3D y se calculó la media de éstas. Se definieron los ángu-
los: tronco superior -TS.H- puntos escápula anterior y acromion
con la horizontal e inclinación pélvica -EI.H- espinas ilíacas con
la horizontal. Se calculó el rango para cada ángulo. Se realizó el
ANOVA de 2 factores (tarea y velocidad) para comparar las va-
riables de estudio entre cadencias y tareas y el post-hoc Tukey.
Para analizar la coordinación entre los ángulos TS.H y EI.H, se cal-
culó el coeficiente de Pearson entre ambos en la curva promedio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los valores medios de las variables estudiadas (Tabla 1) ten-

dieron a incrementar con el aumento de la velocidad para to-
das las tareas EN y sólo para el xRango, yRango y Rango EI.H
en las tareas IN. Esto significa que se llegó a mayores rangos de
movimiento de raquis y pelvis, pudiendo ser un factor de ries-
go para el desarrollo de dolor de espalda4 y que la variabilidad
aumentó conforme se incrementó la velocidad. Además, se en-
contraron diferencias significativas para todas las variables ci-
néticas (excepto para xSD a 1,5s), cuando se comparó entre EN
e IN. Por otro lado, los coeficientes de Pearson reflejaron una
relación lineal indirecta entre TS.H y EI.H para EN4 (r:-0,82) y
directa para EN2 (r: 0,53), EN1,5 y EN1 (r: 0.81), IN4 e IN1,5 (r:
0,99) e IN2 (r: 0,98). De la relación entre los ángulos TS.H y EI.H
(Figura 1), se observa cómo el patrón cinemático de coordina-
ción no se vio afectado por la velocidad en la IN (cuando el TS.H
aumenta, fase concéntrica, el EI.H también, anteversión pélvi-
ca), pero sí en el EN.
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Tabla 1. Valor medio (±SD) y diferencias significativas entre cadencias para un mismo ejercicio: * con 1 s; † con 1,5 s; ‡ con 2 s.

VARIABLES EN4 EN2 EN1,5 EN1 IN4 IN2 IN1,5

xRango (cm) 123,16 ± 28,17*† 161,12 ± 41,10* 189,46 ± 46,63* 267,60 ± 87,38 360,10 ± 70,86† 396,38 ± 80,47 446,60 ± 92,44

yRango (cm) 11,56 ± 2,08* 14,18 ± 3,10 17,80 ± 3,79 23,16 ± 5,38 25,84 ± 4,54 31,98 ± 6,31 40,76 ± 8,92

xSD (cm) 8,58 ± 3,96* 11,05± 4,35* 12,62± 7,32 18,32 ± 9,06 17,38 ± 17,81 17,56 ± 19,08 15,87 ± 21,44

ySD (cm) 1,43 ± 0,54 2,05 ± 0,68 2,04 ± 0,62 2,55 ± 0,81 2,77 ± 1,30‡ 4,11 ± 1,62 3,86 ± 1,58

Rango TS.H (º) 39,60 ± 6,29*† 43,62 ± 6,54 48,38 ± 8,14 54,07 ± 4,99 103,85 ± 9,44 107,57 ± 8,83 100,96 ± 6,52

Rango EI.H (º) 1,61 ± 0,61 2,09 ± 0,54 3,08 ± 1,68 4,96 ± 1,13 46,67 ± 8,23 48,75 ± 5,29 50,39 ± 7,14

Figura 1. Ángulos TS.H (continua) y EI.H (discontinua).
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CONCLUSIONES
EN e IN mostraron diferentes patrones de movimiento a las

cadencias más lentas y se asemejaron al incrementar la veloci-
dad. La velocidad afecta a la variación de los patrones de coor-
dinación en el EN y no a la IN. Sin embargo, la amplitud de las
variables cinéticas y cinemáticas aumentó, tanto para el EN co-
mo para la IN. Por tanto, no sólo es importante para obtener el
resultado deseado la selección del tipo de ejercicio, sino también
la velocidad de ejecución.
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INTRODUCCIÓN
La práctica deportiva es una de las actividades que más im-

pacto tienen en la sociedad gracias a los beneficios que aporta
a la salud. Ésta se puede definir como “el estado de completo
bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades” (OMS, 1946, citado en Ramos Gor-
dillo, 2003), por lo que es importante un cuidado minucioso de
la misma.

Cada colectivo tiene sus intereses en la práctica deportiva. Así,
en la edad escolar se busca principalmente desarrollar en el ni-
ño actividades lúdicas necesarias a través del deporte, lo que a
su vez permite la prevención de alteraciones a nivel raquídeo o
a nivel locomotor (CSD, 2000). 

En la etapa juvenil-adulta lo que más preocupa es un mante-
nimiento de la condición física y culto a la figura corporal para
mejorar de calidad de vida (Gusi, Prieto y Madruga, 2006).

Es de vital importancia el trabajo realizado en la escuela, ya
que no sólo desarrollará al niño como persona sino que le per-
mitirá interiorizar hábitos posturales, prevenir la obesidad y lo-
grar un buen desarrollo motor (Marín Fernández, 2000). Las ac-
tividades deportivas llevadas a cabo en un centro escolar fuera
del horario lectivo deben estar relacionadas con el proyecto do-
cente, ya que los alumnos no siempre distinguen entre actividad
deportiva de aula y actividad deportiva no encuadrada en el cu-
rrículo. Ambas actividades son importantes ya que van encami-
nadas al proceso continuo y único que delimita su formación de-
portiva y personal (Hernández y Velázquez, 1996).

El objetivo de esta comunicación es determinar cuáles pue-
den ser las principales causas que influyen en las lesiones de es-
palda en los alumnos de un centro escolar, proponiendo un
planteamiento futuro de actuación en el Centro Escolar que, a
través de la educación física, mejore los hábitos posturales y
combata los problemas producidos.

MÉTODO
El colectivo con el que se ha trabajado es un grupo de alum-

nos del colegio Nuestra Señora del Buen Consejo de Madrid, de
edades comprendidas entre los 13-14 años, pertenecientes a
los cursos de 1º y 2º de la ESO. El número de alumnos ascien-
de a 80, entre los que hay 45 niños y 35 niñas elegidos alea-
toriamente de entre el número total de alumnos de esos dos
cursos.

El estudio tiene una duración prevista de dos cursos académi-
cos. Durante el primer curso se ha estudiado cuáles pueden ser
las principales causas de lesiones de espalda a través de un cues-
tionario pasado a los escolares seleccionados, en el que deben
responder a unas preguntas de forma anónima. 

Los ítems de la encuesta son los siguientes:
¿Al finalizar el día te duele la espalda?
¿Cargas mucho peso en la espalda durante el día?
¿Estás cómodo en tu asiento de clase?

Si estás más cómodo en una postura no recomendada por tus
padres o profesores, ¿la adoptas o procuras sentarte correcta-
mente?

¿Cuál suele ser esa postura?
¿Te ha realizado el médico algún estudio de la espalda? En ca-

so afirmativo, ¿tienes alguna alteración? ¿cuál?
¿Crees que te van a repercutir en un futuro las posturas que

adoptes, tanto si son correctas como si no?
¿Te han explicado alguna vez cómo te debes sentar para no

tener a priori problemas de espalda?
¿Realizas algún ejercicio para fortalecer la espalda?
Una vez elaborado el estudio previo, se procederá a las reunio-

nes entre los responsables del estudio, el profesor de Educación Fí-
sica y el psicólogo del centro para proponer un plan de actuación
que mejore las condiciones del alumnado tanto física como psico-
lógica, que se llevará a cabo durante el segundo curso académico.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En los resultados obtenidos durante el primer curso, se determi-

na que las principales causas de lesiones de espalda son, en pri-
mer lugar, un mobiliario inadecuado; en segundo lugar, la adop-
ción de posturas no recomendadas -en parte debido a la inade-
cuación del mobiliario escolar disponible con el que tienen que tra-
bajar los alumnos- y, por último, una pobre ejercitación muscular.

El 64% presenta algún dolor en la espalda -en general en la zo-
na lumbar, un 51%- tras alguna sesión de educación física o ac-
tividad deportiva extraescolar; el 15% tiene diagnosticado por el
médico alguna alteración (de los que el 75% es escoliosis) y el
28% se preocupa por sus hábitos posturales, gracias a la atención
prestada por los padres y en algunos casos por el profesorado.

CONCLUSIONES
Una vez establecida la incidencia de mobiliario, educación pos-

tural y falta de actividad física en los dolores de espalda, se está
diseñando un programa enfocado a la labor del docente en Edu-
cación Física que permita a los alumnos tener una mejor percep-
ción del esquema corporal y una educación correcta de hábitos
posturales. A través de reuniones y estudios de los resultados ob-
tenidos, se intentará aunar los esfuerzos del psicólogo y del profe-
sor de Educación Física, lo cual se espera que redunde en una dis-
minución de los dolores de espalda, evaluable en el curso próximo.
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INTRODUCCIÓN
En Extremadura la incidencia de la artrosis y problemas reu-

máticos es del 23,1% en personas de más de 65 años, encon-
trándose entre las Comunidades Autónomas con mayor inciden-
cia de esta patología1. 

Diversos estudios han analizado la relación entre ejercicio fí-
sico, gonartrosis y coxartrosis. Tanto en el medio terrestre2, 3 co-
mo en el acuático4, 5, consiguiendo una reducción del dolor.
Otros estudios, con terapias alternativas (barro, agua caliente o
balnearios), también presentan mejoras6, 7.

El objetivo del estudio fue conocer los cambios provocados en
el grado de afectación de la patología degenerativa articular de
miembros inferiores (coxoartrosis y gonoartrosis) y el dolor arti-
cular, tras la aplicación de un programa de acondicionamiento
físico en el medio acuático.

MÉTODO
Participaron en el estudio 28 mujeres (64,1±7,6 años) diag-

nosticadas de coxoartrosis y gonoartrosis. Cumplimentaron pre-
viamente un consentimiento informado.

El programa de acondicionamiento físico tuvo una duración de
5 semanas (2 sesiones semanales de 60 min). Las sesiones estu-
vieron divididas en: a) Calentamiento fuera del agua, b) Calenta-
miento y parte principal dentro del agua y c) Vuelta a la calma
en el agua. Los sujetos completaron el 100% de las sesiones. 

Se valoró el grado de afectación de la patología a través del
Índice Algo Funcional de Lequesne8 y el dolor mediante la esca-
la visual analógica9.

El análisis de los datos se llevó a cabo con el programa SPSS
(versión 15.0). Se presentan descriptivos básicos (media y des-
viación típica). Se confirmó la normalidad de la muestra a tra-
vés de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Se realizó una prueba
t de Student para muestras relacionadas, para conocer las dife-
rencias entre el pretest y postest.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se muestran los descriptivos básicos (media y

desviación típica) en el pre y postest, así como los valores del
estadístico t de Student y el nivel de significación del grado de
afectación de la enfermedad (Índice Algo Funcional de Leques-
ne) y el dolor (Escala Visual Analógica).

No se encuentran mejoras significativas en la afectación de la
patología tras la aplicación del programa, lo que difiere de un
reciente estudio que consigue mejorar dicha afectación (35%)
con un programa de tan sólo 10 días7. Del mismo modo, los re-
sultados no muestran mejora en la percepción del dolor, en con-
traposición a estudios que sí consiguen esta mejora (entre el
25% y 69%) tras la aplicación de programas desarrollados, tan-
to piscina poco profunda5 como balnearios4, 6. La duración de los
programas de estos estudios es inferior o similar al trabajo aquí
planteado: 2 semanas4, 6 ó 6 semanas5. 

CONCLUSIONES
El programa de acondicionamiento físico en el medio acuáti-

co no se muestra efectivo para mejorar ni el grado de afectación
ni el dolor de la patología degenerativa articular de miembros
inferiores. Se hace necesario profundizar en esta línea de inves-
tigación, con nuevos trabajos que analicen la influencia de un
programa de mayor duración, al tiempo que se contrastan los re-
sultados con un grupo control que no realice el programa de
acondicionamiento físico.
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Tabla 1. Descriptivos básicos (M, DT) del Índice Algo Funcional de Lequesne
y Escala Visual Analógica en el pre y postest. Valores del estadístico t de
Student para muestras relacionadas y nivel de significación.

Variable Pretest Postest t p

M DT M DT

Lequesne 9,40 4,17 8,85 4,72 0,388 0,701

EVA 5,42 2,50 4,65 2,38 1,793 0,084

M=media, DT=desviación típica
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INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente se ha informado de mejoras sobre el rendi-
miento motor y la salud de jóvenes preadolescentes que entre-
nan su fuerza2. A su vez, el entrenamiento de la natación tam-
bién ha sido considerado como un recurso eficaz con el que me-
jorarla. El presente estudio transversal analizó de manera des-
criptiva la posible influencia de la natación sobre la capacidad
para generar fuerza máxima isomérica de tracción de las extre-
midades superiores (FMIT) de los jóvenes.

MÉTODO
La FMIT de 25 varones y 35 mujeres jóvenes fue evaluada con
una célula de carga con el movimiento de Remo Horizontal so-
bre banco. Características de los grupos: (a) Nadadores varones
1 (GNV1): n=9; edad=11,2 ± 0,7 años; años nadando (experien-
cia)=3 ± 0,5 años; nivel competitivo = regional; sesiones/sema-
na=5; volumen diario=2-3 mil m. (b) Nadadoras mujeres 1
(GNM1): n=6; edad=11,5 ± 0,5 años; experiencia=3 ± 0,5 años;
nivel competitivo=regional; sesiones/semana=5; volumen dia-
rio=2-3 mil m. (c) Sedentarios varones 1 (GSV1): n=5;
edad=10,8 ± 0,8 años. (d) Sedentarias mujeres 1 (GSM1): n=12;
edad=11 ± 0,8. (e) Nadadores varones 2 (GNV2): n=8;
edad=14 ± 1,3; experiencia=5 ± 0,5 años; nivel competitivo=re-
gional; sesiones/semana=5; volumen diario=3-4 mil m. (f) Na-
dadoras mujeres 2 (GNM2): n=11; edad=14,2 ± 0,9; experien-
cia=5 ± 0,5 años; nivel competitivo=regional; sesiones/sema-
na=5; volumen diario=3-4 mil m. (g) Sedentarios varones 2
(GSV2): n=4; edad=14,3±1,7. (h) Sedentarias mujeres 2 (GSM2):
n= 6; edad=13,3 ± 0,52. Todos realizaron las horas escolares de
educación física según las directrices legislativas, además no tu-
vieron ningún tipo de entrenamiento terrestre adicional y su Ín-
dice de Masa Corporal era normal y sin diferencias entre grupos
(p>0,05). Una vez obtenidos los estadísticos descriptivos, para
establecer diferencias entre los distintos grupos se aplicó un
ANOVA con una comparación múltiple post-hoc usando el test
de la Diferencia Menos Significativa (DMS). Todas las diferencias
con una p≤0,05 fueron aceptadas como estadísticamente signi-
ficativas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El GNV1 tuvo una FMIT mayor que los niños sedentarios coetá-
neos (+101,4%; p<0,05) a la vez que su FMIT no se diferenció
de la de los niños sedentarios mayores (p>0,05), mientras que la
FMIT del GNV2 no fue distinta a la de sus coetáneos sedentarios
(p>0,05). Además, el GNM1 tuvo una FMIT superior tanto a las
niñas sedentarias de su edad (+98,8%;p<0,05) como a las niñas
sedentarias mayores (+62%;p<0,05) y no se diferenció de las na-
dadoras de más edad (p>0,05) No existieron diferencias entre el
FMIT del grupo GSM1 y GSM2 (p>0,05). La FMIT del GSV1 no se
diferenció de la del GSM1 (p>0,,05), sin embargo el GSV2 tuvo
una FMIT mayor que el GSM2 (+65,6%;p<0,05). No hubo dife-
rencias en la FMIT entre el GNV1 y el GNM1 (p>0,05) ni entre el
GNV2 y el GNM2 (p>0,05). De estos resultados se puede inferir
que la natación puede ser un buen estímulo para mejorar la FMIT
en edades entre 10-12 años en niños y niñas, sin embargo en-
tre los 12-14 años no la mejorará en los chicos pero sí en las
chicas. Es posible que el propio desarrollo evolutivo de la fuerza
de los jóvenes entre 12 y 14 años haga que el estímulo que su-
pone la natación sobre la mejora de la FMIT sea insuficiente. Sin
embargo, dicho desarrollo en las niñas adolescentes no es tan
pronunciado1, con lo que la natación podría seguir siendo sufi-
ciente para mejorar la FMIT.

CONCLUSIONES
Aunque en general la resistencia que el agua ofrece al movi-
miento de las extremidades superiores durante la natación es re-
lativamente baja para mejorar la producción de la FMIT, en la
preadolescencia podría ser un recurso adecuado con el que me-
jorarla, tanto en hombres como en mujeres, sin embargo, en mo-
mentos evolutivos inmediatamente posteriores sólo lo hará en
las mujeres.
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INTRODUCCIÓN
La preparación física en la danza, a diferencia del ámbito de-

portivo, no se desarrolla como un entrenamiento independiente
sino a través del trabajo técnico y coreográfico. Ello, unido a la
nula tradición del trabajo aeróbico entre los bailarines profesio-
nales, conlleva que la capacidad aeróbica no mejore simultánea-
mente con la condición física general1. 

ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA
Estudios realizados sobre la frecuencia cardiaca (FC) en dis-

tintas danzas demuestran que el trabajo cardiovascular es bas-
tante considerable y totalmente equiparable al que realizan mo-
dalidades deportivas de élite. Al respecto, actividad física cuya
media supera los 150 pul·min-1 se puede considerar como extre-
madamente dura2. La FC media registrada en el Ballet Clásico os-
cila entre las 145 y 158 pul·min-1 según sea trabajo en barra,
puntas o variación3, y 160 pul·min-1 durante variaciones de alle-
gro4. En el baile flamenco5, la FC media analizada es de
158,57 ± 12,89 para las mujeres y 154,93± 12,23 pul·min-1 para
hombres. Para otros bailes de origen caribeño, la FC media es de
143 ± 7 para combo y 151±3 pul·min-1 para salsa6. Finalmente,
en el caso de bailes de salón la media oscila entre 144±7 y 170
para las mujeres y 152,6 ± 3 y 168 pul·min-1 para hombres7,8.

El gasto energético durante el baile también ha sido estimado
a partir de la frecuencia cardiaca de trabajo (FCT) entendida co-
mo la proporción que en determinado momento se tiene de la FC
respecto a la frecuencia cardiaca máxima que es capaz de des-
arrollar el individuo. La FCT en el Ballet Clásico8 es del 70%, ma-
yor para el baile flamenco, 81,86% ± 6,47% para las mujeres y
81,29%±7,93% para los hombres5 y algo superior para bailes de
salón9 , 88%± 6% en mujeres y 86%± 5% en hombres. 

Para valorar la capacidad cardiovascular en la danza también
se ha recurrido al consumo máximo de oxígeno (VO2max) rela-
tivo a la mayor cantidad de oxígeno que es capaz de captar du-
rante una actividad física cualquiera2, pues el consumo de oxí-
geno se mantiene estable a pesar del aumento de la intensi-
dad del ejercicio. La mayoría de los valores máximos testados
en la danza son inferiores a los obtenidos por deportistas, y si-
milares o algo superiores a una población sedentaria de la mis-
ma edad. En concreto los valores en bailarinas de clási-
co10,11,12,13,3 varían según las fuentes consultadas 30,5 ± 3,1;
41,2 ± 8,5; 41,5 ±6,7; 41,8 ±1,8; y 43,7 ml·kg-1·min-1, para bai-
larines es de 48,2 ml·kg-1·min-1. En danza folk croata14 es de
37,6 ± 5 y para flamenco5 femenino 36,99 ± 3,17 y el masculi-
no 48 ±10,54 ml·kg-1·min-1. El porcentaje de VO2max estimado
que se consume durante la danza gira en torno al 70% y 80%
en ballet clásico4,8, el 72,20% ± 8,7% de las bailaoras de fla-

menco y el 71,49% ± 10,7% en los bailaores5, y un 82% para
mujeres y hombres durante los bailes de salón15. A pesar de que
los valores máximos no son muy altos, los porcentajes obteni-
dos para la práctica de la danza son similares a los obtenidos
en deportes anaeróbicos de alto nivel16.  

El gasto energético durante una actividad puede ser valorado
también a partir del Equivalente Metabólico Basal (MET), que se
define como la cantidad mínima necesaria de oxígeno para sa-
tisfacer las funciones metabólicas del organismo y equivale a 3,5
ml·kg-1·min-1. Los resultados analizados para los bailes de sa-
lón15 son de 5,5 METs y 6 METs, y para el baile flamenco5 de
7,60 ± 0,96 METs para las mujeres y 9,67±1,48 METs para la
muestra masculina. Estos valores son similares a los obtenidos
en deportistas de élite17.

CONCLUSIONES
La danza, en cualquiera de sus variantes, es una actividad fí-

sica con altas exigencias de esfuerzo tal y como se refleja en los
valores de FC, FCT, % VO2max o los METs registrados durante el
baile. Estos datos demuestran que son totalmente equiparables
a deportes de élite, y al igual que en cualquier modalidad depor-
tiva, en las actividades dancísticas se precisa de un trabajo car-
diovascular aeróbico que repercuta, entre otras, en la disminu-
ción de la FC durante el baile. Este entrenamiento aeróbico de-
be ser compatible con la ejecución técnica de cada danza, evi-
tando aquellas actividades que pudieran generar sobrecargas
añadidas o lesiones.
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INTRODUCCIÓN
En la sociedad existen diversos trastornos relacionados con

las conductas alimenticias. Alrededor del 80% de los adolescen-
tes se sienten insatisfechos con su cuerpo (Toro, 2006). Los tras-
tornos alimentarios predominantes son: anorexia, bulimia y
obesidad.

Entre los principales factores desencadenantes de estos tras-
tornos según García-Peñuela, López, Pérez, López Pastor y Mon-
jas (2002) se pueden encontrar: la educación alimentaria y nu-
tricional; la autoestima, el autoconcepto y la autoimagen; los es-
tereotipos corporales y la actitud crítica; la actividad física, la
información sobre los propios trastornos…

En el área de Educación Física, el currículum oficial recoge di-
versos objetivos relacionados con la salud: la aceptación de la
propia realidad corporal, la aceptación de las diferencias del pro-
pio cuerpo en relación al de los demás… (García-Peñuela y col.
2002, p. 456). Su consecución podría ser considerada como un
elemento de prevención de los trastornos de las conductas ali-
mentarias.

