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En los pasillos, oficinas, cafeterías y campos deportivos de las universidades
se narran maravillosos relatos, experiencias pedagógicas e investigaciones; sin
embargo se escribe poco. La Revista Lúdica Pedagógicaes la tribuna donde se
publican las investigacionesy reflexiones de los profesores y estudiantes de la
Facultad de Educación Física de la Lniversidad Pedagógica Nacional. Como
pionera de la Educación Física en Colombia estamos seguros que tanto profe
sores como estudiantes adelantan proyectos de investigación, tienen aportes y
reflexiones con la posibilidad de publicarse en nuestra revista para compartir
con los educadores físicos de todo el país.

El alfabeto demótico tronco inicial del Español proviene de la cultura feni
cia (consonantes) y de los griegos (vocales).Cinco mil años en la historia de la
cultura es muy poco, por eso no nos extraña que Platón (siglosIV y III a. de C.)
en el Fedón rechazara la escritura porque lesionaba la memoria y perdía la
intimidad el pensamiento; sin embargo, si no fuera por la escritura no conoce
ríamos el pensamiento socrático y platónico a través de los diálogos. Platón
estaba asimilando la escritura como una nueva tecnología de la palabra, así
como en nuestros días hay personas que no acceden al procesador y al internet
por rechazar una nueva tecnología. Vivimos en una cultura con grafía, cono
cemos nuestro sistema de escritura y estamos en un espacio universitario que
según Derrida es "el lugar de la razón" y desde luego de la escritura. No obstan
te, escribir es difícilentre otras razones porque como afirma nuestro gran pen
sador Estanislao Zuleta "escribir es desnudarse".

Cuan fácil sería pa" los historiadores remitirsea los laberintos de los
textos escritos por nuestros ancestros, si todos hubieran dejado huellas de su
cultura. Cuánto no quisiéramos conocer sobre las ideas, formas de vida, senti
mientos e instituciones expresados de puño y letra del indígena más humilde
de nuestros antepasados. Gran cantidad de hechos y realidades de las comuni
dades primitivas no las podemos conocer porque la escritura es un invento
reciente en la historia de la cultura. Se considera que el hombre se comunicó
en un principio por medio de sonidos inarticulados y solo después de mucho
tiempo surgió el lenguaje articulado. No conocemos tan valiosa etapa del as
censo cultural del hombre porquc no existían registros tan ágilesy modernos
como la graoaJora y múltiples formas de la era electrónica.
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Por último, invitamos a todos nuestros lectores a comunicarnos sus opiniones sobre la revista,

además estaríamos encantados de recibir articulas de los destinatarios de nuestro trabajo. No

dudamos que cada día nos llegarán textos y Lúdica Pedagógica pueda reflejar el pulso de una

disciplina tan importante como la Educación Física. Invitamos a dejar huella en la era del compu

tador y la internet, cuando comunicarnos es cada día más fácil.

Hxisten en la Facultad grupos de investigación que tienen interesantes experiencias para comu

nicar a la comunidad universitaria nacional e internacional. Tenemos intercambio con universida

des e instituciones interesadas en la Educación Física, la Recreación y el Deporte. Los escritos

serán conocidos por pares académicos, por tanto estamos convencidos que nos iremos posicionando

como una de las revistas importantes sobre el área.

El Comité Editorial de Lúdica Pedagógica ofrece asesoría y acompañamiento en el proceso de

escritura. Se revisan los originales y se recomiendan cambios de tipo formal o de fonclo. Escribir

exige humildad para aceptar criticas, pero será en última instancia el autor quien fije su posición

sobre lo escrito. Respetamos al autor y al texto, pero naturalmente sugerimos cambios en los

artículos con el fin de lograr el rigor y la calidad que debe tener la revista.

Lúdica Pedagógica a partir del No. 6 se estructuró en secciones: artículos cient!ficoJ)informes de
i111.1l?sligaciól1_Y desarrollo, re.jl.e:>:.iomsoágit/(//es sobre un tópico particulaTj articulos de reuisián _y uanos. Así,

todas las experiencias pedagógicas, las reflexiones sobre la práctica pedagógica ya sea a nivel de

educación preescolar, primada, secundada, universitaria y educación no formal son textos impor

tantes y vale la pena darlos a conocer. Se espera que los profesores y estudiantes sistematicen sus

experiencias y las publiquen. Puig Tcrrater afirma "No sería tan dificil escribir si no se tuviera que

pensar tanto antes". Sabemos que la escritura exige tiempo, que debemos sacri ficar horas de tele

visión, charlas amenas y demás entretenimientos.

MAmo G. LOAIZA PADILLA

DECANO E\ClLTAD DE EDUCACIÓN FíSICA

Invitamos a toda la comunidad académica a escribir, perder el temor que produce la escritura y.
así enriquecer nuestra revista. Estamos seguros que existen valiosos materiales que tendrían su

tribuna válida en Lúdica Pedagógica. En la actualidad estamos iniciando el proceso de indexación

de la revista, con el fin de ajustarla a parámetros internacionales mínimos como: tipo de artículos,

secciones, temporalidad, comité editorial y otros. Si cumplimos con todos los estándares de la

indexación, la revista entra al índice de revistas universitarias internacionales. Tal proceso es

liderado por Colcicncias y la Facultad está interesada en ajustar sus publicaciones a los indicadores

de rigor y calidad en cuanto a publicaciones se refiere.
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*Profesores Facultad de Educación Física, Universidad Pedagógica. -.anona!.

El carácter empírico-analítico de tipo descriptivo (transversal) de este estudio, al parecer de los
primeros en Colombia, proyecta a través del análisi egmentario de los datos, el diseño de méto
dos de entrenamiento específico en el período comperirivo,

Los resultados arrojaron una media de 148.1 P.P.M. para la categoría A DS + / - 17.3; 170 P.P.M.
para la categoría B DS+/- 14.9 P.P.M.; 166.5 P.P.M. para la categoría senior DS+/- 12.7 P.P.M y
162.4 P.P.M. para la categoría C DS +/- 8.8 P. P.1L Respecto a las distancias recorridas la media
para el total de la muestra fue de 10.501.74 metros con una DS + / - 1.554.44; la comparación de
las distancias a través del método manual directo y el de videograbadora arrojaron diferencias

entre el 15% y el 30%. El tiempo real de juego para el total de los partidos fue de 43.3 minutos.

Con la utilización del monitor Polar Heart Rate Vantage XL se grabaron registros de la frecuen
cia cardiaca (p.e.) cada 5 segundos en partidos de competencia de noventa minutos; la muestra fue

de ocho jugadores con edades comprendidas entre 15 y 33 años en las categorías: A , B , senior y

C.

E
Resumen

I presente estudio se realizó en la ciudad de Santa fe de Bogotá, con el propósito de deter

minar el comportamiento de la frecuencia cardiaca en los jugadores mediocampistas durante en
cuentros de competencia, mediante la utilización de un método electrónico no invasivo, se registró
la distancia recorrida mediante un método manual directo (registro sobre una planilla con el siste

ma de campograma rnilimetrado) y un método de videograbadora (registro en pantalla de T.V a
través del VTR).

JULLOORLANDO SÁNCHEZ CARRIT.T.D

OSCARHoRAClO BERNAL*

rendimiento

Frecuencia cardiaca en
elperiodoco~petttwo

en jugadores
nnediocaEnpistas

de fútbol de



El perfil fisiológicodel futbolista, manifesta
do a través de un análisis detallado de las dis
tintas capacidades físicas y biológicas estudia
das, puede describirse analíticamente como el
de un deportista que no debe poseer una po
tencia aeróbica elevada (V02 max = 44-60 ml.
Kg. min 1), así como tampoco distinguirse por
una potencia anaeróbica alactácida, lactácida
o una fuerza explosiva demasiado alta. Otros
concluyen en términos de una buena
explosividad,buena capacidad aeróbica-láctica,

elevada, utilización del glucógeno (0.3-1.7 g/
100g músculo), capacidad aeróbica normal,
buena potencia muscular y práctica de un ges
to muy complejo.

estableciendo relaciones entre sí, con el tiem
po, las acciones de juego, las distancias recorri
das y otras variables con el fin de tener una
mayor comprensión de la actividaddel jugador
durante la competencia.
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Dentro del perfil fisiológico de los jugadores

de fútbol se han estudiado: el comportamiento

del ácido láctico, las concentraciones de

glicógeno muscular, las características de las

fibras musculares, los niveles de torque y el ra

dio de los extensores y flexores de la rodilla, la

potencia aeróbica, la potencia anaeróbica, la

capacidad de aceleración, el consumo de oxí

geno, la composición corporal, el comporta

miento de la frecuencia cardiaca, entre otros;

El fútbol, considerado como el deporte

más popular en el mundo, ha sido motivo de

investigaciones en muchos ámbitos: en lo téc

nico, en lo táctico, en lo psicológico, en lo so

cial, en lo físico etc., dentro de los cuales está

la respuesta del jugador desde el punto de vista

del esfuerzo físico en los partidos de compe

tencia.
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Sin duda, es de gran ayuda conocer cuales son
las frecuencias cardíacas (FC) que alcanzan los
jugadores en competición. Estas varían aproxi
madamente 125 a 200 latidos/minuto en los
delanteros, con una duración que va desde 2
minutos hasta 12 minutos. En defensas y
centrocampistas la FC predominante (30 mi
nutos aproximadamente) se sitúa a nivel del
umbral aeróbico-anaeróbico (150-170 latidos/
minuto), mientras que las FC más altas (hasta

Tumilty, en un estudio de la características
fisiológicas de los jugadores de élite en 1993
establece un promedio de distancia recorrida
de 10.000 m. con variaciones que dependen del
rol del jugador, la táctica y la estrategia.

Winkler pudo determinar las distancias de ju
gadores de la Bundesliga alemana en la tempo
rada 81-82, dentro de un estudio del Instituto
de Ciencias del Deporte de la Universidad de
Gottingan. Los datos se consiguieron con la ayu
da de sofisticados análisis de grabaciones de vi
deo y encontró valores para los centrocampistas
entre 10.726 y 11.490 metros.

que no son detalladas por el análisis de' la dis
tancia cubierta; por ejemplo, aceleraciones, cam
bios de dirección, desaceleraciones, saltos, le
vantarse del piso, etc. Para los jugadores profe
sionales de élite, la duración total de los esfuer
zos a alta intensidad, durante un partido de fút
bol, es de alrededor de 19 piques de velocidad
o sprints, con una duración promedio de 20 seg.
Bauer,G. y Ueberle, H., mencionan un estudio
de Palfai, que midió, entre los años 1960 y 1962,
el rendimiento en carrera de los 22 mejores ju
gadores en 52 partidos de la liga Húngara. Es
tableció para los jugadores de cada demarca
cro n , 2880 m., únicamente para los
mediocampistas, Luego, Palfai, lomó otras
máximas mundiales absolutas superiores a 4000
m., y estos valores se convirtieron en historia
en los últimos 20 años.

LÚDICAPEDAGÓGICA

Según Bangsbo y Cols, "un jugador permane
ce parado o camina durante casi la mitad del
juego, y la distancia total cubierta es alrededor
de 11 kilómetros, que corresponde a una velo
cidad de 7.2Km/h". Aunque este valor refleja
sólo en parte las actividades físicas de los juga
dores, ellos realizan muchas más actividades

En cuanto al promedio de la distancia reco
rrida comparada con la intensidad, es de un 50
a 60.3% con baja intensidad (andar), de 20.6 a
25% a intensidad submáxima (trote) y de un
10.7 a 25% la intensidad se acerca al máximo.
El ítem fisiológico que determina la intensidad
en este estudio es la FC, que describe que du
rante la mayor parte del tiempo (2/3 partes), la
FC muestra valores correspondientes al 85%
del máximo teórico. Teniendo en cuenta los
valores anteriores se podría decir que se anda
entre 4000 y 4500 metros, se trota y corre en
tre 1500 y 2500 metros y se realizan sprints
entre 1000 y 1800 metros aproximadamente.

Las mediciones han demostrado que el tiem

po efectivo de juego, es decir, balón en movi

miento de un partido de 90 minutos es de unos

56 minutos y que los jugadores recorren en este
tiempo unos 8000-11000 metros, en los que
anda, según la posición del jugador, de 17()()-
3000 metros, trota de 4500-7500 metros (o se
corre), y hace sprints sobre HOO-l(j()() metros
(saques dc puerta 3-60 metros). Esto tamhién
lo señala Edgar M., en un estudio de valora
ción de las cualidades físicas en futbolistas Co
lombianos, mediante pruebas de campo, en los
que hace referencia a estudios tIlle discreparon
mucho en cifras sobre promedios que varían
entre 1,6 y 17 Kilómetros. Pero análisis más
recientes y detallados, con metodologías más
sólidas muestran un rango que oscila entre 9.6
y 11 Kms; sin embargo, cabe resallar que di
chos estudios enfatizan en los mediocampistas
como los jugadores que más recorrido realizan
durante los 90 minutos.
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n = Total de la muestra examinada

Tabla No. 1 Características y clasificación de la muestra en Bogotá

Categoría No. de jugadores Clasificación
testiados

A Uno Profesional

B Uno Semiprofesional

C Cinco Amateur

Senior Uno Aficionado

n Ocho Muestra
,

Para el presente estudio, se tomaron ocho ju
gadores de equipos de la ciudad de Bogotá así:

Este estudio encuentra limitaciones en el
orden cultural, pedagógico y económico en
nuestros clubes de fútbol, ya que los recursos
humanos y materiales implican costos adicio
nales. Desde el punto de vista cultural, nues
tros jugadores no aceptan la utilización de apa
ratos durante la competencia; los jueces tienen
prohibido por la FIFA, la utilización de elemen
tos extraños a los autorizados. De cualquier
manera, en nuestro país, se están dando pasos
en investigación individualizada, independien
te de los resultados durante los partidos de fút
bol.

En este estudio cuasi-experimental de tipo
descriptivo (transversal), ha sido de nuestro
interés medir la FC en los futholistas,
específicamente en Jos iugadores mediocarn
pistas en las situaciones reales de juego, es de
cir, en los partidos oficiales de competencia.
Con este estudio, que hace uso de un monitor
que no interfiere con los movimientos norma
les dentro del campo de fútbol, se pretende des
cribir, en Colombia, el comportamiento en ju
gadores de rendimiento, y tener un acercamiento
al tipo y características de trabajo durante la
competencia para generar, con el tiempo, posi
bles métodos interválicos de entrenamiento.

Materiales y métodos

Ali, A. y Farrally reportan una media de la PC
y desviación standard en jugadores
semiprofesionales de 172 +/ - 12, 17G +/ - 9 y
166 +/- 15 pulsaciones por minuto (pPM). en
delanteros, rncdiocarnpistas y defensas respec
tivamente; en jugadores universitarios, 171 +/
- 13, 173 +/- 10 Y 156 +/- 13 PPM. para de
lanteros, mediocampistas y defensas respecti
vamente, y en jugadores recreacionales 173 +/
- 13, 170 +/ - 12 Y162 +/ - 13 PPM para delan
teros, medio campistas y defensas respectiva
mente. El análisis por posición de juego revela
que los delanteros y medio campistas obtuvie
ron medias más elevadas de la FC que los de
fensas.

Con base en los resultados, parecc lógico que
la mayoría de los jugadore!-i alcancen la FC
máxima, ó frecuencias próximas a esta en un
período de tiempo bastante prolongado.
Smodlaka ha demostrado que en los dos ter
cios del partido la FC oscila alrededor del 85°¡(,
de la máxima. Ekblom y Col. han observado
valores similares en jugadores aficionados. Por
tanto es probable que el consumo de oxigeno
durante el partido se aproxime al 70-80% del
VOz máx. Valores sobre el 60-80% del VOl
máx. fueron pronosticados sobre cálculos pu
ramente teóricos por Bosco,

200 lat/min) ó más bajas (hasta 120) han sido
registradas en períodos de tiempo inferiores.
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go (Cronómetros Cassio), hacer el registro de
la distancia recorrida con la utilización de pla
nillasmilimetradas, sistema campograma (cam-

El protocolo durante los partidos oficiales
consistió en colocar el monitor durante el ca
lentamiento, cronometrar el tiempo real de jue-

Categoría N= Muestra N=Población Porcentaje

A 1 16 0.73
B 1 16 0.73

Senior 1 10 0.73
e 5 64 3.67

Total 8 106 5.86

El total de sujetos examinados fue de 15, de
los cuales, para este proyecto se analizaron, so
lamente los resultados completos de 8 de ellos;
los demás se descartaron por falta de colabora
ción de los árbitros, rechazo del jugador, ex
pulsión durante el partido y sustituciones de los
sujetos por parte del cuerpo técnico. La mues
tra final quedó representada por un jugador de
la categoría senior, uno de la categoría A, uno
de la categoría B y cinco de la categoría C. Los
porcentajes respecto al total de volantes de Bo
gotá están consignados en la tabla 3.

Tabla No. 3 Distribución porcentual de la muestra respecto a la
población aproximada de mediocampista en Bogotá

Antes de las mediciones durante los partidos
de competencia, los jugadores se adaptaron al
uso del Heart Ratc Monitor (polar VantageXI"
que consta de una cinta que se coloca sobre el
tórax. En su parte anterior posee sensores yuc
detectan directamente la frecuencia cardiaca y
la emiten a una distancia máxima de un metro

-. a un receptor, reloj, encargado de registrar y
grabar a intervalos de 5, 15 Y 60 segundos),
durante los entrenamientos, con el objeto de
descartar, durante los partidos de competencia,
las sensaciones que psicológicamente pudieran
sentir e influir en su rendimiento deportivo.

Media

e

Senior

B
A

Peso(kg) Talla (m) Edad (años) FC Reposo (ppm)

75 1.71 28 62

80 1.75 21 72
75 1.80 33 60
70 1.76 25 41)
72 1.70 19 57
75 1.84 15 60
(i5 1.70 22 64
62 1.70 19 70

71.75 1.75 22.75 61.63

Categoría

Tabla No. 2 Características generales de la muestra

la frecuencia cardiaca y la distancia recorrida,
se obtuvieron datos generales de su ficha de
portiva. Tabla 2.

LÚDICA PEDAGÓGICA

Todos los sujetos se encontraban en período

competitivo y se desempeñaron como
mediocampistas. Además de las mediciones de



jaron una media de 167.86 PPM (DS+ / - 12.74),
que también corresponde al 85%, y las
descendentes de la frecuencia cardiaca media,
153.64 PPM (DS +/- 12.23) que corresponde
al 77.8%. Tabla 5.

8 UNIVERSIDADPEDAGÓGICA NACIONAL

Respecto a la frecuencia cardiaca máxima teó
rica (Fe. Max. Teo.) para el total de inflexiones,
se encontró una media de 167.86 (DS + /-
12.74) PPM que corresponde al 85% (FC Max
Teo). Las inflexiones ascendentes de la FC arro-

Tabla No. 4 Distancia recorrida durante un partido de competencia

Categoría Primer tiempo Segundo tiempo Total,
(metros) (metros) (metros)

A 6934.41 5076.22 12010.63
B 4913.98 4425 9338.98

Senior 5572.60 5894.4 11467.00
6402.84 6529.56 12932.40
6027.71 4216.92 10244.63

e 3958.04 4252.72 8210.76
5012.30 4435.39 9447.69
4676.31 5685.48 10361.79

Media 5437.27 5064.46 10501.74
u.~. 982.87 878.55 1554.44

A cada jugador se le llevaron dos planillas de
la distancia recorrida y se le grabó el video du
rante la totalidad del encuentro. Empleando la
metodología de Álvarez para distancia rccorri
da, el total de la muestra dejó una media de
10.5 Km. con DS de + / - 1.55 Km. Tabla 4.

1nicialmente los datos fueron grabados en la
memoria del Polar Vantage XL, luego fueron
procesados con la interface en un computador,
para obtener, finalmente, las curvas de frecuen
cia de pulso y, uno a uno cada cinco segundos,
los datos de la frecuencia cardiaca durante los
dos tiempos del partido y el descanso, para cada
jugador.

Resultados y discusión

Los auxiliares y controladores fueron entre
nados durante un período de mes y medio en
partidos de competencia exclusivamente con el
registro de jugaclO1'esmcdiocampistas, hasta
obtener la mecánica, especialmente en el regis
tro manual de la distancia recorrida y la
optimización de la grabación en el video del
sujeto muestra,

po de fútbol dibujado, en el que se consignan
las medidas del campo real de juego y se regis
tran los movimientos del jugador, teniendo en
cuenta áreas de referencia COlTlO el círculo cen
tral y las áreas chicas, El registro se realiza
durante cinco minutos y se pasa él una planilla
nueva), y filmar el partido completo (Camera
Recordcr 8 Sony CCD-F55); con la participa
ción de seis auxiliares y dos controladores.
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con otros estudios es menor en 12.7 minutos.

Tabla 8.
El tiempo real de juego para el total de la

muestra fue de 43.3 minutos, que comparado

Tabla No. 7 Inflexiones de la frecuencia cardi~ca por, categorías durante.

Categoría Ascendentes Descendentes Ascendentes Descendentes
Media y D.S. Media y D.S. %FC Max Teo %FC Max Teo

A 152.8+/-11.4 138.9+/-12.6 79.6 72.2
B 179.5+/-7.3 157.4+/-6.4 90.2 79.1

Senior 173.1+/-6.2 158.9+/-7.8 92.6 85.0
e 166.0+}-6.1 159.3+/-6.0 83.0 79.7

por debajo; la categoría B el 5.2% Y el 1.3%

por encima; la categoría Senior el 7.6% y el 7.2%

por encima; y la categoría C el 2% por debajo, y

el 1.9% por encima respectivamente.

El análisis comparativo de las inflexiones as

cendentes y descendentes a partir de la tabla 7,

con cada una de las categorías mostró lo siguien

te: que la categoría A estuvo el 5.4% Y el 5.6%

T.:'lblaNo. 6 Total de inflexiones de la frecuencia cardiaca por categorías
durante un partido de competencia

Categoría Media (PPM) D.S. (PPM) %FC Max Teo

A 148.1 17.3 77.1
B 170.0 14.4 85.4

Senior 166.5 12.7 89.0
e 162.4 8.8 81.2

Total 161.5 9.6 81.9

porcentaje de Fe. Max. Teo en 4.8 %; el de la

B el 3.5% por encima; el senior 7.1 <Yo por enci

ma y la C 0.7% por debajo. Tabla 6.

Comparando el total de inflexiones de la

muestra con cada categoría, se encontró que el

jugador de la categoría A estuvo por debajo del

Frecuencia cardiaca máxima teórica = 197.25 PPM= 100%. n = 8

Tabla No. 5 Inflexiones de la frecuencia cardiaca del total de la muestra
durante un partido de competencia

Ascendentes %FC Max teo Descendentes %FC Max teo Total % FC Max teo

X=167.86 85 X=153.64 77.H X=167.86 85
DS=+/- 12.74 DS=+/-12.23 DS=+/-12.74

LÚDICA PEDAGÓGICA



5. Un análisis detallado de las intensidades de
la frecuencia cardiaca, observando los sec
tores de cimas y zimas para correlacionarlas
con las acciones de juego y sus respectivas

4. Para la utilización de métodos de video re
comendamos enfocar únicamente y en for
ma constante, cámaras semi y/o profesio
nales ubicadas en el centro de cada mitad
del campo de fútbol.

3. En la aplicación de la metodología, para el
registro en planillas (campograma
milimetrada),de la distancia recorrida de los
jugadores, es recomendable que el campo de
fútbol se demarque en cuadrados de cinco
metros ( 5m2).

2. Tomar una muestra representativa para fu
turos estudios similares en Bogotá.

1. Realizarpruebas de esfuerzo estandarizadas
en el laboratorio a los mediocampistas, para
determinar los valores de frecuencia máxi
ma real.

Recomendaciones

7. La media de la frecuencia cardiaca (167.86
PPM) es menor comparada con el estudio
de AJi.,Farraly.en (173 PPM) 5.14 PPM, la
DS (desviaciónstandar) es apenas 2.44 PPM
mayor.
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6. El porcentaje de la frecuenciacardiacamáxi
ma teórica para el total de la muestra fue del
85% = 167.86PPM ( Pe. Max. Tea. para la
muestra = 220 - 22.75 =197.25=100%).
Para las inflexiones ascendentes (167.86
PPM) del 85% y para las descendentes
(153.64 PPM) 77.8%. Resultados que son
similares a los reportados por Smodlaka y
Ekblom.

5. El tiempo de ascenso y descenso de la fre
cuencia cardiaca osciló entre 5 y 55 segun
dos.

4. La cantidad de inflexiones ascendentes y
descendentes representan los períodos de
recuperación y actividad físicaen proporcio
nes similares.

3. La frecuencia cardiaca se comporta con
Inflexiones ascendentes y descendentes de
acuerdo a la característicaacíclicapropia del
fútbol.

2. La mayor diferencia de pulsaciones por mi

nuto en los valores medios fue de 21.9 entre
las categorías B y A.

l. El comportamiento de la frecuenciacardiaca
de los rnediocampisras analizados, en cuan
to a la media, presentó el mayor valor para
la categoría B ( 170 PPM) Yel menor valor
para la categoría A (148.1 PPM).

Conclusiones

Tabla No. 8 Tiempo real de juego por categrorías I
Categoria Primer tiempo Segundo tiempo Total

A 21.3 22.7 44.0
B 23.1 20.0 43.1

Senior 19.5 21.3 40.8
e 20.8 24.5 45.3

Media 21.17 22.3 43.3
H·"
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6. Practicar a los jugadores la prueba de
Conconi, de campo y laboratorio, con el fin
de ampliar y comparar los resultados con los
trabajos de Vallejo relacionados con los

umbrales aeróbico y anaeróbico.

te la fórmula (Indice = FC final - Fe inicial /

tiempo) y de acuerdo al resultado se podría
establecer la acción del jugador: caminar,

correr o spr111tar.
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intensidades en función del tiempo, posible

mente permitirán diseñar metodologías de

entrenamiento inrerválicos individualizados

o por zonas, de acuerdo a la posición en el
terreno de juego. Por ejemplo, se analiza el

comportamiento de la frecuencia cardiaca

cada cinco segundos durante cinco minutos.

Se calcula el total del número de inflexiones,

se determina el índice de intensidad median-



La diversidad de opiniones sobre la existen
cia o no de investigación en la Facultad, puso
sobre el tapete la conveniencia de conocer su
realidad, a través de un proceso que fuera mu
cho más allá de un inventario de los proyectos
realizados, toda vez que un sector del profeso-

El dilema a resolver

gaciones presentan sus resultados al margen de
los procesos que los generan, ocultando el
desfase entre la teoría y la práctica
metodológica. Se da respuesta a las preguntas
que motivaron el proyecto, a sus objetivos y
supuestos, a la concepción del enfoque
metodológico y a la forma como se desarrolló.

NELLY TERRSA MARl'ÍNEZ M.'"
TULlO ENRIQUE MARTÍNEZv:.

~

INVESTIGACION

PROYECTO DE

DE UN

METODOLÓGICA
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*Profesores Facultad de Educación Física, Universidad
Pedagógica Nacional.

1 Ley 30 de 1992, ley 115 de 1994 y Decreto 272 de 1998.
2 Entendida como "Procedimiento reflexivo, sistemático,

controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir o
interpretar los hechos y fenómenos, relaciones y leyes de un
determinado ámbito de la realidad" ANDER-EGG, EzequieL

** En este proyecto, también participó como coinvestigador, el
profesor Daniel Oliveros Wilches.

La "Caracterización de la investigaciónde losprrife
sores en la Facultad de Educación Física", uno de
los proyectos terminados**, da cuenta de la in
vestigación en esta unidad académica, a través
de un proceso sistemático y un enfoque cuali
tativo.A este proceso se hace referencia en este
artículo, teniendo en cuenta la importancia que
para la Facultad tiene desarrollar actividades
investigativas, y que la mayoría de las investí-

¡:'oio: ;"'1<11;0 G. I ;INtiZ<l Padilltl

Contextualización

A unque I~S exigencias' de investigación', en la universidad son crecientes, en la Facultad de
Educación Física de la Universidad Pedagógica acional u.P.N., solo viene siendo posible, a partir
de los últimos tres años, por parte de su profesorado.

INfoRMES dr INVESTiGACióN y DESARROLLo

PERSPECTIV A
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3 Afirmación sustentada en información procedente del Comité
de Asignación de Puntaje de la Universidad Pedagógica
Nacional.

• Los profesores de la Facultad de Educación

Física (F.E.F.), tienen diferentes concepcio

nes y enfoques sobre la investigación, lo cual

puede estar influyendo en la evolución de la

misma y en que se hayan dado momentos

que no han permitido consolidarla.

• Los profesores de la Facultad de Educación

Física, a pesar de tener titulación de

postgrado, presentan una escasa productivi

dad académica e investigativa.' Sinembargo,

el acuerdo 1444 se ha constituido en un in

centivo para mejorarla.

Una vez definido el proceso metodológico

adecuado, se hizo necesario identificar y clari

ficar los supuestos desde los cuales se partía,

con el fin de establecer los derroteros que orien

tarían el cumplimiento de los objetivos. Tales

supuestos fueron:

Sin embargo, asumirlo implicó resolver la in

certidumbre del papel de la teoría dentro de un

proyecto de investigación cualitativo como este.

Teniendo en cuenta que los objetivos ante

riores perseguían conocer una realidad

invcstigativa sobre la cual se presentaban posi

ciones antagónicas y que el grupo investigador

no podía, inicialmente, aceptar o rechazar, se

escogió la hermenéutica como el método de i11-

ves Ligación más adecuado para el logro de los

objetivos propuestos.

• Precisar las expectativas de los profesores

frente a la investigación.

• Identificar y clasificar la producción

inves tiga tiva.

• Rescatar los hechos más significativos de la

investigación en la Facultad.

LÚDICA PEDAGÓGICA

Comprender las características del entorno

que han influido en la investigación de los

profesores.

•

• Encontrar las posibles concepciones, ten
dencias temáticas, líneas y enfoques de in

vestigación.

• Describir las principales particularidades de
los maestros frente a la investigación.

Para resolver esta pregunta se concretaron los

siguientes objetivos de investigación:

Objetivos y supuestos.

¿Cu{d ha sido la formación investigativa de

los profesores? ¿Cuáles han sido y cómo se han

desarrollado las actividades de investigación en
la Facultad? ¿Cuál ha sido la productividad

investigativa? ¿Cuáles sus temáticas y enfoques
metodológicos? ¿Cómo ha sido el entorno en

que se ha dado? ¿Qué significados y actitudes
se han asumido frente a la investigación? ¿Qué

sentido ha tenido la investigación para los pro
fesores, y por cuáles momentos ha pasado?

) Estos interrogantes condujeron a formular el

siguiente problema de investigación: ¿Qué se
puede decir de la investigaciónde losprofesores de la
Facultad de Educación Física?

rada la negaba. La pregunta que surgió del gru

po investigador fue: ¿Cómo abordar el conoci

miento de un objeto (la investigación de los

profesores) que a la vez se concebía como he
cho y como idea? Si se tomaba como hecho,
podía evidenciarse a través de una verificación

sensible de los productos y resultados; pero

corno idea, implicaba abordar el estudio de otra

manera, a partir de los diversos significados que
se le daba a esta realidad por parte del profeso

rado, tal como puede in ferirse de las preguntas

llLle en el ambiente de la Facultad se escucha

ban y clue se concretaron en los siguientes
in tcrrogantes:



Para complementar la fundamentación

epistemológica del enfoque hermenéutico se

acogieron tres de los planteamientos fundamen

tales de la fenomenología hegeliana, a saber:

Cabe señalar que la construcción de sentidos,

aunque comprende una gran variedad de pos

turas, desde la hermenéutica alemana hasta la

filosofía analítica inglesa, esta investigación se

apoyó en el enfoque sociológico de Weber, que
la concibe como "la ciencia que intenta el en

tendimiento interpretativo de la acción social,

considerando la 'acción' como cualquier com

portamiento humano en tanto que el individuo

actuante le confiere un significado subjetivo".

(Weber, M. Citado por K.arry Kemmis)

Para el desarrollo práctico de este enfoque,

se consideraron las manifestaciones verbales de

los docentes como el hecho humano O signo

que expresaba la idea cllle los profesores tenían

sobre la realidad investigativa de la Facultad.

Así, los textos enunciados oralmente por los

maestros, fueron retomados para develar la

intencionalidad o propósitos subyacentes. Por

tanto, la metodología del proyecto se ubica en

el marco de la ciencia social interpretativa, cuyo

propósito consiste, como lo define Karr W.
Kemmis, en "Develar el significado de las for

mas particulares de la vida social, mediante la

articulación sistemática de las estructuras de

significado subjetivo que rigen las maneras de

actuar de los individuos típicos en situaciones

típicas".(Karr, W y Kemmis J. 1998).

intencionalidad del ser humano como persona

o colectividad" (peresson, Mario. 1994), como

una "interpretación recread ora de una intención

creadora expresada en hechos históricos", y

como el enfoque teórico que soporta la meto

dología de la interpretación, que desemboca

ineludiblemente en la teoría del sentido; por

cuanto la interpretación es, en últimas, sentido

y su medida gira esencialmente alrededor del

lenguaje humano.
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La hermenéutica se asumió como la plantea
Peresson "una lectura (interpretación) de aque

llos signos en los que se expresa la

Cómo se asumió la
hermenéutica

• Existe entre los profesores de la F.E.F. un
pensamiento esquemático y una actitud ne
gativa sobre la investigación

• La cultura del consumismo teonco sobre
Educación Física, Deporte y Recreación de
otros contextos a nivel internacional, así
como los pocos avances tanto en el campo
científico como pedagógico, han impedido
asumir la investigación como una posibili
dad para la construcción de un conocimien
to propio.

• Las discusiones sobre el objeto de estudio
de la Educación Física por parte del profe
sorado, y los conflictos éticos en relación con
la vinculación de los estudiantes a la inves
tigación profesoral, han impedido adelantar
la definición de posibles líneas de investiga-

, ción.

• La investigación por parte del profesorado
en la Facultad se ha quedado solamente en
la orientación metodológica a los estudian
tes, sin avanzar en la construcción, compren
s ió n , o aplicación de los enfoques
investigativos, y menos aún, en el desarro
llo de una propuesta sobre investigación
educativa y pedagógica para Educación Fi
srca.

• J .a tradición del profesor de la F.E.F centra
da en la docencia se ha constituido en una
limitantc para asimilar el nuevo paradigma
del docente universitario, que exige mayor
labor invcstigativa.

• Existe en el entorno de la Facultad una se
rie de factores que han influido negativamen
te en el desarrollo de la investigación.
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En cuanto al lugar de la teoría, en el equipo
investigador surgieron dos posturas: una, que
la teoría apoyase y reforzase las categorías con
ceptuales que fueran surgiendo de la recolec
ción de la información y, la otra, que la teoría
se construyese una vez hubiesen sido elabora
das. Finalmente se decidió por aplicar las dos
opclOnes.

En lo relativo al papel de la teoría, inicial
mente se consideró que el proyecto debía tener
clarificados, y un tanto delimitados los aspec
tos conceptuales que explicaban los supuestos
del proyecto, y a partir de los cuales se elabora
rían las categorías que darían origen a las pre
guntas de un cuestionario. Sinembargo, una
discusión alrededor del mapa conceptual que
se elaboró como base del marco referencial,
condujo a confrontar el papel de la teoría en
los estudios empírico-analíticos frente a los es
tudios histórico-hermenéuticos; discusión y con
frontación que concluyó con la decisión de que
la teoría debía surgir de los datos y no consti
tuirse en el punto de partida para la recolec
ción de los mismos. Cabe señalar que esta pre
ocupación fue una constante a través de todo
el proyecto.

La aplicación del enfoque hermenéutico im
plicó tomar dos tipos de decisiones: una en re
lación con el papel y el lugar de la teoría, y otra,
con los pasos necesarios para resolver las pre
gunlas de investigación, confirmar o rechazar
los supuestos y lograr los objetivos.

la investigación?, ¿por qué se decía esto O aque
llo sobre la investigación?, ¿cuál era la inten
ción que se tenía al hacer los enunciados?, ¿qué
realidad querían expresar con sus palabras?,
¿cómo percibía el equipo de investigación, lo
que ellos pensaban? y ¿qué resignificación se
podía hacer de todo esto?

Los planteamientos teoncos anteriores con
dujeron a que en la práctica, la hermenéutica
se asumiera como el procedimiento que permi
tiría la comprensión de la realidad investigativa
de la F.E.F., a partir de los enunciados verbales
de los profesores. Desde ellos, se trataron de
dilucidar los siguientes cuestionamientos:
¿cómo percibían los profesores el fenómeno de

"Todo comprender científico o no científi
co, presupone una 'pre-comprensión' del
mundo, articulada de antemano
lingüísticamente"(Herrera Daniel, 1993).
Así, la realidad de la investigación para los
profesores de la FE.F es interpretada
lingüísticamente, implicando por tanto una
intersubjetividad pública, que constituye el
sentido de dicha realidad.

•

"Lo presupuesto 'como' suelo de toda expe
riencia y horizonte de todo 'darse' con sen
tido, es el mundo de la vida cotidiana
(Lebenswelt), ljue en este estudio remite al
mundo de la vida académica de los profeso
res, a los significados con que cotidiana
mente se enfrentan en la realidad
investigativa.

•

"El sentido y significado de un hecho, de
una realidad o de una palabra están prede
terminados por su horizonte de donación"
(Hcrrea, Daniel). Para la realidad de la in
vestigación en la Facultad, significaba, que
el sentido de la investigación, para los pro
fesores, como un hecho académico, estaba
determinado por los significados que a ella
se le atribuyeran o se le asignaran. Esta tesis
es contraria a la visión neopositivista, llue
considera que la singularidad concreta pue
de agotarse en los hechos o en las palabras.
En cambio, en este estudio se entiende que
la realidad, (la investigación ele Jos profeso
res de la F E.F.), está determinada por un
sistema de interrelaciones que se establecen
entre los hechos y las palabras.

•
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Categorías surgidas de la información

CATEGORÍAS ASPECTOS O SUBCATEGORÍAS '",

1. Formación.
2. Desempeño.

El profesor como investigador 3. Actitudes asumidas.
4. Productividad.
5. Expectativas y propuestas.

1. Finalidad de la investigación.
Las concepciones de investigación 2. El proceso metodológico.

3. Disposición para investigar.
'l!f4. Socialización de la investigación.

1. Lo organizativo-administrativo. ""

El entorno de la investigación 2. Lo socio-cultural.
3. Lo académico.

I,w

,¡

1. Ingenuidad empírico-biologista.
Momentos de la investigación 2. Preocupación por su institucionalización.

3. Reconocimiento dentro de la Facultad.
1:1

En cuanto a la segunda pregunta: ¿qué infor

mación recoger?, se consideró necesario entrar
a decidir sobre los tópicos de la entrevista al-

La entrevista es una técnica que permite una

relación más directa, una mejor profundización

del objeto de estudio y una mejor concordan

cia entre el sujeto y el objeto de la investiga

ción; mientras que el cuestionario supone de

antemano elaborar categorías explicativas de los

fenómenos, desde las cuales se enfoca el co

nocimiento de la realidad, limitando así la per

cepción de los sujetos sobre dicha realidad, En

estas condiciones, el cuestionario que se había

elaborado fue dejado de lado.

dialógica, interactiva y bidireccional, se restrin

gen. En consecuencia, se hizo necesaria otra,

técnica que permitiera la expresión objetiva de

las vivencias humanas y de sus significaciones.

Se escogió la entrevista abierta.

Una aproximación inicial para resolver la pri

mera pregunta: ¿cómo recoger la información>,
dio lugar a un desacuerdo por parte de los miem

bros del equipo, en relación con el tipo de téc

nica 'lue se debía emplear, pues se venía

implementando un cuestionario, que si bien

contenía preguntas cerradas y abiertas, no era

el procedimiento más coherente con los princi

pios c¡ue sustentan la investigación cualitativa

y el enfoque hermenéutico, en el sentido en que

las relaciones sujeto objeto de investigación, que

se establecen en el enfoque histórico

hermenéutico, a partir de la comunicación

En relación con los pasos que debían seguir

se para resolver las preguntas de investigación,

se encaminaron a resolver las siguientes pre

guntas: ¿cómo recoger la información?, ¿qué

información recoger?, ¿quiénes tenían la infor

mación?, y ¿cómo entender o analizar la infor
mación?
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1. Comprender:se entendió este momento como
un acercamiento a la intencionalidad de los
textos enunciados por los profesores. Me
diante la comprensión se lograron encontrar

El proceso para resolver la cuarta pregunta:
¿cómo entender o analizar la información?,
implicó dos momentos:

Con respecto a la tercera pregunta: ¿quiénes
aportarían la información?, se hizo una selec
ción de un grupo de maestros, que se constitu
yeron en informantes clave. La revisión de su
trayectoria y un análisis del conocimiento que
ellos pudiesen tener sobre la investigación de
la Facultad,permitió decidir que once profeso
res de planta, tres ocasionalesy seis de cátedra
conformaran el grupo de referencia.

título, tema, fccha de elaboración y propósito
del documento.
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Para complementar los tópicos señalados an
teriormente, se determinó recoger información
sobre: identificación,preparación, capacitación
académicay habilidades en el manejo de la in- ~
formática. Asimismo, se hizo necesario reco
ger información sobre la producción académi-
ca y/o investigativaescrita, de los profesores.
Para lograrlo, se aplicó un formato que incluyó

, rededor de los cuales iba a centrarse el objeto
de estudio de la investigación. Se acordó que
estos debían dar cuenta de las experiencias,de
la formación y del desempeño en investigación,
de las actitudes, concepciones y clasificaciones
que de lainvestigaciónse podían hacer,asícomo
de los tipos de investigación y las posibles lí
neas de trabajo que se habían implementado
en la Facultad, el desarrollo de la investigación,
y las dificultades que el entorno había presen
tado, a partir de lo cual se detectarían expecta
tivas y formularían sugerencias.

1'010: Malio G. rJioiza Padilla



2. En cuanto a la productividad académica e
investigativa, desde 1936 hasta 1999, los
profesores mencionaron 90 textos escritos
como producto de su trabajo investigativo;

1. Efectivamente, los profesores tienen dife
rentes concepciones de investigación, que
se evidencian en la práctica y que conducen
a identificar tres momentos fundamentales
de la investigación durante los 65 años de la
existencia de la EE.F.,: Ingenuidad empirico
analítica (desde 1936 hasta cerca de 1984);
preocupación por su institucionalización.En
este momento se ubican dos fases: interés
relativo por la comprensión, y
concientización de la importancia, (hasta
aproximadamente 1997).Un tercer momen
to, de reconocimientodentro de la Facultad, a partir
de 1997, hasta el presente. Con respecto a
las concepciones de investigación, (ver cua
dro), se pudo confirmar que son diversas;
desde las más sencillas, esquemáticas y
globales, hasta las más científicas o metódi
cas.Sinembargo no puede inferirse nada so
bre su evolución.

Para lograr tal propósito se procedió a una
confrontación entre estos y las categoríaspare
cidas. El resultado fue que:

Comprobación de los
supuestos

producción se dio en distintas circunstancias.
de un entorno influenciado por modelos cultu
rales de investigación y docencia, y configura
do por unas políticas, una organización
institucional y unas condiciones socio cultura
les y académicas específicas; esto muestra que
tanto las concepciones y disposiciones del pro
fesor como el entorno han sido cambiantes en
el tiempo, permitiendo identificar ciertos mo
mentos diferentes en el desarrollo de la investi
gación.
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El profesor de la Facultad de Educación Fí
sica desde su formación, su concepción de in
vestigación y su actitud investigativa, ha desa
rrollado experiencia y una producción relacio-

. nada con la investigación. Dicha experiencia y

La lógica conceptual elaborada, con respecto
a la interrelación de las categorías, se enuncia

en los siguientes términos:

2. Tomar distancia: este segundo momento im
plicó situar cada una de las categorías ante
riores en un horizonte de sentido más am
plio, someterlas a juicio,y establecer nuevas
relaciones entre ellaspara encontrar sus afi
nidadesy diferencias.A partir de esto se hizo
una conceptualización y recategorización de
la información, y se analizó mediante elpro
cedimicnto de la "narrativa analítica"
(Thomas y Nelson), que consiste en asumir
cada categoríacomo un campo temático con
formado por varios aspectos o subcategorías,
y construir un texto interpretativo apoyado
'en frases testimonio y en referencias teóri
cas, para mayor amplitud. La
recategorización de la información se con
cretó, finalmente, en cuatro categorías a sa
ber: el profesor como investigador, las con
cepciones de investigación, el entorno de la
investigación y los momentos de su desa
rrollo. Estas categorías comprenden los as
pectos o dimensiones que se muestran en el

cuadro de la página anterior.

los diferentes sentidos que los profesores

asignan a las respuestas, así como concretar

unas primeras agrupaciones o categorías, a

saber: experiencia, líneas y clasificación de
investigación, enfoque y conceptos, docu
mentos elaborados por los maestros, que
ellos consideraban relacionados o ser pro
ducto de investigación, actitud y resisten
cias frente a la misma, entorno en que se ha
dado, desarrollo que ha tenido, y propuestas
para mejorarla.
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El desarrollo de esta investigación fue para el

grupo un verdadero proceso de formación teó

rico-práctico en investigación cualitativa, al

posibilitar la confrontación entre lo que se con

cibe metodológicamente y lo que se hace para

resolver las preguntas de investigación, parti

cularmente desde un enfoque hermenéutico.

Tanto la formación personal del equipo in

vcstigador como sus concepciones, creencias y

experiencia, al mismo tiempo quc se e: mstitu

yen en cierto obstáculo para el desarrollo de la

investigación, representan fortalezas que ayu

dan al mejoramiento del equipo y de la investi

gación.

Los resultados muestran que los tiempos asig

nados para realizar investigación no correspon

den con los tiempos requeridos realmente para

desarrollarla. Estos últimos deben ser más am

plios para comprender, analizar y sistematizar

los fenómenos que se estudian en el proceso.

cialmente en lo relacionado con los aspectos

socio culturales que rodean la Educación Físi

ca.
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4 Por el cual se dictan disposiciones en materia salarial y
prestacional para los empleados públicos docentes de las
universidades públicas de orden nacional.

Para que la práctica investigativa se cualifi

que, los profesores de la Facultad, requieren de

una muy buena formación y capacitación en la

aplicación de los métodos cualitativos, espe-

La aplicación estricta de una metodología casi

nunca se da, pues ella se va construyendo a

partir de las exigencias del objeto de estudio,

siempre con la posibilidad de corregir el cami

no, sin perder las directrices que se pretenden

alcanzar.

A manera de conclusiones

4. Las discusiones sobre el objeto de estudio

en Ed ucación Fís.ica, así como el

consumismo teórico de contextos interna

cionales, fueron corroborados como obstá

culo para investigar.

3. Con respecto a los factores del entorno que

han rodeado la investigación, se confirmó

la existencia de condiciones negativas en tres

aspectos: administrativos, socioculturales y

académicos. Entre estos, los que más se

destacan son: el tradicionalismo docente, que

ha llevado a enseñar a los estudiantes meto

dología de la investigación, peto no a apli

carla; falta de una política de formación y
capacitación en el área; ausencia de apoyo

financiero, así como cierta apatía para reali

zar investigación.

el 63%, después de 1993, es decir, posterior

a la promulgación del Acuerdo 1444 de

1992,4 que parece haberse constituido en

incentivo. Cabe señalar que tal productivi

dad está relacionada con la concepción de

investigación que cada uno dijo tener.