El objetivo principal del estudio es analizar la cantidad y ca-
lidad de información facilitada por los profesores de educación
física sobre las conductas alimentarias y sus trastornos en la lo-
calidad de Murcia. También se pretende constatar si existe al-
gún tipo de actuación por parte de los docentes ante casos de-
tectados de trastornos y la forma en que se actúa.

MÉTODO
Diseño descriptivo donde se midieron las siguientes variables:

– Cantidad de información, definiendo cantidad como el tiem-
po que dedica a tratar en las clases estos contenidos.

– Calidad de información, grado de conocimiento que tiene el
profesor sobre la materia y la manera en que transmite sus co-
nocimientos.

– Actuación del profesor: medidas tomadas por éste ante un
trastorno de las conductas alimentarias.

La población seleccionada (N=79) comprende a todos los pro-
fesores de la localidad de Murcia de Educación Física, de cen-
tros de enseñanza secundaria. La muestra (n=23) ha sido selec-
cionada mediante un muestreo intencional opinático.

El material utilizado en este estudio fue el siguiente:
– Cuestionario de “Conductas alimentarias y sus trastornos pa-

ra profesores de Educación Física”. 
– Programa informático Microsoft Excel 2003.

El procedimiento llevado a cabo fue el siguiente:
– Selección de la muestra y tipo de muestreo.

– Elaboración del “Cuestionario de conductas alimentarias y sus
trastornos para profesores de Educación Física”.

– Distribución del cuestionario a la muestra establecida y rea-
lización de los mismos en persona.

– Registro de datos y análisis de los mismos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como muestra la Tabla 1 (anexo 1) el 13,04% de los profeso-

res no tratan las conductas alimentarias y un 39,13% los tras-
tornos de las conductas alimentarias, siendo este último porcen-
taje bastante elevado. Los que los imparten emplean una media
de 101,01 y 41,01 minutos respectivamente, lo que indica que
dedican muy poco tiempo a estos temas teniendo en cuenta que
un profesor de EF dispone de unos 3.600 minutos/año aproxima-
damente.

En cuanto a la calidad de información, cabe decir que sólo un
71,65% de ella es correcta, cuando debería ser el 100%, ya que
para poder enseñar a los alumnos ciertas cosas, antes tienen que
tener una base de conocimientos adecuados para no inducirles
a error.

En la figura 1-2 (Anexo 1) se puede destacar como aspecto
positivo que los profesores que sí imparten estos conocimientos
utilizan diversos métodos.

Por último, cabe destacar que un 72,26% ha detectado algún
caso de trastorno de las conductas alimentarias, por lo que de-
berían estar bien preparados, además de impartir toda esta se-
rie de conocimientos, para así poder prevenir todos estos casos
y reducir el índice de trastornos.

CONCLUSIONES
El 86,96% de los profesores proporcionan información sobre

conductas alimentarias con una media de 101,04 minutos, y de
este porcentaje sólo el 60,87% tratan los trastornos de las con-
ductas alimentarias utilizando una media de 40,41 minutos.

En cuanto a la calidad de información que imparten los pro-
fesores que tratan estos temas, el 28,35% de ella es incorrecta.

De la muestra escogida, el 72,26% ha detectado en su vida
algún caso de trastorno de las conductas alimentarias.

El 100% de los profesores sabrían cómo actuar ante algún ca-
so de trastorno de las conductas alimentarias.

BIBLIOGRAFÍA
1. García-Peñuela, A., López, V.M., Pérez, D., López, E. y Monjas, R. (2002). La pre-

vención de la conducta alimentaria (anorexia y bulimia) desde la educación. Las
posibilidades de la educación física. Recuperado en noviembre 10, 2007; dispo-
nible en http://feadef.iespana.es/valladolid/082.%20ana%20garcia.pdf.

2. Toro, J. (2006). Desde el control del peso al trastorno del comportamiento ali-
mentario. Pediatría integral, 29-31.
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ANEXO 1
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Tabla 1. Cantidad de tiempo dedicado a las conductas alimentarias y sus trastornos por los docentes, así como el grado de conocimiento de éstos ante esta
materia.

Sujetos Cantidad Calidad

Conductas alimentarias Trastornos conducta alimentaria %

Sesiones Tiempo Total Sesiones Tiempo Total
Sujeto 1 0 0 0 0 0 0 75
Sujeto 2 2 55 110 1 30 30 66,67
Sujeto 3 2 60 120 0 0 0 50
Sujeto 4 3 55 165 1 55 55 83,3
Sujeto 5 3 50 150 1 50 50 83,3
Sujeto 6 2 20 40 0 0 0 75
Sujeto 7 3 50 150 1 50 50 66,67
Sujeto 8 2 25 50 2 25 50 91,16
Sujeto 9 3 20 60 0 0 0 58,33
Sujeto 10 2 50 100 1 50 50 83,3
Sujeto 11 2 50 100 1 50 50 91,16
Sujeto 12 2 50 100 1 50 50 66,67
Sujeto 13 2 40 80 1 15 15 25
Sujeto 14 1 55 55 0 0 0 91,16
Sujeto 15 2 10 20 0 0 0 58,33
Sujeto 16 3 4 12 3 4 12 66,67
Sujeto 17 0 0 0 0 0 0 75
Sujeto 18 3 35 105 0 0 0 91,16
Sujeto 19 4 50 200 1 50 50 75
Sujeto 20 2 60 120 1 20 20 75
Sujeto 21 0 0 0 0 0 0 50
Sujeto 22 2 55 110 1 15 15 66,67
Sujeto 23 5 50 250 2 50 100 83,33

Figura 1. Relación de los métodos de transmisión de la información sobre
conductas alimentarias y el número de profesores que las emplean.

Figura 2. Relación de los métodos de transmisión de la información sobre los
trastornos en conductas alimentarias y el número de profesores de educa-
ción física que las emplean.
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INTRODUCCIÓN
La prevalencia del consumo de tabaco en los adolescentes es-

pañoles es elevada: el 39,9% de las chicas de 14 a 18 años han
fumado en alguna ocasión, frente al 28,9% de los chicos de la
misma edad, y respecto al consumo de tabaco en los últimos 30
días los porcentajes respectivos son del 35,8 y 25,2%1. Los fac-
tores de riesgo para la salud de tipo conductual suelen asociar-
se unos a otros: el consumo de alcohol y tabaco van parejos y,
en ocasiones, de forma significativa, los fumadores habituales
suelen padecer con mayor frecuencia obesidad y sobrepeso2, lo
que hace que habitualmente, de forma popular, se asocie la
práctica de actividades físico-deportivas con un patrón de esti-
lo de vida más saludable. Desde este punto de vista, la promo-
ción de la actividad física en edades tempranas es imprescindi-
ble, y no sólo por los beneficios de la actividad física en sí mis-
ma, sino también por el hecho de que el ser activo puede supo-
ner un menor riesgo de adopción de conductas nocivas para la
salud. Así mismo, esto serviría para paliar factores de riesgo en
el futuro, ya que los patrones de actividad e inactividad física,
así como otras conductas de riesgo para la salud, como el taba-
quismo, se mantienen a lo largo del tiempo, desde la infancia
hasta la edad adulta3. El objetivo del presente trabajo es estu-
diar la asociación entre la cantidad de actividad físico-deporti-
va realizada y el consumo de tabaco en una muestra de adoles-
centes de ESO en la provincia de Almería.

METODOLOGÍA
Un total de 1.084 estudiantes de ESO de ambos sexos parti-

ciparon en el estudio. Para evaluar sus hábitos de vida así como
la cantidad de actividad físico-deportiva realizada durante el
tiempo libre, fueron utilizados dos cuestionarios previamente va-
lidados. El análisis estadístico fue llevado a cabo con el progra-

ma SPSS en su versión 14.0, realizándose una prueba χ2 para
comparar la prevalencia en el consumo de tabaco en función del
sexo y de la cantidad de actividad físico-deportiva.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Tabla 1 muestra el consumo de tabaco en función del sexo.

Puede observarse que la prevalencia es significativamente mayor
en las chicas. La Tabla 2 presenta la relación entre la práctica ha-
bitual de actividad físico-deportiva y el consumo de tabaco. Pa-
rece que la asociación entre consumo habitual de tabaco y la
cantidad de actividad física es inversamente proporcional.

El porcentaje de fumadores es variable en función del sexo,
encontrando que las mujeres fuman más, al igual que en el res-
to de adolescentes españoles1. En función de la cantidad de ac-
tividad física, puede observarse que a mayor tiempo dedicado
menor prevalencia de consumo de tabaco, lo que en líneas ge-
nerales concuerda con otros trabajos en los que se asocia la ac-
tividad física a un estilo de vida más saludable4.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Informe de la Encuesta Estatal Sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Ense-

ñanzas Secundarias (ESTUDES) 2006-2007. Madrid, Ministerio de Sanidad y
Consumo, 2007.

2. Freedman, DM. et al. Am J Prev Med 31(5), 355-62, 2006.
3. Paavola, M. et al. J Adolescent Health, 35(3), 238-44, 2006.
4. Galán, I. et al. Prev Med, 42(5), 343-47, 2006.
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Tabla 1. %  de consumo de tabaco en ESO (Almería) en función del sexo.

Habitualmente En ocasiones Nunca NS

Chicos 8,2 7,2 84,6

Chicas 14,5 11,4 74,2 0,000

Total 11,2 9,1 79,7

Tabla 2. %  de consumo de tabaco en ESO (Almería) en función del nivel habitual de actividad físico-deportiva.

Cantidad de actividad física (horas /semana) Habitualmente En ocasiones Nunca NS

Nunca 15,2 13,4 71,4

1 hora o menos 13,5 11,5 75,0

De 2 a 5 horas 9,0 6,0 84,9 0,000

Más de 6 horas 6,3 6,3 87,4

Total 11,2 9,1 79,7



INTRODUCCIÓN
La Sensibilidad al Contraste Dinámica1 es la capacidad visual

de diferenciar entre un estímulo y el fondo o ruido estimular en
que es presentado, en situaciones de movimiento relativo entre
observador y estímulo. Esta capacidad está considerada como
el principal factor de la disminución de la Agudeza Visual Di-
námica (AVD) con la edad2. La Sensibilidad al Contraste es me-
jor indicativo de la calidad de la visión que la agudeza, debido
a que ésta tiene poco que ver con las condiciones cotidianas de
visión3. Una sensibilidad alta indicará una elevada agudeza, pe-
ro no a la inversa. Mantener las capacidades visuales en las per-
sonas mayores contribuye a mantener el Nivel de Interacción
Social y la Capacidad Funcional, manteniendo su calidad de vi-
da4. Los deportistas poseen una mejor sensibilidad al contraste
como muestran algunos trabajos en tenis de mesa5 y en fútbol
americano6. El objetivo de este estudio es simular la práctica
deportiva en deportes con móviles en personas mayores y eva-
luar sus efectos sobre la Sensibilidad al Contraste Dinámica.

MÉTODO
Participaron en el estudio 50 mujeres, con una edad de 57-82

años, residentes en Santiago de Chile, las cuales practicaban Ac-
tividad Física de carácter aeróbico de forma regular tres días a
la semana durante 60 minutos. Fueron divididas en un grupo
control (n = 26, con una edad de 67 ± 6,2 años) y un grupo ex-
perimental (n = 24, con edad de 67,52 años ± 6,27). 

Para la medida de la Agudeza Visual Dinámica se empleó un
software, el cual genera un anillo de Landolt que se desplaza du-
rante 280 ms y que sólo es visible mientras está en movimien-
to, pues se genera a partir de un Cinematograma de puntos alea-
torios. En el test se condicionaron 4 niveles de Contraste (100,
50, 30 y 20%), en el cual se indican el porcentaje de píxeles del
estímulo en movimiento. El sujeto debe responder la localización
de la abertura del anillo de Landolt entre cuatro posibilidades
(arriba, abajo, derecha e izquierda). Se realizaban 20 ensayos pa-
ra cada nivel de contraste. Tras el test inicial, el grupo experi-
mental continuó realizando las clases normales, mientras que los
sujetos del grupo experimental introdujeron en sus clases de Ac-
tividad Física una serie de ejercicios realizados con pelotas de
goma espuma de 28 cm de perímetro y de varios colores. Los
ejercicios llevados a cabo consistían en diferentes tipos de bo-
tes, pases e intercepciones, simulando las acciones realizadas en
cualquier deporte de balón. La duración del programa fue de 5
semanas, con tres sesiones semanales de 60 minutos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para el análisis de los datos se empleó la prueba t para mues-

tras relacionadas. No se encontraron diferencias en el grupo
control, mientras que en el grupo experimental se produjo una

mejora significativa, centrada sobre todo en los niveles de con-
traste de movimiento más bajos.

La mejora alcanzada puede ser explicada gracias a una mejo-
ra de la capacidad motriz del ojo de seguir un estímulo en mo-
vimiento, fijándolo en la fóvea. Irving et al.7, en un estudio con
195 sujetos desde 3-86 años, midieron la latencia, duración y
precisión de los movimientos sacádicos, encontrando peores re-
sultados al pasar de los 50 años. La latencia se sitúa a partir de
los 60 años por encima de los 250 ms. La exigencia del segui-
miento visual del móvil puede constituir un estímulo para la mo-
tricidad ocular.

CONCLUSIONES
La inclusión de los ejercicios planteados en este programa de

Actividad Física en personas mayores provoca una mejora de la
Sensibilidad al Contraste del movimiento.

REFERENCIAS
1. Long, GM y Zavod, MJ. Hum Factors 44, 120-132. 1996. 
2. Wist, ER. et al. Exp Brain Res 134, 295-300. 2000.
3. Sobrado, MP et al. Arch Med Dep 54, 281-286. 1996.
4. Spirduso, WW. y Cronin, DL. Med Sci Sports Exerc 33, 598-608. 2001.
5. Jafarzadehpur, E. y Yiarigholi, MR. J Sports Sci Med 3, 44-48. 2004.
6. Kluka, DA. et al. Int J Sport Vis 2, 9-15. 1995.
7. Irving et al. Invest Ophthalmol Vis Sci 47, 2478-2484. 2006.

EFECTOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA SOBRE LA SENSIBILIDAD AL CONTRASTE DINÁMICA
EN PERSONAS MAYORES

J. Gálvez González, J.C. Fernández Truán 
Facultad del Deporte de la Universidad Pablo de Olavide. Sevilla

92 CULTURA, CIENCIA Y DEPORTE

C
C

D
 •

 A
Ñ

O
 5

 -
 S

U
P

LE
M

EN
TO

 -
 V

O
L.

 3
 •

 M
U

R
C

IA
 2

0
0

8
 •

 I
S

S
N

: 
16

96
-5

04
3 ÁREA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD Ier CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE LA UCAM 

Figura 1. Rendimiento obtenido en cada nivel de Contraste.

Tabla 1. Prueba t de muestras relacionadas para cada nivel de Contraste del
estímulo.

100% 50% 30% 20%

Pre 87,92 71,67 49,79 30,21

Post 91,25 78,96 58,33 38,75

p= ,210 p= ,017* p= ,009** p= ,004**

* p< .05  ** p< .01



VALORACIÓN DE LA FUERZA DE PRENSIÓN MANUAL MEDIANTE DINAMÓMETRO 
EN ESCOLARES DE LA ESO. ANÁLISIS COMPARATIVO POR NIVELES 

DE GRASA CORPORAL
J.E. Moral García, E.J. Martínez López

Universidad de Jaén

93CULTURA, CIENCIA Y DEPORTE

INTRODUCCIÓN
La comunidad científica sostiene que poseer unos niveles ba-

jos de fuerza muscular aumenta el riesgo de morbilidad. Un es-
tudio longitudinal de 40 años de duración aplicado a más de
1.000 personas mostró que una baja fuerza de prensión ma-
nual (FPM) se asociaba a un mayor índice de mortalidad y mor-
bilidad (Metter et al., 2002). Diferentes pruebas a nivel mun-
dial incluyen el dinamómetro como medida para evaluar la sa-
lud y la aptitud física. Mención especial merece la batería de
Fleisheman (1984), que abarcaba un rango de edad de 12 a 18
años.

Por otra parte, en España la obesidad infantil y juvenil (2-24
años) se sitúa ya en cifras de prevalencia que alcanzan el 13,9%,
llegando el sobrepeso al 26,3%. La máxima preocupación ocupa
las edades de entre 6-12 años con índices de obesidad del
16,1%. (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2005).

Estudios recientes revelan que menos de la mitad de los ado-
lescentes son físicamente activos, que la frecuencia de Activi-
dad Física (AF) semanal baja con el avance de la edad de los su-
jetos, y que se produce de una forma más importante (>10%) en
el sexo femenino (Roberts et al., 2008). 

Atendiendo a las dos referencias anteriores (nivel de fuerza
manual y grado de obesidad), y considerando que en edades de
adolescencia la fuerza de prensión manual no está condiciona-
da por la práctica de deportes habituales, nos propusimos los si-
guientes objetivos:

1º) Conocer la cantidad de fuerza muscular natural de los ado-
lescentes. 2º) Conocer el porcentaje masa grasa y magra de los
mismos sujetos, mediante la Bioimpedancia eléctrica (BIA), e Ín-
dice de Masa Corporal (IMC). 3º) Conocer la relación entre am-
bas medidas.

MÉTODO
Se realiza un estudio descriptivo de corte transversal, inclu-

yendo como objeto de estudio a 196 adolescentes que cursan
Educación Secundaria Obligatoria.

Las variables analizadas han sido: a) Fuerza de Prensión Ma-
nual (FPM) mediante dinamómetro Baseline de precisión 0,5 kg
y fiabilidad >98%. b) IMC mediante fórmula de Quetelec
[IMC=Masa (kg.)/Altura (m2)] con utilización de báscula ASIMED
modelo elegant tipo B - clase III y tallímetro portátil SECA 214.
c) BIA con analizador corporal tetrapolar de multifrecuencias
DualSysten, que incluye corriente <1Ma y 7 frecuencias fijas de
1kHz hasta 150 kHz. El análisis de ajuste a valores de edad, se-
xo, peso y talla, se realizó mediante la ecuación de Deurenberg
et al. (1991).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis ANOVA ofrece diferencias de medias estadística-

mente significativas (p.<0,05), en cuanto al factor sexo, en me-
didas de dinamómetro (36,33 kg. y 27,80 en M y F respectiva-
mente) y grasa corporal con BIA (25,80% y 34,17 en M y F, res-
pectivamente), sin embargo no se aprecian diferencias en cuan-
to al IMC.

El análisis post hoc en HSD de Tukey desprende diferencias es-
tadísticamente significativas (p.<0,05) en todas las comparacio-
nes múltiples permitidas respecto a la edad (13-15 años), hecho
que no se produce en ninguno de los resultados de IMC y grasa
corporal mediante BIA. Los resultados de la comparación múlti-
ple respecto a la edad se pueden ver en la Figura nº 1.

CONCLUSIONES
Se produce un aumento progresivo de la FPM en sujetos ado-

lescentes (13-15 años) a medida que avanza la edad. Se esta-
blece una clara correlación negativa (-0,306) entre los resulta-
dos de medidas de fuerza manual y cantidad de grasa corporal
obtenidos mediante BIA, sin embargo la comparativa respecto a
IMC es ligeramente positiva (0,280).

BIBLIOGRAFÍA
1. Metter, E.J., Talbot, L.A., Schrager, M.G. y Conwit, R. (2002). Skeletal muscle

strength as a preditor of all-cause mortallity in healthy men. J. Gerontol A. Biol.
Sci. Med. Sci. 57, B359-365.

2. Ministerio de Sanidad y Consumo (2005). Estrategia NAOS. Agencia Española
de Seguridad Alimentaria.

3. Robert, C., Tynjälä y Komkov, A. (2008). Physical activity. Word Health Organi-
zation, 4, 90-97.

4. Deurenberg, P., Van der Kooy, K., Llenen. R., Weststrate, JA., Seidell, J. (1991).
Sex and age specific prediction formulas for estimating body composition from
bioelectrical impedance: a cross-validation study. Int J Obes. 15. 17-25.

5. Jiménez Gutiérrez, A. (2007). La valoración de la aptitud física y su relación con
la salud. Journal of Human Sport and Exercise, 2 (2), 53-55.
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Figura nº 1. Comparaciones de medidas de dinamómetro, IMC y BIA 
respecto a edad.
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INTRODUCCIÓN
El envejecimiento de la población es un hecho que afecta

particularmente a las mujeres, cuya esperanza de vida supera
casi una década la de los hombres. Una característica diferen-
cial del envejecimiento femenino es la menopausia o cese de la
función ovárica, a partir de la cual se producen importantes
cambios físicos, psicológicos y sociales. Asociados a los cambios
psicológicos, ansiedad y depresión suelen ser los cuadros más
frecuentes observados en la menopausia y en el ámbito de la
Atención Primaria de Salud. Muchos autores consideran de in-
terés la participación de las personas de edad en programas de
actividad física como estrategia para mejorar su calidad de vi-
da, modificar hábitos sedentarios y promover un envejecimien-
to activo, con beneficios para la salud tanto físicos como psi-
cológicos.

Objetivo: evaluar la prevalencia de ansiedad y depresión en
mujeres postmenopáusicas, antes y después de un programa de
ejercicio físico terapéutico seguido durante 12 meses, en com-
paración con un grupo control. 

MÉTODO
Participaron 50 mujeres de 56-65 años de forma voluntaria,

reclutadas de Atención Primaria y asignadas aleatoriamente a
grupo Control (n = 25) y Experimental (n = 25). Las mujeres del
grupo experimental participaron en un programa de ejercicio fí-
sico controlado, con dos sesiones semanales, durante 12 meses
de duración, con el objetivo de desarrollar la resistencia aeró-
bica, la fuerza-resistencia, la flexibilidad y la relajación. Instru-
mentos de medida: Escala de Ansiedad de Hamilton (HRSA); Es-
cala de Depresión Geriátrica (GDS) de Yesavage y Brink.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se observaron cambios significativos de signo positivo en

sintomatología severa de ansiedad y depresión en el grupo ex-
perimental y de signo negativo en el grupo control. La sinto-
matología mejoró significativamente en el grupo experimental
y empeoró en el grupo control al finalizar los 12 meses del es-
tudio.