En los Lineamientos Curricularesdel área de
Educación Física, Recreación y Deportes; tex
to editado con posterioridad a la expediciónde
la resoluciónen mención, se recopilanlos apor
tes teóricos de los participantes en el proceso
de redacción de la resolución 2343. En dicho
libro se señalan los criterios del diseño curricular.
Allí se destaca que "la comprensión y el desa
rrollo actual de la Educación Física son resul
tado de una evolución y construcciónhistórico so
cial". Además, se considera que la propuesta
"requiere comprender la pluralidad de puntos
de vista o enfoques de la Educación Física, la
necesidad de construir nuevos paradigmas y
superar los que representan un obstáculo, en
un ambiente de diálogo de saberes"
(Lineamientos Curriculares 2.000. Educación
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* Profesor Facultad de Educación Física. Universidad Pedagógica
Nacional.

1 Resolución Número 2343 de junio 5 de 1996. Serie Docu
mentos Especiales; Ministerio de Educación Nacional.

Durante los años 1995 y 1996, el Ministerio
de Educación Nacional (M.E.N)reunió un gru
po de investigadoresy asesores externos al Mi
nisterio, entidades, instituciones y educadores,
con el fin de aportar y sugerir en la construc
ción de la Resolución 2343, que fue expedida
en junio de 19961•Por medio de la cual se adop
tó un diseño de Lineamientos Curriculares, y
en particular, estableció los indicadores de lo
gros curriculares para la educación formal, en
la que se incluyen los del área de Educación
Física

DANIEL OLIVEROS WILCHES*.

El propósito de este articulo es identificar lascategoriasde diseño de los indicadoresde logros
dei área de Educación Físicay mostrar cómo su origen atiende diversaspolaridades;casi siempre
teóricas, que no se reconocen desde la práctica de la Educación Física.

Foto: Ah'aro Qlliroga

Educación
Física?

en

¿Qué señalan los
indicadores de logros
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• La cultura física de Lev Matviev y Caridad
Calderón.

• La educación por el movimiento de Jean
Leboulch.

• El hombre en movimiento de José María
Cajiga!'

• El cuerpo y el juego de Ommo Gruppe.

Se destacan, además de las tendencias prácti
cas y de los objetivos, las corrientes
epistemológicas que han circulado en el proce
so de construcción del objeto de estudio de la
educación física:

Seresumen luego,en elproceso de fundamen
tar la propuesta curricular, los objetivos que se
ha propuesto la Educación Física escolar, y se
mencionan los siguientes: la contribución a la
formación integral del ser humano, la educa
ción del movimiento, las capacidades
psicomotrices y físicas, la salud, la formación
de valores sociales, éticos y estéticos, la for
mación de hábitos de ejercicio e higiene, el
aprendizaje de prácticas deportivas y recreati
vas, el uso del tiempo libre, el desarrollo de la
capacidad física,y la formación para el manejo
postural. Sobre estos objetivos no se sabe cómo
se resumieron, ni cómo funcionan en la reali
dad de la práctica pedagógica. Tampoco se dis
tinguen los objetivos específicos de la E.F., de
los propiamente educativos (instrumentales).

nota una repetición de subtemas; por ejemplo,
se menciona la condición física y luego se des
taca el mantenimiento de la forma y la salud.
A pesar de recuperarlos como temas de la E.F.,
al final, cuando se redactan los indicadores, no
se encuentran ni se consideran como parte del
proceso en todos los niveles. De igual manera
los términos resistencia, fuerza, agilidad, velo
cidad, etc.; que corresponden a la condición fí
sica no se destacan, ni se espera que se traba
jen en los distintos niveles.

LÚDICAPEDAGÓGICA

Foto: Alvaro J Gracia Díaz

Sobre tales categorías no se menciona cómo
se definieron, ni tampoco si el listado represen
ta una cierta evolución de las tendencias. Se

• La expresión corporal, las danzas y las re
presentaciones artísticas.

• La estética corporal, el mantenimiento de la
forma y la salud.

• La psicomotricidad.

• Las actividades recreativas y del tiempo li
bre.

En el planteamiento histórico se presenta una
evolución de la educación física escolar, a par
tir de las regulaciones o legislación pertinente.
En tal recuento se mencionan las categoríasque
teóricamente se descubren en los documentos.
Además, se citan algunas tendencias, que desde
la práctica de la escuela, han presentado los si
guientes énfasis:

• La enseñanza y práctica del deporte y la con
clición física.

Este espíritu de aceptar diferentes alternativas
sobre la E.F., se puede considerar cumplido,
pues en la conformación del grupo se tuvo en
cuenta la heterogeneidad de puntos de vista.

Física, Recreación y Deporte; Ministerio de
Educación Nacional jul. p.15).



Se menciona en los lineamientos, la teoría de
Parlebas como una concepción influyente. Sin
embargo, sus consideraciones no tuvieron un
gran impacto en la práctica de los profesiona
les en E.F. En cambio, no se destacan a
MacClenaghany Gallaghue, que sí han origina
do una tendencia hacia el desarrollo de los pa
trones motores (fundamentales por ejemplo) y
deportivos. De otro lado, se menciona a
LeBoulch y su educación por el movimiento,
pero se olvida a Pick y Vayer,quienes sí marca
ron la E.F. con sus categorías de construcción
del esquema corporal, las nociones de tiempo y
espacio (Cajigal las recogió), las conductas
motrices de base (coordinación y equilibrio),las
conductas perceptivo motoras, entre otras; que
dieron la orientación desde la Psicomotricidad

(fuerza, velocidad, resistencia, etc.; clasificadas
en condicionales, coordinativas y mixtas). Esta
propuesta no se considera, como ya se mencio
nó; tales temáticas se olvidaron en el proceso
de construcción.

Foto: Mano c. Lo"iza Padilla
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La teoría de Caridad Calderón, mencionada
como una tendencia influyente posterior a
Cajigal,está centrada en el desarrollo motor y
en el desarrollo de las capacidades motrices

La influencia de Cajigal,desde la considera
ción de tres instancias vitales: "el yo, el mundo
de los otros, y la realidad de las cosas"
(CA.JIGAL,José María. 198'1),no se manifics
ta en los currículos escolares, en donde abun
dan los deportes. El mismo Cajigaldeclara que
en efecto el cuerpo es: "la entidad mediante la
cual el niño empieza a encontrarse consigo mis
m?, a reflectar sobre sí mismo, a
autocomprenderse, a autorregularse;la relación
primitiva y permanente con el cosmos, la pro
pia existenciaespacialy temporal en el mundo;
el medio de lograr el trato y el dominio sobre el
mundo; y la relación cualificada, personal,
libidinal con el otro". Sin embargo, éstas no
son reflexiones que orienten la práctica de los
profesores de E.F., frecuentemente. Así, se ve
el cuerpo, junto al movimiento del hombre y el
hombre en movimiento como las categoríasque
Cajigal propone. Esta tendencia teórica, se
confirma en los linea-mientos, cuando el texto
enfatiza la relación con el medio, la organiza
ción del tiempo y del espacio y la formación
técnica.

En relación con estas tendencias teóricas, se
menciona su influenciaen los currículos de for
mación de profesores y en las prácticas escola
res. Sin embargo, cada una de estas líneas de
pensamiento merecería un análisispara estable
cer su posible participación.

• La experiencia corporal de Jean Barrean y
J can Morneau.

• La conducta motriz o acciónmotriz de Pierrc
Parlebas, y

El deporte de Haag, Maul, Gruppc y Ritner.•

El movimiento como acción de Kurt Meinel.•
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Al referirse a los procesos de formación, se

establece un esquema de procesos, componen-

• Recreación.

• Lenguajes y expresión corporal.

• Técnica y tecnologías de prácticas (corpo

rales, lúdicas, artísticas, deportivas y de tra

bajo).

• Ubicación en el tiempo, en e! espacio y en e!

medio ambiente (orientación en el mundo y

en condiciones del ambiente).

• Interacción social a través del cuerpo (uso

social del cuerpo, concepciones y prácticas

éticas, comunicativas y comprensión social

del cuerpo).

• Ser cuerpo (conocimiento, cuidado, desarro

llo, mantenimiento, expresión, valoración del

cuerpo).

Finalmente, los lineamientos reseñan que la

educación física se concreta en procesos, ya que

"la Educación Física ha tenido en el proceso, e!

principal fundamento en la formación del estu

diante" (Arnold). Los procesos que se identifi

can son:

• La dimensión lúdica, en la que se destaca la

creatividad, la expresividad, la experiencia

de la norma, la diversidad cultural, la

agonística y el tiempo libre.

• T.a dimensión corporal, en la que se incluye

el movimiento y la acción motriz.

También se considera en los lineamientos, el
desarrollo humano en dos dimensiones parti

cularmente:

distintos a los del movimiento, que pueden ser

educativos o de escolarización, deseables pero

no estrictamente educativos.

LÚDICA PEDAGÓGICA

En el campo de la E.F. o del movimiento,

por tanto, se tendrá que considerar lo activo,

seguir procedimientos de acuerdo con reglas,

una acción crítica inteligente, y unos niveles

de competencia (saber hacer algo con relativo

éxito). ¿Acaso no es lo que interesa en la clase

de E.F.? Siempre la E.F. ha buscado usos

instrumentales de! movimiento para promover

objetivos extrínsecos a ella, pero es tiempo de

admitir los que le son intrínsecos y que se dan

"en el movimiento" y, en consecuencia, saber

"acerca del movimiento"." Aprender y saber

destrezas, saber moverse en diferentes contex

tos y poder expresarse moviéndose son tareas

que no puede olvidar la E.F. desde la perspec

tiva de Amold. Lo otro es dedicarse exclusiva

mente a lo instrumental, cumpliendo objetivos

Hacer algo en el mundo de un modo inten

cionado, más que pensar simplemente, o pro

porcionar una información o reflexionar so

bre el mundo.

•

• Acción, no simplemente o solo pensamien
to o creencia.

Práctica, no simplemente teoría; o al menos

no solo por la teoría.

No se debería olvidar que el saber de la E.F.

hoy en día se considera también un "saber

C01110". Es decir, como lo explica Arnold, un

conocimiento Cjue se diferencia del saber

proposicional o "saber que" y que se interesa

en:

a la E.F., durante un tiempo, y que se conside

raron sagradas para las clases de E.F. de prima

ria hace algunos años. Se podría decir otro tan

to del archivo sobre experiencia corporal de

Jean Barreau y J ean Morneau, pues su impacto

en la tarea de los docentes no ha sido

rcferenciado ni conocido. Es una postura teó

rica, critica, valiosa pero aún en perspectiva de

ser llevada a la práctica.
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En el próximo futuro, la tendencia educativa
que se viene desarrollando sobre las competen
cias exigirá de la E.F, otra propuesta. Hasta el
momento no se discute sobre competencias
motrices o de movimiento, pero si se promue
ven las cognitivas, las comunicativas y otras.
Quizás, los lineamientos se conozcan antes de
las conclusiones, a diferencia de lo que sucedió
con los indicadores de logros.

La lectura que se hace de los indicadores es
distinta a la pretendida por los autores. Esto
puede suceder porque en la práctica se consi
deran otras categorías de análisis diferentes a
las formales teóricas. Además, se encuentran
algunos vacíos, como por ejemplo, la carencia
de una propuesta de desarrollo de las capacida
des motrices, o condición física, asunto que ya
tiene una visión científica desarrollada.

En síntesis, los logros se desarrollaron desde
las categorías planteadas en el proceso de dis
cusión sobre los fundamentos de la educación
física, (proceso en el que participaron muchas
personas tratando de dejar su criterio de ver
dad plasmado en el texto), con gran influencia
teórica, a veces incompleta sobre el significado
y sentido del movimiento humano en la prácti
ca educativa.

• Desarrollo social y moral: reglas, valores y
roles.

• Desarrollo personal desde la corporeidad.

• Desarrollo cognitivo o del pensamiento.
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• Salud.

• Desarrollo de capacidades motrices y con
dición física (incompleta)

• Desarrollo motor: patrones de movimiento
y deportivos.

Todas las categorías anteriores se utilizaron
como referentes para el diseño de los logros en
educación física. Cuando se examinan los
indicadores.de logros propuestos en el decreto
mencionado, desde una mirada profesional y
académica universitaria, y sin tener en cuenta
los anteriores referentes (experiencia realizada
con estudiantes de la clase de Análisis del mo
vimiento de la u.P.N., 2001.), se encuentran las
siguientes categorías:

• Lenguajes y expresión corporal.

,
• Interrelación social-cultural.

Formación y realización técnica.•

Organización del tiempo y el espacio.•

• Desarrollo físico y motriz.

Al final del documento de Lineamientos
Curriculares se da un ejemplo de estructura de
plan de estudio y se utilizan las siguientes cate
gorías:

• Recreación lúdica.

Expresión corporal.

• Interacción social.

• Formación y realización técnica.

Organización del tiempo y del espacio.

Desarrollo físico y motriz.•

tes y perspectivas de logro que se sintetizan en

un cuadro, que podría entenderse como la ma

triz para el diseño de los logros presentados pos
teriormente.' En este cuadro se presentan las
siguientes categorías:
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Este es el caso particular del deporte escolar,
víctima de las ligerezas y la total ausencia de
una conciencia crítica frente a la pertinencia en
la asimilación de los cambios efectuados en el
deporte espectáculo, profesional y de rendí-

Corresponde a este espacio de reflexión, aler
tar sobre la poca claridad y atención, que en
nuestro contexto se posee, sobre los intereses
que mueven a cada una de las modificaciones
normativas o de estructura que se realizan a
nivel del deporte profesional de espectáculo, y
como consecuencia de ello, a su menuda trans
ferencia y asimilación automática, sin el menor
reparo, por parte de otras instituciones con in
tereses, peculiaridades y proyectos totalmente
ajenos a los buscados en el deporte espectácu
lo.
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* Profesor Facultad de Educación Física. Universidad Pedagógica
Nacional.

Es clara, por ejemplo, la intervención que
desde los intereses de empresa se ha realizado
en los últimos años en el deporte profesional
espectáculo. Las modificaciones normativas
realizadas van en la dirección que se le ha
predeterminado al deporte como objeto de
consumo y fuente de capital. No corresponde
a este espacio entrar en la discusión de lo
favorable o desfavorable de dicha intervención,
pero si dejar en claro que, las federaciones y los
comités olimpicos han sido configurados en las
últimas décadas desde dichos intereses, como
consecuencia de la poca atención y protección
que prestan los Estados.

1parecer, ya es un hecho que el deporte al igual que las ciencias y el trabajo, ha generado
en su interior profundos procesos de diferenciación que han dado paso a variadas maneras de
apropiación con base en los intereses de las instituciones que lo intervienen. Es por ello que hoy
en día es posible reconocer en el contexto global, la existencia del deporte de elite, rendimiento,
profesional o de espectáculo, el deporte escolar, y el deporte comunitario; cada uno de ellos con
una estructura y función, acorde con determinadas aspiraciones humanas hacia el bienestar.

FARID SALGADO*A

escolar.

del deporte

Reflexiones acerca

REflEXioNES ORiGiNAlES
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Si no reconocemos el contexto y la naturale

za en la que surgen las ideas, fácilmente, aun

que de muy buena fe y con las mejores inten

ciones, podemos entrar en procesos dogmáti

cos y de adoctrinamiento. No olvidemos que la

historia está cargada de hechos lamentables, ins

pirados en el desconocimiento de los límites que

tienen las ideas y su capacidad de apoderarse

de la voluntad de los individuos, y así, conver

tirlos en instrumentos. Nuestro conflicto arma

do interno es una prueba de ello, e igualmente,

guardando las proporciones, nuestras prácticas

gicas, sino que debería pensarse trans

versalmente junto al desarrollo de las habilida

des de pensamiento, configuración de la

autoestima y el carácter, las formas de relación

y proceder frente al proyecto social propuesto,

la capacidad de control y de las emociones,

maximización del goce y la posibilidad de éxi

to y encuentro con experiencias auténticas de

vida.

Foto: Ricardo Neme Barrero
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Se corre el riego de fracturar o negar el desa

rrollo de modelos de interacción que se ajusten

mejor a las específicas peculiaridades, sentidos

y procesos de la institución escolar, si transfe

rimos -acuñamos-, sin ningún tipo de adecua

ción, los modelos que se generan en el deporte

espectáculo. Advirtiendo que no se debería re

ducir el término adecuación únicamente al ma

terial deportivo y características morfo-fisioló-

Al igual que el dinero, parece ser que el deporte

dejó de ser un medio creado y orientado por los

, hombres, para convertirse en un fenómeno con

capacidad de reproducción y crecimiento

propio, sin darse mayores explicaciones sobre

la manera como se las arregló para

transformarse en fin. Sería interesante conocer

los argumentos de quienes afirman que

modificar algunos elementos de la estructura y

normatividad del deporte espectáculo para

apropiarlo al nivel escolar, le quitan el carácter

de deporte.

La rigidez con yue se asume el concepto de

deporte y su carácter unívoco, desconociendo

contextos, finalidades y procesos, satanizándolo

en la mayoría de los casos, es el obstáculo per

manente frente a cualquier oportunidad de in

tervención yue busque establecer diferenciacio

nes.

miento. ¿Será que los encargados del deporte

escolar no tienen el mismo derecho, interés o

capacidad de pensar e intervenir en la estruc

tura y normatividad del deporte, para respon

der al nivel de desarrollo, objetivos y proyectos

característicos de la institución escolar, de la
misma manera como sí lo hacen los encargados

del deporte profesional o de rendimiento espec

táculo? ¿Es posible pensar el deporte desde los

intereses y necesidades de las instituciones es

colares y no pensar las instituciones escolares

desde los intereses y necesidades del deporte

profesional?



A la luz de la Constitución del 91, la práctica
deportiva es un derecho y lógicamente, como
todos los derechos, implicanunos deberes;pero
es desde la finalidad y el contexto que se defi
nen. A nivel del deporte escolar, lo que tendría
que ser claro, es que su estructura, dinámica y
normatividad, debe hacerlo accesible a todos
-no sólo a los que demuestran mayor talento
en términos del derecho. Por ejemplo,hacer ac
cesible la práctica del baloncesto en la pobla
ción escolar comprendida entre los 10 y 12
años, significa:utilizar un balón que por su ta
maño, textura y peso sea fácilmente
manipulable, un aro a una altura que posibilite
múltiples formas de acercamiento y logro del
objetivo, evitar los contactos para permitir el
desarrollo de las destrezas con el balón y el des
plazamiento, eliminar o aumentar el rango de

los en instancias de crecimiento, de tal manera
que no nos nieguen la posibilidad de entender
nos con otros hombres o nos sometan a un pro
ceder ajeno a nosotros mismos.

l oto: Ricardoj\_"cmeBarrero
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I Por ejemplo, la población entre los 15 y 19 años, representa
aproximadamente el 25% del total de la población estudiantil
en una institución escolar que ofrezca educación a nivel de
preescolar, escuela básica y bachillerato. Sin embargo, gran
parte de sus instalaciones y materiales deportivos poseen
características apropiadas tan solo para ser usadas por ese
25% de la población. ¿Cómo y qué tan apropiada es la atención
a las necesidades del otro 75%?

Pensar transversaly contextualizadamente,las
prácticas deportivas escolares, no es tarea fá
cil, más aún cuando es propio de nuestro me
dio académico reducir las diferencias concep
tuales o de conocimiento en problemas
interpersonales de índole socioafectivo.Aún no
somos conscientes, de que es "natural" que los
nuevos modos de pensar y expresar un acerca
miento particular con la realidad, entran en ne
cesario conflicto con los más antiguos o acre
ditados desde otras necesidades,pues toda nue
va instancia de saber requiere una reorganiza
ción de los hábitos de percepción y pensamien
to. No hay que huirle a los conflictos, hay que
centrarlos, limitarlos,abordarlos y transformar-

Quizá, por causa de la manera fragmentaria,

disciplinaria y aislada como se ofrece el cono

cimiento en todos los niveles educativos, es que

nos resulta tan difícil articular unas prácticas

deportivas escolares pertinentes en lo social,

motriz, afectivo, emotivo, cognitivo, funcional,

económico, político, infracstructural y de dise
ñOI; quc conducen, finalmente, a las personas
(niños y jóvenes en su gran mayoría)que parti
cipan de dichas prácticas deportivas escolares,
a adaptarse por la fuerza a una estructura y
norrnatividad que no fue pensada pa-raellos y
que, por lo tanto, dificulta,limita o impide esti
mular Laspotencialidades y posibilidadesde ex
presión, exploración, creatividad, transforma
ción y engrandecimiento de los individuos, el
colectivo y de la práctica en si misma.

y experiencias deportivas escolares, por su es

tructura, dinámica y métodos.
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3 En una investigación referida especialmente a la iniciación
deportiva en el fútboL

Hay un sensible incremento de los

traumatismos y lesiones -en ocasiones irrever

sibles- en la población en edad escolar que par

ticipa en escuelas de iniciación deportiva, como

consecuencia del uso de material deportivo in

apropiado; errado peso, altura, textura y tama

ño, en relación con las características de su de

sarrollo motor, fisiológico y morfológico. Gran

parte de sus efectos adversos presentan la

sintomatología en el largo plazo. Por ejemplo,

la relación del tamaño del pie de un futbolista

adulto con relación al diámetro del balón es de

1,3 a 1,6 veces, y la relación de la capacidad de

fuerza del grupo muscular extensor de las ex

tremidades inferiores, con respecto al peso del

balón, está entre 452.5 y 420.8 veces. Enton-

Si Wein' (1988), propone la simplificación de

la reglas de juego del deporte, para niños de 10

a 11 afios, pensando en la práctica deportiva

en si, como finalidad, con niños que han de

mostrado talento y participado de un proceso

de selección, ¿cómo se pretende, a nivel del

deporte escolar, generar unas prácticas a ima

gen y semejanza del deporte federado, si exis

ten todo tipo de limitaciones (horas de entre

namiento, rendimiento académico, ritmos de

aprendizaje, edad biológica y cronológica, co

bertura, PEI, contexto cultural, nutrición, dife

rentes motivaciones, expectativa de los padres,

tiempo de recuperación, infraestructura,

enclasamiento social, capital cultural, etc, etc,

etc.), propias y constituyentes de la vida esco

lar?

fensas que necesiten de complejos referentes

conceptuales para su ataque (por ejemplo zo

nas de presión, zonas en un cuarto de campo o

defensas mixtas) y optimizar la sanción de los

desplazamientos con el balón desde el juicio

ele ventaja o desventaja.

LÚDICA PEDAGÓGICA

Para el fútbol, podría hacerse la analogía con

el fuera de lugar, una situación colectiva que

implica nociones de simultaneidad a nivel de

tiempo y espacio en el comportamiento colee-

) tivo, línea recta, actor pasivo, anticipación, cier

tas excepciones y mayores dificultades en la

coordinación espacio-temporal, que comple

jizan tanto la labor individual como de grupo

en la defensa y el ataque. ¿Por qué y para qué

complejizar la dinámica de estos deportes, en

esta edad, si bien sabemos que se les dificulta

captar informaciones del medio en el momen

to de tomar decisiones motrices , y a cambio

no aprovechamos que los jugadores han alcan

zado por primera vez en su vida un equilibrio

en las proporciones corporales (cabeza, tronco,

extremidades), lo que genera un estadio sensi

ble al aprendizaje motor y el desarrollo de la

rapidez? ¿Cuántas valiosas situaciones de con

trol del balón, piques de velocidad, control y

evasión del adversario, relaciones de coopera

ción, disparos al arco o lanzamientos al cesto,

se perderán en el momento en que se aplica y

sanciona la norma?, no permitir el uso de de-

las limitaciones del tiempo de posesión del ba

lón tanto grupal como individual, no sancionar

aquellas violaciones que requieren de procesos

complejos de comprensión o cumplimiento. La

bola devuelta a campo defensivo, es una viola

ción que en la mayoría de los casos se presenta

por una mala ejecución del pase, una mala lec

tura del juego o deficiencias al atrapar el balón.