CONCLUSIONES
El ejercicio físico adaptado con fines terapéuticos es un ins-

trumento de utilidad para mejorar la ansiedad y la sintomatolo-
gía depresiva de las mujeres menopáusicas, contribuyendo a me-
jorar su calidad de vida.
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Tabla 1. Sintomatología depresiva severa (GDS).

Grupos Pre-Tratamiento Pos-tratamiento

Control (n=25) 
p<0,001 45,3% 66,2%

Experimental (n=25) 
p<0,001 41,7% 20,8%

Control-experimental NS p<0,001

Tabla 2. Sintomatología Ansiedad Mayor (Hamilton).

Grupos Pre-tratamiento Pos-tratamiento

Control (n = 25) 
NS 87,3% 89,2%

Experimental 
(n = 25) p<0,001 87,5% 41,7%
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INTRODUCCIÓN
El atletismo en Extremadura ha cosechado grandes éxitos en

las pruebas de fondo y, sobre todo, se ha erigido como una de
las federaciones territoriales más importantes en las competicio-
nes de campo a través, en las que no deja de deslumbrar con sus
éxitos.

El trabajo que se realiza con los jóvenes atletas que integran
esas selecciones supone una preocupación y por ello el control
del mismo debe ser rigurosamente llevado a cabo.

La monitorización de la intensidad de entrenamiento a través
de la frecuencia cardiaca proporciona información más exacta
que la autopercepción de intensidad de entrenamiento1.

MÉTODO
Diez atletas jóvenes entrenados (Tabla 1), de los cuales se ha

obtenido un consentimiento informado, se sometieron a un test
incremental máximo en una pista de 400 metros2 con monito-
rización de la frecuencia cardiaca cada 15 segundos. También se
conocía el VO2max de pruebas anteriores realizadas en el labo-
ratorio (71,90 ± 4,04), lo cual dicta nivel de entrenamiento de
estos atletas, de los cuales la mayoría ha obtenido medalla en
campeonatos nacionales.

Tras el estudio de la normalidad de las variables se ha lleva-
do a cabo la prueba no paramétrica de Wilcoxon para estable-
cer diferencias entre los porcentajes de frecuencia cardiaca de
cada nivel de intensidad.

En registros anteriores se habían encontrado datos de fre-
cuencia cardiaca elevados, por lo que se estableció como obje-
tivo de este trabajo establecer diferencias entre los distintos rit-
mos submáximos con respecto a la velocidad máxima alcanza-
da en el test y el porcentaje de la frecuencia cardiaca máxima
para los últimos niveles de intensidad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La determinación del porcentaje de frecuencia cardiaca má-

xima para cada nivel de intensidad (Figura 1) muestra diferen-
cias estadísticamente significativas entre cada nivel. Si tomamos
como referencia el 92% de la frecuencia cardiaca máxima para
establecer el umbral anaeróbico3, vemos cómo en los tres últi-
mos niveles de intensidad los atletas se encuentran por encima
de este umbral.

Las diferencias encontradas en el incremento de la frecuencia
cardiaca en los tres últimos niveles de intensidad hacen pensar
que no hay una desviación de la linealidad, tal y como proponía
Conconi para este tipo de test2. 

La elevada frecuencia cardiaca de los jóvenes atletas difiere
de otros estudios anteriores con sujetos de características simi-
lares4, 5.

CONCLUSIONES
El 70% de la velocidad máxima alcanzada nos puede servir co-

mo referencia de umbral anaeróbico para los atletas estudiados.
En el test realizado se encuentran diferencias estadísticamen-

te significativas en los tres últimos niveles de intensidad, no
rompiéndose la linealidad en el incremento de la frecuencia car-
diaca de estos atletas.

REFERENCIAS
1. Gilman, MB. and Wells, CL. The use of heart rates to monitor exercise intensi-

ty in relation to metabolic variables. Int J Sports Med 14(6), 339-44, 1993. 
2. Conconi, F., Ferrari, M. et al. Determination of the anaerobic threshold by a non-

invasive field test in runners. J Appl Physiol 52(4), 869-73, 1982.
3. Cunningham, LN. Relationship of running economy, ventilatory threshold, and

maximal oxygen consumption to running performance in high school females.
Res Q Exerc Sport 61(4), 369-74, 1990.

4. Crouter, S. et al. Comparison of incremental treadmill exercise and free range
running. Med Sci Sports Exerc 33(4), 644-7, 2001.

5. Mayers, N. and Gutin, B. Physiological characteristics of elite prepubertal cross-
country runners. Med Sci Sports 11(2), 172-6, 1979.
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Tabla 1. Características de la muestra.

Edad Talla (m) Peso (Kg) BMI % Grasa % Muscular VO2máx (ml) FCmáx (ppm)

17,3 ± 0,94 1,75 ± 0,73 62,88 ± 5,64 20,55 ± 2,06 8,39 ± 0,95 49,26 ± 1,75 71,90 ± 4,04 201,10 ± 7,15

Figura 1. Porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima en diferentes niveles
de intensidad.
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INTRODUCCIÓN
La Universidad de Vic y la Dirección de Atención Primaria de

Osona pusieron en marcha, en el año 2005, un programa piloto
para la promoción de la AF en el Centro de Atención Primaria
Vic-Nord. Este programa integra a los profesionales de los cen-
tros de salud de la Atención Primaria con los profesores del área
de salud de la Licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y
el Deporte (LCAFD) de la Universidad.

Los profesionales de la salud de la Atención Primaria derivan
a sus pacientes con factores de riesgo cardiovascular, patología
osteoarticular y trastornos ansiosos depresivos al programa de
AF de la Universidad de Vic. El usuario es remitido al programa
con un informe médico donde constan sus antecedentes pato-
lógicos y su medicación habitual.

El programa se puede desarrollar de dos formas diferentes, los
pacientes realizan la AF de forma individual, en su domicilio o
centros deportivos, siendo tutelados desde el propio centro de
salud por los profesionales sanitarios. La otra posibilidad es que
se integren en grupos de AF de hasta 15 usuarios en los espa-
cios habilitados en la Universidad, siendo tutelados por los
LCAFD. En este segundo caso, los usuarios empiezan las sesio-
nes de AF en las instalaciones deportivas, donde son supervisa-
das por un profesor de la Universidad de Vic del ámbito de AF y
salud, por los LCAFD de soporte al proyecto. Además, participan
los estudiantes de cuarto curso de la licenciatura CAFD.

El objetivo de este programa es doble, por un lado aumentar
el porcentaje de personas físicamente activas que se benefician
del ejercicio y facilitar la promoción de la AF desde la atención
primaria. El otro objetivo es utilizar la AF como una herramien-
ta terapéutica para la prevención y tratamiento de muchas en-
fermedades crónicas, mejorando la calidad de vida y la autono-
mía del individuo.

MÉTODO
Para conocer los resultados del programa se diseñó un estu-

dio de intervención longitudinal y prospectivo sin grupo control.
La población objeto de estudio fueron personas de la ciudad de
Vic, de más de 18 años, con factores de riesgo cardiovascular
(CV), y usuarios del Centro de Atención Primaria Vic-Nord.

El estudio se desarrolló en dos fases. En la primera fase se rea-
lizó un estudio descriptivo de la muestra. Se realizó una valoración
funcional y se cumplimentan los cuestionarios referentes a su his-
toria físico-deportiva y de salud. En la segunda fase se diseñó el
programa específico de AF para cada usuario en función de su es-
tado funcional y su patología de base. Posteriormente se aplicó el
programa de intervención, que consistió en un programa específi-
co para la mejora de la flexibilidad, la fuerza-resistencia muscular

y la resistencia cardiorrespiratoria. La flexibilidad de la cadena ci-
nética posterior fue valorada mediante la maniobra isquiotibial an-
gular con la pierna recta en extensión y midiendo la distancia ta-
lón camilla. La fuerza-resistencia fue valorada mediante la prue-
ba de la fuerza-resistencia muscular abdominal. La resistencia car-
diorrespiratoria fue valorada mediante el test de los 2 km.

El programa se realizó con una frecuencia de 2 sesiones se-
manales, 60 minutos aproximadamente y durante 22 semanas.
Una vez finalizado este período se volvieron a recoger los pará-
metros de estudio.

Análisis estadístico: una vez obtenidos los datos de las prue-
bas se introdujeron en una base de datos que fue analizada es-
tadísticamente con el programa SPSS 15.01 para Windows y de
la que se elaboraron los resultados de este estudio. Se aplicó el
contraste de hipótesis de dos medias con la prueba “t” de Stu-
dent, el test de McNemar y análisis de la varianza para la com-
paración de medias. El nivel de significación estadística fue es-
tablecido al p<0,05.

RESULTADOS
El total de individuos que participaron, integrados en el gru-

po de la Universidad, fue de 29, de los cuales 25 (86,2%) finali-
zaron el programa. El 79% eran mujeres y el 21% hombres. La
media de edad era 65,4 años (DE=11,2). Más del 75% de indivi-
duos eran mayores de 68 años. Valoración antropométrica (me-
dia (DE)): talla 160 cm (0,8), peso 78,5 kg (16,1), IMC 30,8 (5,8).
El índice cintura cadera era de 0,92 cm (12,8), el 63% de los in-
dividuos mostraban un riesgo CV elevado. La flexibilidad de la
cadena cinética posterior mejoró de forma estadísticamente sig-
nificativa (p<0,05), pasando de una media de 1,85 cm a 4,02 cm.
La fuerza resistencia mejoró de forma estadísticamente signifi-
cativa (p<0,05), pasando de una media de 20,3 abdominales a
24. No se observaron diferencias estadísticamente significativas
en la resistencia aeróbica ni en el índice cintura cadera.

CONCLUSIONES
La flexibilidad y la fuerza resistencia mejora significativamen-

te con la aplicación de nuestro programa. En cambio, no suce-
de lo mismo con la resistencia cardiorrespiratoria. Hemos con-
seguido integrar la AF en el sistema sanitario como una alter-
nativa no farmacológica, con muy buena respuesta por parte de
los usuarios y de los profesionales de la salud de la Atención Pri-
maria, permitiendo la ampliación y la continuidad del programa,
siendo éste el tercer año que se aplica. El proyecto ha permiti-
do además potenciar las prácticas de los estudiantes de LCAFD
en el ámbito de la salud, con la máxima calidad posible y poder
iniciar líneas de investigación en este campo.
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OBJETIVO
El objetivo de nuestro estudio fue conocer si el deporte ex-

traescolar y el tiempo dedicado semanalmente a las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) y juegos electrónicos
tienen influencia en el desarrollo de la fuerza de prensión de la
mano y antebrazo en escolares varones entre los 14 y 16 años.

MÉTODO
Se realizó un estudio observacional de diseño transversal. La

población objeto de estudio fueron los niños de segundo ciclo
de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria) del colegio Padre
Coll de Vic, de las Dominicas de la Anunciata, (una escuela con-
certada, y se define como confesional, mixta y catalana). 

Participaron en el estudio 39 escolares varones del curso
2007-2008, con edades comprendidas entre los 14 y 16 años. Los
criterios de inclusión fueron no sufrir ninguna afección invali-
dante o aguda que no permitiera la realización de las valoracio-
nes funcionales. La participación en el estudio fue de forma vo-
luntaria, dieron su consentimiento informado para su participa-
ción y la autorización de la escuela.

La recogida de los datos se realizó aprovechando las clases de
educación física propias de cada curso. Todos los escolares fue-
ron sometidos a las mismas valoraciones. 

Variables de estudio: a cada sujeto se le recogieron sus datos
personales, la toma de las medidas antropométricas, altura y pe-
so. El gasto energético en el tiempo libre se valoró mediante el
Compendium of Physical Activities: classification of energy costs
of human physical activities.

El tiempo dedicado semanalmente a las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación (TIC) y juegos electrónicos se reco-
gieron mediante un cuestionario. Se utilizó el test de Handgrip pa-
ra la valoración de la fuerza máxima voluntaria de la mano y an-
tebrazo en el lado dominante. La fuerza de prensión de la mano
fue medida con un dinamómetro computarizado (Biometrics Ltd).

Análisis estadístico. Una vez obtenidos los datos de las prue-
bas, se introdujeron en una base de datos que fue analizada es-
tadísticamente con el programa SPSS 15.01 para Windows. En
primer lugar se realizó el análisis descriptivo; se utilizaron los ín-
dices media y desviación estándar para la descripción de las va-
riables cuantitativas y los porcentajes para las variables categó-
ricas. En segundo lugar se realizó el análisis estadístico bivarian-
te: de correlación y regresión lineal simple para determinar el
grado de asociación entre 2 variables cuantitativas y análisis de
la varianza para la comparación de medias. El nivel de significa-
ción estadística fue establecido al p < 0,05.

RESULTADOS
El total de individuos estudiados fue de 39, con una media de

edad de 14,8 años (DE=0,71). Valoración antropométrica (media
(DE)): talla 168 cm (8,7), peso 63,1 kg (10,1), IMC 22,4 (3,2), gas-
to energético en la actividad física semanal 3.493 Kcal/semana
(2035), TV/semana 14,9 horas (9,2), juegos ordenador/semana
4,9 horas (8,4), chat/semana 8,2 horas (9), videojuegos/semana
4,2 horas (6,9). 

La mano derecha fue la mano dominante en el 92% de los es-
colares, y la mano izquierda, en el 8%. Al estudiar la fuerza má-
xima voluntaria en la mano dominante, el valor medio fue de
41,1 kg (DE=8,8). Con respecto a la fuerza-resistencia, el tiem-
po medio en alcanzar el pico de fuerza fue de 0,67 segundos
(DE=0,37), el valor medio de la fuerza sostenida por encima del
60% fue de 21,8 kg (DE=6,6). El valor medio de la resistencia fue
de -0,98 kg/segundo (DE=0,53).

La edad y la fuerza de la mano dominante están asociadas de
forma estadísticamente significativa, la fuerza máxima volunta-
ria (F=5,86; p=0,006) y el valor medio de la fuerza sostenida por
encima del 60% (F=4,5; p=0,02). La fuerza muscular de la ma-
no y el antebrazo se relaciona de forma significativa con la edad,
a mayor edad mayor fuerza de prensión de la mano. Al analizar
el peso corporal respecto la fuerza máxima (r= 0,552; p= 0,001)
y la fuerza sostenida por encima del 60% (r= 0,582; p<0,0001)
observamos una asociación moderada positiva y estadística-
mente significativa.

Al analizar el grado de actividad física (Kcal/semana) respec-
to a la fuerza máxima voluntaria (r= 0,07; p= 0,716) y fuerza
sostenida por encima del 60% (r= 0,30; p= 0,09) observamos
una asociación débil positiva y no estadísticamente significati-
va. Si analizamos las horas semanas TIC respecto la fuerza má-
xima voluntaria (r= 0,049; p= 0,834) y la fuerza sostenida por
encima del 60% (r= 0,287; p= 0,208) observamos una asocia-
ción muy débil y no estadísticamente significativa. 

CONCLUSIONES
La fuerza de prensión de la mano y antebrazo dominante en

escolares varones de 14 a 16 años está relacionada de forma po-
sitiva y estadísticamente significativa con la edad y el peso cor-
poral y no se relaciona o se relaciona de forma débil o muy dé-
bil con el nivel de actividad física y las horas dedicadas a las TIC.
A mayor tiempo dedicado a las TIC, menor tiempo dedicado a la
actividad física, no obstante a mayor tiempo TIC no se asocia con
un aumento del IMC.
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ANÁLISIS DE GRASA CORPORAL EN ALUMNADO DE ESO MEDIANTE ÍNDICE DE MASA
CORPORAL, BIOIMPEDANCIA ELÉCTRICA E ÍNDICE CINTURA CADERA
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INTRODUCCIÓN
La tradicional fórmula de Quetelec, IMC=Masa (kg)/Altura

(m2), es considerada actualmente como una herramienta de con-
senso para estimar la grasa corporal, sin embargo, en niños no
existe un criterio uniforme para establecer las diferencias en la
tipología de los individuos, ya que el IMC no diferencia entre la
materia grasa y magra, y por tanto puede ocurrir que dos ado-
lescentes con un mismo IMC obtengan grandes diferencias de
materia magra y grasa (Azcona et al., 2005).

El análisis de grasa corporal mediante bioimpedancia eléctrica
(BIA) e índice cintura cadera (ICC) son medidas alternativas al IMC.
Aunque se acepta que existe una correlación del 0,8 entre el IMC
y la cantidad de masa grasa (Vela et al., 2007), hemos pretendido
conocer en este estudio la correlación entre las medidas alterna-
tivas indicadas en el párrafo anterior. Como objetivo secundario
nos proponemos averiguar qué ecuación de impedanciometría co-
rrelaciona más positivamente con la fórmula de Quetelec.

MÉTODO
Se trata de un estudio descriptivo de corte transversal, donde

el objeto de estudio han sido 196 alumnos de ESO de entre 13
y 15 años. Las variables analizadas han sido IMC, ICC y BIA, uti-
lizándose en este último caso las ecuaciones de Deurenberg et
al., 1991 y Houtkooper et al., 1996.

Para la obtención del peso y talla se utilizó báscula ASIMED mo-
delo elegant tipo B-clase III, y tallímetro portátil SECA 214 res-

pectivamente. En el caso de la BIA se ha utilizado el analizador
corporal tetrapolar de multifrecuencias DualSysten–SanoCare Hu-
man Systen, con corriente <1Ma y 7 frecuencias fijas de 1kHz has-
ta 150 kHz. La precisión de la impedancia es muy alta, con un error
de medida casi despreciable (0,2% a 1kHz y 0,1 a 50kHz). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis por edad expresa de forma exclusiva diferencias es-

tadísticamente significativas (p.<0,05) en la prueba ICC entre 13-
15 años. Respecto al sexo, se aprecian diferencias de medias en la
prueba de ICC (0,83 y 0,76 en niños y niñas respectivamente), así
como en ambas de BIA (diferencial F-M de 8,54% y 7,77%) en
ecuaciones de Deurenberg et al. y Houtkooper et al. No aparecen
diferencias estadísticamente significativas en los resultados de
IMC. Se ha podido comprobar cómo los niveles de grasa que se
estiman en función de las dos ecuaciones, utilizando la BIA, son
distintos, obteniéndose sistemáticamente valores más elevados de
grasa corporal en la ecuación de Deurenberg et al. Tabla nº 1.

CONCLUSIONES
Se obtiene menos correlación de la esperada entre los resul-

tados de IMC y BIA tras la aplicación de dos ecuaciones diferen-
tes. Se establece una más alta correlación entre los resultados
de IMC con BIA (Houtkooper et al.) que respecto a BIA (Deuren-
bert et al.). No aparece una correlación estadísticamente signi-
ficativa entre los resultados de IMC e ICC.

REFERENCIAS
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3. Deurenberg, P., Van der Kooy, K., Llenen, R., Weststrate, JA., Seidell, J. (1991).

Sex and age specific prediction formulas for estimating body composition from
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Tabla 1. resultados generales en pruebas de IMC (kg/m2), ICC –cintura
(cm)/cadera(cm)–, y BIA (% de grasa corporal).

Media Desviación típica N

IMC 21,7971 3,89944 195

ICC 0,7948 0,09174 196
Grasa corporal
según Deuremberg, P. 30,173 6,7473 188
Grasa corporal
según Houtkooper, LB. 27,597 6,6876 189

Tabla 2. Correlacion de resultados tras la aplicacion de diferentes medidas de grasa corporal.

IMC IND_CINT_CAD Grasa corporal según Grasa corporal según
fórmula de Deuremberg fórmula de Houtkooper

IMC Correlación de Pearson 1 0,099 0,448 ** 0,549 **
Sig. (bilateral) 0,170 0,000 0,000
N 195 195 187 188

IND_CINT_CAD Correlación de Pearson 0,099 1 -0,129 -0,135
Sig. (bilateral) 0,170 0,078 0,064
N 195 195 188 189

Grasa corporal según Correlación de Pearson 0,448 ** -0,129 1 0,867 **
fórmula de Deur.... Sig. (bilateral) 0,000 0,078 0,000

N 187 188 190 190
Grasa corporal según Correlación de Pearson 0,549 ** -0,135 0,867 ** 1
fórmula de Haut... Sig. (bilateral) 0,000 0,064 0,00

N 188 189 190 191
**: La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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INTRODUCCIÓN
Recientemente se ha informado de mejoras sobre el rendi-

miento motor y la salud de jóvenes preadolescentes que entre-
nan su fuerza, y el entrenamiento de la natación se ha conside-
rado tradicionalmente como un recurso eficaz con el que mejo-
rarla2. El presente estudio transversal analizó de manera descrip-
tiva la posible influencia de la natación sobre la capacidad para
generar fuerza máxima en el gesto motriz de salto vertical
(FMSV) de los jóvenes.

MÉTODO
A 25 varones y 35 mujeres jóvenes se les evaluó la FMSV me-

diante una plataforma dinamométrica (Kistler–Suiza). Caracterís-
ticas de los grupos: (a) Nadadores varones 1 (GNV1): n = 9;
edad = 11,2±0,7 años; experiencia = 3±0,5 años; nivel competi-
tivo = regional; sesiones/semana = 5; volumen diario = 2-3 mil
m. (b) Nadadoras mujeres 1 (GNM1): n = 6; edad = 11,5±0,5 años;
experiencia = 3 ± 0,5 años; nivel competitivo = regional;
sesiones/semana = 5; volumen diario = 2-3 mil m. (c) Sedenta-
rios varones 1 (GSV1): n = 5; edad = 10,8±0,8 años. (d) Sedenta-
rias mujeres 1 (GSM1): n = 12; edad = 11 ± 0,85. (e) Nadadores
varones 2 (GNV2): n = 8; edad = 14±1,31; experiencia = 5±0,5
años; nivel competitivo = regional; sesiones/semana = 5; volumen
diario = 3-4 mil m. (f) Nadadoras mujeres 2 (GNM2): n = 11;
edad = 14,2 ± 0,98; experiencia = 5 ± 0,5 años; nivel competiti-
vo = regional; sesiones/semana = 5; volumen diario = 3-4 mil m.
(g) Sedentarios varones 2 (GSV2): n = 4; edad = 14,33 ± 1,7. (h)
Sedentarias mujeres 2 (GSM2): n = 6; edad = 13,33±0,52. 

Todos realizaron las horas escolares de educación física se-
gún las directrices legislativas, además no tuvieron ningún tipo
de entrenamiento terrestre adicional y su Índice de Masa Cor-
poral era normal y no existían diferencias entre grupos
(p > 0.05). Una vez obtenidos los estadísticos descriptivos, pa-
ra establecer diferencias entre los distintos grupos se aplicó un
ANOVA con una comparación múltiple post-hoc usando el test
de la Diferencia Menos Significativa (DMS). Todas las diferen-
cias con una p≤0.05 fueron aceptadas como estadísticamente
significativas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
No hubo diferencias entre la FMSV del GNV1 y la del GSV1

(p>0,05), ni tampoco entre el GNV2 y el GSV2 (p>0,05). La FMSV
del GSV1 fue menor que la del GNV2 (p<0,05) y que la del GSV2
(p<0,05). Además, el GNV1 también tuvo menor FMSV que los na-
dadores más mayores (p<0,05) y que el GSV2 (p<0,05). La FMSV
del GNM1 fue mayor que la del GSM1 (p<0,05) y que la del GSM2
(p<0,05), también fue mayor la FMSV del GNM2 que la de sus coe-
táneas sedentarias (p<0,05) y que la del GSM1 (p<0,05). Además,
no hubo diferencias entre la FMSV del GNM1 y las nadadoras ma-
yores (p>0,05) ni entre el GSM1 y el GSM2 (p>0,05). El GNM1 tu-
vo mayor FMSV que el GNV1 (p<0,05) y no hubo diferencias en-
tre la del GSV1 y la del GSM1 (p>0,05). Tampoco hubo diferencias
entre la FMSV del GNV2 y del GNM2 (p>0,05), pero fue mayor en
el GSV2 que en el GSM2 (p<0,05). De estos resultados se puede
inferir que la natación puede ser un buen estímulo para mejorar
la FMSV en chicas en edades comprendidas entre los 10-12 y en-
tre 12-14 años. Sin embargo, la natación por sí sola no es sufi-
ciente para mejorar la FMSV en chicos, independientemente de su
edad. Una posible explicación a este hecho es que los chicos en
edades tempranas son muy activos físicamente, con lo que el ba-
jo estímulo de la natación no bastaría para mejorar su FMSV, y lo
mismo sucede en chicos de más edad debido a su mayor desarro-
llo evolutivo de la fuerza. Sin embargo, es posible que las chicas,
por su estilo de vida más sedentario y por su temprana madura-
ción, cuenten con un ambiente hormonal que propicie que la na-
tación sea suficiente para mejorar su FMSV en cualquier edad1.

CONCLUSIONES
La natación en chicas adolescentes y preadolescentes puede

ser un recurso adecuado con el que mejorar la fuerza máxima
de los miembros inferiores, no siendo así para los chicos, con in-
dependencia de su edad.

REFERENCIAS
1. Ostrowska, B., Domaradzki, J., Rozek- Mroz. Differentiation and sexual dimor-

phism of children’s morphological features against a background of practicing
swimming. 

2. Faigenbaum, AD. Strength training: A guide for teachers and coaches. National
Strength and Conditioning Association Journal 15 (1993), 21- 29.
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INTRODUCCIÓN
Alrededor del 79,6% de los jóvenes españoles afirman haber

consumido alcohol en alguna ocasión, y son muchos los que lo ha-
cen de forma habitual durante los fines de semana, el 21,8%1. La
práctica de actividad física se ha relacionado con un estilo de vi-
da más saludable, aunque lo cierto es que la relación entre un buen
estilo de vida y la práctica habitual de ejercicio físico no está bien
definida2, encontrando que muchos jóvenes deportistas tienden a
tener más conductas de riesgo para la salud que sus pares seden-
tarios3. En concreto, parece que aquellos que participan en moda-
lidades deportivas que podemos definir como grupales o de equi-
po muestran peores hábitos de vida comparados con la población
general, manteniendo un mayor consumo de sustancias nocivas y
alcohol4. El objetivo del presente trabajo es comparar la prevalen-
cia de consumo de alcohol en jóvenes deportistas universitarios en
función de la modalidad deportiva que practican.

METODOLOGÍA
Un total de 976 universitarios de Almería, de ambos sexos, par-

ticiparon en el estudio. Para evaluar el consumo de alcohol así
como la cantidad de actividad físico-deportiva realizada duran-
te el tiempo libre, fueron utilizados dos cuestionarios previamen-
te validados. El análisis estadístico fue llevado a cabo con el pro-
grama SPSS en su versión 14.0, realizándose una prueba χ2 para
comparar la prevalencia en el consumo de alcohol en función del
sexo y de la modalidad de actividad deportiva practicada.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Tabla 1 muestra el consumo de alcohol durante los fines de

semana en función del sexo. Puede observarse que la prevalen-
cia es significativamente mayor en los chicos.

La Tabla 2 presenta la relación entre la modalidad deporti-
va y el consumo de alcohol. La prevalencia de consumo es sig-
nificativamente mayor entre los practicantes de deportes co-
lectivos.

La prevalencia de consumo de alcohol durante los fines de se-
mana es variable en función del sexo, encontrando que los hom-
bres beben más, lo que concuerda con el Observatorio Nacional
Sobre Drogas, en él puede observarse que los varones consumen
en mayor medida que las mujeres, 24,3% y 19,5% respectiva-
mente1, lo que se asemeja mucho a lo encontrado en el presen-
te trabajo. En función de la modalidad deportiva, encontramos
que los participantes en deportes colectivos beben con más fre-
cuencia y en mayor medida comparados con el total de los su-
jetos, deportistas y no deportistas, lo que concuerda con otros
trabajos realizados en este sentido4, 5. La explicación a este fe-
nómeno puede resultar compleja, aunque hay autores que hipo-
tetizan que existen factores semejantes entre la participación en
deportes colectivos y el consumo de alcohol, como puede ser la
socialización que ambas conductas conllevan6. Los resultados del
presente trabajo hacen cuestionar en cierta medida el carácter
saludable que puede atribuirse a algunos tipos de modalidades
deportivas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Informe de la Encuesta Estatal Sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Ense-

ñanzas Secundarias (ESTUDES) 2006-2007. Madrid, Ministerio de Sanidad y
Consumo, 2007.

2. Rooney, JF. Drug Alcohol Dep 13(1), 75-87, 1984
3. Moore, MJ. et al. J Adolesc Health, 36(6), 486-93, 2005.
4. Peretti-Watel, P. et al. Addiction 98(9), 1249-56, 2003.
5. Watten, RG. Scand J Med Sci Sports 5(6), 364-8, 1995
6. Rockafellow, BD. et al. Psychol Addict Behav, 20(3), 279-87, 2006.
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Tabla 2. % de consumo de alcohol en fines de semana en universitarios en función de la modalidad deportiva practicada.

Cantidad de actividad física Habitualmente En ocasiones Nunca NS

Deportes colectivos 33,1 53,2 13,7

Deportes individuales 24,5 58,5 17,0 0,009

Otras modalidades de actividad físico-deportiva 11,8 69,1 19,1

Total 22,7 61,0 16,3

Tabla 1. % de consumo de alcohol en fines de semana en universitarios en
función del sexo.

Habitualmente En ocasiones Nunca NS

Chicos 28,3 52,5 19,3

Chicas 19,8 63,5 16,6 0,002

Total 23,5 58,8 17,7



EL ANÁLISIS TEXTURAL MEDIANTE LAS MATRICES DE CO-OCURRENCIA (GLCM) SOBRE
IMAGEN ECOGRÁFICA DEL TENDÓN ROTULIANO SE MUESTRA ÚTIL PARA DETECTAR

CAMBIOS HISTOLÓGICOS TRAS UN ENTRENAMIENTO CON PLATAFORMA DE VIBRACIÓN
J. Ríos-Díaz, J.J. Martínez-Payá, M.E. del Baño Aledo

Grupo de Investigación “Ecografía y Morfo-densitometría Preventiva”, UCAM 2008

E-mail: jrios@pdi.ucam.edu

101CULTURA, CIENCIA Y DEPORTE

INTRODUCCIÓN
La ecografía se muestra como una técnica ideal para el estudio

de las estructuras músculo-esqueléticas dada su inocuidad, su ra-
pidez y su bajo coste. La imagen ecográfica se presenta como un
conjunto de píxeles en una escala de grises (256 para una imagen
de 8 bits) de los cuales el ojo humano sólo puede detectar unas
decenas. El problema de cuantificar texturas sobre imágenes bio-
médicas tiene un especial interés puesto que permitirá, en muchos
casos, diferenciar texturas coherentes con la normalidad de las pa-
tológicas, antes incluso de la aparición de sintomatología.

El análisis de la textura (la intensidad de los píxeles de una
imagen y la relación entre ellos) puede abordarse desde el uso
de las matrices de co-ocurrencia1, 2; que si bien se han aplicado
sobre una gran variedad de situaciones, son pocos los trabajos
en los que se han usado sobre imágenes biomédicas y menos aún
sobre imagen ecográfica tendinosa3, 4. El objetivo del trabajo ha
sido comprobar si las variables texturales permiten discriminar
cambios histológicos en el tendón rotuliano tras un período de
actividad física con plataforma de vibración.

MÉTODO
Se dispuso de una muestra de 16 sujetos (8 hombres y 8 mu-

jeres) jóvenes, sanos y sedentarios, a los que se les sometió a un
período de entrenamiento mediante plataforma de vibración ver-
tical (Fitvibe Medical) durante 14 semanas 2 veces por semana.

Se tomaron imágenes ecográficas transversales del tendón ro-
tuliano (bilateral) a 0,5 cm de la inserción en la rótula con un
ecógrafo S-180 (Sonosite) dotado de una sonda lineal (L38 a 5-
10 MHz). La imágenes obtenidas tenían una resolución de
768x576 a 8 bit (1,26 MB). Para el cálculo de las variables tex-
turales se utilizó el algoritmo GLCM de Image J v1.38 (Wayne
Rasband, National Institutes of Health, USA). Las variables ana-
lizadas fueron ASM Contraste, Correlación, IDM y la Entropía. To-
das valoran de una u otra forma la heterogeneidad de la imagen. 

El algoritmo es sensible al ángulo y a la distancia entre píxe-
les, por lo que para cada variable se calculó a 0º, 90º, 180º y 270º
y tres distancias: 1, 5 y 10 píxeles, con un total de 60 variables.
Puesto que no existen referencias en otros trabajos, optamos por
simplificar a un valor medio angular para cada una de las tres
distancias y segmentamos el análisis estadístico por sexo y la-
teralidad.

Se aplicó la prueba de los rangos con signos de Wilcoxon
(IC 95%) para muestras relacionadas (SPSS 15.0).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como puede observarse en Tabla 1, la variable Entropía para

una d=5 parece ser la más sensible a los cambios texturales pre-
sentes en el tendón antes del entrenamiento y después. Quizá la
variable ADM pueda resultar también de interés junto con el
contraste. Parece que el parámetro distancia entre píxeles que
utiliza el algoritmo también afecta a los resultados.

CONCLUSIONES
Dado que no existen referencias en cuanto al uso de las GLCM

sobre imágenes ecográficas, se hacen necesarios más análisis
que estudien cómo afectan los distintos parámetros a las varia-
bles texturales y cómo se relacionan entre sí.

El uso de la GLCM en el análisis textural ecográfico es inno-
vador y se presenta como una herramienta útil tanto para eva-
luar la evolución histológica del tendón, como para prevenir y
detectar precozmente futuras patologías.

REFERENCIAS
1. Haralick, RM. et al. IEEE Trans Syst Man Cybern. SMC-3(6), 610-621; 1973.
2. Walker, RF. et al. Proceedings of Conference on Digital Image Computing. Bris-

bane, Qeensland, Australia, 643-648; 1995.
3. Brethour, JR. J Anim Sci. 72, 1425-1432, 1994.
4. Chirstodoulou, CI. et al. IEEE Trans On Med Imaging. 22(7), 902-912, 2003.
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Tabla 1. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon (IC 95%) para las variables texturales pre-post.

Sex Lat ASM1a CNT1b IDM1b Etr1b ASM5a Cnt5b IDM5b Etr5b ASM10a Cnt10b IDM10b Etr10b

ASM1b CNT1a IDM1a Etr1a ASM5b Cnt5a IDM5a Etr5a ASM10b Cnt10a IDM10a Etr10a

Izq z -0,68 -2,38 -0,56 -0,28 -0,18 -2,10 -0,25 -2,52 -0,70 -1,54 -0,17 0,00

Mujeres p 0,495 0,017 0,574 0,779 0,854 0,036 0,799 0,012 0,480 0,123 0,865 1,000

Dch z -2,04 -2,52 -1,55 -0,84 -0,64 -0,98 -0,35 -2,38 -0,96 -2,10 -0,28 0,00

p 0,041 0,012 0,120 0,400 0,516 0,327 0,724 0,017 0,334 0,036 0,779 1,000

Izq z -0,74 -1,54 -0,14 -0,42 -0,44 -0,14 -0,91 -2,52 -1,34 -0,14 -0,98 -0,84

Hombres p 0,46 0,123 0,889 0,674 0,655 0,889 0,361 0,012 0,180 0,889 0,325 0,40

Dch z -0,11 -1,12 -0,33 -0,28 -0,57 -0,70 -0,70 -2,52 -0,57 -0,28 -0,51 -0,14

p 0,915 0,263 0,735 0,779 0,564 0,484 0,482 0,012 0,564 0,779 0,610 0,889
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INTRODUCCIÓN
La imagen corporal es la manera en que uno percibe, imagi-

na, siente y actúa respecto al propio cuerpo, de modo que se
contemplan aspectos perceptivos, subjetivos, emocionales y
conductuales. Para su evaluación se han propuesto diversos
instrumentos, pero el componente emocional implicado en la
percepción de la propia imagen, aunque se considera impor-
tante en la teoría, no ha sido objeto de investigación. Puesto
que la tendencia en reacción psicofisiológica ante los estímu-
los puede adscribirse al patrón de Respuesta de Defensa (RD)
o de Respuesta de Orientación (RO) (Öhman, 1987) el presen-
te estudio analiza las diferencias en tasa cardíaca (TC) y con-
ductancia electrodermal (CE) ante cada ítem de la Escala Ya-
le-Brown (YB) y de la Escala de Valoración Corporal Informa-
tizada (EVCI).

MÉTODO
Sujetos:
– 65 universitarios de ambos sexos, edad X = 24,04, sx = 4,50,

participaron voluntariamente.
Instrumentos:
– Test de Identificación de Patrones RO/RD, mediante estímu-

los visuales, potencialmente neutros o potencialmente emo-
cionales. 

– Escala de Yale-Brown (adaptado por Phillips, 1996).
– Escala de Valoración Corporal Informatizada. 
– Polar S810 i para el registro de la actividad cardíaca.
– I-330 DSP4 System.si para el registro de la actividad electro-

dermal.
Diseño de Investigación:
– Descriptivo de carácter correlacional.

Para el análisis estadístico de los datos se han utilizado Tablas
de Contingencia y Medidas de Asociación, a través de V de Cra-
mer, y Tau B y Tau C de Kendal. 

RESULTADOS 
La asociación entre la puntuación obtenida en la YB con la

TC presenta como resultado una asociación moderadamente in-
versa cuando los sujetos emplean más tiempo en pensar en su
defecto corporal, cuando manifiestan malestar asociado con los
pensamientos acerca del defecto corporal y también respecto a
la comprensión/conciencia del problema; pero no fue encontra-
da asociación entre la puntuación obtenida en la EVCI y la TC.
Los cambios en CE muestran un patrón inconsistente, no ofre-
ciendo datos concluyentes. Además, los datos permiten concluir
que a medida que aumenta la edad, desciende el tiempo em-
pleado en pensar en el defecto corporal, y aumenta la autova-
loración de ambos sexos referente a su imagen corporal; y, que
las mujeres exhiben mayor preocupación por su imagen que los
hombres.

DISCUSIÓN
Los resultados muestran la existencia de diferencias modera-

damente inversas en la TC durante la evaluación de la imagen
corporal, y también en la edad frente a la misma tarea. Esta in-
vestigación también corrobora el dato extensamente investiga-
do de que las mujeres atribuyen mayor preocupación por su ima-
gen (Epel et al., 1996; Sánchez-Carracedo et al., 1996; Raich &
Torras, 2002; Cash & Broown, 1989). La confirmación de estos
resultados en muestras más amplias permitirá la confirmación o
aportación de nuevos datos a lo que concierne la investigación
de la imagen corporal asociada con variables psicofisiológicas.
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Fig. 1. Contestación al ítem nº 3 de la Escala de Yale-Brow.

Figura 2. Tasa cardíaca emitida durante contestación a la Escala de Yale Brown.
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La Universidad se enfrenta a retos exigentes, sobre todo en re-
lación a la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje
ofrecidos. La constante evolución tecnológica y la rapidez de la
comunicación de los resultados de la investigación científica
muestran diariamente a la Universidad la precariedad de cual-
quier respuesta rígida, ofrecida en los manuales o en las aulas
cristalizadas.

En estos últimos años la literatura en el área de los procesos
y estrategias de aprendizaje ha desarrollado un vasto cuerpo de
investigación relativo a la naturaleza, orígenes y desarrollo de los
procesos activados por los alumnos en sus aprendizajes. El pa-
radigma instructivo, centrado en las respuestas, está siendo sus-
tituido, aunque más lentamente de lo que sería deseable, por el
cuestionamiento, la búsqueda y construcción activa de respues-
tas. Las teorías y los modelos sobre los procesos de aprendizaje
han sugerido la urgencia de equipar a los alumnos para que pue-
dan, a partir de las cuestiones formuladas en el estudio perso-
nal, en las aulas, en los laboratorios, en las revisiones de la lite-
ratura, en los trabajos y proyectos…, buscar respuestas de for-
ma autónoma y autorregulada; que no necesariamente solitaria.

El paradigma relacionado con completar lagunas de conteni-
dos está siendo sustituido por la dinámica de promoción de com-
petencias. La reducción del componente lectivo y presencial,
acentuando la necesidad de los alumnos de aumentar la carga
de trabajo autónomo, sugiere un cambio en el proceso de ense-
ñanza–aprendizaje en la Universidad, una mayor implicación del
alumno a la hora de aprender y un compromiso más sustantivo
y responsable en su aprendizaje. Definitivamente, para plantar
cara a las exigencias de la evolución tecnológica, del cambio de
los protocolos, de los procesos, de los paradigmas, los sujetos
han de saber y querer exponer cuestiones y resolver problemas,
han de estudiar a lo largo de la vida y estar preparados para tra-
bajar en grupo; pero esta dinámica no puede esperar a la entra-
da en el mundo laboral, debe comenzar mucho antes, como muy
tarde en los primeros días de clase en la Universidad.

Los profesores desean que sus alumnos aprendan a analizar las
materias y los procesos, evalúen críticamente las soluciones pro-
puestas para los problemas del mundo físico y social, y sean ca-
paces de aplicar las ideas aprendidas en la instrucción formal a

los problemas y desafíos que viven fueran de las clases. Se pue-
de incluso afirmar que, universalmente, los docentes desean que
el estudio de los diferentes contenidos académicos modifique
cualitativamente las interpretaciones de sus alumnos sobre el
mundo que les rodea, acentuando su compromiso social. Aún así,
asumiendo que estas preocupaciones educativas están consen-
suadas y generalizadas entre los educadores, nos enfrentamos
con un conjunto de cuestiones relacionadas con las prácticas de
enseñanza–aprendizaje: ¿por qué estos cambios no siempre ocu-
rren?, ¿qué es preciso cambiar en el comportamiento de los
alumnos para que ocurran?, ¿en las prácticas docentes?, ¿en las
metodologías de evaluación?, ¿en la implicación de los padres y
familiares en el aprendizaje?, ¿en la organización de la Univer-
sidad?, ¿en la formación de los docentes?

Los alumnos, a pesar de que se enfrentan con grandes canti-
dades de información, no siempre modifican la arquitectura
conceptual de sus significados. Dicho de otra forma, los niveles
de complejidad estructural de la comprensión de los alumnos
universitarios se sitúan, no raras veces, por debajo de los pre-
tendidos, con la consiguiente repercusión en los resultados aca-
démicos.

Pero esta constatación no debe ser el punto de llegada: ¿có-
mo deben estar organizadas las clases para promover competen-
cias que preparen a los alumnos para los desafíos que les espe-
ran en sus vidas?, ¿cómo aumentar la implicación de los alum-
nos en la tarea?, ¿cómo mejorar la calidad de sus aprendizajes?;
las respuestas a estas cuestiones implican a toda la comunidad
universitaria. Aspectos tales como la formación pedagógica de
los docentes, una clarificación del impacto en la carrera univer-
sitaria de la vertiente docente y de la implicación de los docen-
tes en sus prácticas lectivas, el planteamiento de la evaluación
de los alumnos,  la oferta diversificada de geometrías del apren-
dizaje más interactivas, de oportunidades de tutoría en peque-
ños grupos para discutir y profundizar cuestiones…, son algunos
ejemplos de aspectos con implicaciones evidentes en la calidad
de los aprendizajes que deberían merecer una atención profun-
da de la Universidad.

“La tarea fundamental de los profesores es conseguir que los alumnos se impli-
quen en las actividades de aprendizaje, alcanzando los resultados pretendidos…
Conviene recordar que aquello que los alumnos realizan es más importante para la
determinación de lo que es aprendido que aquello que el profesor hace” (Shuell,
1986, p. 429). 
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“El árbol más grande y frondoso vive de lo que tiene por debajo” 
(Mencius, VIB.15)



EL HOMBRE ANTE EL DESARROLLO TECNOLÓGICO. UN ANHELO HUMANISTA A PARTIR
DE UNA VISIÓN CATASTRÓFICA

Dr. Rui Manuel Proença Campos Garcia
Universidade do Porto

E-mail: rgarcia@fcdef.up
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La vida humana es el resultado de una larga historia que co-
menzó hace quince mil millones de años y ha llegado hasta es-
te momento. El ser humano, fruto de esa evolución, fue, pri-
mero, el resultado de transformaciones, y después, ahora, la
gran fuerza que impulsa su devenir. A buen seguro que el hom-
bre pasó de una situación de impotencia ante las fuerzas na-
turales a la situación de ser él mismo una de esas fuerzas des-
tructivas.

El sedentarismo, con todos los males a él asociados, en espe-
cial la obesidad y las enfermedades metabólicas, no debe ser en-
tendido como una ineludible consecuencia de la evolución hu-
mana, sino como un comportamiento intencional y culturalmen-
te buscado a lo largo de mucho tiempo, con énfasis en los últi-
mos diez milenios.