Uno de los elementos más complejos en el ba

loncesto es la exitosa ejecución del pase, ya que

requiere situar la posición clel compañero, del

adversario y aguantar la presión sobre el balón,

y si a esto le agregamos limitaciones espaciales

y atendemos a tIlle el patrón de lanzar y atrapar

es de los más inmaduros en el contexto urbano,

entonces las posibilidades de éxito y manteni

miento de la dinámica del juego disminuirán.

Ahora, las ventajas tácticas en esta categoría

con la eliminación de la norma son mínimas.



Fácilmente olvidamos que el deporte surge

de las necesidades de los hombres, en un con

texto particular y dando satisfacción a la solu

ción de unas problemáticas concretas. Que su

desarrollo, sus estructuras y sus modos de fun

cionamiento, así como su explicación, sean para

nosotros, para la humanidad. Esa fue su razón

de ser y no debe desaparecer de su horizonte

de sentido. Es hora de poner a dialogar las ideas

que provienen del ámbito deportivo profesio

nal con las condiciones de existencia de la ins

titución escolar, y definir los elementos de in

tegración y de diferenciación.

Así como se están repensando los métodos

de entrenamiento, tanto en niños como en in

dividuos que inician su práctica deportiva; de

manera c¡ue den satisfacción a sus necesidades

y a la práctica futura del deporte profesional,

así mismo deberíamos repensar el deporte es

colar, en su estructura, métodos y dinámicas,

desde los proyectos institucionales y la pobla

ción estudiantil en general. Debemos intentar

en forma activa algo que adecúe y permita ma

nejar las situaciones de acuerdo con los deseos

e intereses del ámbito escolar, antes que espe

rar las consecuencias de una apropiación ligera

de la estructura y función del deporte espectá

culo.

demás problemas que presenta dicha práctica;

pensando la práctica en si misma. De cara a

otros objetivos (por ejemplo, el proyecto social,

el PEl, la relaciones de poder al interior de una

sociedad democrática, la dignidad humana), la

reflexión se hace aún más compleja. Es reco

nocido que culturalmente no se tienen tantos

referentes, o al menos no se tienen los apropia

dos; pocos padres de familia piensan, antes de

comprar un balón de fútbol a sus hijos, en sus

características, pero es deber de los licenciados

y profesionales del área, o en alguna instancia

de la comunidad escolar, pensar las prácticas

deportivas desde las necesidades de su pobla

ción.
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4 Entre los 10 y 11 años la presencia de testosterona en la sangre
es de 41 a 60 microgramos/100 mi de sangre, y entre los 13 y
los 15 años es de 131 a 643 mg/l00 mi de sangre.

De la misma manera habría que preguntarse

por las características del terreno de juego, el

tiempo y las normas que regulan la interacción;

si partimos del hecho de que estamos en los

primeros estadios del proceso y que, por lo tan

to, debemos facilitarles la reflexión a partir de

la lectura e interpretación de las situaciones y

ces: ¿Cuál será el tamaño y peso apropiados del

balón para escolares entre los 10 y 12 años, aten

diendo al estadio de desarrollo del patrón de

correr y patear, en el medio urbano, y sabiendo

que el desarrollo de la fuerza está condiciona

da por la secreción de testosterona, la cual se

produce significativamente entre los 13 y 19

años", y que el tejido conjuntivo y de sostén

son significativamente débiles?

I"oto:Alvaro Qlliroga V
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*Profesor Facultad de Educación Física, Universidad Pedagógica
Nacional.

1 Citado por Guy Debord en su libro "Comentarios sobre la
sociedad del espectáculo" pág. 14 Editorial Anagrama. España
1988

Los fenómenos de masificacióny espectácu
lo están estrechamente relacionados, sin el uno
no existiríael otro. Ortega y Gasset refirió por
los años 1930 el término de masificación con
el de: "aglomeraciones" del "lleno" "Las ciuda

des llenas de gente) los cafés llenos de consumidores)

los paseos llenos de transeúntes ) las salas de los

Resumen

Tngo que librar una profunda lucha pamven", mi apatíade escribir sobre algo aparente
mente emotivo, interesante, de actualidad y tan relacionado con la Educación Física (E.F.) como
es: la masificación y el espectáculo. Como no soy especialista para abordar conceptos desde
fenómenos como el deporte, el ejercicio físico, los gimnasios y la recreación tengo que enfocar
este escrito desde una mirada Sociológica en una relación distinta con la E.F. Así que, no
pretendo entrar en polémicas, ni intento convencer, ni estas letras tienen un carácter moralista ni
menos maniqueísta, se limitan a señalar algunos comentarios no parcializados sobre el fenóme
no de la masificación y el espectáculo, que para tranquilidad de los que de alguna manera
tenemos que ver con la E.F. son elementos de una "invasión civilizadora al parecer inevitable"!

LIBARDO MOSQUERA M.

Foto: Ricardo Neme Barrero

Física.

Masificación y
espectáculo
en la
Educación

iONES ORiGiNAlES



3 Dejando claro que mis conocimientos sobre salud son mínimos,
no se, que tan saludable pueda ser para una persona, que
durante la semana se ve obligada a realizarculto al sedentarismo
practicar ejercicio físico una vez por semana.

4 Este trastorno emocional lleva a los jóvenes y a algunos adultos
a pasar horas y horas en un gimnasio mirando su musculatura
y creando la necesidad de aumentar y aumentar su masa
muscular sin importar si para ello es necesario consumir
anabólicos.

Como vemos, existen muchas prácticas cor

porales colectivas, hay diversidad de posibili

dades para el sano esparcimiento, la masificación

permea toda la sociedad, el advenimiento del

hombre-masa, el cual puede "pasear por un cen

tro comercial", asistir a un gimnasio, comprar

un aparato gimnástico que le permita alcanzar

el ideal estético, pagar por deleitarse con el vér-

Confieso para tranquilidad de mis lectores, que

soy un desconfiado de lo "novedoso" creo que:

los polideportivos son para hacer deporte ya sea

directamente o por delegación (espectadores).

Que, al igualllue José Saramago, no tengo nada

contra los centros comerciales, pero su fin es

vender, están hechos para el consumo masivo.

Que las ciclo vías son espacios para la práctica

de ejercicio", pero también fomentan un

consumismo por moda. Que los gimnasios per

siguen un ideal estético creado por la sociedad,

que es interiorizado por los seres humano como

referente de salud y que ha generado especial

mente en nuestras adolescentes la enfermeda

des de: anorexia, bulimia y entre los jóvenes la

vigorexia"

de cualquier lugar están los centros comercia

les que buscan el "sano esparcimiento familiar".

Existen los aclamados parques de atracciones

mecánicas. Y para no extenderme en nombrar

los novedosos lugares para albergar las masas,

quisiera señalar la cantidad de nuevos gimna

sios, de ciclo vías, de escuelas de entrenamien

to (de formación deportiva), que se han apode

rado hasta del más clandestino "potrero" que

otrora fue lugar para simplemente jugar.
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2 Citado por J. Ortega y Gasset en su libro "La rebelión de las
masas" Pág 74. Editorial óptima. España 1937. trigésima
segunda edición.

Una visión progresista de la cita anterior se

ría que, con el aumento de la población mun

dial los lugares son insuficientes para albergar

a las personas y que por lo tanto, los espacios

sociales se ven aglomerados, Si, el comentario

sin duda es válido, claro que la génesis del hom

bre-masa tiene relación directa con las socie

dades industriales y más específicamente con

el urbanismo generado por la industrialización

-Este sería tema para otro escrito-por ahora,

quisiera que analizáramos por un instante el

siguiente fenómeno sociológico que se ha

gestado paralelamente con el aumento de la po

blación, pero que esconde la necesidad de fo

mentar ese consumismo propio de la actuali

dad y que intenciona la masificación del ser hu

mano: Con los plausibles eslogan de "estar en

forma" "mente sana en cuerpo sano" "el de

porte es salud" entre otros, se han construido

gran número de polideportivos que los llama

mos "parques para la recreación". Muy cerca

médicos llenos de enfermos, 10J' espectáculos llenos

de espectadores, lo que antes no solía ser problema

empieza a serlo casi de continuo: encontrar sitio 112,

Foto; Ricardo Neme Barrero
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7 Foucault en su libro "Hermenéutica del sujeto" en la primera
lección plantea que Occidente ha privilegiado el conócete a ti
mismo sobre el cuidado de sí mismo que implica un pre
ocuparse de sí mismo, y que por los Griegos sabemos que pre
ocuparse es ocuparse antes. Y en palabras del maestro Hernán
Felipe Prieto, estudioso de los Griegos cuando uno se pre
ocupa vive y cuando uno se ocupa es vivido.

s Con estas palabras F. Nietzsche iniciaba el prólogo de la
Genealogía de la Moral en 1887.

Bueno, pero la pregunta que los lectores se

estarán haciendo es: ¿ y qué tiene que ver la E.

F. con dos elementos constitutivos de la socie-

El entramado cultural poco a poco nos fue

convirtiendo en espectadores de la misma so

ciedad y análogamente en consumidores en po

tencia, donde prima el tener al ser y como lo

señaló Foucault": "es más importante el cono

cimiento de sí mismo al cuidado de sí mismo."

y ietzsche agregaría: "Nosotros los que co

nocemos, somos desconocidos para nosotros
mismos'':"

r'oto: Alvaro Quiroga V
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5 Tomado del libro " la sociedad del espectáculo" de Guy Debord.
Pág 12. Editorial PIe-textos 1999. España.

6 Ibid, pág 14.

Los diferentes medios de comunicación, es

pacios no formales de educación venden espec

táculos para todas las edades.

La posición de Debord orientada hacia los

trabajadores responde, a mi modo de ver a su

condición de principal agente del movimiento

de agitación cultural conocido como

situacionista, pero comparto con él, la posi

ción que el espectáculo como mercancía que

busca afanosamente ser consumida responde a

toda la sociedad.

Al igual que la masificación el espectáculo ha

alcanzado las diferentes esferas sociales. Guy
Debord en su libro "la sociedad del espectácu

lo" nos plantea que: "Si Marx había "puesto so

bre sus pies" la idea Hegeliana de enajenación

al mostrar que su base material era la explota

ción de los rrabajadores!" Dcbord ve en espec

táculo un nuevo tipo de alineación, que ya no

se centra en la explotación durante el tiempo

de trabajo sino que se apodera del tiempo de

descanso, de ocio de los trabajadores, del cual

el mercado extrae nuevas plusvalías, que con

vierten ''A los seres humanos en masa de con-

) sumidores pasivos y satisfechos en agregado de

espectadores que asisten a su propia enaJena
ción sin oponer resistencia alguna" 6.

Walter Benjamín.

... "La humanidad se ha convertido ahora en es

pectáculo de sí misma} su auto alineación ha alcan

zado un grado que le permite vilJir su propia des

truccián como un i!,oceestético"

tigo que producen las atracciones mecanicas

en los parques recreativos, ir cada fin de sema

na a la ciclo vía o sencillamente estar frente al

televisor observando su deporte favorito .



Por ese espacio de encuentro y seducción

donde el niño puede experimentar por medio

del juego, hay que entender al niño que desea
hacer parte de un equipo de fútbol, pero de igual

manera comprender aquella minoría que no le

interesa practicar deporte sino jugar a los
"ponchados" o a las "escondidas". Permitamos

al joven que en lugar de correr a un ritmo de

terminado para ganar resistencia, desea simple

mente caminar por el placer de caminar. Pense

mos en aquellos que todavía prefieren el
"potrero" o jugar en la cuadra al polideportivo.

Simplemente desearía que la decisión de parti

cipar en dichas actividades fuera por uno mis

mo, pero lamentablemente lo único que debe
"doler" en el presente articulo es saber que el

niño es el que menos puede elegir por si mis

mo, siempre habrá un adulto que lo lleve "apre
tado" de la mano.

Para finalizar señalo que para ser
vanguardistas la E.E debe continuar formando

el cuerpo para adaptarlo a las necesidades ac

tuales (Cuerpo: consumidor, funcional, máqui

na y competitivo) Pero, también hago un cla

moroso llamado para que nos preocupemos por

el "patio" que representa el otro lugar de traba

jo de la E.E

activamente de las ciclovías, en la mayoría de

los hogares existe al menos un aparato de gim

nasia para hacer ejercicio con fines estéticos.

La invitación a participar en dichas actividades

está extendida a todo los gnlpos de población,

cada vez hay más niños y ancianos ejercitándo

se en los gimnasios, el eslogan "deporte para

todos" se ha cumplido al pie de la letra. y como

transferencia de este boom por el espectáculo,

el más valioso contenido de la clase de Educa

ción Física es el deporte con todos sus compo

nentes (juegos pre-deportivos, deportes extre

mos, fundamentación deportiva entre otras).

Esto con el fin de estar bien preparados para

los diferentes torneos escolares, que a mi modo

de ver en nuestro medio se han incrementado.
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Como consecuencia de ello, participamos en

la comercialización y consumo de toda la

parafernalia que rodea dichos eventos

masificados. Por ejemplo, es cotidiano la invi

tación a practicar deporte, a realizar aeróbicos

para buscar o estar en forma, es moda en la

actualidad asistir a los gimnasios, participar

La E.F no es ajena a dichos fenómenos, los

programas y el enfoque dado en muchos casos

a la asignatura y que desborda el campo formal

(escuela) es favorecedor de las prácticas cor

porales sociales, representadas en actividades

orientadas hacia la formación, estructuración

y definición continua del concepto de cuerpo.

Estas prácticas nos develan que la formación

del aspecto físico es un hecho social, que las

politicas gubernamentales y en especial algu

nas campañas educativas y publicitarias bajo

convincentes discursos fomentan la práctica

de determinadas actividades que conducen a

la masificación, a la participación ya sea como

espectadores o "actores" en los espectáculos

especialmente deportivos.

dad actual como son: el espectáculo y la

masi ficaci ón?

Foto: ~4¡II(lrOQuú·lIga V
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El éxitoalcanzadopor un deportista sueleme
dirse con bastante precisión, a partir de la acti
vidad deportiva que practica.De ahí que se tor
ne importante evaluar el proceso que llevan: el
deporte, los individuos que lo practican, así
como los que lo dirigen y lo planifican.Parale
lamente al nivel de éxito que se alcanza en tér
minos de rendimiento, también se puede lograr

proponer nuevos caminos pedagógicos que
orienten nuestro conocimiento particular en la
disciplina que nos ocupa, el Entrenamiento
Deportivo como modelo pedagógico,y la posi
bilidad de desarrollar acciones en beneficio de
la capacidad de la inteligencia.

* Profesor Facultad de Educación Física Universidad Pedagógica
Nacional

En mi cotidianidad escucho con frecuencia
hablar de pedagogía, de sus bases, sus princi
pios y noto con preocupación, cómo incons
cientemente olvidamos el camino construido,
aduciendo elementosválidoscomo: la experien
cia, el "ojo de entrenador" etc., pero que no
siempre son esenciales ni suficientes a la hora
del trabajoen elcampo.A puertas del sigloXXI,
donde el elemento por excelenciaes el trabajo
del cuerpo} en el cual se cOf!jugan:la diversión, el
goce por el aprendizajey la satisfacciónpor al
canzar el éxito, es preciso reconceptualizar y

Principios métodosy procesos
del entrenamiento deportivo

una alternativa
pedagógicamente inteligente

•

E
RICARDO ALEXIS BAUTISTA]IMÉNEZ*

1término pedagogía es una de esas palabras que generalmente se hace difícilde conceptuar,
entender y llevar a la praxis de manera efectiva. Es un calificativo que acomodamos
desprevenidamente a nuestras más altas e incluso bajas pasiones y necesidades academicistasden
tro del contexto docente.

El entrenamiento
deportivo como modelo
pedagógico de
construcción



Cuando se habla de conocimiento, está inclui
do el concepto de razonamiento; pues este se
entiende como la manifestacióndelpensamien-

Esto posibilita el aprendizaje de soluciones a
situaciones desconocidas, transformándolas en
conocidas; camino que garantiza un buen des
tino hacia el éxito o hacia el conocimiento.

El pensamiento funciona a partir de un es

tímulo que debe percibirse y procesar para

generar una respuesta oproducto de la acti

vidad que se realiza. En la mente se inicia

con lapercepción de un estímulo) simplemente

con la activación de la experiencia previa

de conocimientos almacenados. (Cazares F.
1999).

En consecuencia, esta propuesta tendrá en
cuenta, no sólo la metodología y la didáctica,
sino además, el estudio reflexivo de los fenó
menos que son analizados a la luz del pensa
miento científico.

Del latín intelillentia) capacidad de enten

der, de adquirir conocimientosy aplicarlos.
Ahora bien) la forma cotidiana de hacerse

a una intel(r,enciaes a través delpensamiento

_y ele sus procesos. Así entonces una inteli

gencia es la basepara generar procedimien

tosy habilidades, es un elemento básicopara

el [unaonamiento menta], es un operador de

conocimiento;actúa sobre los contenidospara

generar nuevos conocimientos) afianzar los

ya existentes ofacilitar la adquisición) uso

y almacenamiento de la información.

el ámbito del comercio y del espectáculo.Esen
cialmenteestamos orientando el sentido de esta
propuesta hacia el manejo del Entrenamiento
Deportivo, como práctica pedagógica, yue se
relaciona de manera interdepcndiente con los
fenómenos y procesos que permiten el desa
rrollo del individuo en el ámbito de su conoci
miento, es decir, su inteligencia.
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1 Ser competente en cualquier área del conocimiento, es
determinar la aptitud a partir de los prerrequisitos o potencial
lábil del estudiante, desarrollando habilidades para llevar a
cabo la tarea de manera eficaz. Ser competente es saber hacer
o actuar en un determinado contexto de manera eficiente.

No es el interés de este ensayo tratar el de
porte y la educación física en el marco de la
pedagogía, como facilitadores de procesos en

un alto nivel de competencia1 en otras instan
ciasdiferentes a la simplemarca o record. Cual
quiera que sea el campo de acción, se presenta
un desarrollo de la inteligencia, pero este no
debe ser producto del azar o de acciones no
planeadas, específicamente en lo que nos ocu
pa, la pedagogía como ciencia prescriptiva.

Foto: Ricardo Neme Barrero
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2 Modelo es una herramienta conceptual para entender mejor
un evento; es la presentación del conjunto de relaciones que
describen un fenómeno.

En otras palabras, como dice Da Fonseca "el
estudio del movimiento humano es un medio para

conocer ai hombre en su totalidad indivisa y no es

una pura descripciónjísica y muscuiar, expiicada

por atlas o por tratados de anatomía y fisioiogía

anaiíticas. E! movimiento es e/ medio a través del

cual e/ individuo comunicay transforma e/ mundo

Modelo pedagógico es la representación de

las relaciones que predominan en el acto de

enseñar. "Es también un paradigma que

puede coexistir con otros y que sirve para

organizar la búsqueda de nuevos conoci

mientos en d campo de ia pedagogía ",

(Ochoa Fiórei) Rajad).

como un modelo/ de tipo pedagógicoque abar
ca la pluridimensionalidaddel ser humano, en
un todo, en una "sinergia", como dice Gabriel
Molnar.

LÚDICA PEDAGÓGICA

El Entrenamiento Deportivo se fundamenta
en una teoría propia que puede interpretarse

Aunque el coeficiente intelectual hace parte
de las evaluaciones sicológicas,que analizan la
potencialidad y capacidad del pensamiento, y
que han sido paradigmade éxito formulado por
diversas instituciones, considero importante
complementar esta propuesta teniendo como
punto de partida los planteamientos que for
mulan los autores dedicados a trabajar la inteli
gencia emocional, quienes afirman que: "Ade

más del coeficienteintelectual de alto nivel, también

necesitamos desarrollar cualidades como la constan

cia" (Goieman, D., 1996).Esto se basa en estu
dios de tipo investigativoque demuestran como
"la inteiigencia emocional es responsablede un 80%

del éxito profesional de/ individuo, independientemen

te, de que sea médico, abogado, vendedor,artista, in

geniero etc", (Vargas, M.).

to en situaciones prácticas contextualizadas y
significativas.Por ende, las llamaré acciones
de la inteligencia.

•



Es a partir de las formas del conocimiento;

razón, percepción, lenguaje y emociones como

accedemos al desarrollo de la inteligencia. Un

modelo que periodiza, dosifica, dinamiza y que

además permite de manera sistémica y contro

lada, aplicar los estimulo s suficientes, en la

medida correcta, en el momento justo para en

cauzar al individuo por los caminos más expe

ditos hacia el alcance del conocimiento, en cual

quiera de sus áreas, deja huella profunda y per

mite una constante compensación del proceso

información-procesamiento y nuevo conoci

miento. Si además de esto le permite

supercompensarse tanto kinestésica, emocio

nal, como cognitivamente, es de por sí un mo

delo con las características suficientes para de

sarrollar el aprendizaje y los procesos de pen

samiento. Por ello, podemos afirmar que en el

¿Por qué el entrenamiento deportivo es un
modelo?

ter de losjóvenes". Me surge entonces la siguiente

inquietud:

}<oto: Ricardo emeBarrero
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Por supuesto, no es solamente para cambiar

visiones o enfoques pedagógicos, también es

un proceso de tipo investigativo, de

auto exploración; porque permite al individuo,

acceder de manera individual, progresiva, con

trolada etc., a la solución de problemas de ín
dole metodológica en cualquier área del cono

cimiento en que la pedagogía sea el eje trans

versal que posibilite la reflexión y la puesta en

marcha de la acción. Se trata, entonces, de darle

alcances más allá del logro meramente deporti

vo (marca, medalla). Los alcances de este pro

ceso sistemático, organizado y controlado lla

mado Entrenamiento Deportivo, permiten dar la

medida a este concepto, como modelo pedagó

gico, que además posibilita a los profesionales

del ejercicio corporal una herramienta para de

sarrollar procesos de inteligencia, en las activi

dades del quehacer cotidiano. Como lo plantea

Schmolinsky "El deportepromociona la educación

y el desarrollo total de la personalidad, y comofe

nómeno sirve a los objetiuos políticos, y culturales

de cada país promocionando la solución a tareas

físicas de la vida cotidiana, el desarrollo mental

del hombre, fortalece la voluntady moldea el carác-

que le rodea". Ni el deportista ni el entrenador

(profesor) son productores de resultados depor

tivos pasajeros, sino mediadores de habilida

des intelectuales (acciones de la inteligencia),

transformadores de habilidades de índole

adaptativo de propiedad de quien las aprende.

Desde esa perspectiva el Entrenamiento De

portivo como modelo, provee de mediaciones

prácticas suficientes para desarrollar programas

con un enfoque hacia el desarrollo de la inteli

gencia a todo nivel. El modelo permite orga:ni

zar y planear, de manera casi exacta, las activi

dades, los contenidos y las tareas a enseñar, así

como una metodología accesible y sistémica.

De ahí sUi"ge el interrogante: ¿es posible cam

biar enfoques pedagógicos a partir del modelo

basado en los principios del Entrenamiento
Deportivo?
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Ahora bien, no existe una metodología única
que permita desarrollar el proceso de entrena
miento (en cuanto a los medios y los métodos),
pero se sabe con certeza cual es el objetivo fi
nal. Esto hace del modelo un sistema flexibley
con un ordenamiento muy especialen sus prin
ClplOS;adaptable a cualquier situación o con
texto.

El modelo es rico en procedimientos
cognitivos,praxiológicosy axiológicosque pro
pician cambios a todo nivel en el individuo. Di
chos cambios le permiten, al estudiante, den
tro de cada contexto, ser selectivo,autónomo y
muy preciso en la escogencia de los procesos
que le permitirán acceder al conocimiento. De
ahí que el modelo propuesto busque esencial
mente, que el estudiante no satisfagaal glotón,
sino que le de gusto al sibarita, sin excesos de
ebriedad cientificistaque ponga velo a su reali
dad emocional,y le oscurezca el camino del co
nocimiento, la tecnologíay elpensamiento cien
tífico.