Asociada a una estabilidad climática que permitió la asunción
de una sociedad centrada en la producción de bienes alimenti-
cios, la tecnología surge como una necesidad básica, habiéndo-
se desarrollado a gran escala con el fin de posibilitar alcanzar
más con menos esfuerzo.

De esta forma, el autor pretende iniciar esta reflexión a partir
de la figura de la Esfinge y de su enigma desvelado por Edipo. Si
la respuesta a la cuestión sobre cuál es el animal que camina por
la mañana con cuatro patas, a la tarde con dos y a la noche con
tres, es el hombre, siendo la tercera pierna un bastón, es decir, un
artefacto técnico, hoy nuestra vida se desarrolla prácticamente a
costa de incontables bastones, que podrán llevar al hombre has-
ta el abismo total. En efecto, el desarrollo de la tecnología es tal
que podemos estar en el umbral de una era post-humana, una
era donde la tecnología valga por sí misma, no necesitando ya al
hombre para su creación y desarrollo. El autor presentará datos
sobre la informática, demostrando que este mundo invocado por
Matrix no es tan ilusorio como puede parecer a primera vista.

Finalmente, es propósito del autor presentar el deporte como
una de las vías de retorno de esta catástrofe, aunque teniendo
conciencia plena del gigantismo de la tarea que nos espera. Re-
tomar una vida pautada por el esfuerzo, valor tan sabiamente
cantado por el deporte, es evitar que una catástrofe acontezca
y que se inaugure un nuevo humanismo.
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PENSAMIENTO Y ACCIÓN DEL PROFESORADO PARA UN APRENDIZAJE DE CALIDAD 
EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
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El intento de creación de un Espacio único Europeo de Edu-
cación Superior ha impulsado una actividad de reflexión sobre
la trayectoria seguida, de planteamiento de nuevos horizontes y
reestructuración del entramado universitario.

En este marco, hablar de calidad –palabra clave– significa ha-
cerlo del aprendizaje: como un proceso ininterrumpido, continuo
y permanente, donde la persona necesita ser capaz de manejar
el conocimiento, ponerlo al día, seleccionar lo que es apropiado
para un determinado contexto, comprender el contenido de tal
manera que pueda adaptarse a situaciones nuevas y cambian-
tes, actuar con un espíritu crítico e innovador, comprometerse
socialmente, etc. 

Este cambio de orientación supone el desplazamiento de una
educación centrada en la enseñanza hacia una educación cen-
trada en el aprendizaje, y por ende en el alumno como centro
del proceso; lo que incluye una exigencia de mayor protagonis-

mo y compromiso del alumno, y una transformación del papel
del profesor, que pasa a ser un acompañante que ayuda en el
proceso de aprender.

En la última década, en nuestro país la Universidad ha vivido
un proceso de reforma que se ha abordado como un proceso ins-
titucional de revisión y de actualización de los planes de estudio,
lo que debe ir acompañado por la reflexión curricular, pedagógi-
ca o didáctica; y, sobre todo, por cambios en este sentido.

Si realmente se apuesta por la promoción de un aprendizaje de
calidad, importan los procesos de éste, no sólo los resultados, y
los contextos en los que se lleva a cabo, por lo que es fundamen-
tal comprenderlos: resulta esencial escuchar a los protagonistas
(alumnos y profesores) y que ellos mismos se escuchen sobre qué
hacen, por qué, y los aspectos que les influyen para ello; es ne-
cesaria una deconstrucción del pensamiento que subyace a la ac-
ción como paso previo a una transformación de la misma.
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Comunicaciones



LA VIOLENCIA EN (DE) EL DEPORTE: REPRESENTACIONES CULTURALES. 
UN ESTUDIO A TRAVÉS DE ENTREVISTAS A DIFERENTES COLECTIVOS 

QUE FORMAN EL INEF-GALICIA
A. Sánchez Pato1, M.J. Mosquera González2

1 Departamento de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, UCAM 
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se inicia con una Introducción que inclu-

ye la justificación del tema elegido, los objetivos y la estructu-
ra del estudio; y, por otra parte, la actualidad y relevancia del
tema de la violencia a través de cuatro ejes; la historia, la socie-
dad, el deporte y la educación. En la primera parte, dedicada a
los conceptos, revisión de la literatura, fundamentación teórico-
metodológica y propuesta de marco interpretativo, se realiza en
primer lugar una revisión multidisciplinar del fenómeno de la
violencia (Filosofía, Sociología, Psicología y Derecho), en parti-
cular, referido al deporte. A continuación se analizan los concep-
tos del deporte y no violencia, con el objetivo de alcanzar una
definición operativa de ‘violencia en el deporte’. 

MÉTODO
A partir de ahí, elaboramos un marco teórico para estudiar el

fenómeno, utilizando como referencia la revisión de las diferen-
tes teorías existentes, dado que las propuestas identificadas no
recogen el carácter multifactorial de esta realidad. La propues-
ta de marco teórico, denominada los “ámbitos intercondicio-
nantes”, se articula a partir de los ámbitos desde los que sur-
gen los factores de violencia, permitiendo recoger todas las po-
sibles causas de violencia. Como complemento, también des-

arrollamos todas las categorías explicativas de la violencia; si-
nónimos, antónimos, tipos, ámbitos, manifestaciones, origen,
causas, funciones y significado, las cuales nos van a servir co-
mo categorías de análisis de las entrevistas que se recogen en
la segunda parte.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la parte empírica, mediante entrevistas semi-estructuradas,

reconstruimos las representaciones sociales sobre la violencia en
el deporte del INEF-Galicia.

La representación social de la violencia en el deporte en es-
tudiantes de la licenciatura en CAFD, así como de sus profeso-
res, constituye un corpus multidimensional, los dos colectivos
entrevistados, profesores y alumnos, muestran en sus declaracio-
nes una gran unidad y coherencia interna, el INEF-Galicia ma-
nifiesta un pensamiento sobre la violencia en el deporte acadé-
mico, científico y riguroso.

CONCLUSIONES
Nuestra propuesta de marco teórico es viable y válida para el

análisis de discursos sobre la violencia; y los ámbitos intercon-
dicionantes son un modelo adecuado para analizar los discursos
sobre la violencia.
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INVESTIGACIÓN SOBRE UNA PROPUESTA DE TUTORÍAS A PARTIR DE LA CREACIÓN 
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación parte de la creación de un Grupo

de Trabajo e investigación de Actividades Físicas en el Medio
Natural en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universi-
dad de Extremadura. Se estudió el éxito y la validez del recur-
so utilizado como tutoría, para acceder a los alumnos, para que
los alumnos pudieran construir su propio aprendizaje y para que
todos los conocimientos adquiridos partieran de la significati-
vidad.

MÉTODO
Para valorar el éxito del grupo de trabajo realizamos un estu-

dio cuasiexperimental, analizando la información conseguida
mediante el empleo de técnicas cualitativas (entrevistas abier-
tas y semiestructuradas).

Para el análisis del contenido seguimos una metodología don-
de cada unidad de registro estuvo determinada por el espacio
lingüístico comprendido entre punto y punto, pudiéndose con-
signarse en cada unidad uno o varios índices o códigos. 

Estas unidades se clasificaban dentro de un sistema de cate-
gorías1, donde la macrocategoría que fundamenta el análisis de
los datos la denominamos como “contenido significativo en Gru-
po de Trabajo”, integrando las siguientes categorías2:
• Opinión general.
• Desarrollo profesional.
• Desarrollo personal.
• Desarrollo del grupo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la macrocategoría de “contenido significativo en Grupo de

Trabajo” analizamos las expresiones en las que encontramos da-
tos sobre la mejora del desarrollo profesional, ya que ha resulta-
do una buena fuente de conocimientos e información, y las que
tratan sobre el desarrollo de aspectos personales. Se analizaron
también aspectos relacionados con la aplicabilidad de los conte-
nidos tratados, la organización y desarrollo del propio grupo. 

En el Cuadro número 1 y en la Figura 1 encontramos un com-
pendio del número de referencias halladas, así como del carác-
ter de las mismas (muy positivas, positivas, neutras, negativas y
muy negativas) y el porcentaje que representan. 

CONCLUSIONES 
De las 97 opiniones recogidas, el 75,3% son consideradas co-

mo positivas o muy positivas, lo que da muestra del grado de sa-
tisfacción de los sujetos que han pertenecido al Grupo de Tra-
bajo. La propuesta ha complacido las necesidades de desarrollo
personal y profesional, ya que por una parte se han implicado en
ella, la han llegado a considerar suya en un ambiente de liber-
tad, y por otra, han tenido autonomía para seleccionar los pro-
pios contenidos, que les han resultado altamente aplicables y
motivantes. Ha resultado ser el marco en el que se ha desperta-
do la necesidad de mejorar, de investigar, de aportar y compar-
tir con los demás, siendo esta reseña una de las que más ha des-
tacado.

REFERENCIAS
1. Viciana, J. y Sánchez, D.L. Procedimiento de inducción y aportación de un sis-

tema múltiple de categorías para el análisis del discurso de entrenadores de de-
portes colectivos. Lecturas: EF y Deportes. Revista digital. Nº 53, 2002.

2. Parra, M. Programa de actividades físicas en la naturaleza y deportes de aven-
tura para la formación del profesorado de segundo ciclo de secundaria. Tesis
doctoral sin publicación. Universidad de Granada. Granada, 2001. 
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Figura 1. Contenido significativo del Grupo de Trabajo.

Cuadro 1. Contenido significativo del Grupo de Trabajo.

Total Referencias ++ + 0 - --

Frecuencia 32 41 9 15 0

Porcentaje 33% 42,3% 9,3% 15,4% 0%



RELACIONES ENTRE LA CESIÓN DE RESPONSABILIDAD AL ALUMNADO 
Y LA PERCEPCIÓN DE IGUALDAD EN LA ENSEÑANZA DE LA 

EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR
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INTRODUCCIÓN
Diferentes investigaciones (Lirgg, 1991) señalaban distintos

aspectos en los que resultaba evidente la desigualdad en fun-
ción del género en las clases de educación física. El dominio de
los deportes tradicionales, asociados a valores masculinos, pare-
cía influir en la práctica de actividad física femenina en la vida
adulta; igualmente, el énfasis en los juegos competitivos, la es-
timulación de actividades de riesgo, donde predominaba una
cierta agresividad física en el contacto corporal junto a una per-
cepción de habilidad más baja que en los chicos, señalaban al
contenido oculto del currículo como poco equitativo en la eli-
minación de las diferencias de género. Del mismo modo, Pa-
paioannou (1995) encontró que tanto chicos como chicas con
una alta motivación al logro mejoraban las percepciones de
igualdad de trato por parte del profesorado cuando el clima de
aula se centraba en el esfuerzo por la realización de la tarea.

Así pues, este estudio trató de establecer relaciones entre la pues-
ta en marcha de un programa de enseñanza con predominio de la
autonomía y la percepción de igualdad de trato en el alumnado. 

MÉTODO
El alumnado participante en el estudio pertenecía al último

curso de Educación Primaria (N = 96). La muestra se dividió en
dos grupos experimentales compuestos por 49 alumnos y dos
grupos control compuestos por 47 alumnos. Las edades estaban
comprendidas entre los 11 y 12 años (M = 11 años y dos meses,
DT = 0,42). Los participantes eran miembros de dos colegios pú-
blicos de la región de Murcia. Los cuestionarios administrados
para analizar las variables objeto de estudio fueron: la escala de
responsabilidad en la evaluación (ERAEEF) elaborada por More-
no et al. (2006) y el factor percepción de igualdad de trato del
cuestionario (CPIDEF) elaborada por Cervelló et al. (2004).

El procedimiento seguido fue la administración de cuestiona-
rios a los distintos grupos al principio de curso. Posteriormente,
comenzó la intervención con el grupo experimental, donde se
llevó a cabo un programa escolar de cesión de responsabilidad
en la evaluación. Cada unidad didáctica se dividió en tres mo-
mentos: fase de experiencia dirigida, fase de selección de obje-
tivos y contenidos, y fase de participación en la evaluación de

las habilidades y destrezas. El grupo control realizó las mismas
unidades didácticas con una metodología centrada en la repro-
ducción del conocimiento docente. Al final del curso escolar se
volvieron a rellenar los cuestionarios.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se observa cómo en las diferencias de las correla-

ciones entre los datos pre y post destacaba que el valor del alum-
nado hacia la cesión de responsabilidad y el papel que percibían
en la cesión se relacionaba positiva y significativamente con la
percepción de igualdad de trato (post), mientras que al principio
del curso esta relación era positiva pero no significativa. En el ca-
so de las chicas esta significativa aparece en mayor medida.

La creación de climas motivacionales utilizando la autonomía en
el aprendizaje plantea la posibilidad de que el alumnado pueda
crear ambientes de logro que escapen de las estrategias centradas
en la comparación entre sujetos. Este factor puede afectar a la con-
tinuidad en la participación en actividades físicas tanto de chicas
como chicos. Estos resultados coinciden con los encontrados por
Cervelló et al. (2004), donde la percepción de un clima implicante
a la tarea se relacionaba positivamente con la percepción de igual-
dad de trato por parte del docente, mientras que la percepción de
un clima implicante al ego estaba asociada a la predicción de con-
ductas de discriminación en las clases de educación física.

CONCLUSIONES

Si el ambiente pedagógico creado dentro las clases de educa-
ción física resulta crítico para el desarrollo de sentimientos de lo-
gro, positivos y negativos, que afectan al desarrollo de hábitos de
práctica, la cesión de responsabilidad puede utilizarse para la adop-
ción de una conciencia pedagógica que se ajuste a las necesidades
del alumnado, fundamentalmente de las chicas, garantizando un
mayor compromiso y entusiasmo hacia las actividades a practicar.

REFERENCIAS
1. Lirgg, C.D. Journal of sport and exercise psychology, 13, 294-310, 1991.
2. Papaioannou, A. Europ perspective on exercise and sport psych. Champaign, IL:

Human Kinetics. 245-269, 1995.
3. Moreno et al. Revista de Educación, 340, 731-754, 2006.
4. Cervelló et al. Percep and motor skills, 99, 271-283, 2004.
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Tabla 1. Correlaciones bivariadas en el grupo experimental de chicas y chicos (pre y post).

Chicas α 1 2 3 Chicos 1 2 3
1. Valor del alumnado (pre) 0,79 - 0,18 0,13 - 0,15 0,16

Valor del alumnado (post) 0,81 - 0,46 ** 0,28 ** - 0,23* 0,21 *
2. Rol del alumnado (pre) 0,88 - - 0,07 - - 0,22 *

Rol del alumnado (post) 0,85 - - 0,36 ** - - 0,27 **
3. Igualdad de trato (pre) 0,73 - - - - - -

Igualdad de trato (post) 0,76 - - - - - -



PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE EN EL CENTRO EDUCATIVO. 
UNA PROPUESTA A TRAVÉS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
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INTRODUCCIÓN
En la sociedad actual los hábitos de vida saludables de los

adolescentes han variado con respecto a los últimos años, las
tecnologías de la información y comunicación han influido de
manera significativa sobre el tipo de ocio, produciendo un des-
censo en los niveles de práctica física, menor calidad en la die-
ta, aumento del consumo de sustancias nocivas. Esta evolución
hacia hábitos de vida poco saludables hace que sea necesario
desarrollar estrategias educativas orientadas hacia la promoción
de la salud y hacia los estilos de vida saludable en la población
infantil y juvenil, pues son las etapas de la vida más idóneas pa-
ra adquirir comportamientos que permanezcan durante toda su
vida. A través del presente estudio pretendemos realizar un aná-
lisis de los hábitos de vida relacionados con la salud en adoles-
centes extremeños y establecer una propuesta de trabajo para
poder fomentar los hábitos de vida saludable en la población in-
fantil y juvenil.

MÉTODO
Para estudiar los hábitos de vida y el uso de las herramientas

telemáticas, hemos recurrido a la investigación cualitativa, a tra-
vés de entrevistas grupales o grupos focales. Los grupos focales
son un método cualitativo cuyo objetivo principal es describir y
comprender las interpretaciones, percepciones y creencias de un
grupo acerca de una problemática en particular.

Un total de 20 adolescentes estudiantes de secundaria, de 12
a 14 años, distribuidos en 4 grupos focales, fueron sometidos a
una entrevista semiestructurada guiada por un 

moderador. Tras la recogida de datos se realizó un análisis de
tipo cualitativo de tipo semántico.

Las entrevistas grupales, a través de sus grabaciones en vídeo,
fueron trascritas adaptándolas al formato exigido por el progra-
ma de análisis de los datos. La trascripción y codificación fue
realizada por un codificador conocedor de la materia, entrena-
do para el desarrollo de esta labor. El programa informático uti-
lizado para el análisis de las transcripciones fue el AQUAD (Aná-
lisis of Qualitative Data Five, for Windows), la técnica de análi-
sis de datos cualitativos que es el análisis de contenido de tipo
semántico.

RESULTADOS
El 54,55% de las respuestas dadas por los alumnos sobre las

motivaciones de práctica física hacían referencia a motivacio-
nes de carácter físico (mejora física).

El 60,83% de las respuestas indican que la valoración personal
que los niños/as hacen sobre los demás es sobre su aspecto físi-
co. Consideran en un 43,24% de las respuestas que el deporte es
la forma más habitual de expresión de hábitos saludables. Todos
se posicionan de manera desfavorable ante los hábitos de vida no
saludable. En casi un 50% de las respuestas los alumnos declaran
que el uso de Internet es para la búsqueda de información y el
principal lugar de uso es en el colegio (42,86%). El tipo de infor-
mación que más les interesa son los temas de salud y deporte. 

DISCUSIÓN
El centro escolar supone un medio de influencia sobre los ni-

ños/as, donde pasan gran parte del día, por lo tanto es un medio
útil para poder promocionar los hábitos de vida relacionados con
la salud. Entre las propuestas para la promoción de la actividad
física dentro del contexto escolar, hemos de considerar las nue-
vas tecnologías como una herramienta adecuada, con el fin de
conseguir actitudes, hacia la práctica de actividad física, que se
integren en la adopción de un estilo de vida saludable, para tras-
ladar esos hábitos y conocimientos adquiridos a la vida adulta.

CONCLUSIONES
Con estos resultados hemos detectado que existe la necesi-

dad de mejorar la educación de los alumnos hacia actitudes y
hábitos de vida saludables, con el fin de adoptar estilos de vida
saludables, puesto que son capaces de discernir entre hábitos sa-
ludables y no saludables.

Proponemos, por tanto, aprovechar los recursos con los que
cuentan los centros de educación, en este caso las tecnologías
de la información y comunicación, es posible desarrollar estra-
tegias de promoción, mediante la presentación de software
interactivos, presentaciones en clase, juegos...

Se trata de un estudio piloto que requeriría una ampliación a
otros centros y a un mayor grupo de población.

REFERENCIAS
1. Sánchez Bañuelos, F. (1996). La actividad física orientada a la salud. Biblioteca

Nueva. Madrid. 
2. Heaven, P.C.L. (1996). Adolescents health: The role of individual differences. Lon-

don: Routledge. 
3. Kukafka, R. “Public health informatics: the nature of the field and its relevance

to health promotion practice” 2005. Health Promotions Practics. 2005 Jan;
6(1):23-8. 

4. Huber, Günter L. (2001): AQUAD cinco: manual del programa para analizar da-
tos cualitativos. 1ª. ed. Verlag Ingeborg Huber. 
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INTRODUCCIÓN
El minibasket es un deporte contextualizado en la iniciación

deportiva. Como tal, se debe lograr que el mayor número posi-
ble de jugadores participen en contacto con el balón y que ad-
quieran experiencias que les permitan desarrollarse íntegramen-
te. Obtener una alta participación en las etapas de iniciación es
uno de los principales objetivos para desarrollar las habilidades
motrices1,2. Además, si esta participación se produce en contac-
to con el balón resulta más importante. Una de las habilidades
motrices más significativas que el jugador de minibasket debe
desarrollar en contacto con el balón es el lanzamiento a canas-
ta3. Sin embargo, para que la realización de esta habilidad con-
tribuya al desarrollo del jugador, se deben practicar los lanza-
mientos desde las diferentes zonas de la pista3,4, incluyendo el
exterior de la zona restringida. Por lo que la participación de la
mayor cantidad de jugadores en cada posesión de balón, así co-
mo el aumento del número de lanzamientos a canasta desde las
diferentes zonas de la pista, denotará una mayor implicación pa-
ra el desarrollo de las habilidades motrices de los jugadores. El
objetivo de este estudio consistió en analizar si aumentaba el
número de participaciones y los lanzamientos desde las diferen-
tes zonas de la pista al jugar con dos diseños diferentes de la lí-
nea de tres puntos.

MÉTODO
Participaron 67 jugadoras de seis equipos en dos campeona-

tos. Se analizaron 1.642 posesiones de balón en el primer cam-
peonato y 1.669 en el segundo.

Se utilizó la metodología observacional, mediante un diseño
tipo seguimiento, idiográfico, multidimensional, para analizar: a)
la línea de tres puntos delimitada por el área de la zona restrin-
gida (situación 1) y b) la línea de tres puntos delimitada por un
área rectangular (situación 2). En ambas situaciones se compa-
raron los criterios número de jugadoras que entraban en contac-
to con el balón y zona de lanzamiento. 

El procedimiento siguió las siguientes etapas: a) elaboración
del sistema de categorías y del instrumento de registro, b) fil-
mación de 9 partidos en cada campeonato, c) formación de cua-
tro observadores, d) obtención de la fiabilidad del registro, que
fue del 0,99, y e) toma de datos de la observación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se encontraron diferencias significativas entre las dos situa-

ciones para el criterio número de jugadoras que entraban en
contacto con el balón (Z = -3,07, p = 0,002) y zona de lanza-
miento (Z = -3,56, p = 0,000). En la primera situación participa-
ron en mayor porcentaje, tres (23,6% vs. 21,3%), cuatro (7,7%
vs. 5,9%) y cinco jugadoras (0,8% vs. 0,4%) por posesión de ba-
lón. En la segunda situación predominó la participación de una
y dos jugadoras (Figura 1). De manera que en la primera situa-

ción se generó un contexto que posibilitó más experiencias de
competición, lo cual es necesario para el desarrollo de las habi-
lidades motrices1,2,5. Con respecto a la zona de lanzamiento, en
la primera situación predominaron las ejecuciones realizadas
desde la zona A y C, mientras que para la zona B los porcenta-
jes fueron similares (Tabla 1). Por lo que en la primera situación
se ejecutaron más lanzamientos desde una distancia superior a
4 m, lo que contribuye al desarrollo de esta habilidad3,4,6.