Para desarrollar hipótesis fructíferas se nece
sita,antes, auscultar con profundidad en lo con
tradictorio, luego si formularlas, con sustento
en argumentos sólidos. Se pretende que el mo
delo cumpla con un cometido educacional, for
mativo y posibilitador en la construcción de
habilidades intelectuales. No debe verse como
un modelo eminentemente instrumental, o
instruccional, porque no es sólo a partir de ins
trucciones que se desarrollan los procesos; si
pudiéramos realizar una observación científica
y concienzuda al modelo propuesto y al nivel
anatómico-neuronal, se constataría la construc

ción de procesos de alta realización cortical y
subcortical. (desarrollo de la inteligencia).

Respuestas que ofrece el entrenamiento
deportivo.
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2 Orad Gardner, Teoría de las inteligencias múltiples,

De esta manera el fenómeno deporte y la cien
cia de la pedagogía pueden ser vivenciados, en
simbiosis y en oposición, así podrán ser reco
nocidos y aplicados dentro de un proceso edu
cacional contextualizado. Eso es lo que se de
nomina "principio contradictorio ", (Muño~ J)
que no puede estar sustentado en el simple sen
tido común para realizar el análisisde los acon
tecimientos. El sentido común debe estar
contextualizado a partir de marcos referenciales
y conceptuales que permitan lanzar juicios u
opiniones acerca del fenómeno en estudio; en
contrar el problema del conocimiento que se
está indagando o vivenciando en la práctica del
deporte o de cualquier otra área, que se esté
conociendo. Surge una pregunta:'¿es suficiente
el concepto, o es necesario planear el proceso
de aprendizaje?

Es así como de manera planeada, los proce
sos en eldesarrollo de la inteligencia,sobre todo
en lo personal, como lo plantea Gardner", de
ben fundamentarse en la aplicación de princi
pios, como los del Entrenamiento Deportivo o
sus adaptaciones; caso que encontramos en el
principio para la sustentación de la búsqueda
investigativa en el que José A Muñoz afirma:
"No encontramos sentido sino a lo que fundamos o

redescubrimos", (MuñoZ J.).

Abducción es un concepto Peirciano dentro

del marco de la teoría de la razón sintética)

que dice:La abducción es un proceso defor

mar hipótesis explicativas. Es la única ope

ración lógica que introduce alguna idea nue

va) en contraposición a la deduccióny la

inducción. Tomado de una conversación con

Ligia Paredes) maestra y amiga.

camino se presentan incluso, aprendizajes tipo
abductivo.

•
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Es claro que para conocer el deporte, es ne
cesario contrastarlo con sus diferentes, llámese

juego, lúdica o práctica corporal. La interpreta
ción individual o social que surja de este análi

sis, dependerá, entonces, de la reconstrucción

de una pedago.giapersonal, de una pedago,gía:gmjJal

.Y de una pedagogía social, que responda a las in-
quietudes que se presentan en cada contexto
deportivo y educativo. Esto permitirá manejar

un punto de vista para cada una de ellas, dán
dole valor a los acontecimientos, sin juzgarlos
como acertados o equivocados, pues así asu
midos será posible estud.iarlos y confirmar con
claridad ese adjetivo de certeza o equivocación
que realmente presenten dentro del contexto al

que estén referidos, planteados y analizados. Por
lo tanto, seria posible entender con claridad la
aseveración de José Arturo Muñoz cuando ha
bla sobre el concepto de teoría, asegurando que,
"la teoria será apenas una explicación provisional

sobre algún acontecer del universo. A final de la

cuenta solo vemos lo que podemos porque lo hemos

construido mediante el cerebro". y, en términos

generales, el aprendizaje y desarrollo de la inte-

trenamiento Deportivo, estos aspectos son sus- .
ceptibles de ser estimulados, aplicando méto

dos verbales, visuales y prácticos, según las ne
cesidades, aptitudes y actitudes del individuo

en cuestión.
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8 Niveles de competencias básicas: interpretat, argumentar y
proponer.

El movimiento permite promover en el de

portista o practicante de actividades corpora
les, la posibilidad de construir desde lo general a

lo particular, y desde lo especial a lo único,
siempre y cuando se respete el principio de in
dividualidad, en aras del incremento y benefi
cio de sus procesos individuales de aprendizaje
y desempeño de competencias". Para este caso,

las competencias corresponden a sus ritmos fí
sicos, técnicos, tácticos, psicológicos y teóri
cos, que de manera holística podemos llamar,
inteligencia. A partir de la metodología del En-

Todo parece indicar, que este modelo permi
te mantener el factor cultural del yo practico, tu

practicas, todos observamos. Pero no. Lo es tam

bién para canalizar un sentir del hombre, yo me
muevo por el solo placer de hacerlo, y así apren
do de mi entorno, realizo indagaciones, formu

lo hipótesis, me asombro y hago inferencias
sobre lo aprendido. En fin, desarrollo acciones
de-la inteligencia a partir de fenómenos
sistemáticamente guiados y controlados, ya sea
desde las matemáticas, las artes, las ciencias hu
manas, la ética, la historia, o las ciencias natu

rales.

El ordenamiento corresponde a unos princi
pios fundamentales en el Entrenamiento De

portivo, a saber: el principio de la individuali

dad y el principio de la periodización. De aquí
en adelante es posible ordenar, de acuerdo con
las circunstancias de aprendizaje o de rendimien
to individual, los elementos propios del entre

namiento, incluso basta en la complejidad de

las tareas del entrenamiento; ya que estas se
determinan por el nivel de habilidad que tenga
desarrollada el estudiante: El principio de indi
vidualidad permite que el deportista se exija,
de acuerdo a SLl propio interés, necesidad de

esfuerzo y meta por alcanzar.

Principios del entrenamiento
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Los procesos de pensamiento desarrollados
en la práctica corporal, llámese deporte, juego
o Educación Física, son susceptibles de ser es
timulados gracias a la inmensa versatilidad que
ofrece elEntrenamiento Deportivo dentro del ám
bito de la pedagogía, como modelo educacio
nal, ya que este se consolida como constante

La percepción se constituye en un tercer ele
mento esencial para el desarrollo del aprendi
zaje, la auto exploración y el desarrollo de la
inteligencia,a partir del modelo de laperiodización
del entrenamiento, ya que a través de él, el indi
viduo analiza y determina si en su proceso acier
ta o se le crea una incertidumbre que lo asombre,
que lo inquiete y lo mueva a re-construir sus
procesos, para pasar, finalmente, a realizar
inferencias y generalizaciones de los contenidos
que está estudiando y aprendiendo. Es válido
afirmar que el asombro y la imaginación abren
las fronteras del pensamiento, de la razón, de la
inteligencia,cualquieraque sea, kinestésica, emo
cional etc, pero en últimas, esencialmente eso,
inteligencia.

Otro aspecto importante en el proceso de en
señanza aprendizaje,es darle cabida a la imagi
nación, que es equiparable a la capacidad de
asombro. Esta permite que el estudiante reali
ce contrastaciones entre la realidad y lo imagi
nado; influidos además por determinados mé
todos y modelos fundamentados en su propio
manejo de los ritmos de aprendizaje. De igual
manera, toman importancia el bagaje cultural y
contexto social, los cuales le posibilitarán de
sarrollar cambios, de manera sistemáticay pro
funda en las diferentes dimensiones en que se,
quiera situar el aprendizaje: aspecto cognitivo,
corporal, comunicativo o axiológico.

construcciones; incluso de aquellas que no es
tán claramente expuestas, pero sí tácitamente
presentes. Por ende, es clara aquí la presencia
de fenómenos abductivos.
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9 Profesor titular Universidad Pedagógica Nacional Facultad de
Educación Física.

En diferentes charlas acerca de la inteligen
cia Alfonso Martín?haciendo referenciaalpen-,
samiento y la imaginación, propone que para
fomentar el desarrollo del pensamiento, un as
pecto importante es causar asombro en los indi
viduos. Es preciso señalar que asombrarse, en
este contexto, hace referencia a la capacidad
que tiene el ser humano para vislumbrar otras
expectativas,otras dimensionesdel conocimien
to. En el caso de la práctica corporal, se refiere
a la capacidad de autoexploraaon de las propias
posibilidades; fenómeno aplicable a cualquier
otra habilidad del individuo y a cualquier otra
área del conocimiento: matemáticas, ciencias
naturales, cienciashumanas, historia, artes, éti
ca. Si el punto es asombrarse, el asombro pre
senta unas directrices,unas formas de ser per
cibido y estimulado; responden al tema que se
esté aprendiendo o desarrollando, así como al
contexto en el cual se lleva a cabo el proceso
de aprendizaje. El asombro será, entonces, la
resultante de las relaciones entre dos elemen
tos,uno alindividualizarelprocedimientoo acto
de conocer, y el otro, al personalizar los proce
sos de pensamiento involucrados. Los dos son
aspectos bien deferentes pero complementarios
en el Entrenamiento Deportivo. Al poner en mar
cha estos dos procesos se presenta un fenóme
no bien especial que hace parte de las tareas
psicológicasdel entrenamiento denominada en
trenamiento invisible. Entonces, la educación se
convierte en el descubrimientodel currículo ocul
to, fenómeno que se presenta en·las formas de
solución de las tareas propuestas, y el logro de
las metas que se auto imponen los mismos es
tudiantes o deportistas a partir de sus propias

• Explorar y aprender para asombrarse.

ligencia se observan a partir de la construcción

de teorias.



Un tercer paso, es la velocidad a la cual nos
movemos en el universo.Esta nos ha converti
do en individuos fugaces;por ello lo aprendido
y lo aplicado, debe ser relevante y profundo.
No hemos empezado una acción y ya debemos
pensar en el fin de la misma (mas en el deporte
y/ o el movimiento inteligente). El Entrena-

Teniendo en cuenta que la pedagogía, depen
diendo de los enfoques, tiene sus seguidoresy
detractores. Hay un elemento de la Pedagogía

del Entrenamiento Deportivo que cautiva, y per
mite la posibilidad de verla reflejada en una
marca, en un resultado, en un triunfo, o en la
realización de un sueño. Ese elemento es su
alto nivel de organización y controL Este hace
posible verla gracias a la claridad del modelo
que la concibe.

Un segundo paso que permite el logro de
aprendizajes,a partir del modelo deperiodización}

es estar completamente imbuido en la tarea, llá
mese proyecto,investigación,disciplinaetc. Ser
observador constante, estar entrenado para per

cibir, para pensar deforma cautivadora} para ha
cer que nuestros pensamientos sean afines con
nuestra identidad. Si se trata de ejecución de
movimientos en busca de un resultado deporti
vo, que no se permita la enajenación de ser in
dividual y sociaL Para alcanzar este fln, existe
una herramienta muy eficiente, la metodología
del Entrenamiento Deportivo en su verdadera
aplicación y dimensión, es decir en la genera
ción de destrezas automáticas que dejen libre
la conciencia para seguir creando, a partir de
planificaciones sistemáticas y controladas, es
decir, a partir de la inteligencia.

'Todo artefacto es un producto de la actividad de

un ser vivo que expresa asi, y deforma particular

mente evidente} una de las propiedades ftmdamen

tales que caracterizan} sin excepción} a todos} los

seres vivos: la de ser objetos dotados de un prqyecto

que a la vez representan en sus estructurasy cum

plen con sus perfomances", (Monod]) 1993:p. 20).
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El primer paso a recordar en este punto es
que se encuentre lo que se está buscando, pre
via concepción de lo buscado, así en ocasiones
esta parezca diluida,perdida, confusa, abstrac
ta, o que en algún momento puede generar
abducciones, es decir descubrimientos
permeables a nuevas posibilidades de pensa
miento. Estos descubrimientos se transforma
rán en ideas y estas en el sueño de devenir, en
pensamientos, o en últimas en un artefacto, que
en su esencia es una idea puesta en práctica.
Todo lo anterior permite al estudiante y al pro
fesor determinar elnively la calidadde lo apren
dido.

De los caminos a los pasos

En otras palabras, el entrenador debe estar
pendiente de las cosas que están frente a sus
ojos y detrás de su vista; percibir para aprehen-,
der y luego comunicar.Que todo y nada lo sor-
prenda.

El propósito de este ensayo,amigo lector, es
promover en los entrenadores el desarrollo de
actividades planeadas, organizadas, y contro
ladas dentro de la cotidianidad de su trabajo,
para que conduzca al estudiante a sorprender
se por sus propias acciones y conocimientos, y
así, mediar con él, actos asombrosos que lo
encaminen a encontrar lo que no cmdaba buscan

do; aunque de cierta manera estaba esperando,
(serindipia).Debe ser claro, que esta no puede
convertirse en una norma o paradigma,pero sí
en una posibilidad más para desarrollar habili
dades de aprendizaje.

producción de momentos de asombro en el entre
nador y en el atleta, profesor y pupilo, quizá
beneficiado por el aspecto diacrónico y sincró
nico del deporte; que permite seguir pasos con
cierta cercanía y prudencia, para una mejor ex
plicación y enseñanza.

•
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Algunas personas han visualizado el Entre
namiento Deportivo desde el enfoque
netamente conductual. En el deporte, el papel
del deportista es en su generalidadacríticoy,por
lo tanto, falto de creatividad. Por ello,un obje
tivo de la pedagogía es rescatar el aspecto críti
co, investigador y creativo del deportista; res
petando la experienciay los conocimientos del
entrenador, y del pupilo, permitiendo que exis
ta entre los dos un ambiente para el diálogo, la
controversia, el debate y la polémica, de tal ma
nera que el disentir se convierta en una tarea
argumentada del practicante de la actividad
corporal, deporte, juego o clase de educación
física.

Proponer este modelo no es más que la re
creación de la crítica permanente, fundamen
tada en hechos y fenómenos tanto objetivos
como subjetivos, reales e imaginariosy susten
tados por la ciencia,con un gran pasado de ela
boración como lo veremos seguidamente en
palabras de Yuste, (1993):

Así, la mayoría de lo observado y existente
ha sido generado por el movimiento volunta
rio, intencionado. Entonces, podemos afirmar
que el movimiento deja una huella motriz; fun
damentada en una huella en los procesos de
pensamiento, en la construcción de individuos
inteligentes,que les permite ser capacesde tras
cender, de construir, reproducir y hasta reci
clar, acciones de la inteligencia.

miento Deportivo dentro de su modelización,
establece leyes y principios que explican este
fenómeno; el principio o ley de la sobrecarga,
por ejemplo,tiene como objetivo finaldejaruna
huella de adaptación a las cargas de entrena
miento, tanto en las demás disciplinas del co
nocimiento como en lo cotidiano. Esta huella
debe ser tan perdurable como sea posible. Esta
huella cumple un ciclo de influencia,luego uno
de compensación y, finalmente, uno de
supercompensación, que en términos de rendi
miento es ganancia,y en términos de inteligen
cia, aprendizaje.

Foto: Alvaro Quiroga

"La modificabilidad de la inteligencia es un con

cepto controvertido} trabajado desde múltiples pers

pectivas teóricas) aunque solo con el procesamiento

de la información se revitaliza actualmente. Por

que aun cuando el conductismo, dominante en la

década de los sesenta había obtenido éxitos en la

modificación conductual, no consideraba el concepto

inteligencia) ni los procesos mentales) sino solamen

te las conductas observables (como sucede ahora
con la educación física y el deporte),por lo que

significó un auténtico reduccionismo. Sus estudios

sobre aprendizqje animal sirven m11Ypoco para

explicar el aprendizqje humano} guiado por moti

vaciones extrínsecas y necesitado de procesos de or

den superior".

LÚDICA PEDAGÓGICA
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En este proceso de aprendizaje utilizaremos
todas las herramientas válidas. Una de estas es
desarticular lo aparentemente compacto, para

La acción de comparar en pedagogía del En
trenamiento Deportivo, implica tener presente
las posibles limitantes para alcanzar una meta
llamada rendimiento, marca, forma deportiva,
o simplemente éxito. Comparar es partir de
modelos que permitan tender hacia metas de
excelencia, en donde lo importante es el cami

no, sin perder de vista los objetivos por reali
zar. En estos términos, continuaremos compa
rándonos, para ejercer el pensamiento y la au
tenticidad, que redundan en el desarrollo de las
acciones de la inteligencia.

El modelo propone que jerarquizar un movi-.
miento estereotipado conduce al individuo a
elaborar procesos de pensamiento pluridimen
sionales que posibilitan utilizar el talento de
manera adecuada, ya sea en el ámbito emocio
nal, intelectual o motor. Todos estos aspectos
son susceptibles de ser estimulados con sus
debilidades y fortalezas y producir aprendiza
jes imperecederos, ya que cada uno de estos
aterriza en un lugar común, el ser humano.
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De lo anteriormente expuesto son ejemplo,
la expresión, el virtuosismo, la estadística, la
biomecánica, la técnica deportiva y cada una
de las disciplinas deportivas en sí, que generan
interrogantes acerca de la mediación y la medi
ción en el deporte. Interrogantes como: ¿de dón
de nace la mensurabilidad de la competencia, y
para qué se utiliza en el modelo? Nace de la

necesidad de comparase en todo sentido; des
de quién es el más rápido, hasta de qué manera
se lleva la delantera en la tecnología deportiva.
Si se emplea como medio para igualar a los in
dividuos está siendo utilizada de forma errada,
pues precisamente lo que muestra la compara
ción en el deporte, es la existencia de las dife
rencias individuales, que deben ser respetadas
por los modelos, los procesos pedagógicos,
metodológicos y didácticos, aplicados para un
fin determinado. Uno de esos procesos es el mo

delo del Entrenamiento Deportivo, por tanto, no
ajeno a esta premisa de respeto.

Otro proceso que se presenta en el modelo

del Entrenamiento Deportivo es la posibilidad

de la comparación, pero esta no ha de quedarse

en el simple hecho de comparar marcas, resul

tados o tecnologías. Cuando comparar se con

vierte en un juego de lo meramente visible y no

trasciende, el quehacer de la pedagogía se ve

disminuido, casi extinguido. Si se ausculta al in

dividuo en su esencia, este proceso de la com

paración es vano y no produce cambios tras

cendentales. Se pretende por el contrario, in

fluir sobre dichos cambios a partir de las vías

que permiten acceder al conocimiento. Por su

puesto, el medio social cumple un papel funda

mental en este proceso. La forma de acceder al

conocimiento es individual y colectiva y como

tal se desarrolla; de allí el alto grado de rele
vancia de los signos y de la simbología en el
desarrollo de habilidades para el aprendizaje;
elementos en que es rico el deporte, con la po
sibilidad de planificarse en el modelo
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Para finalizar, es casi imperativo afirmar que

indagar o simplemente reflexionar acerca del

modelo propuesto, es permitirse una gran

posibilidad teórica y constructora de auto

exploración, de inquietarse cotidianamente e

intentar responderse la pregunta ¿quién sqyy para

qm. estoy?

Es a partir de la explicación de los diferentes

modelos con los cuales se planifica y periodiza,

que el Entrenamiento Deportivo puede asumir

algunas conclusiones; sinembargo el punto de

partida de esta propuesta está fundamentada

en el modelo tradicional de periodización pro

puesto por Matveiev.

La concreción de este modelo de

periodización está fundamentada en la claridad

) de la metodología a utilizar, la cual es consubs

tancial de la pedagogía; sin cercenar la esencia

de los conceptos a enseñar o compartir, es de

cir abierta al diálogo.

El modelo busca que la experiencia sea coti

diana y claramente entendida, además, como

propuesta. Pretende diagnosticar y poner en

práctica formas de solución a partir del indivi

duo que está sujeto a las condiciones emocio

nales, experenciales y de conocimiento.

hacerlo digerible a nuestro conocimiento. En

el deporte moldeamos un movimiento y lo di

vidimos en eslabones, luego lo encadenamos

paulatina y sistemáticamente en un orden lógi

co y no necesariamente seriado de sus elemen

tos. Así continúa el círculo virtuoso de la ense

ñanza, hasta hacer coherente el contenido para

el deportista, de manera que lo pueda realizar

técnicamente y con eficiencia. Este proceso,

sutilmente construido entre teoría y práctica, pro

ducirá en el individuo y en el contexto especí

fico, los resultados esperados, al ser finalmente

comunicados verbal o corporalmente, gracias a

su organización dentro de un modelo.



En Cuba, las escuelas primarias se encargan
de la formación elemental general, de primero
a sexto grado. Por ser la base de los restantes
subsistemas de educación, abarca la mayor po
blaciónen edad escolar.Entre sus objetivosfun
damentales tiene el de contribuir a la forma
ción integral de la personalidad, basada en la
estrecha relación que existe entre la educación,
la formación y el desarrollo. Comprende 6 gra
dos estructurados en 2 ciclos:

diana de la escuela, a dicho encuentro asiste nues

tro jefe de destacamento. Todos los pioneros porta

mos una pañoleta de un color específico: los estu

diantes del primer ciclo llevan una pañoleta azu~

que representa el color de nuestro cielo,y los estu

diantes del segundo ciclo llevan una pañoleta ro/a,

que representa la sangre derramada en las gestas

por nuestra independencia. Viva Cuba Libre".
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La Escuela 5 de Septiembre, del municipio
de la Lisa,nos empezó a mostrar lo que guarda
por dentro cuando sus niñas y niños nos reci
bieron con estas palabras: "Los niños cubanos

somos pioneros y por eso cuidamos respetuosamente

nuestros atributos pioneriles. Cada día le rendimos

respeto a nuestra banderay a José Martí. En nues

tra escuela, cada día nos esperan tareas y nuevos

conocimientos que cumplimos con responsabilidad.

Dentro de las escuelas cubanas cada curso es un

destacamento que cuenta con tres jefes: un jefe de

destacamento, un jefe de tropay un jefe de activida

des; a estos cargos tenemos derecho de accedertanto

las niñas como los niños. Periódicamente se realiza

un encuentro juvenil para examinar la vida coti-

En el marco del evento" Pedagogia 2001 " (Encuentro por la Unidad de los Educadores
Latinoamericanos) realizado del 5 al 9 de Febrero de 2001, en el Palacio de Convenciones de La
Habana, Cuba, se ofreció la posibilidad de visitar centros docentes de diferentes niveles para
intercambiar ideas y experienciaspedagógicas. La Escuela Cinco de Septiembre del municipio de
la Lisa, fue una de las seleccionadas.

PuNIO A. GONZALEZ P.*

Reseña sobre el acercamiento a una institución de educación primaria en
La Habana, Cuba.

• ESCUELA

CINCO DE SEPTIEMBRE

REflEXioNES ORiGiNAlES
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"El aparato de dirección trabaja en la planifica

ción, ejecucián, socialización, control y evaluación

de las actividades, desde el inicio hasta elfinal del

curso; en éste momento, evaluamos a todos nuestros

profesionales para poder indicarles en qué aspectos

deben mejorary ampliar sus estudios, pues estamos

pendientes de la constante superación en cada una

de las áreas que se requierenpara la formación in

tegral de nuestros niños. Todo lo anterior, con base

en el diagnóstico inicial. Un objetiio es la partici

pación activa de los estudiantes en el proceso: los

pioneros son los protagonistas de todo lo que plani

ficamos; ellos deben conocerpor quéy para qué los

estamos preparando J).

En los círculos infantiles y escuelas prima
rias, los alumnos asisten a huertos escolares y
parcelas productivas, en las que se dedican al
cultivo de hortalizas y vegetales de ciclo corto,
destinados al auto consumo de los propios cen
tros docentes.

hábitos de trabajo independiente, a la adquisi
ción de normas de conducta y convivencia so
cial, así como a sentar las bases para la forma
ción de convicciones patrióticas y morales.