CONCLUSIONES
En función de los resultados de este estudio, en la situación 1

participan un mayor número de jugadoras por posesión de ba-
lón y aumenta el número de lanzamientos a canasta realizados
desde una distancia superior a 4 m. 

REFERENCIAS
1. Côté J, et al. J Sport Sci 24, 1065-1073, 2006.
2. MacPhail A, et al. J Teach Phys Educ 27, 100-115, 2008.
3. Piñar MI. Incidencia del cambio de un conjunto de reglas de juego sobre algunas

de las variables que determinan el proceso de formación de los jugadores de mi-
nibasket (9-11 años), Universidad de Granada, Granada, 2005.

4. Maxwell T. J Phys Educ New Zeal 39, 58-71, 2006.
5. Bennett S, et al. Res Q Exercise Sport 70, 220-232, 1999.
6. Dyson B, et al. Quest 56, 226-240, 2004. 
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Figura 1. Jugadoras que entraban en contacto con el balón.

Tabla 1. Lanzamientos según la zona.

Zona de Situación 1: Situación 2:
Lanzamiento zona restringida área rectangular
Zona A Recuento 926 839
(0-3 m) % 56,4 50,3
Zona B Recuento 69 81
(3-4 m) % 4,2 4,9
Zona C Recuento 37 21
(+4 m) % 2,3 1,3
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INTRODUCCIÓN
A través del programa Deporte Escolar, convocado anualmen-

te por la Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, se persigue la educación integral de los
escolares, el desarrollo armónico de su personalidad, la conse-
cución de unas adecuadas condiciones físicas y de salud, y una
formación que posibilite la práctica continuada del deporte en
edades posteriores.

Nuestro punto de partida se basa en la concepción del profe-
sor de Educación Física como principal impulsor y pieza funda-
mental de este programa, ya que conforme aumente su aproba-
ción e interés por el mismo, hará a sus alumnos partícipes de las
actividades que lo conforman. Por ello, buscamos conocer cuá-
les son, desde su punto de vista, los principales obstáculos para
participar en el programa y las propuestas que podrían perfec-
cionarlo.

Este estudio está enmarcado en una amplia investigación que
efectuamos con docentes de educación física de la Región de
Murcia para conocer su grado de conocimiento del programa,
motivación para participar y actitudes y valores en el deporte es-
colar.

MÉTODO
Participaron 216 profesores encargados del programa en sus

respectivos centros escolares, 150 hombres y 66 mujeres, con
una media de edad de 37,51 años. Por titulaciones, la más nu-
merosa es maestro de Educación Física, 146; siendo 55 los licen-
ciados; 5, quienes poseen ambas titulaciones, y 10, los profeso-
res de otras especialidades.

En el cuestionario de profesores confeccionado se incluyeron
dos bloques para señalar abiertamente esos posibles obstáculos
para participar y las sugerencias propuestas para su desarrollo y
mejora.

RESULTADOS
En las Tablas 1 y 2 se recogen todos obstáculos y propuestas

citados, respectivamente. Además, aparece el número de ocasio-
nes en que han sido citados. 

El obstáculo más señalado es la falta de reconocimiento pro-
fesional derivado del trabajo en el programa. A continuación, es
referido el excesivo trabajo y tiempo que conlleva la preparación
del programa, y el tiempo que restan de su vida personal las
competiciones y desplazamientos, especialmente en fin de se-
mana. El tercer obstáculo más apuntado es la escasa implicación
que los profesores perciben por parte de las asociaciones de pa-
dres y las familias de los alumnos. Seguidamente son señalados,
entre otros, el desinterés percibido en los alumnos, la falta de
información y publicidad del programa.

Por otra parte, las principales propuestas remarcan la necesi-
dad relativa al reconocimiento profesional a la labor del profe-
sorado por su trabajo en Deporte Escolar, disponer de mayor in-

formación, realizar el programa en horario escolar o flexibilizar
las normas.

CONCLUSIONES
A partir de los resultados derivados de este estudio se han obte-

nido las principales claves que pueden conducir a optimizar el pro-
grama Deporte Escolar, al tiempo que a aumentar la satisfacción y
mejorar las actitudes del profesorado hacia estas actividades.

En el informe final de nuestra investigación se desglosan de-
talladamente todos los obstáculos y aportaciones de los docen-
tes, a la vez que añadimos posibles actuaciones a realizar a la
hora de solucionar o poner en práctica dichas contribuciones.

De entre todas las alternativas, sin duda el primer paso a aco-
meter, de cara a optimizar el programa, es el relativo al necesa-
rio reconocimiento profesional de los profesores encargados de
implementar el programa. Para ello, se pueden contemplar alter-
nativas como, por ejemplo, incentivar al profesorado con una
mayor reducción horaria en tiempo lectivo en el centro, o legis-
lar en firme el horario lectivo que podrá destinar a este tipo de
actividades el profesor que organice y lleve a cabo el programa.
Pero, además, deben de disponer de la puntual y detallada infor-
mación, siendo preciso asimismo el desarrollar campañas de pu-
blicidad para que los alumnos adquieran el gusto por estas ac-
tividades, y que la sociedad en general tome conciencia de la im-
portancia del deporte en edad escolar.
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Tabla 1.

Obstáculos para participar

Reconocimiento profesional 84

Excesivo trabajo y tiempo 41

Implicación APA y familias 40

Desinterés de alumnos 31

Información y publicidad 31

Implicación del Centro 30

Excesiva competitividad 21

Alumnos saturados de trabajo 16

Oferta de deportes 13

Calendario 13

Materiales 12

Instalaciones 7

Falta de motivación 4

Pérdida de clases 3

Falta de monitores 3

Transporte 2

Total 374

Tabla 2.

Propuestas

Reconocimiento profesional 77

Información y publicidad 44

En horario escolar 31

Flexibilidad de normas 27

Implicación Centro-APA 25

Más modalidades 21

Implicación Ayuntamiento 18

Calendario 17

Instalaciones y materiales 17

No modificar normativa 14

Premios 12

Monitores deportivos 10

Potenciar módulos 9

Ampliar edades 7

Deporte mixto 5

Implicación de Federaciones 3

Deportes minoritarios 2

Formar profesorado 2

Módulos compartidos 2

Trabajo en valores 2

Excluir deportes colectivos 1

Mejorar programa informático 1

Total 347
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INTRODUCCIÓN
Abordar la Enseñanza y el Saber Pedagógico del profesor (de

Educación Física y Deporte) no es para nada una tarea fácil, en
la medida en que el acto pedagógico es complejo y multidimen-
sional y conlleva varias dimensiones: dimensión histórica, cien-
tífica, política, ideológica, profesional (el saber disciplinar, el sa-
ber didáctico) y personal (el saber humano).

Sin embargo, podremos decir con cierta exactitud que en el
origen –cuando hablamos del origen, estamos abordando la mo-
dernidad, s. XVIII–, y pensando en el momento en que el Estado
asume la responsabilidad por la Educación/Formación. En este
tiempo el Saber Pedagógico del profesor asume la característica
de una pedagogía transmisible –asentada en una visión del cu-
rrículum como “escritura sagrada” o en los “dolores del currícu-
lum” como llamaremos a la tradición–. No obstante, la evolución
social, política, educativa y curricular, llevó otras visiones y cam-
bios materializados en las llamadas Pedagogías Participativas. En
este tiempo surge una nueva realidad, la escuela de masas y el
discurso: igualdad de acceso y de éxito para todos (primer mo-
mento), y ahora un nuevo discurso: una escuela para todos y ca-
da uno (segundo momento).

DESARROLLO
Nuestra reflexión intentará pasar por estos momentos anali-

zando su estructura y contenido e intentando proyectar nuevas
visiones para la Educación Física y el Deporte tomando como re-
ferencia reflexiva la palabra ALTERIDADE…

BIBLIOGRAFÍA
Arendt, H. (2000). La crisis en la educación. En: Cuatro textos excéntricos. Agua del

reloj D”, pp. 21-53.
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colar de 1998-1999 de la universidad de Lisboa. Sociedad portuguesa de las
ciencias de la educación. Compañía que publica portuaria.

Heidegger, M. En el Humanismo, Tiempo brasileño, Río de Janeiro, Brasil, 1995.
Heidegger, M. Para ser y Tiempo, Voces, Petrópolis, Brasil, 2001.
Levinas, E. El ética y el infinito, Ediciones 70, Lisboa, 1988.
Levinas, E. Le Temps et L’Autre, Quadrigue /PUF, París, 1991.
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INTRODUCCIÓN
Este resumen se extrae de una tesis doctoral1 que vino a es-

tudiar la valoración del profesorado del currículum de Educación
Física en el Real Decreto 1345/1991, dictado con la LOGSE, y en
el Decreto nº 112, dictado para la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. De este estudio se extraen interesantes resul-
tados, acerca de la valoración del profesorado del currículum de
educación física, que pueden contribuir al debate y posterior
propuesta de líneas de actuación en la formación de los futuros
docentes de educación física.

MÉTODO
A partir del marco teórico, realizamos un estudio de campo

empleando dos instrumentos: el cuestionario y la entrevista per-
sonal. Diseñamos un cuestionario para profesores que nos pro-
porcionó una información cuantitativa. Estos datos cuantitati-
vos fueron la clave para la posterior realización de entrevistas
permitiéndonos profundizar en los resultados. El proceso de apli-
cación del cuestionario se realizó mediante envío postal con so-
bre prefranqueado de respuesta y el procedimiento empleado
para el tratamiento de los datos consistió en un análisis de fre-
cuencias y porcentajes (SPSS/ PC+).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de la muestra representativa compuesta por

60 profesores de Educación Física de Enseñanza Secundaria
Obligatoria de la Región de la Murcia indican que el modelo
ecléctico de diseño curricular de la Educación Física en la En-
señanza Secundaria Obligatoria dictado a partir de la LOGSE
parece confundir al profesorado derivándose una falta de con-
senso en relación al papel que cumple ésta. Se mantienen pers-
pectivas tradicionales de una “educación físico-deportiva”, a la
vez que los profesores manifiestan estar de acuerdo con una
educación física orientada hacia la salud. Esto puede llevar a
una práctica sin secuelas educativas contribuyendo así a la fal-
ta de relevancia de la educación física escolar y, por tanto, el
cuestionamiento de la validez curricular de la Educación Física

como está ocurriendo en los países de la Unión Europea (Vizue-
te, 2005)2. Por otra parte, muchos profesores no se consideran
preparados para el tratamiento de capacidades expresivas y co-
municativas, encontrando estos contenidos problemas a la ho-
ra de abrirse camino en la educación física escolar. Los juegos
y deportes son los contenidos que mejor lugar ocupan en el cu-
rrículum de educación física, coincidiendo con los datos de
Hardman, 20063. Son los elementos centrales para el profesor
de Educación Física.

CONCLUSIONES
Se requiere la formación de un profesional de la Educación Fí-

sica reflexivo y crítico respecto al currículum, que contribuya a
superar la crisis de identidad que sigue sufriendo esta área y por
lo que se sigue cuestionando su presencia en el currículum es-
colar (Crum, 2006)4. Se necesita profundizar en la idea de una
educación física orientada hacia la salud y formar en ese senti-
do, determinando las competencias del docente de educación fí-
sica en este ámbito. Así mismo, no se termina de aceptar y en-
tender el lugar que ocupan las capacidades expresivas, aspecto
que debe tenerse en cuenta en la formación del profesorado.
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ro-junio 2005. pp. 67-92. Madrid: COLEF.

3. Hardman, K. The situation of Physical Education and Sport in Schools: A World-
Wide View. Conferencia presentada en el I Congreso Iberoamericano del Depor-
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rencia impartida en el I Congreso Iberoamericano del Deporte en Edad Escolar.
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INTRODUCCIÓN
La actividad física y el deporte son objetos de estudio de nu-

merosas disciplinas científicas. El carácter multidisciplinar de
las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CCAFD) permi-
te que sus estudios de grado puedan ser adscritos al área de
Ciencias Sociales o al área de Ciencias de la Salud, como ocu-
rre al adecuar las nuevas titulaciones al EEES. No obstante, las
clasificaciones que han delimitado las disciplinas de las CCAFD
revelan ciertos problemas. Las elaboradas por servicios docu-
mentales no suelen ofrecer una visión integrada del campo de
las CCAFD que les ofrezca una entidad propia y distintiva.
Otras sólo analizan una determina disciplina del campo1, 2. En-
tre las que han abarcado el conjunto de las disciplinas, desta-
ca la clasificación de Delgado y Medina3 pero, a pesar de sus
esfuerzos, suscita algunas dudas. Por ejemplo, parece preten-
cioso considerar el ‘Área Deportiva’ como una gran área, al
igual que las ‘Ciencias Sociales’ o las ‘Ciencias Humanas y de
la Enseñanza’. 

El propósito de este trabajo es identificar y clasificar el con-
junto de las disciplinas de las CCAFD, mediante el análisis de
trabajos publicados en revistas del campo, que permita una or-
ganización útil para otros análisis de producción científica pos-
teriores.

MÉTODO
La categorización de las disciplinas de las CCAFD se realizó a

través de un análisis inductivo o emergente de las disciplinas de
los trabajos publicados en una muestra de revistas científico-
técnicas españolas del campo. En concreto, se analizó un total
de 1.786 contribuciones, publicadas por las 16 mejores revistas
según una evaluación reciente4, en el periodo comprendido en-
tre 1999 y 2005. La codificación de las disciplinas de los traba-
jos se realizó a partir del análisis del título, del resumen y de las
palabras clave. Por último, las disciplinas se distribuyeron entre
las grandes ramas de conocimiento establecidas por el MEC pa-
ra la ordenación de las enseñanzas universitarias5. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La relación de disciplinas y su distribución entre las ramas

de conocimiento se muestra en el Cuadro 1. Se han identifica-
do un total de 32 disciplinas, distribuidas mayoritariamente y
en número similar entre la rama de ‘Ciencias sociales y Jurídi-
cas’ (13) y de ‘Ciencias de la Salud’ (12). En el resto de ramas
figura un número de disciplinas mucho menor, 5 en ‘Arte y Hu-
manidades’ y solamente una en ‘Ciencias’ y en ‘Ingeniería y Ar-
quitectura’.

Entre las 32 disciplinas se encuentran algunas clásicas en es-
te campo de conocimiento, como las especialidades médicas, la

didáctica o la psicología, y otras más novedosas, como la ética,
la museología o la ingeniería. Así mismo, figuran las disciplinas
más genuinas de la actividad física y el deporte, como la teoría
del entrenamiento o el análisis del deporte. 

CONCLUSIONES
– La clasificación resultante del análisis de los 1.786 trabajos re-

coge un total de 32 disciplinas. 
– Las disciplinas se distribuyen entre cinco grandes ramas de co-

nocimiento. 
– La mayoría de las disciplinas pertenecen, en proporción simi-

lar, a las ‘Ciencias Sociales y Jurídicas’ (13) y a las ‘Ciencias
de la Salud’ (12).

REFERENCIAS
1. López, A. y Velasco, A. Breve análisis de la producción científica de la revista

Archivos de Medicina del Deporte. Archivos de Medicina del Deporte, 100, 93-
98, 2004.

2. Ward, P. y Ko, B. Publication trends in the Journal of Teaching in Physical Edu-
cation from 1981 to 2005. Journal of Teaching in Physical Education, 26(3), 266-
280, 2006.

3. Delgado, MA. y Medina, J. Investigación sobre las Ciencias de la Actividad Físi-
ca y el Deporte en la Universidad Española. Motricidad, 3, 131-150, 1997.

4. Valenciano, J., Villalón, M. y Devís, J. Evaluación y clasificación de las revistas
científico-técnicas españolas de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Re-
vista Española de Documentación Científica (en prensa).

5. MEC. Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la orde-
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Cuadro 1. Clasificación de las disciplinas de las CCAFD.
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INTRODUCCIÓN
El deporte, como construcción social, puede transmitir tanto

valores positivos como negativos (contravalores)1. Partiendo de
esta premisa, y amparándonos en la base legal existente, enten-
demos que es necesario desarrollar desde la educación física ini-
ciativas que integren valores positivos, haciendo frente a situa-
ciones deportivas y extradeportivas indeseables desde la filoso-
fía de la no violencia. Los objetivos del presente estudio se es-
tructuraron en tres fases: a) Elaboración de un cuestionario
específico para la evaluación de contenidos educativos de no
violencia (conceptos, comportamientos y procedimientos rela-
cionados con el juego limpio, la cooperación y la competición),
en los tres ámbitos de aplicación: evaluación del profesor, de los
alumnos y del proceso de enseñanza-aprendizaje; b) Preparación
y programación de la intervención educativa en términos de no
violencia; c) Intervención educativa.

MÉTODO
Para el desarrollo, se seleccionó una muestra intencionada

compuesta por alumnos de la ESO del Colegio de Integración An-
tonio de Nebrija (n=201), de edades comprendidas entre 12 y 16
años. 

Las variables objeto de estudio que se emplearon durante to-
do el estudio (elaboración y adaptación de cuestionarios, diseño
de unidades didácticas, pautas metodológicas, etc.) atendieron
a las categorías de no violencia definidas por Mosquera2,3,4, jue-
go limpio, competición y cooperación, y las subcategorías corres-
pondientes.

Un diseño de investigación propio de la metodología selecti-
va de carácter cuantitativo permitió dotar de fiabilidad y de va-
lidez de contenido y constructo al instrumento de evaluación
elaborado (CUS). Para ello, se llevaron a cabo procedimientos de
consulta y análisis de expertos, prueba piloto y análisis estadís-
tico descriptivo. 

Para la fase de intervención y el posterior análisis de los da-
tos se utilizó un diseño pre-experimental, pre-prueba y post-
prueba con grupo control. La intervención se programó sobre seis
semanas en dos grupos (“A” y “B”) para cada curso de la ESO, pa-

ra los que se preparó una unidad didáctica de atletismo con con-
tenidos concretos de no violencia. Para evidenciar diferencias
entre los grupos experimentales y los grupos control se introdu-
jeron variables metodológicas específicas (pautas operativas de-
finidas por Mosquera2) y se administró un cuestionario adapta-
do del código de la no violencia de Mosquera (2004b). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados para la fase de elaboración del cuestionario

(CUS) confirmaron la fiabilidad (0,879) y la validez de conteni-
do y constructo del cuestionario principal.

Tras la intervención educativa y la administración del cuestio-
nario adaptado del código de no violencia de Mosquera4, los re-
sultados indicaron mayores porcentajes finales de conformidad
con aspectos de no violencia en aquellos grupos en los que se
introdujeron pautas metodológicas específicas, aunque en am-
bos grupos se produjeron mejoras.

CONCLUSIONES
El cuestionario elaborado para evaluar conceptos, procedi-

mientos y actitudes de no violencia en los tres ámbitos de apli-
cación (CUS) resulta ser fiable y válido, y es susceptible de ser
utilizado en el ámbito educativo.

Con respecto a la intervención educativa desarrollada, es po-
sible afirmar que la introducción de contenidos de no violencia
en una unidad didáctica es positiva, tal y como demuestran los
resultados. La inclusión de principios metodológicos operativos
permite, además, consolidar los aprendizajes, siendo éste un
ejemplo de aplicación de la filosofía que el profesor debe man-
tener a lo largo del curso de forma transversal.

REFERENCIAS
1. Mosquera, MJ., Lera, A., Sánchez, A. No violencia y deporte, Inde, Barcelona,

2000.
2. Mosquera, MJ. et al. No violencia en el deporte y en la vida. Guía para docentes

y personas interesadas, Xunta de Galicia, A Coruña, 2004a.
3. Mosquera, MJ. et al. No violencia en el deporte y en la vida. Guía para padres y

madres, Xunta de Galicia, A Coruña, 2004c.
4. Mosquera, MJ. et al. No violencia en el deporte y en la vida. Guía para escolares

y personas curiosas. Xunta de Galicia, A Coruña, 2004b.
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INTRODUCCIÓN
Los profesionales de educación física desarrollan en la mayoría

de los casos la enseñanza de los estilos, como si las clases de edu-
cación física fuesen de natación. Esto puede llevar en muchas oca-
siones a que los alumnos no desarrollen una motivación hacia el
medio acuático. El medio acuático ofrece multitud de posibilida-
des para que el alumnado pueda adquirir una motivación hacia él. 

La pedagogía de la natación no consiste únicamente en ense-
ñar por imitación o por repetición de gestos; en la enseñanza se
pretende conseguir que el alumno sea capaz de evolucionar con
absoluta seguridad en las situaciones cambiantes del espacio
acuático (Malamas, 1999). 

MÉTODO
Se ha llevado a cabo un estudio no experimental (transversal

y descriptivo). Las variables utilizadas en el estudio fueron las
siguientes: independiente (curso) y dependiente (motivación).

La muestra objeto de estudio estuvo formada por dos grupos
de secundaria, sumando un total de 38 alumnos/as; uno de pri-
mer curso y otro de cuarto curso, encontrando en ambos grupos
19 alumnos y alumnas indistintamente. Todos ellos son alum-
nos/as del colegio “San Jorge” de La Alcayna (Molina de Segu-
ra), perteneciente a la Región de Murcia. El tipo de muestreo se-
leccionado ha sido no probabilístico de carácter opinático, de-
bido a que los sujetos han sido seleccionados de manera inten-
cionada (Hernández, 1998).

El instrumento utilizado es el cuestionario: “Escala de moti-
vación hacia el medio acuático en estudiantes de secundaria”;
para determinar los niveles de motivación, cómo influye el avan-
ce de la edad y las posibles causas.

RESULTADOS
Los resultados mostraron que la motivación alta hacia el me-

dio en el curso de 1º de ESO era del 63,2% de los alumnos, y la
media, del 36,8%. En el curso de 4º de ESO la motivación alta
era del 36,8%, la motivación media era del 57,9% y la motiva-
ción baja del 5,3%, tal y como se refleja en las tablas 1 y 2.

CONCLUSIONES
En relación con las principales conclusiones obtenidas en la

investigación:
• La disminución de práctica deportiva, en este caso, la activi-

dad en el medio acuático se debe a una baja motivación con
al aumento de edad.

• Más del 50% de los alumnos y alumnas de 4º de ESO sienten
que al principio de la etapa de secundaria estaban animados
por participar en el medio acuático, pero conforme han avan-
zado de curso ha disminuido su motivación.