En los círculos infantilesy
escuelas primarias, los

alumnos asisten a huertos
escolares y parcelas produc
tivas, en las que se dedican

al cultivo de hortalizasy
vegetales de ciclo corto,

destinados al autoconsumo
de los propios centros do

centes.
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El nivel primario presta especial atención al
desarrollo de habilidades y capacidades tanto
intelectuales como prácticas, a la formación de

El Director de la institución expone a los visitantes

la organización académico-administrativade la escue

la, de la siguientemanera: "Contamos con 21 maes

tros licenciadosy 10 que estudian licenciatura; ade

más, nos apr¿yan 21 auxiliares pedagógicas entre

las que se cuentan los maestros de Inglésy Educa

ción Física, el equipo de logopedas, la biblioteca

ria, las enfermeras, la doctora (médico), las

nutricionistas y elpersonal auxiliar de administra

ción. Aunque yo sr¿yel Director, el grupo que dirige

las actividades metodológicasy administrativas es

el Conseio de Dirección. Con lo anterior se cumple

con el objetivo del socialismo, que esformar perso

nas integrales, instruidas, capaces de amar el tra

bajo, capacesde amar a nuestrapatria grande (Amé

rica Latina), y de servir a la sociedad. S e les ense

ña a amar a todos los humanos, y a la tierra con

todos sus componentes".

Seguidamente, el coro interpretó cancionesy poesías

que rinden memoria a la luchapor la independencia.

Un banda deguerra, conformadaúnicamentepor ins

trumentos depercusión, f!jecutóuna marchapara fina

lizar el recibimiento.

En el segundo ciclo, 5 - 6 grados continúa el
desarrollo de habilidades iniciado en el prime
ro, yel comienzo de nuevas asignaturas: Histo
ria de Cuba, Geografía de Cuba, Ciencias Na
turales y Educación Cívica.

En el primer ciclo, 1- 4 grados se imparten
conocimientos esenciales de las materias
instrumentales, Lengua Española y Matemáti
ca, encargadas de dotar al escolar de las habili
dades indispensables para el aprendizaje. Ade
más, el niño recibe nociones elementales rela
cionadas con la naturaleza y la sociedad, y rea
liza actividades de educación física laboral y
estética que contribuyen a su formación
multilateral.

•



Después de que la maestra de grado ha cum
plido con su jornada de trabajo, la auxiliarpe
dagógica reafirma los conocimientos adquiri
dos por los niños. Aunque la jornada de los
niños normalmente concluye al medio día, la
auxiliar pedagógica permanece en la escuela
durante ocho horas. En las horas de la tarde,
según lo ameriten las circunstancias, la maes
tra de grado acompaña a la auxiliarpara traba
jar conjuntamente o para revisar el trabajo pla
neado para el otro día.

La auxiliar pedagógica contribuye a la
reafirmación de los conocimientos que los ni
ños han recibido de sus maestros.

¿Cuál es la función de la auxiliar pedagógica?

La logopeda continúa ampliando sobre otros
aspectos de su trabajo: "La creatividady los inte
reses de los niños se tienen en cuenta de la siguiente
manera: en su grado, el maestro busca talentosy deter
mina cuál es el área de mqyor interés para el niño
talento, entonces aprovecha sus potencialidades para
que inflt(Japositivamente en el desarrollointelectualy
creativo del resto del curso, sin producir consecuencias
negativas. El contenidoque se imparte en el curso se
va evaluando sistemáticamente; al concluir se aplica
una prueba final para determinara su coherenciacon
el diagnósticoinicial"

aprendizqje. Así, el docente recibeal niño o niña en
primer grado,y de acuerdocon la caracterización,pre
para sus actividadesde aprestamiento, encaminadas a
resolverlas dijicultades que se lepresenten. Por ~jem
plo, al niño que tiene un nivel5 ,alto nivel cognoscitivo,
se le hacen actividadescon mqyor exigencia,para que
no se sienta desinteresadopor sus desempeño. Hago
una aclaración:enpreescolarno se enseña ni a leer ni
a escribir.Aquí, enseñamosprimero a leery luego a
escribir,en elprimer grado. Al niño se le enseña con
mayor rapideo; por eso la caracterización
psicopedagógicacontribt(Je,en mucho, a la formación
de los estudiantes".
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Las Logopedas son especialistas en atender
los trastornos del lenguaje y diversas dificulta
des de aprendizaje que se presenten a los ni
ños. Son un grupo de diagnóstico y orienta
ción: están al tanto del desarrollo integral del
niño. "Nuestros alumnos tienen diferenciasen cuan
to a rendimiento (bqjo, medioy alto),pero ello no con
duce a que se les diferencie,pues estamospreparados
para tratarlos comoigualesy formarlos integralmente".
Con respecto a la atención diferencial, una de
las logopedas aclara: "Los maestros deprimer ciclo
trabqjan mt(J relacionadoscon el maestro de preesco
lar,ya que desdeahí se comienza a hacer la caracteri
zación psicopedagógica del niño, mediante pruebas
diagnósticas sobre habilidades adquiridas en preesco
lar (manualidades, lengua, controlmuscular, matemá
ticay cifectividad),que nos dan un nivel de 1a 5 o alto

¿Qué son las logopedas?

Las Logopedas son espe
cialistas en atender los tras
tornos del lenguaje y diver
sas dificultades de aprendi-
zaje que se presenten a los

niños. Son un grupo de
diagnóstico y orientación:

están al tanto del desarrollo
integral del niño.

"La educación es un sistema que funciona como

una cadena: cuando se rompe un eslabón debe

atenderse la dificultad que causó la ruptura, resol

ver/a y continuar con el proceso. P~r ello, a través

de la escuela se ejerce influencia instructiva en la

comunidad, comunidad que está organizada en co

mités de defensa de la revolución, consej popular y

federación de ml!jeres cubanas ,entre otros".
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Al finalizar la mañana todo el personal de la
escuela salió a despedir a los visitantes; un
pasacalle, con letras grandes, nos recordó que
"en la Escuela se ha de aprender el manejo de las

fuerzas conque en la vida se ha de luchar",JoséManí.
Sobre éste fondo, los pioneros ondearon sus
pañoletas y, con cantos, palabras de despedida
y frases del maestro José Martí, expresaron su
contento por poder mostrarnos una de las ma
neras como se concibe y desarrolla la educa
ción en Cuba.

Ante las respuestas dadas a cada uno de los
interrogantes, los pioneros se asombran, por
que en la mayoría de las instituciones públicas
colombianas los salones albergan más de 35
estudiantes, mientras que allí solo hay 20 estu
diantes por salón. Les extraña que los colores
de los uniformes no simbolizannada especialy
que los nombres de las instituciones educati
vas respondan a intereses que no siempre se
relacionan con nuestra independencia.

- ¿Qué nombres tienen sus escuelas?¿Por qué les
asignan esos nombres?

Imagen: Pequeño Iarousse Interactivo 2000
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- Allá, ¿hqypioneros? ¿Cómo es su uniforme?

- ¿Por qué motivo definen los colorespara los uni-
formes?

- En su país, ¿cuántos niños hqy en una aula?

Seguidamente formulan preguntas a los visi
tantes:

En este destacamento, la niña Glenda Garri
do es la Jefe y a nombre de éste entrega un re
cordatorio que dice así: "Los niños cubanossomos
pioneros y tenemos nuestro uniforme y atributos
pioneriles, los cuales cuidamosy respetamos. Cada
día le rendimos respetoa nuestra bandera,y, siempre

juntos, a José Martí. En nuestras escuelasnos espe
ran cada día tareasy conocimientosnuevos, los cuales
cumplimos con responsabilidad. Todos asistimospun
tualesy diariamente (~

En el salón de grado 5D, luego del saludo,
ofrecieron estas palabras de recibimiento: "na_
cen del fruto las semillas. Nosotros lospioneros so
mos el semillero de la vida". "Fidel; eres un gran
dirigente". Como siempre, concluyen la inter
vención con una frase del maestro: "Ser cultos
para ser libres", José Martí.

Fue un corto montaje sobre la necesidad de
las vocales, en el que se mostró que en un co
lectivo todos son importantes y ninguno sobra,
pues todos sus miembros son importantes.

En un salón de preescolar, los pioneritos re

ciben a los visitantes así: Les vqy a haceruna pre
gunta a ver quién me la responde,¿Cuál de las vocales
es la más importante? Se escuchan diferentes res
puestas: la i ,la o, etc. Ahora lespresentaremos la
obra de teatro:¿Cuál es la más importante?

Luego de esta caracterización general de la

escuela, cada uno de los visitantes se dirigió a

diferentes salones para acercarse un poco más

a sus procesos de trabajo interno.
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Globalización y deporte

La televisión hace posible hoy, que en el rincón más apartado del mundo se puedan observar
de manera simultánea todo tipo de eventos; entre ellos los deportivos. Pero el precio que pagamos
deportistas y consumidores por el rentable negocio, merece un análisis, al que buscamos contribuir
con el presente artículo.

EDGAR GUSTAVO ANGEL G. *

PeriódicoEl Tiempo,

LA FIESTA QUE SE vive dentro del estadio se convierte por fuera, en ocasiones, en
una batalla. El domingo pasado un hincha fue apuñalado y 40 más fueron retenidos
por la policía

Un joven de 16 años,
seguidor de Santa Fe,
atacó sin motivos a
Giovanni Cortés, que
ahora permanece en el
hospital El Tunal, con
un pulmón perforado

VIOLENCIA/ EL DRAMA DEL HINCHA DE MILLOS APUÑALADO POR UNO DE SANTA FE

Todo por una camiseta azul

DELITO Y VIOLENCIA

MEDIOS,

REflEXioNES ORiGiNAlES
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1 Señal Abierta: se refiere a la recepción de programas de televisión
por canales comerciales (Uno, A).

Los Campeonatos Mundiales de Atletismo
obligaban un solo pico de preparación, que con
cluía durante la única cita orbital. Primo
Nebiolo oyó el consejo y la Federación Inter
nacional de Atletismo entró al negocio de la
tele. Los derechos de televisión hacían impe
riosas mínimo siete crestas durante el año, cua
tro bajo techo y tres en escenarios abiertos. El
proceso de entrenamiento para alcanzarlas de
bió variar, a él lo acompañaron nuevos compo
nentes alimenticios y rápidas transformaciones
en las ciencias aplicadas, para garantizar las re
cuperaciones de los músculos lesionados, pro
ducto del sobre-esfuerzo. El espectáculo debía
continuar, sin importar el costo.

La simultaneidad de los certámenes, obligó a
los productores a ofrecer el mismo tratamiento
televisivo a todos los deportes, y sin embargo
la venta de señal abierta', a un año de los Jue
gos, no garantizaba el esperado éxito comer
cial. La N.B.C., dueña de la franquicia, por la
que pagó 705 millones de dólares, optó por pro
poner a quienes retransmitirían P.P.V,y las ga
nancias se duplicaron.

Para el próximo campeonato
mundial, Corea Japón 2002, los
derechos de televisiónpara Amé
rica Latina serán de Direct TV
En otras palabras, entraremos en
el comercio de P.p.v (pague por

ver), novedoso sistema de mercadeo planeta
rio que fue exitosamente probado en los pasa
dos Juegos Olímpicos de Sydney.

ron las dos cadenas locales que
la transmitieron, y los comercia
les con que fuimos bombardea
dos durante los 64 partidos, hi
cieron que el esfuerzo comercial
valiera la pena para anunciantes
y canales privados.
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Cerca de 1.700 millones de personas vimos
la final del campeonato mundial de Francia
1998. Los derechos de televisión que cancela-

La mayor expresión de la globalización, sin
duda alguna, es la televisión, nada más atra
yente que un espectáculo deportivo para con
gregar multitudes en torno a la caja mágica.

Medios masivos y deporte

De la sana rivalidad hemos pasado, sin me
diar palabra, a la agresión física.Las barras bra
vas) copia fiel, en desmedro del espectáculo, de
los hooligans ingleses y holandeses, hacen nece
saria la presencia de grupos antimotines cuan
do juegan Nacional o América contra los equi
pos de la capital. ¿De dónde sacamos estos es
tereotipos?

Giovanni y sus acompañantes vestían cami
seta azul; por ese hecho, veinte muchachos con
camiseta roja los atacaron. El joven padre per
maneció tres días en un hospital del servicio de
salud de Bogotá, con un pulmón perforado; sus
agresores y acompañantes, en una comisaría.
Unos y otros portaban armas que presagiaban,
más la asistencia a un duelo de pandillas, que a
un espectáculo deportivo.

En un mundo
globalizado, el

enmarañado teji
do medios,

patrocinadores,
deporte se presta
para casi todo.

En muy contadas oportunida
des la primera página de la sec
ción de deportes de un diario de
circulación nacional, se dedica a
los seguidores del balompié. El
martes 10 de abril de 2001, El
Tiempo lo hizo, Se refirió a la bru
tal agresión contra Giovanni Cor
tés, un joven de 20 años, casado,
fanático del fútbol y quien junto
con otros tres compañeros inten
tó, sin éxito, asistir al clásico en

tre Santa Fe y Millonarios, que se
jugó el domingo anterior a la apa

rición de la nota.



Para evitarun nuevo fracaso económico yante
el anunciado boicot del bloque comunista a los
juegos de los Ángeles 1984,Samaranch y Payne
crearon de la mano de Horst Dassler y su em
presa I.S.L.Marketing, el programa TOP. Diez
patrocinadores iniciales,en Sydneyfueron doce,
compraron los derechos para usar con exclusi
vidad los anillos olímpicos. Estos doce privile
giados aportarán el 66% de los ingresos del
C.O.I. durante la próxima década.

Una de las sillasmás apetecidas en el ámbito
deportivo es la del catalán Juan Antonio
Samaranch. El hombre que transformó al mo
vimiento olímpico llegó de la mano de Michael
Payne al cargo de presidente del c.o.I. en 1980.
Los Estados Unidos y algunos de sus aliados
boicotearon las justas moscovitas, como pro
testa por la invasión de las tropas soviéticas a
Afganistán.

Los Juegos Olímpicos, el Mundial
de Fútbol y otros escenarios de

globalización deportiva

Modificaciones en calendarios, reglamento y
procesos de entrenamiento, reflejan el esfuer
zo de los canales por esclavizamos, cada vez
más a las transmisiones deportivas; corrección,
esclavizamos a los productos que durante la
transmisión se promocionan.

vid Stern, avizoraron, además, la necesidad de.
vender franquicias para recibir la señal de estos
atrayentes espectáculos.
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El tenis no se quedó atrás, no deuce, no let,
junto con un mayor diámetro en la bolas, son
los experimentos que buscan hacer al deporte
más televisivo, a partir del 2002. Mientras el
béisbol parece haber sido concebido para tele
visión, no ha requerido modificaciones en el re
glamento para dar paso a los comerciales,como
si lo han hecho el baloncesto N.B.A.y el fútbol
americano, cuyos comisionados, ante todo Da-

.
nuevos escenanos,.

nuevos mercenarios.

El Mundial de Fútbol
y los Juegos Olímpicos
nos muestran deportis-

, tas que compiten cobi
jados por una bandera
nacional. Cuando las
reglas varían aparecen

"La solución no se hizo esperar. En Octubre del

año 98 } la Federación Internacional de este depor

te modificóprácticamente todas sus reglas.JJ (Mora
les Z, Rodrigo. Teledeportes. En: El Tiempo.
(oct. 1999); p. 1D). Esto para no entrar a ha
blar del voleibol arena, que conjuga todos los
elementos para una extraordinaria transmisión:
playa, brisa, mar y esbeltos cuerpos; los acerca
mientos, casi pornográficos, son parte funda
mental del éxito del producto final.

También se transformaron para garantizar su

presencia en televisión, los reglamentos

deportivos; "El caso más palpable es el voleibol.

Deporte atractivo para la pantalla chica}pero con

un grave problema: los partidos eran m19' largos - Las copas MERCONORTE y MERCOSUR,
hasta cuatro y cinco .boras- y por eso televisarlos en fútbol, fueron creadas para mantener vivo
resultaba m19' complicado." '<;- - el interés por este deporte durante todo el año,

hecho que obligó a modificar el calendario de
la COPA LIBERTADORES. Las dos decisio
nes se copiaron del fútbol europeo.
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y aquí si que entre el dia
blo y escoja: En la tempo
rada 1998-1999, los clubes
inglesesdesembolsaron 316
millonesde dólaresen ficha
jes que incluyen jugadores
nativos y extranjeros;mien
tras en Italia la legiónmerce

naria subió de 163, en la
temporada 1999-2000, a
175 en la actual. En la liga
más rica del mundo actúan

Pero en una sociedad de mercado, el dinero
es amo y señor, por eso la discusión entre la
FI.FA. y la Unión Europea (U.E.) que lucha
por abolir el modelo de traspasos, al que califi
can como esclavista, es pertinente: "... exami

naron durante más de un año elfuncionamiento del

sistema de transferencias que la F.I.F.A. aplica a

losjugadores y llegaron a la conclusión: no es trans

parente. A partir de allí decidieron solicitar a la

F.I.F.A. que se establezcan nuevas reglas que ex

tiendan a los futbolistas los beneficios que la Co

munidad otorga a cualquier otro trabajador euro

peo. Sieso llega a ocurrir, cualquier jugador de un

equipo europeopodría cambiar de club aún cuando

tuviera su contrato en vigen

cia." (Rafael, Eduardo).

En un esfuerzo por restablecer los límites a la
contratación de futbolistas extranjeros, catalo
gados por sus críticos como xenófobo, Gerhard
Aigner, Director Ejecutivo de la Unión Euro
pea de Fútbol (U.E.FA.) advirtió: "El fútbol se

está sumergiendo en un boyo negro en el que losju

gadores son consideradosmercenarios)para ellos sólo

cuenta el dinero."(En: Tiempos del mundo.)

y si por allá llueve por aquí no escampa;nues
tro seleccionado de Polo Acuático Masculino,
recurrió a la estrategia de la promocionada pe
lícula Full Monry) para poder participar en los
Suramericanos de 2000.
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Foto: Libro Guinness de los Records 1999

El cuestionamiento a los abultados ingresos
se refleja en la inequidad de la distribución; el
70% entre los países industrializados que aca
paran el 94% de la medallería, contra el 30%
para los en vía de desarrollo.El tema se abordó
en la XII Asamblea del Comité Olímpico Inter
nacional, pues para financiarse algunos atletas
recurrieron al nudismo: "La discusión se planteó

) por la aparición de 29 atletas del equipo oiimpico

australiano) que posaron desnudas para una edi

ción especial de la revista Black & W hite con la

intención de promover el deporte) especialmente las

disciplinas acuáticas." (En: tiempos del mundo).

"Sus amplias fuentes de ingreso le permiten al

c.o.t. canalizar hasta US $150.000 para cubrir

gastos de muchos atletas) financiar con US $10

millones la reconstrucción del estadio OlímPico de

Zetra de Sarajeto, ofrecercomiday alojamientogratis

a todos los atletas durante los juegos y dedicar el

10% de los pagos por derechos de transmisión a la

creación de un fondo de becaspara los atletas. Payne
espera recaudar unos US $500 millones por patro

cinio entre 1998y el 2000) frente a US $350 mi

llones entre 1994 y 1996. Además el C. 0.1. reci

birá US $ 1.800 millones por derechosde transmi

sión 2000 - 2002. Samaranch dice que el c.o.I.

no tiene que preocuparse por sus ingresos hasta el

2012. "(En: Tiempos del mundo).



lnequidad y consumismo en un cóctel que nos
invita a ingerir la televisión,productora de efec
tos que no estaban calculados.

La publicidad busca asociar el éxito deporti
vo con la marca y el estilo de vida del triunfa
dor; deja de lado las arduas horas de entrena
miento y sacrificio, Los patrocinadores ven
den un mundo ideal, al que sólo se puede llegar
a través del consumo.

La ropa deportiva y las bebidas hidratantes
ocupan el primer lugar en inversión publicita
ria relacionada con actividad física. Venus
Williams obtendrá 40 millones de dólares du
rante los próximos dos años por lucir el atuen
do Reebok; mientras en la misma China, 100
mil empleados que trabajan para la empresa
no juntarían ése dinero, entre todos, en toda su
vida útil laboral.

Los contratos publicitarios constituyen una
jugosa fuente de ingresos, no sólo p3.racadenas
de televisión y propietarios de clubes. Las es
trellas logran porcentajes importantes de los
réditos, que finalmente salen de nuestros bolsi
llos. Miles de adolescentes incrementan las ar
cas de Ana Kournikova "Solo las bolas deben
rebotar" cuando compran los sostenes que la
bella tenista anuncia.

Para cerrar este apartado, unas líneas a la re
lación publicidad, medios y consumo.

Los chinos sacaron ventaja de la codicia ame
ricana: obtuvieron franquicia NBA libre para
OTV, que transmitirá dos partidos semanales
sin pago mientras que el cuerpo técnico será
asesor, durante dos temporadas, de los equipo
que seleccionenaMing y Bateer, Reglasde mer
cado a la comunista.

2.18m y 24 año ya fue seleccionado por los.
Dalias Makericks en 1999.
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2 Draft: Lotería, Remate en la que, por los mejores jugadores
tienen la oportunidad de ofertar en primer lugar, los clubes
que ocuparon los últimos lugares en la temporada
inmediatamente anterior.

Ninguna franquicia, de las 29 que integran la

NBA, puede gastar más de un límite estipulado
por la organización desde 1985. Comenzó en
$3.5 millones y para este año 2001, es de 35.5
millones. "Un tope que se modifica al concluir cada
temporada,y cf1)locrecimiento depende de los ingre
sos, especialmente los que lleguen por televisión"
(Romano, Miguel). Con esos dineros se con
trataron inicialmente a los integrantes de la le
gión africana que encabezaron Diktembe
Mutombo y Olabijou, y que para el próximo
drrift 2 contará con la presencia de dos, de los
tres integrantes de la "gran muralla china": Yao
Ming de 20 años y 2.27 metros, quien ocupará
el número uno en el sorteo, y Menk Bateer 24 y
2.10 m. El tercer integrante Wang Zhizhi de

Son esos ídolosquienesmantienen vivas,tanto
las transmisiones televisivas como las
fanaticadas,y laspoderosas chequeras, lucradas
C011 los beneficios de la publicidad y nuestras
compras, las que posibilitan las contrataciones
sin limite en el fútbol y reglamentadas en la
NBA

Esa permanente necesidad de materia prima
para alimentar el espectáculo a cualquier cos
to, justifica tanto el fenómeno de los pasapor
tes fraudulentos, como la transferencia tempra
na de jugadores menores de edad, por las que
fueron criticados el Manchester United y más
recientemente el A rsenal -reincidenre-, por el
contrato de Nery Castillo de 16 yel Gremio de
Porto Alegre, tIllefichó en Julio de 2000 al uru
guayo Enza Scorza, de 12 años.

75 latinoamericanos. Esto para no entrar a ha

blar del fútbol español, del que tenemos refe

rencias más cercanas.
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Si continuamos armando el rompecabezas y
observamos los picos o crestas de rendimiento
de los deportistas de élite,comprenderemos por

El delito, de la misma gravedad en los casos
Recoba y Mondragón, recibió diferente trata
miento en los tribunales italiano uno, francés el
otro. El uruguayo recibió una amonestación,
acababa de renovar contrato con el Inter por 7
millones de dólares anuales hasta el 2006, la
televisión del mundo no podía perderse sus
goles. Mondragón, por su parte debía esperar
la apelación al fallo que lo imposibilitaba para
jugar en el viejo continente por tres años.

Los equipos, en su afán por nuevos ídolos,
son capaces de buscar por toda Europa,
ancestros,en los casosde RecobayMondragón;
o familiares cercanos, en los casos de Edu y
Garay. No importa si adicionalmente deben
recurrir a falsificardocumentos.

sedad en documentos, adquiereuna nuevapers
pectiva.

Foto: Historia Universal, Juegos Olimpicos de Municb (Alemania}
11 de septiembre1970

LÚDICAPEDAGÓGICA

Al unir el rompecabezas,leyde traspasos UE.
y legislaciónFI.FA., el marco de los delitos co
metidos por los futbolistasAlvaroRecoba,Edu,
Warley, Alberto, Diego Garay y Farid
Mondragón, entre los 28 investigados por fal-

El caso de o. J. Simpson corrobora nuestra
teoría, a un icono deportivo no se le mide con
el mismo rasero, ni en Argentina, ni en Estados
Unidos; sin importar cual sea el delito.

En la Corte Suprema de Justicia Argentina,
se espera el fallo de confirmación, desde hace
más de 18 meses, del expediente por el que se
<;ondenacon dos años de prisión a Maradona,
por agresión con un rifle de aire a un grupo de
periodistas. "El hecho reflf!ia los intereses que se

mueven y benefician únicamente a los poderosos. "

(Bermolen, Marcelo).Dos acciones aisladas,de
un mismo protagonista, evidencian la falta de
objetividad transnacionaluna, local la otra, para
juzgar delitos cometidos por ídolos del depor
te.

Raúl, jugador del Real Madrid marcó un gol,
también con la mano, en el triunfo de su equi
po sobre el Leeds United 3-2. La UE.FA. sus
pendió al jugador por un partido, y lo multó con
13 mil dólares. El hecho nos invita a reflexio
nar sobre si todos los deportistas, son iguales
ante la ley. Evidentemente no.

Durante la final del Campeonato Mundial de
Fútbol de 1986, Diego Armando Maradona,
ante la incredulidadde sus contendores, el equi
po inglés, consiguió un gol ilicito con la mano,
"la Mano de Dios" dijo el argentino,reconocien
do el ilicito y por consiguiente el delito, que
jamás fue penalizado.

Globalización, delitoy violencia en
el deporte.



Verdad o ficción, el tejido socialque produce
la industria cultural a través de los medios, afec
ta nuestro comportamiento social. Esa intole
rancia, aprendida en la calle y reforzada en los
medios masivos, casi cobra en Givanni Cortés
una nueva víctima, por ser... el del trapo azul.

Pero la violencia como expresión del deporte
no es exclusivadel fútbol. Cuando L. A. Lakers
recobró el título N.B.A. en 2000, los alrededo
res del Memorial Coliseum fueron literalmente
arrasados. Al iniciarse los disturbios, de cele
bración, salieron del estadio 27 mil asistentes,
la televisión congregó a 20 mil más, que casi
acaba con ésa parte de la ciudad. Muchos
analistas del comportamiento individual en
eventos masivos plantean que nos dejamos
guiar por el colectivo. Pero, ¿cuál es el papel
de los medios?

Unos meses atrás, el enfrentamiento entre fa
náticos ingleses y argentinos en Saint Etienne,
tras el triunfo de los primeros, durante la Copa
Mundo Francia 98, acabó con las plazas Jean
Jaures de la población francesa y el Obelisco
de Buenos Aires. Los fanáticos que se congre
garon en la capital bonaerense destruyeron el
televisor gigante que instaló el Canal 2 (Améri
ca 2), junto con la más famosa plaza Argenti
na; respondieron así a las agresionesde que eran
objeto sus compatriotas, a miles de kilómetros
de distancia. La magia de la televisión plantea
rá algunos,pero el fenómeno de laglobalización
a través de la televisión y los nuevos escena
rios virtuales,está magistralmentedescrito tanto
por Armando Silva en su libro Album de Fami
lia, como por Nestor García Canclini en
Ciberadturas.

Pero no solamente nos agredimos en vivoy en
directo.La mediación de la televisióny los espa
cios virtuales que ella promueve, posibilitan
nuevos escenarios para la violencia.
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Pero quizás el mejor ejemplo de la influencia
por transculturización en el deporte, está repre
sentada en los hooligans, herederos de la cultura
xenófoba de los skinheads, que defienden el
nacionalsocialismocomo ideologíay los redskins
que se identifican con el marxismo.Del mismo
tronco se heredan laviolenciae intoleranciaque
los hace discriminar, esta vez, a los seguidores
de otro club de fútbol. El comportamiento en
pandillas y los movimientos de avalancha que
acompañan los ritmos Ska y Oi, como caracte
rísticaspredominantes, se transfirieron a los es
tadios y nos obligaron a vivir las pesadillas de
Estambul, donde murieron dos hinchas ingle
ses durante las horas previas a la semifinal en
tre el Galatasaraiy el Leeds United por la Copa
U.E.EA. de 2000, y otras tragedias que prefie
ro no evocar.

El esfuerzo por detectar las drogas prohibi
das hace que la inversión de los laboratorios
por dificultar su rastreo y mejorar los efectos
en el deportista, se incrementen. El bajo uso
de esas sustancias (muchas requieren de segui
miento especializado), contra los altos grados
de investigación, hacen que deban transferirse
los costos en exceso, a productos de consumo
masivo. El mismo público que pide medallas,
paga por un lado y por otro.

Recientemente entrenador y médicos del
equipo finlandés de esqui, reconocieron haber
suministrado sustancias prohibidas y de difícil
rastreo a seis de los medallistas de la selección
que participó en Nagano 98. Adujeron presión
del público por las medallas.

qué algunos entrenadores, especialmente en at

letismo, pesas y ciclismo, se oponen al control
del doping. Justifican su uso, ante la necesidad
de recuperar a los protagonistas para el gran
circo, que ahora transmite la televisión.
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*Md. COLDEPORTES

La fuerza puede ser valorada en test isométricos mediante variables biomecánicas como el
ángulo al que se valora y la longitud del músculo en ese ángulo. Otra forma de valorarla es
mediante test isocinéticos en los que se mide el pico torque en cada uno de los arcos del
movimiento a velocidad constante, lo cual permite una valoración más dinámica. Igualmente
se utilizaneldinamómetro de masainercialgiratoriay el dinamómetro isotónico computarizado.
Otros métodos miden la capacidad de desarrollar este tipo de trabajos, no solo en un grupo
muscular, sino que permiten una valoración global de la potencia anaeróbica. Son ellos,el test
de Margaria , en el que se mide el tiempo en el cual se suben 6 escalones a la máximavelocidad
posible, y se calculala potencia mecánica con la fórmula Pot = h/ t donde h es la altura y t el
tiempo; el test de Wingate que usa un cicloergómetro y se hace realizando el máximo número
de pedaleos en 30 segs.contra una resistenciaque es proporcional alpeso corporal, esto permite
calcular la potencia y el índice de fatiga. Los dos últimos test miden la máxima capacidad de
trabajo muscular asociada a los sustratos metabólicos utilizados, pero no necesariamente la
máximapotencia mecánica,que depende también de laspropiedades viscoelásticasdel músculo.

Resumen

ORLANDO REYES CRUZ*

f

saltabflídad

potencia
mediante el test de

Evaluación
funcional

de la

La valoración funcional del deportista no debe limitarse a la medida del consumo de
oxígeno ni el umbral anaeróbico, sino a las diferentes capacidadesque en conjunto permiten el
buen rendimiento deportivo. Una de esas capacidades es la potencia, es decir, la capacidad
para desarrollar altas cargas de trabajo mecánico en cortos periodos de tiempo. Desde el
punto de vista de la utilización de sustratos, con relación al tiempo de ejecución, esto corres
pondería a la capacidad para escindir fosfato de creatina y regenerar rápidamente ATP a partir
de ADP.
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Las miofibrillas contienen filamentos gruesos

y delgados compuestos de proteínas estructu

rales y contráctiles. Los filamentos gruesos es

tán intercalados con los delgados y localizados

hacia el centro de la sarcórncra. Ellos están uni

dos a las líneas Z por una larga proteína deno

minada titina. Las proyecciones de los filamen

tos gruesos se extienden hacia los filamentos

delgados formando los puentes cruzados. Es

tos, a su vez, contienen las proteínas actina,

Las miofibrillas, que están dentro de la célula

muscular, se encuentran divididas por el siste

ma de retículo sarcoplásmico; son de aproxi

madamente 1 micra de diámetro y se extienden

de extremo a extremo de la fibra. Están dividi

das transversalmente en unidades funcionales

o sarcórneros por una hoja de proteína alfa

actinina llamada línea Z.

liada por las fibras musculares sea trasmitida

efectivamente hacia los tendones.
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Este tejido conectivo continúa hacia dentro
rodeando cada fibra, el endomisio y éste a su
vez es continuo con la membrana celular de

cada fibra muscular llamada sarcolema, com
puesta de glicopro-tcú1as y lípidos, La fina co
nexión entre la membrana celular de las fibras

musculares y las estructuras de tejido conectivo
circundantes, permiten que la fuerza desarro-

Las fibras del músculo esquelético están agru

padas por el perimisio, en fascículos de aproxi
madamente 20 fibras, en una envoltura de teji

do conectivo que es continuo con el tejido
conectivo quc rodea a todo el m ú scu lo

(epimisi o).

Se tratan sólo algunos puntos importantes

para el objetivo del presente trabajo.

Estructura y contracción.

Aspectos del músculo
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El reflejo de estiramiento causa la contrac
ción del músculo que es estirado. El receptor
en este reflejo, es el huso muscular, que tiene
fibras musculares con inervación motora y sen
sitiva. La inervación aferente tiene dos tipos
de neuronas y la eferente dos tipos de
motoneuronas gamma.La descargaaferente del
reflejo de estiramiento se incrementa cuando
el músculo es estirado y decrece cuando es con
traído.La descargaeferente,por lamotoneurona
gamma, aumenta al contraerse el músculo para
que el SNC continúe recibiendo información
de la magnitud del acortamiento muscular.

El control neural del movimiento voluntario
involucra las áreas motoras de la corteza, las
vías motoras y los moduladores de la respues
ta. Existen dentro de los moduladores elemen
tos de importancia, como los reflejos espinales,
que aumentan la habilidad del sistema motor
para producir un movimiento coordinado. Hay
reflejos como el cutáneo que permite alejar un
miembro de una fuente dolorosa, y otros como
el reflejo muscular, que tiene dos modalidades:
el riflrjo de estiramientoy la reacción al alargamiento.

Control Neural

Un aspecto especial del músculo es la
viscoelasticidad,propiedad que lo diferenciadel
comportamiento de otros materiales.Sediceque
un material es viscoelástico cuando su defor
mación es dependiente de la carga aplicada y
del tiempo en que se tarda en aplicar.Esto tam
bién hace que parte de la energía almacenada
se disipe en forma de calor y no se utilice total
mente en la recuperación de la forma original.
El retraso del efecto sobre la causa que la pro
duce se denomina histéresis, así que, con el fin
de aprovechar al máximo la energíaelásticadis
ponible, la histéresis debe ser menor.

la proteína titina de las sarcómeras, el perimisio
y el endomisio.
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Los filamentos delgados son progresivamen
te llevados hacia el centro del sarcómero por el
ciclo repetitivo de los puentes cruzados, y és
tos llevan consigo a los discos Z. La fuerza de
sarrollada al doblarse los puentes cruzados es
trasmitida a través del filamento delgado hacia
la línea Z y luego a través del sarcolema y las
inserciones tendinosas del músculo hasta los
huesos. Los filamentos delgados y gruesos re
presentan el componente contráctil, y los tendones
y otras estructuras como el tejido conectivo que
rodea al músculo y otras proteínas, el componen
te elástico.En cuanto a su disposición)hay estructu
ras en serie como los puentes cruzados entre
actina y miosina, tendones y en paralelo como

El proceso de contracción muscular involucra,

básicamente, cuatro etapas: la propagación del

potencial de acción (producto de la

estimulación del sarcolema por un

neurotransmisor liberado en las terminaciones

de la placa neuromuscular) dentro del sistema
de túbulos T y la liberación de calcio desde el

)

retículo sarcoplasmico al citoplasma, la activa-
ción de las proteínas contráctiles por el calcio,
la generación de tensión por las proteínas mus
culares, y la relajación del músculo.

La cantidad de acoplamiento entre filamen

tos gruesos y delgados varía con la longitud del

sarcómero y determina en gran medida qué tan

ta fuerza desarrollará el músculo cuando es es

timulado. De esto se deriva el concepto de la

relación longitud-tensión.

En el centro de la banda H del sarcómero se

encuentra la línea M, que contiene varias pro

teínas, entre ellas, la miodesmina proteína es

tructural que une filamentos gruesos vecinos

entre sí y creatin fosfoquinasa (CPK), enzima

que ayuda al mantenimiento de adecuadas con

centraciones de ATP en la fibra muscular.

tropomiosina y troponina de aproximadamente

5 nm de diámetro y 1 micra de longitud.



Para que pueda almacenarse energía poten

cial elástica es imprescindible que la muscula

tura implicada tenga una contracción excéntri-

En 1982, en Finlandia, Bosco realizó un tra

bajo en el que comparó la curva fuerza-veloci

dad angular y la actividad eléctrica muscular

cuando se realiza un salto partiendo de la posi

ción estática con rodillas a 90° (S]), un salto

partiendo de la misma posición, pero con un

contramovimiento previo (CM]), y un salto ca

yendo previamente desde una altura (D]). El
resultado es que hay una potenciación del salto

encontrándose mayores promedios de fuerza

cuando se realiza previamente un trabajo ex
céntrico antes del concéntrico. Esto se debe,

algunas veces, a un reflejo de potenciación eléc

trica en el músculo, demostrado por EMG, o a

una potenciación elástica del músculo, siendo

la proporción de estos dos componentes, va
riable de un sujeto a otro. Resultados similares

han encontrado otros investigadores. Bosco atri

buye un 30% de la mejoría a la capacidad refle

ja y un 70% a la capacidad elástica.

los elementos elásticos del músculo para ser li-.

berada, posteriormente, en forma de trabajo
mecánico. El ciclo llamado estiramiento-acorta
miento consta de tres tipos de contracción, una

contracción excéntrica seguida de una contrac

ción concéntrica del mismo grupo muscular, y
entre las fases concéntrica y excéntrica, una muy

breve fase isométrica. Durante la realización de

un salto vertical simple, el almacenamiento y

la recuperación de la energía elástica en el mús

culo y el tendón, contribuyen en un 25% a 50%

a la mejora de la actuación, tras un gesto de

contramovimiento. En las investigaciones de

Bosco, las ganancias medias están entre un 15

y 20%. Es de anotarse que la facilitación del

reflejo de estiramiento durante el ciclo estira

miento-acortamiento es disminuida si este ci

clo se repite con suficiente duración o intensi

dad, probablemente por lesión muscular e in

flamación.
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Casi todos los deportes usan movimientos que

implican un ciclo con fases de estiramiento y
acortamiento donde el músculo que va a con
traerse es estirado previamente. En ese momen

to, cierta cantidad de energía es almacenada en

El salto es un gesto que se utiliza en gran can
tidad de actividades fisicas, y los músculos im

plicados en este gesto son también utilizados

en otros similares. Por otro lado, la capacidad
del músculo para desarrollar estos trabajos de

pende no solo de su capacidad contráctil, sino
también de sus propiedades viscoelásticas que

le dan la propiedad de almacenar y utilizar ener

gía elástica, y de sus propiedades coordinativas.

l}sí, es posible medir la máxima potencia me

cánica y además hacerlo en un gesto que sea
parecido a aquellos que se utilizan corriente

mente en el deporte, utilizando un test de

saltabilidad.

El salto

La reacción de alargamiento causa inhibición

de la motoneurona alfa que inerva el músculo

que se encuentra bajo tensión, permitiéndole

su alargamiento. Los receptores de esta reac

ción se encuentran en el órgano tendinoso de

Golgi; pequeños receptores encapsulados loca

lizados en los tendones hacia la unión
miotendinosa, no tiene ni fibras musculares ni
inervación eferente. El órgano tendinoso es

estirado siempre que el músculo se contrae. Tra

dicionalmente se ha interpretado como un re

flejo protector en el cual una fuerte y poten
cialmente dañina fuerza muscular inhibe al

músculo para que se alargue, a pesar del inten
to de continuar generando fuerza. Hoy se sabe

que juega un más importante papel en la regu
lación de la tensión durante la actividad mus

cular normal. Se trata entonces de una inhibi

ción autogénica. Otros mecanismos de control
neural del movimiento escapan a esta revisión.
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En la capacidad de salto se involucran ele
mentos determinantes como el componente
elástico, el componente contráctil, la capaci
dad de reclutamiento muscular por parte del

La historia del uso de test de saltabilidad
arranca en 1885 con Marey,quien elabora una
plataforma sensible a la fuerza vertical. Poste
riormente, en 1921 Sargent desarrolla un test
de salto vertical con el que calcula potencia, y
en 1938, Abalakov,uno en el que usa una co
rrea atada a la cintura. Davies y Cavagna
(1968-1972)desarrollan la plataforma de fuer
za, midiendo la fuerza de reacción, yAsmussen,
en 1974, calcula la altura del salto con el tiem
po de vuelo mediante la fórmula h=rv" x 1.226.
Más adelante aparece un tapete conductivo
conectado a un sistema de cronometraje elec
trónico. Bosco, en 1983 propone una batería
de pruebas para la medición de la capacidad
del salto, que es usada actualmente; ya en 1982
había demostrado una potenciación del salto
cuando se hace un contramovimiento.

Pruebas de saltabilidad

ción muscular, se trasmite hasta su inserción a
través del tendón y actuando de forma contra
ria a la que se produce durante la fase excéntri
ca por la inercia que llevael cuerpo. El stiffness
es proporcional a la superposición entre los fi
lamentos gruesos y delgados, los cuales deter
minan, en parte, el grado de tensión de la opo
sición desarrollada. Tal rigidez depende tam
bién de factores como la preactivación o con
tracción anticipada, que permite optimizar la
acción muscular y que está directamente rela
cionada con la carga que se espera soportar, y
de la inervación refleja que desencadena los
reflejos como el de estiramiento ya menciona
dos. La rigidez o stiffness se podrá mantener
hasta que el músculo alcanza una deformación
entre el 3-4% de su longitud inicial.
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El concepto de Stiffness (dureza o rigidezmus
cular) se refiere a la capacidad de oposición al
estiramiento que es capaz de desarrollar el mús
culo. Ésta tensión, como cualquier otra gene
rada por el músculo a través de una contrae-

Además, la mejora en el salto por el
contramovimiento, se debe a la energía elástica
acumulada proveniente de la fuerza de la gra
vedad y al reclutamiento reflejo de unidades
motoras (reflejo miotático o de estiramiento).
La cantidad de energía elástica que se acumula
en el músculo, depende también del grado de
deformación de sus componentes elásticos en
serie, especialmente de los tendones, peto tam
bién de los componentes elásticos del interior
de cada sarcómero y de los componentes elás
ticos en paralelo.

Composición de las fibras musculares. Al parecer,
hay mayor eficacia en los músculos en los que

\ predominan fibras rápidas.

Carga externa. La fuerza se ve influenciadapor
la carga externa con la que se realiza el ejercí

CIO.

Velocidad de lafase concéntrica.Entre mayor sea
esta velocidad mayor su contribución al ciclo
estiramiento - acortamiento.

Duración de lafase de acoplamiento. Entre la fase
excéntrica y la concéntrica hay un tiempo; que
entre menor sea, hay menos pérdida de energía
elástica.

La velocidad de lafase excéntrica. A bajas veloci
dades de la fase excéntrica le corresponde una
mayor pérdida de energía elástica.La magnitud
de ésta energía se incrementa con la velocidad.

ca, la cual actuará frenando el movimiento. La

eficacia de esta acción dependerá de los siguien

tes factores:



El tiempo de vuelo es usado para calcular la
altura y se calcula:h= g x ¿ /8 donde h= altu
ra, g= aceleración de la gravedad (9.8 m.s"), t=
tiempo de vuelo.

Resultado.

Esta prueba valora la habilidad para el salto
y la producción de fuerza explosiva de las ex
tremidades inferiores. El resultado es expresa
do como la altura a la cual se ha elevado el cen
tro de gravedad. El SJ es una prueba de fuerza
- velocidad y puede ser aplicado en muchas
actividades deportivas.

El sujeto está sobre el tapiz, manos en la ca
dera y piernas flexionadas por la rodilla en án
gulo de 90°. Mantiene la posición por 5 seg.y
ejecuta un salto vertical, evitando el
contramovimiento y sin soltar las manos. La
caída es con piernas extendidas.

Media sentadilla squat jump (sj)

disminución de la temperatura muscular, y au-.
mento de la ganancia de altura en el salto ca
yendo desde una altura de 40cm. La hipótesis
que explicaríaeste último hallazgoes que la baja
temperatura disminuye la frecuencia de ruptu
ra de puentes cruzados.
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Es aconsejablerealizarun calentamientomus
cular, previo a la realización del test. El au
mento de la temperatura influye mejorando la
fuerza máxima dinámica desarrollada y, por el
contrario, la disminución de la temperatura in
ducida disminuye el desempeño muscular y la
actividad electromiográfica. Diferentes estu
dios son contradictorios; se ha encontrado dis
minución de altura en el salto vertical con la

El éxito en la valoración del test depende de
la estandarización de las condiciones en las
cuales se realiza. Su evaluación debe hacerse
contando con variables que intervienen en el
desempeño del salto como: sexo, edad, disci
plina deportiva, años de entrenamiento y pe
riodo de preparación. Se debe informar al atle
ta sobre las características del test, motivarlo
para su correcta realización y hacer los saltos
en varias oportunidades. Se debe tomar regis
tro 'del lugar, hora y condiciones de las prue
bas. La forma correcta de realización se descri
be en cada test; básicamente se diferencian en
la posición en que se inicia el movimiento, que
determina los diferentes resultados. Sin em
bargo, hay estudios realizados con modelos de
simulación computarizada en los que se sugie
re que la altura máximadel salto verticalesprác
ticamente la misma en un amplio rango de po
siciones iniciales.

El test de Basca permite la valoración de la
capacidad de la fuerza durante el salto de una
manera en la que no se necesitan equipos muy
sofisticados y en la cual se obtienen resultados
que son fácilmente interpretables por el entre
nador, útiles en la evaluación y planificación
del entrenamiento.

sistema nervioso, la energía cinética desarro
llada en la acción violenta del tronco durante
el salto, y la capacidad coordinativa. Se ha en
contrado, inclusive, correlación entre la poten
cia muscular y el porcentaje de fibras rápidas
presentes en los músculos extensores de las pier
nas.
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Consiste en saltarverticalmenteluego de caer
desde una altura que puede ser 20, 40, 60 Y80

. cms., conservando las manos en la cintura.
Valora la fuerza- velocidad, la elasticidad del
mecanismo extensor, y la fuerza refleja. Espe
cialmente se valora en deportes en los que los
atletas necesitan fuerza y tolerancia a los im-

Salto en profundidad drop jump (dj)

Se ha visto utilizando CM] que, la contribu
ción de los brazos en la potencia del salto equi
vale mas o menos al 12.7% del pico total del
momento verticaldel cuerpo. En la carrera, ésta
contribución es de aproximadamente un 6.4%

P = 04.9 x peso corporal(kg) x Oaltura (cm)

Estos permiten la valoración del efecto del
movimiento de los brazos durante el salto ver
tical,debido a que su ejecuciónes igualal CM];
pero se da libertad al movimiento de los.bra
zos, que incrementan la capacidad de impulso.
Abalakov usa una cinta atada a la cintura y
Sargent busca la diferencia de altura entre el
brazo extendido antes y en el momento de eje
cutar el salto. La fórmula de Lewis calcula la
potencia anaeróbica aláctica en unidades de
kgm/ seg, a partir de la altura alcanzada así,

Test de abalakov, test de sargenty
formula de Lewis

EeJ= m.g(h máx. - h min.), donde m = masa
corporal, g es la aceleración de la gravedad, h
máx. la altura del centro de masa al inicio del
movimiento, h mino la altura al inicio de la fase
ascendente. Cuando se realizaun S] h máx. y h
mino son igualespor lo que su diferenciaes cero
y no existe acumulación de energía elástica.