• En relación a los cuestionarios, la causa más destacada de la
disminución de la motivación es no tener un conocimiento re-
levante sobre los beneficios y aportaciones que tiene el me-
dio acuático en su desarrollo personal e integral. 

REFERENCIAS
1. Malamas, J.P. (1999). Pedagogía de la inmersión. En J.P. Malamas (Ed.). Apren-

der a bucear (pp. 63-101). Barcelona: Hispano Europea.
2. Hernández, F. (1998). Conceptualización del proceso de la investigación educa-

tiva. En L. Buendía, P. Colás y F. Hernández, Métodos de investigación en Psico-
pedagogía. Madrid: McGrawHill.
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Tabla 1. Resultados totales sobre la motivación hacia el medio acuático en
el curso de 1º de ESO.

Puntos % Valor Total % Total
de motivación de motivación

85 100 Nivel máximo

84-64 75 Nivel alto 12 63,2%

63-42 50 Nivel medio 7 36,8%

< 41 < 49 Nivel bajo

Tabla 2. Resultados totales sobre la motivación hacia el medio acuático en
el curso de 4º de ESO.

Puntos % Valor Total % Total
de motivación de motivación

85 100 Nivel máximo

84-64 75 Nivel alto 7 36,8%

63-42 50 Nivel medio 11 57,9%

< 41 < 49 Nivel bajo 1 5,3%

Cuadro 1. Etapas del procedimiento.
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INTRODUCCIÓN
Las actividades fisicas en el medio natural (AFIN) presentan

una serie de características (bondades educativas) que posibili-
tan la humanización de las personas1. 

Para conseguir educar en valores mediante las AFIN es nece-
sario planificar la intervención, determinando como objetivo
prioritario la consecución de un conjunto de valores2; otros ele-
mentos como la metodología, las actividades o los recursos di-
dácticos seleccionados influyen en la consecución de nuestro
objetivo, siendo igualmente necesaria su planificación.

METODOLOGÍA: PEDAGOGÍA DE LA AVENTURA
La forma de llevar a cabo estas actividades es fundamental

para conseguir los fines que pretendemos. Por ello, elegimos co-
mo estrategias metodológicas más afines a nuestros objetivos la
Pedagogía de la Aventura1, y de forma secundaria, la Tarea Mi-
lagrosa3.  

La característica principal de esta pedagogía es que el proce-
so de enseñanza-aprendizaje se convierte en un reto, tanto pa-
ra el monitor/profesor/educador como para el participante:
• El reto del educador: éste concibe la práctica diaria como un

reto cuyo objetivo es la humanización, a través de mantener
viva la ilusión y la mejora de la calidad docente, estructurada
en tres pilares básicos: los conocimientos técnicos, la meto-
dología práctica, y la I+C (Innovación y Creatividad). Persigue
la interacción, prestando especial atención a la creación de
canales de comunicación efectivos que favorezcan las relacio-
nes interpersonales y la empatía entre ambos, y la relación con
todo lo que nos rodea y los que nos acompañan

• La fascinación de los participantes por el reto de los edu-
cadores. Es imprescindible contar con la participación activa
de los participantes, que se constituye como una parte fun-
damental del reto del docente. Para ello se debe auspiciar la
creación de las siguientes condiciones:
– Generar sensaciones de seguridad.
– Favorecer el “sentirse a gusto”.
– Crear espacios, materiales y actividades que inviten a

aprender.

Para abordar de forma práctica esta metodología se estable-
cen 9 pasos metodológicos, que marcan la progresión del apren-
dizaje hacia la humanización. En este artículo vamos a focalizar
nuestra atención en el paso metodológico “actividades de coo-
peración simple”.

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN SIMPLE: 
EL VALOR DE TRABAJAR EN GRUPO  

Las actividades de cooperación simple parten del estableci-
miento de un reto en el que el grupo tiene un objetivo común y

donde es necesario que todos los miembros participen implicán-
dose de forma global (en los aspectos motriz, cognitivo, afecti-
vo y emocional). 

Para enfrentarse a la resolución de estas actividades, los par-
ticipantes deben poner en práctica actitudes relacionadas con la
comunicación, el respeto a las opiniones de los demás, el traba-
jo en grupo (“ayuda y deja que te ayuden”) y la disponibilidad.
Es en el momento de la reflexión final sobre lo sucedido cuan-
do los participantes perciben e interiorizan su actuación respec-
to a sus compañeros, la tarea y el profesor-entrenador. 

Por tanto, las actividades cooperativas en forma de reto po-
nen en juego una serie de actitudes que mediante la reflexión
permiten abordar valores como la cooperación, el diálogo, el res-
peto y la tolerancia.

EJEMPLO DE ACTIVIDAD DE COOPERACIÓN SIMPLE
“La caída del cielo”
Descripción: “Lo que más temían en la aldea de los galos era

que el cielo cayera sobre sus cabezas. Entre todos, tenemos que
evitar que el cielo (colchoneta quitamiedos) caiga sobre la ca-
beza de nuestros vecinos galos. ¿Qué estrategia vais a seguir pa-
ra conseguirlo?”.

Normas: Todos los miembros del grupo deben participar en la
aplicación de la estrategia. 

Aspectos de seguridad: Las personas de las esquinas deben es-
tar atentas para retener la colchoneta cuando cae, en el caso de
que no haya pasado el compañero.

REFERENCIAS
1. Parra, M. et. al. Valores educativos de la aventura interior. Actas I Congreso Inter-

nacional de Educación Física: La Educación Física en el siglo XXI. Jerez. (Cádiz), 2000. 
2. Ruiz, J.V. Pedagogía de los valores en la Educación Física. Ed. CCS. Madrid, 2004.
3. Parra, M. y Rovira, C. La tarea milagrosa. Reflexiones sobre la significabilidad

socio-afectiva de las tareas. Habilidad Motriz, nº 28,  33-47, 2007.
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Foto 1. Ejemplo de actividad de cooperación simple.
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INTRODUCCIÓN
La educación física y deportiva tiene una importante función

en el desarrollo educativo global de los jóvenes escolares. La
práctica de una educación física de calidad estimula el desarro-
llo físico, cognitivo y social de los jóvenes (Duda y Ntounamis,
2003). El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de tres
formas de organización (forma de organización grupal en filas,
grupal en circuitos, y grupal en tareas jugadas) sobre la canti-
dad y la calidad de las repeticiones realizadas por los alumnos
de distinto género, en la enseñanza de tres habilidades atléticas
(vallas, salto de altura y lanzamiento de peso).

MÉTODO
Se realizó un diseño cuasi-experimental intergrupos y se apli-

có una instrucción de nueve sesiones de enseñanza de tres ha-
bilidades atléticas (vallas, salto de altura, y lanzamiento de pe-
so). Se seleccionaron seis grupos experimentales, tres de primer
curso y tres de tercer curso, más dos grupos de control, uno pa-
ra primer curso y otro para tercer curso (n=217). Los niveles de
la variable independiente, forma de organización y estructura de
la tarea fueron: a) organización grupal mediante filas y ejerci-
cios. En ella se utilizaron tres filas con entre ocho y diez alum-
nos en función del número de alumnos que tenía el grupo en
cuestión; b) organización grupal mediante circuitos y ejercicios,
en la que se utilizaron cinco estaciones con entre cinco y siete
alumnos por estación; y c) organización grupal con tareas ma-
sivas jugadas. Las variables dependientes se centraron en anali-
zar el comportamiento del alumno durante la clase de educa-
ción física. Para ello se registraron los tiempos de la sesión, el
número de repeticiones, y la calidad de las repeticiones realiza-
das. Para el análisis de los resultados se realizó un análisis des-
criptivo (media, desviación típica, máximos, y mínimos), análisis
univariante (ANOVA de un Factor), y un análisis factorial (ANO-
VA Factorial).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Al analizar la cantidad de práctica en función del género de

los alumnos se pudo apreciar disparidad en los resultados. A pe-
sar de que no hay diferencias significativas, en las filas y en las
tareas jugadas (Tabla 1), las chicas obtienen tiempos de prácti-
ca superiores a los chicos.

Estos datos corroboran los encontrados en estudios previos en
los que la práctica con circuitos permitía tiempos de práctica su-
periores a los de otras formas de organización (Calderón y Pa-
lao, 2005; Calderón, Palao, y Ortega, 2005; Lozano, 2004; Ver-
netta, Delgado, y López, 1996).

En relación con el número de repeticiones (Tabla 2), las chi-
cas realizan un mayor número de repeticiones que los chicos en
filas y en tareas jugadas. Sin embargo, los chicos realizan más
repeticiones en circuitos. Parece ser que las formas de organiza-

ción en las que se otorga cierta autonomía (tareas jugadas) fa-
vorecen la cantidad de práctica en las chicas.

Al analizar la calidad de las repeticiones (Tabla 3) se observa
que cuando los alumnos practicaron en filas, realizaron repeti-
ciones de mayor calidad tanto en chicas como en chicos (dife-
rencias entre géneros no significativas). Este mayor índice de ca-
lidad pudo deberse a la participación alternativa, al mayor con-
trol del grupo por parte del profesor, y a la mayor cantidad de
feedbacks de tipo específico que el docente daba a todos y ca-
da uno de los alumnos (Calderón et al., 2005).

CONCLUSIONES
En el presente estudio no existieron diferencias significativas

ni en la cantidad, ni en la calidad de la práctica realizada en los
alumnos estudiados. No obstante, los resultados parecen indicar
que las niñas se implican más en la práctica al realizar mayores
tiempos de práctica y repeticiones (al menos en la organización
con filas, y en las tareas jugadas).
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Tabla 1. Tiempo de práctica y género (n=217).

Tipo de organización
Filas Circuitos T. jugadas

Masculino 15,2% 36,8% 21,0%

Femenino 17,2% 33,0% 33,0%

Nota: Porcentaje medio relativo al tiempo total de la sesión.

Tabla 2. Número de repeticiones y género (n=217).

Tipo de organización
Filas Circuitos T. jugadas

Masculino 165,83 347,57 188,62

Femenino 204,27 321,20 212,74

Nota: Valor absoluto medio del número de repeticiones.

Tabla 3. Calidad de repeticiones y Género (n=217).

Tipo de organización
Filas Circuitos T. jugadas

Masculino 46,15% 39,41% 42,05%

Femenino 49,27% 36,01% 35,90%

Nota: Porcentaje medio relativo a la consecución de criterios tiempo total de la sesión.
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INTRODUCCIÓN
En España existe un incremento en el sobrepeso y obesidad in-

fantil en las últimas décadas ascendiendo a un 13,9% de obesi-
dad y un 26,3% de sobrepeso1, 3.

Por ello los maestros y el personal de los colegios tienen que
contribuir en los trastornos de alimentación y la obesidad infan-
til, ya que está incluido por Ley en los objetivos de la Educación
Primaria y Secundaria2.

Sin embargo, el estudio de O’Deal & Suzanne (2006) muestra
que los conocimientos sobre la materia por parte de los profe-
sores son insuficientes. Dado este problema, los objetivos de es-
te estudio son:
– Analizar el conocimiento de los alumnos de Educación Secun-

daria Obligatoria acerca de la obesidad.
– Analizar el grado de conocimiento de los profesores de Edu-

cación Física en Secundaria sobre la obesidad.
– Examinar la actuación de los profesores de Educación Física

en Secundaria con los alumnos para que éstos conozcan el te-
ma de la obesidad.

– Analizar la relación entre la actuación del profesor de Educa-
ción Física y el conocimiento de los alumnos en Educación Se-
cundaria.

MÉTODO
Tras un muestreo intencional se obtuvo una muestra de 296

alumnos de Secundaria y 6 profesores de Educación Física de Se-
cundaria de la Región de Murcia. La muestra fue de tres centros
diferentes, dos de ellos públicos y uno concertado. Las variables
objeto de estudio fueron:
– Intervención sobre la obesidad del profesor de Educación Se-

cundaria Obligatoria.
– Conocimiento de la obesidad en los alumnos de Educación Se-

cundaria Obligatoria.
– Conocimiento de la obesidad en los profesores de Educación

Física en Educación Secundaria Obligatoria.

Se medirán con dos cuestionarios de escala, uno para el pro-
fesor y otro para el alumno. El resultado del cuestionario es una
variable continua de –100 a +100. Se le dio validez de conteni-
do a los cuestionarios llevándoselos a los jueces expertos y rea-
lizando un estudio piloto.

Se pasaron los cuestionarios en los distintos centros, se codi-
ficaron los datos y analizaron los resultados mediante los pro-
gramas Microsoft Office Excel 2003 y SPSS 15.0 para Windows.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se pueden observar entre los profesores grandes desigualda-

des de conocimiento y de actuación. Podemos destacar que los
profesores que obtuvieron mayores resultados en el cuestionario

también los obtuvieron de actuación. Nuestra investigación indi-
ca que el problema no radica en el escaso conocimiento de los
profesores, como muestra el estudio de O’Deal & Suzanne, sino
en la poca implicación de éstos para impartir la materia. Coinci-
diendo con la literatura existente observamos que los alumnos de
Secundaria no poseen conocimientos en este ámbito.

Un resultado interesante es que el profesor de los alumnos con
más nota (52 puntos) ha sacado la menor nota tanto de cono-
cimiento como de actuación y viceversa.

CONCLUSIONES
– Los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria poseen es-

casos conocimientos sobre la obesidad, con una media de
39,53 puntos en el cuestionario sobre conocimientos.

– Los profesores de Educación Física en Secundaria poseen co-
nocimientos mínimos sobre la obesidad, con una media de
72,67 puntos en el cuestionario de conocimientos.

– La actuación del profesor de Educación Física de Secundaria
con sus alumnos es muy escasa, dando lugar a una media de
5,83 puntos en el cuestionario de actuación, con valores en-
tre 1,25 y 8,75.
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Conocimiento Actuación Media de 
Profesor del profesor del profesor sus alumnos

1 80 8,75 25

2 60 8,75 34

3 89 6,25 39

4 57 1,25 52

5 58 1,25 30

6 92 8,75 47

Medias 72,67 5,83 39,53
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INTRODUCCIÓN
El calentamiento es un contenido en la ESO, por este motivo

debe ser conocido por los alumnos y, además, el alumno debe
aprender a ser capaz de practicar individualmente y sin riesgos
su propio calentamiento en la vida adulta1. Sin embargo, poco
es lo que se conoce en relación al tipo y características de ca-
lentamiento que se usan en clases de Educación Física (EF). Por
lo tanto, los objetivos del estudio son:
1. Determinar los conocimientos que tienen los alumnos de ESO

en los institutos de Cabezo de Torres;
2. Conocer de qué manera realizan los alumnos el calentamiento.
3. Estimar qué valoración dan al calentamiento los alumnos de

la ESO de Cabezo de Torres (Murcia).

MÉTODO
La muestra objeto de estudio estuvo formada por 220 alum-

nos de la ESO del colegio Antonio Nebrija de Cabezo de Torres.
El tipo de muestreo fue intencional. Se elaboró un cuestionario
al que se le hizo un test de fiabilidad, además, fue validado por
jueces expertos.

Seguidamente, se pasó a los alumnos. Éste estaba compuesto
por una serie de ítems, los cuales nos daban información sufi-
ciente para saber lo relacionado con el calentamiento que rea-
lizaban los alumnos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este estudio se observó que el 81,8% de los alumnos

sabían realizar el calentamiento correctamente, mientras que el
18,2% no sabía cómo se realizaba, es decir, la mayoría de los
alumnos tenían los suficientes conocimientos sobre el calenta-
miento. El 90,9% de los alumnos sabían que realizar un buen ca-
lentamiento aporta beneficios para la salud, mientras que el
9,1% no lo sabía. Además, se observó cómo el 51,8% de alum-
nos buscaban información sobre cómo realizar en calentamien-
to en Internet; el 18,2% le preguntaban a su monitor, el 2,7%
buscaban información en paneles informativos, mientras que un
27,3% buscaba información en la prensa. También, se apreció
cómo el 44,5% de alumnos realizaban un calentamiento antes
de ejecutar cualquier ejercicio; el 46,4%, a veces, y el 9,1%, nun-
ca lo realizaban. Se observó que el 42,3% de los alumnos creían
que el tiempo correcto para dedicar al calentamiento era de 0 a
10 minutos, el 38,6% contestaron que de 0 a 15 min; el 18,2%,
que deben dedicar entre 15 y 20 min, y el 0,9%, que tenían que
dedicar más de 20 min. Se obtuvo que el 5,0% de alumnos 
realizaban calentamiento de mayor a menor intensidad, el 71,4%
de menor a mayor intensidad, y al 23,6% les resultaba indife-
rente. Estos resultados coinciden con las recomendaciones de

Serrabona et al.2, que explican que los ejercicios que se van a
realizar en el calentamiento no deben producir fatiga y deben
ser progresivos. Se observó que el 100% de los alumnos conocía
que algunos de los beneficios son evitar lesiones y mejorar el
rendimiento. Según Blázquez1, el calentamiento es un proceso
imprescindible antes de realizar ejercicio y persigue los siguien-
tes objetivos: a) mejorar la disposición orgánica al esfuerzo; b)
mejorar el rendimiento; c) prevenir lesiones; d) permitir al orga-
nismo utilizar los procesos metabólicos de forma óptima; e) me-
jorar la capacidad general de coordinar los movimientos; y h) op-
timizar la disposición psíquica al esfuerzo. Demostrándose, así,
que éstos tienen un conocimiento amplio de algunos de estos
objetivos. Por último, el 30,0% de los alumnos creían que reali-
zaban un calentamiento general durante las clases de EF y el
70,0% creía que realizaba un calentamiento específico, depen-
diendo de la actividad. Así, este conocimiento cumple alguna de
las recomendaciones de trabajo presentadas por Weineck3. 

CONCLUSIONES
1. La mayoría de los alumnos creían conocer cómo se reali-

zaba correctamente un calentamiento y sabían que el calenta-
miento podía tener efectos beneficiosos para la salud. 2. Para
obtener información sobre el calentamiento, los alumnos utili-
zaban: en primer lugar, Internet; en segundo lugar, revistas; en
tercer lugar, preguntaban a su profesor; y en último lugar, ob-
tenían la información de paneles informativos. 3. La mayor par-
te de los alumnos creían que un calentamiento normal debía
durar 10-15 min. 4. La mayoría de los alumnos realizaban ca-
lentamiento de menor a mayor intensidad. 5. Todos los alum-
nos sabían que el calentamiento servía para prevenir lesiones y
para mejorar el rendimiento. 6. En la mayor parte de las clases
de EF los alumnos creían que realizaban un calentamiento es-
pecífico, para cada actividad. 7. Los alumnos dieron una valo-
ración media en las clases de EF al calentamiento de entre 5 y
7 sobre 10.
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INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de tres for-

mas de organización (forma de organización grupal en filas, gru-
pal en circuitos, y grupal en tareas jugadas) sobre el aprendiza-
je de contenidos de carácter procedimental, conceptual, y acti-
tudinal, en la enseñanza de tres habilidades atléticas (vallas, sal-
to de altura, y lanzamiento de peso) en función del género de
los alumnos participantes.

MÉTODO
La muestra se compuso de 217 alumnos (101 chicos y 116 chi-

cas) de los cursos 1º y 3º de ESO de un Instituto de Enseñanza
Secundaria de Cartagena. Se realizó un diseño cuasi-experimen-
tal intergrupos pre, post y re, y se aplicó una instrucción de nue-
ve sesiones de enseñanza. Los niveles de la variable independien-
te “forma de organización” fueron: a) organización grupal me-
diante filas y ejercicios; b) organización grupal mediante circui-
tos y ejercicios; y c) organización grupal con tareas masivas
jugadas. Las variables dependientes fueron: a) aprendizaje de pro-
cedimientos (aspectos cualitativos de la técnica). Se registró la
calidad de la ejecución global de las habilidades empleadas para
trabajar en la unidad didáctica; b) aprendizaje de procedimien-
tos (aspectos cuantitativos de la técnica). Se midió a través de la
realización de unos test específicos; y c) el aprendizaje de con-
ceptos y el de actitudes. Se registró a través de dos cuestionarios
diseñados y validados para tal efecto. Como variables de control
se tuvieron en cuenta la asistencia a las clases, el nivel de prác-
tica de actividad física extraescolar, y el nivel de crecimiento (pe-
so y talla). Para el análisis de los datos se utilizó un análisis mul-
tivariante (MANOVA) con medidas repetidas (forma de organiza-
ción x momento de la medición).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En relación con el aprendizaje de la técnica tanto a nivel cua-

litativo como a nivel cuantitativo se puede apreciar (Tabla 1 y
Tabla 2) que fue en la forma de organización con circuitos don-
de tanto los chicos y las chicas obtuvieron un mayor incremen-
to en el pos-test, aunque las diferencias no fueron significativas
(p>0,05).

Tal y como se comprobó en estudios anteriores, Calderón y Pa-
lao (2005), y Calderón, Palao, y Ortega (2005), la cantidad de
práctica que se realiza en los circuitos es superior a la de las fi-
las y las tareas jugadas.

De tal manera que la cantidad de práctica realizada pudo in-
fluir en un nivel de aprendizaje mayor.

En relación con el aprendizaje de conceptos y de actitudes,
tanto chicos como chicas mejoran en las tres formas de organi-
zación. Las mejoras fueron mayores en filas, aunque no se en-
contraron diferencias no significativas.

CONCLUSIONES
No existen diferencias significativas en el aprendizaje de con-

tenidos de carácter procedimental, conceptual, y actitudinal en
función del género de los alumnos. En este sentido, los docen-
tes no tendrán que plantear diferencias de ningún tipo a la ho-
ra de planificar las formas de organización para sus clases de
educación física. 
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Tabla 1. Aprendizaje de técnica cualitativa y género (n=217).

Tipo de organización
Filas Circuitos T. jugadas G. control

mas fem mas fem mas fem mas fem
Pre-test 49,1 38,0 47,4 36,3 53,2 48,4 47,6 35,3
Pos-test 43,1 40,0 51,9 40,8 53,1 43,8 43,7 37,4
Re-test 43,1 41,9 55,3 40,4 49,9 48,4 45,0 35,5

Tabla 2. Aprendizaje de técnica cuantitativa y género (n=217).

Tipo de organización
Filas Circuitos T. jugadas G. control

mas fem mas fem mas fem mas fem
Pre-test 4,80 4,93 5,20 5,15 4,95 4,65 4,97 4,71
Pos-test 4,98 4,76 5,27 5,20 4,97 4,67 5,37 5,25
Re-test 4,93 4,85 5,26 4,63 5,01 4,66 4,90 4,76

Tabla 3. Aprendizaje de conceptos y género (n=217).

Tipo de organización
Filas Circuitos T. jugadas G. control

mas fem mas fem mas fem mas fem
Pre-test 5,77 6,61 7,00 6,85 7,10 7,65 4,38 5,03
Pos-test 7,09 7,39 8,25 7,60 7,65 8,23 4,31 5,30
Re-test 7,59 7,24 8,16 7,30 7,45 8,12 4,56 5,30

Tabla 4. Aprendizaje de actitudes y género (n=217).

Tipo de organización
Filas Circuitos T. jugadas G. control

mas fem mas fem mas fem mas fem
Pre-test 100,5 103,8 105,1 99,8 122,0 113,8 114,7 121,3
Pos-test 129,7 118,0 122,1 115,0 131,8 127,9 124,1 124,4
Re-test 131,7 119,9 122,6 114,6 127,3 124,2 133,0 122,8
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El I Congreso Internacional de Ciencias del Deporte de la
UCAM, celebrado desde el día 2 al 4 de junio de
2008, ha afrontado los retos profesionales que

marca el Espacio Europeo de Enseñanza Superior para
los profesionales egresados de las facultades de ciencias
del deporte.

Por su foro han pasado más de 300 congresistas. Se
han presentado 87 comunicaciones científicas y se ha
asistido a 12 conferencias pertenecientes a cuatro áreas
de las llamadas ciencias del deporte, además de a 4 me-
sas redondas, una por área.

Junto al programa científico, hubo además un com-
pleto programa social, de exposiciones comerciales
y una exposición fotográfica. En este sentido se en-
tregaron 19 premios correspondientes a diferentes ca-
tegorías. 

El Congreso se estructuró en cuatro paneles de ex-
pertos:

1º. En el primero de ellos, sobre gestión deportiva,
se han escudriñado las salidas profesionales de nuestro
sector en base a la actualidad de las titulaciones oficiales
relacionadas con el deporte.

a) Nuestras expectativas laborales, ambiguas e inciertas
están cargadas de ilusión, siempre y cuando aceptemos
el reto de la formación continuada, la especialización y
la superación; las opciones son múltiples: enseñanzas ge-
neral y especial, gestión de la dirección, deporte, acon-
dicionamiento, salud y ocio recreación.

b) En esta línea debemos responder a los nuevos valo-
res sociales y a cómo éstos intervienen en las habilidades
para gestionar RRHH. Para ello, es fundamental estable-
cer canales de comunicación adecuados, tanto ascenden-
tes como horizontales, aprovechando la función de lide-
razgo sobre los profesionales a nuestro servicio. Adaptán-
donos a los tiempos, aprendiendo de los modelos exito-
sos, logremos conciliar la vida laboral con la familiar con
“flexiseguridad”, diversidad y una adecuada gestión de
los talentos.

c) En esta tesitura, estamos preocupados por la situa-
ción actual de las titulaciones deportivas en España. Todo
parece indicar que dejaremos atrás la “confusión y la in-
coherencia” de los procesos de regulación anteriores, di-
lucidando las atribuciones de las federaciones deportivas
a través de su inserción en el Sistema Nacional de las
Cualificaciones Profesionales y de Formación Profesional.

2º. El segundo panel, referente al rendimiento de-
portivo, nos ha acercado a los arcanos del rendimiento
humano, tan próximos tanto a los fundamentos pedagógicos
como a los científicos del comportamiento motor humano.

a) En este sentido, debemos comprender la forma-
ción del licenciado en base a competencias instrumenta-
les interpersonales y sistémicas, teniendo en cuenta que
los alumnos de CAFD no siempre valoran las competen-
cias científicas; sí las capacidades, pero no su medición.

La formación enciclopédica del licenciado le dificulta
centrarse en el cuánto hace uso de lo que sabe. De ahí la
importancia de utilizar la metodología adecuada para or-
denar los conocimientos adquiridos; una metodología en
la que debe primar lo pedagógico por encima de lo norma-
tivo, teniendo en cuenta que los entrenadores profesio-
nales son aquellos que diagnostican, predicen y evalúan
científicamente, sin olvidar la importancia de la toma de
decisiones en la relación entre entrenador y atleta. Huya-
mos pues de las recetas mágicas, pero respetando al en-
trenador artesano, que debe ser estudiado por el éxito de
su metodología, aunque no sea científica.

b) En este sentido, los planes de estudio a los que co-
rresponde del RD, se adaptarán al paradigma de Bolonia,
básicamente en relación a la concreción y aplicación de
créditos ECTS, a los ajustes curriculares y a las compe-
tencias docentes y discentes que asegurarán la calidad del
aprendizaje en relación a las competencias necesarias pa-
ra ejercer profesionalmente la labor de entrenador de-
portivo. Existen ya experiencias exitosas en universida-
des como la de Tras os Montes e Alto Douro (Portugal).

c) Ese mismo reto emerge para responder adecuada-
mente a las exigencias de la ANECA, entendidas como pro-
ceso de optimización y mejora del rendimiento. Ello exi-
ge responder adecuadamente a los distintos procesos de
evaluación (auto evaluación, evaluación externa y eva-
luación final). Además, debe atender y responder a los
distintos bloques: la evaluación de la enseñanza, la orga-
nización, los RRHH, los recursos materiales, la formación
y los resultados.

3º. El tercer panel estuvo dedicado a la salud, don-
de se establecieron las bases científicas que correlacionan
la obesidad con la falta de actividad física. Las condicio-
nes sociales provocan una situación de sedentarismo
que, ligada a la obesidad, representa un problema grave
de salud pública.

a) La inactividad favorece la obesidad, y ésta, cuando
no está acompañada de actividad física, representa un
problema mayor, ya que es necesario practicar deportes
o actividades de intensidad moderada para mantener no
sólo un buen estado de forma, sino para estar más sanos,
aún a pesar de tener algún sobrepeso.

b) Paralelamente, en enfermos de cáncer todos los es-
tudios demuestran que la práctica de actividad física fa-
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vorece la recuperación de la motilidad redundando en
una mejora de la calidad de vida, no existiendo ningu-
na contraindicación descrita para estos enfermos en la
literatura.

c) Por ello, parece ineludible afrontar la cuestión  de
la práctica de actividad física y del deporte regular como
la mejor herramienta de prevención de muchas enfer-
medades y como un idóneo camino para afrontar situa-
ciones como la obesidad, el cáncer, el parkinson, etc.
Desde las ciencias médicas se nos llama la atención en
valorar la vida activa para vivir más y mejor.

4º. Por último, el cuarto panel, referido a la educa-
ción nos platea algunos de los mayores retos para los
profesionales que pensamos que tanto la educación físi-
ca como el deporte tienen un valor educativo, socializa-
dor, y que dota de sentido la vida de muchas personas.

a) La universidad de Bolonia plantea desafíos doble-
mente a la educación física, tanto a las facultades, res-
ponsables de la formación de los futuros profesionales,
como a la disciplina pedagógica que vincula valores de
construcción social en primaria, secundaria y bachille-
rato. En este sentido, el grado de autonomía debe ser al-
to y los procesos de aprendizaje en el ámbito universitario
implican asumir la responsabilidad del proceso por par-
te del alumno, y no sólo del profesor. Por ello, debemos
tender a la autorregulación del aprendizaje, lo que exi-
ge motivación, metacognición, volición y afecto, todo
ello respetando tres fases: planificación, ejecución y
evaluación.

El reto aquí es exigente: garantizar procesos de ense-
ñanza-aprendizaje de alta calidad, y la psicología ofrece
modelos en este sentido.

b) Más  aún, por encima de las causas sociales y bio-
lógicas que determinan enfermedades como la obesidad

mórbida, se encuentran desafíos de mayor calado como
los que plantea la velocidad exponencial que alcanza en
la actualidad la evolución de la técnica, que deshumani-
za al hombre, haciéndonos pesimistas con respecto al fu-
turo del deporte y de la humanidad misma.

La ética del esfuerzo se está desplazando y está sien-
do sustituida por la mecanización y la robótica, colocan-
do al hombre ante el reto del desarrollo tecnológico.

El hombre interviene en la naturaleza de manera cre-
ciente, de tal modo que se hace impensable un mundo
sin tecnología, que lanza a la propia evolución en un
proceso milenario hacia un mundo pos-humano. En es-
ta tesitura, el cuerpo es visto como un envoltorio, como
una limitación que podemos ya sustituir para mejorar
nuestras capacidades a través de la biorrobótica pero que
elimina, junto con el deporte, la posibilidad de desarro-
llo más allá de él mismo.

c) En otro sentido, hablar de calidad de la educación
física es hablar de aprendizaje de calidad, porque es el pro-
ceso que garantiza la transmisión y adquisición de cono-
cimientos. El alumno es el centro del proceso, el cual ad-
quiere la mayor relevancia, no sólo los resultados.

En suma, tanto desde la gestión, la salud, el rendi-
miento o la educación, debemos afrontar los nuevos re-
tos sociales de la posmodernidad, manteniendo al depor-
te y a la actividad física como baluartes y adalides de lo
auténticamente humano.

Así pues, no importa, tal vez, o podemos olvidar, la
razón de su práctica, pero el deporte es, en todo caso, un
elemento esencial del ser humano. Mantener esta pre-
misa es el verdadero reto...

Dr. D. Antonio Sánchez Pato

Coordinador General del Congreso
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NORMAS DE PUBL ICACIÓN 

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

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

Todos los trabajos enviados deberán ser inéditos. No se

admitirán aquellos trabajos que hayan sido publicados to-

tal o parcialmente ni los que se encuentren en proceso de

revisión por otra publicación periódica.

Los trabajos se enviarán a la Secretaría de la revista, pu-

diéndose enviar por dirección postal o por correo electrónico.

Dirección postal: Facultad de Ciencias de la Salud, de

la Actividad 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: aolmedilla@pdi.ucam.edu

Los manuscritos se enviarán acompañados de una car-

ta de presentación, en la que deberá figurar, de forma expre-

sa, la aceptación de las normas de publicación y todas aque-

llas declaraciones juradas que se indican a continuación.

CONDICIONES

Sobre la selección de trabajos. La recepción de los

trabajos se comunicará de inmediato. Todos los trabajos re-

cibidos serán examinados por el Comité Editorial de la re-

vista CULTURA, CIENCIA y DEPORTE, que decidirá si 

reúnen las condiciones suficientes para pasar al proceso de

revisión anónima por parte de al menos dos evaluadores ex-

ternos a la institución editora de la revista, miembros del

Comité Editorial. Los artículos rechazados en esta primera

valoración serán devueltos al autor indicándole los motivos

por los cuales su trabajo no ha sido admitido o, en su caso,

se recomendará su envío a otra publicación científica más

relacionada con el área de conocimiento. Así mismo, los au-

tores de todos aquellos trabajos que, habiendo superado es-

te primer filtro, no presenten los requisitos formales plan-

teados en esta normativa, serán requeridos para subsanar

las deficiencias detectadas en el plazo más breve posible. Si

el trabajo reúne las condiciones suficientes definidas por el

Comité Editorial, pasará al proceso de revisión anónima por

parte de al menos dos evaluadores externos a la institución

editora de la revista, miembros del Comité Editorial. Los au-

tores podrán sugerir cuatro posibles evaluadores pertene-

cientes al Comité Editorial. Las revisiones realizadas por los

evaluadores externos se enviarán en un plazo de entre dos

y cuatro meses. En todo momento el trabajo permanecerá

en depósito, pudiendo el autor solicitar la devolución del

manuscrito si así lo considera oportuno.

Sobre la cesión de derechos. Todos los manuscritos

están sujetos a revisión editorial. Podrán ser admitidos tan-

to artículos originales como revisiones de conjunto, siem-

pre y cuando sean inéditos. Los autores remitirán una decla-

ración jurada de no haber publicado ni enviado simultáneamen-

te el artículo a otra revista para su revisión y posterior publica-

ción. La aceptación de un artículo para su publicación en la

revista CULTURA, CIENCIA y DEPORTE implica la cesión de

los derechos de reproducción del autor a favor de su edi-

tor, no pudiendo ser reproducido o publicado total o par-

cialmente sin autorización escrita del mismo. Igualmente,

el autor certificará que ostenta la legítima titularidad de uso so-

bre todos los derechos de propiedad intelectual e industrial corres-

pondientes al artículo en cuestión. Cualquier litigio que pudie-

ra surgir en relación a lo expresado con anterioridad debe-

rá ser dirimido por los juzgados de la Comunidad Autóno-

ma de la Región de Murcia.

Sobre los principios éticos. Los trabajos enviados de-

ben estar elaborados –si es el caso– respetando las recomen-

daciones internacionales sobre investigación clínica y con

animales de laboratorio. En concreto el RD 944/1978 de 14

de abril y la Orden de recomendaciones internacionales so-

bre investigación clínica y con animales del Ministerio de

Sanidad 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 artículos son

responsabilidad exclusiva de los autores, no comprome-

tiendo la opinión y política científica de la revista.

PRESENTACIÓN

Los trabajos se presentarán mecanografiados en hojas

DIN A-4 (210 x 297 mm) 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 correlativa-

mente en el extremo inferior derecho. Los trabajos tendrán

una extensión máxima de 16 páginas, incluida la bibliogra-

fía. Si los trabajos son enviados por correo postal, se inclui-

rá un disquete o CD formateado para PC con el texto en

un archivo tipo Word. 

Los manuscritos constarán de las siguientes partes:

1. En la PRIMERA PÁGINA del artículo se indicarán los

siguientes datos: título, nombre y apellidos de los autores, refe-

rencias de centros de trabajo u ocupación, nombre comple-

to y dirección del centro donde se ha desarrollado el trabajo

(en su caso), título abreviado (30 caracteres máximo), dirección,

correo electrónico, teléfono y fax para la correspondencia.

2. En la SEGUNDA PÁGINA se incluirá: título (inglés y

castellano), un resumen (inglés y castellano) no superior a

250 palabras y, entre 3 y 6, palabras clave en ambos idio-
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mas. Deberá indicarse la fecha de finalización del trabajo.

El nombre del autor sólo debe aparecer en la primera página, a

fin de poder realizar la valoración imparcial. Se garantiza,

además, que el artículo y el nombre de sus autores goza-

rán de una total confidencialidad hasta su publicación. 

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

posible se evitarán las notas a pie de página, pero en el ca-

so de ser imprescindibles aparecerán en la página corres-

pondiente con un tamaño de letra igual a 10 y se utilizará

la numeración arábiga en superíndice (1, 2, 3, etc.).

4. Citas en el texto y referencias bibliográficas. Se ajustarán

a las Normas de APA (5ª edición). Se recomienda el uso de

citas y referencias de revistas indexadas y libros publicados

con ISBN. No se aceptarán citas ni referencias de documen-

tos no publicados. Las referencias irán al final del manus-

crito en orden alfabético.

Ejemplos de casos:
http://www.monografias.com/apa.shtml

Revistas

Artículos de revistas

Sprey, J. (1988). Current theorizing on the family: An

appraisal. Journal of Marriage and the Family, 50, 875-890.

Ambrosini, P. J., Metz, C., Bianchi, M. D., Rabinovich,

H. & Undie, A. (1991). Concurrent validity and psychome-

tric properties of the Beck Depression Inventory in outpa-

tients adolescents. Journal of the American Academy of Child

and Adolescent Psychiatry, 30, 51-57.

Walker, L. (1989). Psychology and violence against wo-

men. American Psychologist, 44, 695-702.

Libros y otras monografías

Autor(es) personal(es)

Jiménez, G. F. (1990). Introducción al Psicodiagnóstico de

Rorschach y láminas proyectivas. Salamanca: Amarú Ediciones.

Undurraga, C., Maureira, F., Santibáñez, E & Zuleta, J.

(1990). Investigación en educación popular. Santiago: CIDE.

Cuando los autores son 7 o más, se escriben los prime-

ros 6 y luego se pone et al. 

Libro sin autor

The insanity defense. (s.f.). Extraído el 22 enero 2002

de http://www.psych.org/public_info/insanity.cfm

Capítulo de libro

Garrison, C., Schoenbach, V. & Kaplan, B. (1985). De-

pressive symptoms in early adolescence. En A. Dean (Ed.),

Depression in multidisciplinary perspective (pp. 60-82). New

York, NY: Brunner/Mazel.

Shinn, M. (1990). Mixing and matching: Levels of con-

ceptualization, measurement, and statistical analysis in

community research. En P. Tolan, C. Keys, F. Chertok & L.

Jason (Eds.), Researching community psychology: Issues of the-

ory, research, and methods (pp. 111-126). Washington, DC:

American Psychological Association.

Libro o informe de alguna institución

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic

and statistical manual of mental disorders (4ª ed.). Washington,

DC: Autor.

Diccionarios o enciclopedias

Sadie, S. (Ed.). (1980). The new Grove dictionary of music

and musicians (6ª ed., Vol 15). Londres: Macmillan.

Cuando es un diccionario o enciclopedia con un equi-

po editorial extenso, se pone sólo al editor principal, segui-

do por et al.

Informes técnicos o de investigaciones de universi-

dades o centros de investigación

Ravazzola, M. C. (1992). La violencia familiar: una dimen-

sión ética de su tratamiento (Publicación interna). Montevideo:

Red de Salud Mental y Mujeres. 

Medios electrónicos en Internet

Artículo duplicado de una versión 

impresa en una revista

Maller, S. J. (2001). Differential item functioning in the

WISC-III: Item parameters for boys and girls in the natio-

nal standardization sample [Versión electrónica]. Educatio-

nal and Psychological Measurement, 61, 793-817.

Artículo similar a la versión impresa en una revista

Hudson, J. L. & Rapee, M. R. (2001). Parent
¯
child inter-

actions and anxiety disorders: An observational study. Be-

haviour Research and Theraphy, 39, 1411-1427. Extraído el

23 Enero, 2002, de http://www.sibuc.puc.cl/ sibuc.html

Medios audiovisuales

Scorsese, M. (Productor) & Lonergan, K. (Escritor/Di-

rector). (2000)). You can count on me [Película]. Estados Uni-

dos: Paramount Pictures.

5. Tablas y figuras. Deben ser presentadas aparte, inclu-

yéndose una tabla o figura por hoja, con su número y enun-

ciado. En el caso de utilizar abreviaturas, se deberán aclarar

a pie de tabla o figura. Las tablas deberán llevar numeración

y título en la parte superior de las mismas. Las figuras debe-

rán llevar la numeración y título en la parte inferior. En el

caso de no ser originales, aun siendo del mismo autor, se de-

berá reseñar también su procedencia y referencia bibliográ-

fica. Las tablas y figuras se numerarán consecutivamente en

el texto según su ubicación (Tabla 1 o Fig. 1), respetando

una numeración correlativa para cada tipo. 

6. Fotografías. Se recomienda que las fotografías sean

originales, y entregadas en soporte de papel fotográfico o

diapositiva, ya que pueden existir problemas con la publi-

cación de imágenes obtenidas de Internet, o entregadas en

archivos de imagen que no den buena calidad a la hora del

proceso de impresión. En ese caso no serán publicadas. Las

fotografías reciben el tratamiento de figuras, por lo que el

autor deberá atenerse a las normas establecidas a tal efec-

to. Las fotografías enviadas deberán ir acompañadas, en

hoja aparte, del texto y numeración que figurará al pie.



En las fotografías que aparezcan personas se deberán

adoptar las medidas necesarias para que éstas no puedan

ser identificadas. 

El Comité Editorial se reserva el derecho a reducir el

número de tablas y figuras propuestas por el autor si se

consideran irrelevantes para la comprensión del texto. En

este caso se notificará al autor la decisión tomada.

7. Unidades de medida. Las medidas de longitud, talla,

peso y volumen se deben expresar en unidades métricas

(metro, kilogramo, litro) o sus múltiplos decimales.

Las temperaturas se facilitarán en grados Celsius y las

presiones arteriales en milímetros de mercurio. Todos los

valores de parámetros hematológicos y bioquímicos se pre-

sentarán en unidades del sistema métrico decimal, de

acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

ARTÍCULOS ORIGINALES

Los artículos originales contemplarán los siguientes

apartados: Introducción, Método, Resultados, Discusión, Conclu-

siones, Aplicaciones prácticas (si procede), Agradecimientos y Re-

ferencias Bibliográficas. 

ARTÍCULOS DE REVISIÓN

Los artículos de revisión contemplarán a modo de re-

ferencia los siguientes apartados: introducción, antecedentes,

estado actual del tema, conclusiones, aplicaciones prácticas, futu-

ras líneas de investigación, agradecimientos, referencias, y tablas/

gráficos. Se consideran como artículos de revisión aquellos

que analizan, desde una perspectiva histórica, el estado o

nivel 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

críticas 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 nues-

tra área de conocimiento. 

En líneas generales, la estructura podría ser la siguien-

te: presentación de la obra, introducción, contenido del libro,

aportación fundamental, comentarios personales, conclusiones ge-

nerales, bibliografía. Los manuscritos enviados para su pu-

blicación en esta sección tendrán una extensión máxima de

tres páginas ajustadas a las indicaciones realizadas en el

apartado de PRESENTACIÓN.

TESIS DOCTORALES

La revista CULTURA, CIENCIA y DEPORTE, pretende ser

una plataforma de transmisión y divulgación de nuevos co-

nocimientos, por lo que en la sección Tesis Doctorales se re-

cogen aquellas tesis doctorales defendidas en los últimos

años. Los autores deberán enviar la misma ficha técnica

que envían a la base de datos Teseo.

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

apartado se publicarán cartas dirigidas al Director de la re-

vista criticando y opinando sobre los artículos publicados en

los números anteriores. El documento será remitido al au-

tor 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, quedan-

do su redacción sujeta a las indicaciones realizadas en el

apartado de PRESENTACIÓN. Cada carta al director deberá

adjuntar al principio de la misma un resumen de no más de

cien palabras. El Comité de Redacción se reserva el derecho

de no publicar aquellas cartas que tengan un carácter ofen-

sivo o, por otra parte, no se ciñan al objeto del artículo, no-

tificándose 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 Per-

sonal, la Dirección de la revista CULTURA, CIENCIA y DE-

PORTE garantiza el adecuado tratamiento de los datos de

carácter personal. 
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FORMA DE PAGO
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