La cantidad máxima de energía acumulable
como energía elástica se expresa,
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Si la diferencia observada entre los test CM]
y S] es inferior a un 10%, la eficiencia en el
aprovechamiento del ciclo estiramiento-acor
tamiento es insuficiente, mientras que diferen
cias superiores al 20% indican un déficit de la
capacidad contráctil del músculo.

E% = (CM]- S])x lOO/S],donde E% = por
centaje de energía elástica,S] y CM] = los va
lores encontrados en esos dos test.

En el CM] es posible valorar la energíaelásti
ca. En este caso el potencial elástico de los
músculos extensores de los miembros inferio
res. Una manera de evaluaréste potencial elás
tico, es comparar el desempeño en el S] con el
del CM].Así:

Se utiliza la misma fórmula que en el caso
anterior para la altura.

Resultado.

Similar al anterior, pero varía la posición de
partida. Se inicia desde la posición vertical a
partir de la cual se hace una flexión hasta un
ángulo de 90° y luego se ejecuta el salto sin
soltar las manos de la cintura y cayendo con
piernas extendidas.

Salto en contramovimiento counter
movement jump (cmj)

El más alto salto es el resultado final de la

prueba.



Se puede calcular, aquí también, un índice de
fatiga en los test de 60 seg, usando los valores
mayor y menor de potencias promedios en 15

En ésta fórmula, propuesta por Bosco en
1982, se encuentran más altos valores de po
tencia mecánica -medida de esta forma- que
en un test de Wingate y en un test de Margaria,
de lo que se puede deducir que, en estos test,
se ve reflejado, principalmente, la conversión
quimio-mecánica del músculo; mientras que en
el jump-test, la energía elástica también es uti
lizada. Fórmulas similares a las empleadas en
estos test de laboratorio también han sido utili
zadas con éxito en pruebas de campo.

Donde P es potencia mecánica W/k, g es la
aceleración de la gravedad, Tf es la suma de
los tiempos de vuelo, Tt es el tiempo total de la
prueba, n es el número de saltos, Tt - Tf es la
suma de los tiempos de contacto y 4 es una
constante.

P = ct x Tf x Tt) / (4 x n x (Tt - Tf))

Se calcula el promedio de la potencia mecá
nica durante el salto con la fórmula,

Resultado.

El sujeto está en posición de sentadilla (rodi
llas a 90°) y conserva las manos en la cintura.
Debe saltar continuamente haciendo el máxi
mo esfuerzo durante 15, 30 o 60 seg con el fin
de determinar la máxima potencia mecánica del
mecanismo extensor. Las variables implicadas
son el número de saltos, el total de tiempo de
vuelo y el tiempo total de la prueba. Los test
de más larga duración (30 a 60 seg) son más
confiables que los cortos, 15 seg.

S altos continuos.

Los valores promedio en velocistas es: horn-:
bres, de 70-75 watios/kg; y mujeres, 60-65.
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Rigidez r.:w /kg) = 2t x tv2 / 8 x tc, donde tv

es tiempo de vuelo y tc tiempo de contacto.

Test de 5 a 7 seg.
Propuesto por Vitori como variante del DJ.

Consiste en realizar de 5 a 7 saltos con la ayuda
de los brazos e intentando alcanzar la máxima
altura con el menor tiempo de contacto en el
piso. Se puede calcular la rigidez (stiffness) sal
tando cinco veces y utilizando los datos de los
tres mejores saltos, así:

Prueba de saltos continuos

Se ha encontrado una buena correlación en
tre los tests de S], CM] y D] para medir la velo
cidad del salto vertical basándose en el tiempo
de vuelo.

Se utiliza la fórmula que relaciona altura y
tiempo de vuelo, ya mencionada.

Resultado.

pactos con estiramiento. Un ejemplo es el sal

to triple, en el que el atleta necesita una buena

tolerancia a los impactos durante su desempe

ño.
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Se han encontrado diferencias entre los valo
res que resultan de éstas mediciones, cuando
se comparan diferentes actividades deportivas
y diferentes periodos de entrenamiento. Del
manera que, la evaluación de la saltabilidad
posibilita diferenciar aquellos deportes que re
quieren de movimientos explosivos aislados y

La capacidad de fuerza explosivay la capaci
dad de reclutamiento, así como la potencia
anaeróbica aláctica, juegan un papel esencial
en deportes como baloncesto o voleibol. Por
ello, los controles periódicos de estos
parámetros se vuelven indispensables para va
lorar los aspectos de entrenamiento.

El test de saltabilidadpermite evaluar la ca
pacidad de producción de energía mecánica a
partir de los procesos bioquímicos y de la ener
gía elásticadel músculo durante un ejerciciode
ciclo estiramiento-acortamiento, que es el tipo
más común de locomoción humana.

Utilidad

Es de muy fácil ejecución porque solo nece
sita una cinta métrica y un foso de caídas. Se
usan el salto horizontal a pies juntos y los
multisaltos a una o dos piernas. El más utiliza
do es el salto horizontal a pies juntos y salien
do de parado.

Saltos horizontales

De los resultados de los saltos se puede.ela
borar una curva de fuerza/velocidad descri
biendo las características de la fuerza de los
músculos extensores. La primera parte de la
curva describe la velocidad y las característi
cas de la fuerza/velocidad. La última parte
describe más las características de la fuerza
maximal en el desarrollo de la explosividad.
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Éste índice relaciona una expresión que es
más de velocidad: el S] con una que es más de
fuerza: el S]BW

FI(%) = (S]100%BW/ S] OKg)x 100 (Bosco
1994).

El tiempo de vuelo se calcula como se indi
có. También es posible calcular un índice de
fuerza FI como sigue:.

Resultado.

El salto estático con cargas extras permite
evaluar la fuerza explosiva concéntrica de los
miembros inferiores durante la fase de propul
sión. Este test valora las característicasde fuer
za/velocidad del aparato extensor, y es de uti
lidad en la prescripción de las cargas que se uti
lizarán posteriormente en el entrenamiento. La
carga se coloca con una barra de pesos sobre
los hombros. Se desarrollan tres saltosmáximos
con cada uno de los pesos seleccionados. Los
saltadores jóvenes se cargarán con pesos de O a
40 Kg. Los adultos y los saltadores experimen
tados, con pesos equivalentes al O, 5, 20,
50(S]50%BW) y 100%(S]100%BW) del peso
corporal.

Se mide el tiempo de vuelo y altura al añadir
cargas crecientes. Se puede ejecutar partiendo
desde sentadilla o en cualquier otra modalidad.
El peso se incrementa hasta el limite de las
posibilidades con incrementos estándar o rela
tivos al peso corporal.

Curva fuerza - velocidad o fuerza
explosiva

seg, obtenidos en los 60 seg de trabajo aplican

do la relación:

IF = (pmax - Pmin) /P max X 100.
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Un entrenamiento correcto de la musculatu
ra, para el buen desempeño, debe componerse
de una combinación adecuada de ejerciciosde
estiramiento y de fuerza, ayudándose, incluso,
de ejerciciosde resistencia, con el fin de com
plementarlo. Éste método se ha denominado
Power-stretch ya que no existen capacidades
realmente puras.

Como ya se ha mencionado, la utilidad de és

tas mediciones es amplia. El sistema anaeróbico

está involucrado en la producción y entrega de

energía en todas las formas de actividad física.

Este sistema responde al entrenamiento con

adaptaciones bioquímicas, neurales y anatómi

cas. Al contrario que el sistema aeróbico, sus
adaptaciones tienden a ser más localizadasque
sistémicas. Recientes investigaciones sobre la
entrenabilidad del sistema anaeróbico, inclusi
ve en edades avanzadas, han sido desarrolla
das con éxito.

Numerosas comunicaciones han confirmado

la utilidad de estas pruebas en deportes como

el voleibol, el skiing y el fútbol, al medir y con

trolar capacidades como la curva fuerza-velo

cidad. Se ha usado en salud ocupacional al

medir los efectos de bajas temperaturas sobre

el desempeño muscular.

conocer las características de las adaptaciones

biológicas en períodos de entrenamiento espe

cífico.
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El Consejo Editorial se reserva el derecho de publi

cación, respondiendo a la idoneidad, fundamentación

científica, referencias bibliográficas, temática, meto

dología, profundidad, originalidad, prioridad, pertinen-

Los trabajos a publicar deben ofrecer un aporte

empírico o teórico de relevancia.

No hay retribución económica para los autores de

los artículos.

El autor recibirá, a vuelta de correo, el número de la

revista en la que haya sido publicado su artículo.

Los artículos seleccionados para ser publicados no

serán devueltos. Aquellos que no reúnan las condicio

nes, serán retornados a sus autores.

Los artículos publicados en la revista son responsa

bilidad, únicamente, de sus autores.

Los artículos deben ser inéditos y no estar previstos

para otra publicación de manera simultánea

Los trabajos deben estar acompañados de una carta

de solicitud de publicación dirigidos a La Revista

Lúdica Pedagógica, Facultad de Educación Física,

Universidad Pedagógica Nacional. En ella deben apa

recer datos básicos del autor, que permitan establecer

comunicación.

La Revista Lúdica Pedagógica editada por la Facul

tad de Educación Física de la Universidad Pedagógica

Nacional, cumple como objetivos: la divulgación e in

tercambio a nivel local, nacional e internacional, en

los campos de la educación fisica, la recreación y el

deporte, en términos de educación, pedagogía, investi

gación y ciencia.
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Por otra parte nos permitimos comunicarles que el pensamiento «sólo juega el hombre cuando es hombre en todo el
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aporte a la didáctica,la pedagogíao laEducación Física,el Deporte o la Recreación.
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Las notas de pie de página son aclaraciones escritas

por el autor en el margen inferior de la página para
ampliar o completar una idea expresada en el texto.

Las notas de pie de página se indican en el texto con
asterisco. En caso de ser más de una en cada página,
cada una se distingue con uno, dos o más asteriscos.

Su señalización no es consecutiva a través del docu

mento sino por página.

Notas de pie de página

Ej.: ...En la sección 7...

...Véase el numeral 7.6...

Siempre que se cite un texto, un número de división
o de subdivisión, se escribirán tres puntos suspensivos

antes y tres después de la respectiva cita.

La numeración, de acuerdo al ejemplo anterior, se

realiza con números arábigos. Se coloca un punto
entre los números que designan las subdivisiones de

diferentes niveles. Después del número que designa
el último nivel, para nuestro caso es sin punto. Los
títulos del primero y segundo orden no llevan punto
final; del tercer nivel en adelante se coloca punto, se

guido del texto correspondiente.

De primer orden: en negritas y mayúsculas. Ej.: 1.

GIMNASIA
De segundo orden: en negritas minúsculas. Ej.: 1.1

Gimnasia rítmica
De tercer orden: en cursivas minúsculas. Ej.: 1.1.1

Cinta.Es ...
De cuarto orden: letra normal. Ej.: 1.1.1.1

Cerpentinas. Se realizan...

El uso de nomencladores debe evitarse, pero en caso

necesario, hacerlo de la siguiente forma:

Para resaltar una palabra se usa cursiva solamente,

(no negrillas, mayúsculas, subrayado ó comillas).

sea tomada de otra fuente y/o cuando ésta requiera

ampliar la información del sitio, época, momento en
que fue tomada. De cualquier forma, el autor del ar

tículo debe responder por los derechos de autor de las
fotografias que anexe para la publicación. También

podrán anexarse dibujos; éstos deben seguir las mis

mas indicaciones de las fotografias.
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Se podrán anexar fotografías, que amplíen o
ambienten el artículo. Éstas deben contener los datos

del fotógrafo. Debe ir pie de foto cuando la fotografía

Las páginas deben estar enumeradas, al igual que
los cuadros y gráficos. De igual manera, deben ser

explicados dentro del texto.

El artículo debe iniciarse con un resumen. y pala
bras claves.

La extensión de los artículos puede estar entre siete
y doce cuartillas (páginas), con las especificaciones ya
mencionadas y con una sangría de tres centímetros
por cada extremo. Los artículos con mayor extensión
podrán ser aceptados, dependiendo de su pertinencia.

En la primera página del trabajo debe consignarse el
currículum vitae del autor o autores: nombres y ape
llidos completos, último título académico, ocupación,
entidad laboral y cargo que desempeña e investigacio
nes en curso.

Los trabajos deben ser presentados en disquete, con
una etiqueta debidamente marcada, así como en for

ma impresa, en hojas tamaño carta, a doble espacio y
preferiblemente en fuente arial o time new rornan,

tamaño 12.

Se reciben trabajos permanentemente, sin embargo
su publicación depende, tanto del momento de entre
ga, como de aclaraciones o correcciones por parte del
autor, en caso ser sugeridos por el Consejo Editorial.
El artículo será devuelto por una sola vez para efecto
de ajustes o correcciones.

La corrección de pruebas se hará cotejando con el
original, sin corregir el estilo usado por el o los auto
res.

Los trabajos pueden estar escritos en formato de
ensayo, polémica, reseña, documento, crónica, entre

vista y crítica.

Los trabajos a publicar pueden ser de este orden:

producto de tesis, investigaciones, experiencias peda
gógicas y productos científicos.

cia, novedad, redacción y coherencia, uso de orienta

ciones de presentación, y demás factores que incidan
en la calidad y propósito de la revista.
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Cuando se citan varios textos de diferentes autores,
se separa un autor de otro, mediante punto y coma.
Ej.: (Nava~ro, 1980:45-50; Maglischo, 1986: 67).

Cuando hay varios textos de un mismo autor y de
un mismo año, se agrega una letra, en orden alfabético,
al año. (Counsilman, 1980 a),( Counsilman, 1980 b).
De igual manera debe aparecer en la bibliografía.

Ej.: (Cunsilaman, 1980) ó (Counsilman, 1980: 45-
50) ó (Counsilman, 1980: 69).

En las citas, no incluir referencias bibliográficas. Las
citas de pie de página se utilizarán para aclaraciones o
informaciones. Las referencias bibliográficas (que apa
recen más ampliadas al final del artículo), se escriben
en el texto entre paréntesis.

En la bibliografía se debe referenciar el autor que
cita.

Ej.: RODRIGUEZ, P., y, HERNÁNDEZ, B. El
racismo,(1949). Citado por CORREA, Luis. La socie
dad. Bogotá. Editorial Nueva Era. p. 38

La cita de cita (cita que se hace de un autor, que a
su vez la ha tomado de otro) es directa (breve o ex
tensa), su ubicación en el texto sigue los parámetros
señalados para la presentación de citas directas. En el
pie de página deben aparecer los dos autores

1.VACA HERNÁNDEZ, Angel Humberto. (1998).
Historia del alma mater de la educaciónfisica en Colombia.
Santa Fe de Bogotá. Universidad Pedagógica Nacio
nal. p.20.

En la bibliografía se debe referenciar el autor que
cita, así:

Ej.: Como dice Vaca Ángel Humberto', después de
esta promoción se inicia en agosto de 1962, una nue
va etapa para la institución.

La cita indirecta (cita que hace mención a las ideas
de un autor, con las palabras de quien escribe) se es
cribe dentro del texto. No lleva comillas y el número
correspondiente se coloca después del apellido del autor
y antes de citar su idea.

jo realice en una de estas citas, aparece entre parénte
sis rectangular. Cualquier omisión se indica con pun
tos suspensivos.

LÚDICAPEDAGÓGICA

Cuando la cita ocupa más de cinco renglones (ex
tensa) aparece como una inserción en el texto y se
deja una sangría de cuatro espacios a ambos lados,
que se conserva hasta el final. La cita se escribe a un

renglón, sin comillas y se separa del texto por dos ren
glones. Cualquier modificación que el autor del traba-

La cita directa o textual breve, de menos de cinco
renglones, se inserta dentro del texto entre comillas, y
el número correspondiente se coloca al final, después

de las comillas y antes del signo de puntuación.

Las citas se clasifican en directa o textual (breve o
extensa), indirecta y cita de cita.

Las citas se identifican en el texto con un número

arábigo y van ubicadas como superíndice, elevado, sin
paréntesis.

Presentación y enumeración
de las citas

Ej.:
• * ENTREVISTA con Ana María Pérez., Profesora

Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, 15 de
marzo de 2001

Las referencias a entrevistas, opiniones verbales o
correspondencia personal, se escriben como notas de

pie de página cuando sean necesarias para comple
mentar la información en el texto. En la nota de pie

de página la referencia lleva los datos correspondien
tes a la forma mediante la cual se obtuvo la informa

ción, el nombre de la persona que lo suministró, su
cargo u oficio, la ciudad y la fecha en la que se obtuvo.

Ej.:

En el texto: clubes*, ligas *, federaciones*.

En la nota de pie de página: niños menores de 10
años*

Cuando una misma aclaración o información re
quiera aplicarse simultáneamente a varios enunciados

diferentes, se coloca un asterisco a cada término

Televisión privada *
Televisión pública**

Ejemplos dentro del texto:



EL TIEMPO. (2000) Manual de redacción. 4a edic..
Bogotá. Casa editorialEL TIEMPO.

BRAVO,Carmen, CENTRO REGIONAL PARAEL
FOMENTO DEL LIBRO EN AMÉRICALATINA
(CERLAC). (1996). Manual de Edición.

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS
TÉCNICASY CERTIFICACIÓN (ICONTEC). Tesis
y otros trabqjosdegrado: Normas técnicascolombianas
sobre documentación. NTC 1487, 1308. Segunda
actualización.

r

Referencias

p.58.
____ o (1986).Editorial Paidotribo.

Ej.:
BOSCO, C. (1987).A simple metedfor measurementof

mechanical powerin jumPing. Barcelona. Editorial
Paidotribo.p. 48.

En casode que se repitan el autor y el título,éstos se
sustituyenpor dos líneasde ocho rayascontinuascada
una ( ), conservando la puntua
ción que separa autor y título.Las referenciasse orde
nan cronológicamente,colocando en primer lugar la
más reciente.

____ (1994)La valoraciónde lafuerza con el test
de Bosco.Barcelona.Editorial Paidotribo.p. 68

Ej.:
BOSCO, C. (1987).A simple metedfor measurementof

mechanical powerin jumPing. Barcelona. Editorial
Paidotribo.p. 48.

Cuando haya dos o más referencias de un mismo
autor, se ordenan alfabéticamentea partir de la letra
inicialdel título (sintener en cuenta el artículoinicial).
El nombre del autor no se repite en las referencias
que siguena la primera y se sustituyepor una línea de
ocho rayascontinuas ( ).
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Para el caso de referencias extranjeras, los títulos
deben conservar el nombre originalen el correspon
diente idioma. El de la entidad, en el idioma en que
esté en el libro. El nombre del país o jurisdicciónse
escriben en forma completa y en español.

Ej.:
ZAMBRANO AYALA,William Ricardo. (1992).

Tarjeta amarilla al periodismo radial colombiano.1a. Edic.
Santa Fe de Bogotá. Edición a cargo de su autor. p.
99.

Después de un punto, diferente de las abreviaturas,
se dejan dos espacios.

7. SERIE y NUMERO Ó TÍTULOS y PÁGINAS,
seguidode punto y dos espacios. Ej: serie1, N°. 1-
24m, ó t. IlI, p. 7-11 ó, Vol. 6., p. 119-126;162-
166 Y 187-192. Termina con punto final.

6. ,EDITORIAL: Ej., Oveja Negra. Va seguido de
punto.

5. LUGAR DE PUBLICACIÓN: Ej., Bogotá - Co
lombia.Va seguidode punto.

4. NÚMERO DE EDICIÓN: ej:9a. Edic. Vasegui
do de punto.

3. TÍTULO: En mayúsculasolamente la primera le
tra, a menos que haya nombres propios. En tipo
de letra cursiva.Se separa del año por un punto y

dos espacios. Al finalizarva un punto seguido. Si
hayun subtítulo,se colocadespués del título,sepa
rado por un espacio,dos puntos un espacio., Ej:
ESQUIVEL, Laura. Como aguapara chocolate:no
vela de entregas mensuales,con recetas amores y
remedios caseros.

2. AÑO: seguidopor un punto, entre paréntesis. Ter
mina en punto seguido.

1. AUTOR: apellidosen mayúsculafija,seguidospor
una coma y los nombres.

Las referenciasbibliográficasvan al final del artícu
lo. Para nuestro caso, favor presentarla en este orden:

Referencias bíblíográfícas



REF AlTTOR TÍT{TLO ASESOR

S31 Magda Patricia Garzón Los talleres de exploración sensorial como una forma Beatriz Puentes
Gómez de mejorar procesos comunitarios y promover la

: apreciación y creación artística.
S32 Edilma Penagos Zabala Actividad física y terapias naturales. Gibson Useche González
S33 Diana Patricia Dueñas Torres Análisis de las prácticas educativas en la clase de Rafael Antonio Morales

Educación Física.
S34 Luis Fernando Zamudio La formación personal y social de los jóvenes del barrio Iván Arturo Torres

Rocío Bajo en la localidad Santa fe: una mirada desde la
Educación Física.

S3S Javier Antonio Franco Campamento un proceso de formación. Hernando Mosso
S36 Martha Isabel Sepúlveda Danza ritual (multimedia). María Teresa García

Soler
537 César Eduardo Zamora Aprendizaje del reglamento deportivo por medio de

Pacheco videojuegos.

549 I Sandra Edilia Córdoba I Proceso vivido en la viabilidad de construcción de la Luis Alfonso Garzón
Lucila Rueda Sarmiento asociación de egresados del departamento de E.F. de la

u.P.N.
550 Gilma Silva Puentes Vivencia y reflexión sobre la formación profesional en Leonel Morales

E.F. UP.N.
SS1 William Gutiérrez

I
Determinación de la potencia aeróbica, perfil

antropométrico y de morbimortalidad en adultos
jóvenes aparentemente sanos.

SS2 Jhon Fredy Rincón Guinea Escuelas de formación deportiva como alternativa para Pablo Ávila
satisfacer la necesidad de la E.F. en las escuelas oficiales

de básica primaria del municipio de Mosquera.
553 Victor Montaño Salgado Una chicha por los juegos ancestrales de los Zenúes Gibson Useche González

VollI.
554 Hilda Alcira Sánchez Peña Programa de E.F. para el mejoramiento de los patrones Henry Sánchez

fundamentales de movimiento en niños de segundo
grado de la escuela Ciudad de Honda.

555 José Agustín Vargas Suárez Propuesta pedagógica para la valoración estadística de Jairo Rosas
la disposición ofensiva y defensiva de un equipo de

I fútbol.
556 Luis Alberto Gutiérrez

I
La lúdica frente a la deshumanización de la E.F. Pablo Ávila

Guerrero deportivista en el ámbito escolar.
557 Ernesto Pineda Vargas

I
Mecanismos de control social del cuerpo: una Miguel Angel Molano
interpretación psicológica para la E.F. sobre la

corporeidad en el mundo moderno.
558 Leoncio Bravo Bernal El parque una herramienta pedagógica que ayuda a

corregir las dificultades de aprendizaje de letras
similares y el manejo de la escrirura con V sin renglón

559 Camilo Ernesto Joya Benítez La educación física como alternativa de vida en el niño José María Castellanos
sordo.

560 Luis Alberto Cifuentes Detección y selección de talentos deportivos en una Daniel Oliveros
población de niños participantes en el mundialito
infantil en el municipio de Soacha-Cundinamarca.

561 Diana Paola Amaris Agresividad en estudiantes de la facultad de E.F., sus Fernando Ardila
Arieth Genneth Pinzón relaciones interpersonales y la formación de maestros.

562 Luz Dary Castro Parrado Recuperación de la seguridad en el medio acuático a Bárbara Ann Giles
través de una metodología basada en el desarrollo de la

autoestima y el juego.
563 Mauricio Barragán Velasco Reactivación física y social a través de un programa

José Wilson Montenegro especial de E.F. para la tercera edad.
Penagos

S64 Luis Alberto Bello Hottos Desarrollo de la cultura física con niños víctimas del Leonel Morales
olvido social.
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