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INEF-UPM y autor de textos como: Deporte y Aprendizaje
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Resumen: En este artículo se acerca al lector hacia la posibilidad de empleo de los procedi-
mientos del paradigma cualitativo para comprender el proceso de adquisición motriz en
educación física y deporte.

No se trata de un escrito reivindicativo, sino de una reflexión sobre el potencial que los pro-
cedimientos naturalistas y etnográficos tienen para añadir, al conocimiento sobre como el
sistema motor organiza las acciones, la experiencia personal y subjetiva del aprendizaje.

Palabras clave: Investigación cualitativa, adquisición de habilidades, educación física y
deporte.

Abstract: This paper describes the potential of naturalistic inquiry in understanding the
process of learning motor skills in physical education and sports settings.

The author analizes the possibilities of qualitative research for understanding the
subjective and personal perspective of learners in physical education and sports.
Qualitative paradigms offer a new versión of motor skill development that experimental
research considers of little valué.

Key words : Cualitative research, skill acquisition, physical education and sport.
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Aprendizaje motor e investigación cualitativa

1. INTRODUCCIÓN

Metidos de lleno en los años 19990, vuelven a resonar los escritos de Rainer Martens,
cuando en 1979, se planteara la necesidad de cambiar el modelo de investigación en Psi-
cología del Deporte:

"¿no estaré participando de un gran juego académico e intelectual en el que, en nom-
bre de dicho juego, los problemas a estudiar son fabricados, más que formulados ;
los instrumentos metodológicos son empleados porque tienen el buen sello de la
aprobación científica, más que porque hayan sido lógica y teóricamente derivados
de un problema , y la cuantificación debe ser alcanzada a cualquier precio, incluso al
de la comprensión del propio problema ?" (Martens, 1979).

El estudio del proceso de adquisición se ha basado ampliamente en el modelo de investi-
gación imperante en Psicología, de ahí que abunden los estudios experimentales, realiza-
dos preferentemente en los laboratorios, con tareas nada ecológicas, y con circunstancias
que no se parecen demasiado a lo que suele ocurrir en las clases del educación física y
deporte.

El comentario que Brofrenbrenner (1977) realizara con respecto a la psicología del desarro-
llo, es valido para el estudio del aprendizaje motor. Parafraseándolo, podríamos decir que
el estudio del aprendizaje motor se " ha convertido en la ciencia que estudia las con-
ductas extrañas, en condiciones extrañas, con adultos extraños a los sujetos de
estudio, y en lapsos de tiempo cada vez más reducidos" (pág. 513).

Este conjunto de dudas suelen surgir cuando de lo que se trata es comprender por qué
aprenden, por qué no aprenden o de qué manera sus pensamientos, cogniciones, senti-
mientos o expectativas median en el proceso de adquisición.

En la última década se ha producido una transformación en la forma de conceptualizar el
proceso de adquisición motriz en los contextos educativos, y el reto que tenemos ante
nosotros es cómo indagar sobre ese proceso constructivo que supone llegar a ser compe-
tente en educación física y deportes, sin emplear para ello situaciones artificiales.

2. EL CAMBIO

Me referiré en primer lugar al cambio que se ha venido dando en los últimos años en la
conceptualización del proceso de adquisición en educación física y deportes.

Los estudios sobre esta materia nos han aportado una inmensa cantidad de informaciones
sobre:

1) El funcionamiento perceptivomotor humano: Sabemos cómo son los tiempos de
reacción, cómo son las conductas motrices en las diferentes edades, cómo se almacenan
las informaciones en la memoria o cómo las informaciones del profesor inciden en las
actuaciones de los alumnos/as.
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2) Se han desarrollado diferentes modelos teóricos explicativos del proceso de
adquisición motriz.

Así de los encadenamientos de respuestas, hemos pasado, a las conexiones entre estímu-
los y respuestas, para posteriormente hablar de trazos, huellas, programas o esquemas
motores y sobre cómo desarrollarlos.

La mayoría de estas aportaciones se han obtenido dentro del marco del paradigma empíri-
co o el método experimental, imperante en las Ciencias y manifestación de que lo que era
estudiado bajo su manto, debería ser considerado serio y científico.

Lo relevante para esta metodología es trocear la realidad para analizarla de forma detalla-
da (Lee, 1996), es evaluar hipótesis, controlar todo lo que sucede en la experiencia, emple-
ar muestras que sean representativas y aleatorias, y cuidar el empleo de instrumentos que
sea adecuados para ese estudio, que sean objetivos y fiables.

Supone establecer las circunstancias necesarias para que surjan las relaciones entre con-
diciones antecedentes y conductas consecuentes; entre programas de intervención y rendi-
mientos obtenidos, todo ello desde una perspectiva grupal, donde las individualidades se
funden en el grupo, para lo cual se aplican las pruebas estadísticas más potentes y sólidas
a los resultados de los grupos, con el objetivo de comprobar el efecto de tal o cual progra-
ma de intervención o de tal o cual variable personal, ambiental o de la tarea en el aprendi-
zaje, y si este efecto es estadísticamente significativo.

Los textos de aprendizaje motor están repletos de este tipo de diseños y de los hallazgos
obtenidos (Oña, 1994 ; Ruiz, 1993).

La cuestión que se nos plantea es la siguiente :

"Si conocemos tantos datos sobre el funcionamiento perceptivomotor, y además
poseemos ciertas estructuras teóricas que les dan sentido, ¿Por qué son ignora-
dos por los profesionales de la educación física y el deporte?, ¿Por qué desarro-
llan su labor al margen de este tipo de informaciones?, ¿Por qué para algunos
pedagogos del deporte de reconocido prestigio, los hallazgos sobre aprendizaje
motor no aportan gran cosa a la enseñanza de habilidades en educación física y
deporte?

Las críticas por la falta de aplicabilidad de los resultados de los estudios sobre aprendizaje
motor a la educación física sigue siendo un asunto polémico (Locke, 1990)

Pero sigamos con la explicación de nuestro actual proceso de transformación y cambio. De
un énfasis en los productos, en las conductas observables y cuantificables se ha pasado a
resaltar los procesos implicados en el aprender, reconociendo todo un conjunto de proce-
sos internos de carácter cognitivo y afectivo que median de forma notable la capacidad
resolutiva de los alumnos, aceptando su estatus de solucionador de problemas, pero de
solucionador de problemas en contextos sociales, como los que presentan las sesiones de
educación física. Si algo caracteriza al aprendizaje motor en educación física y deportes es
que es un proceso socialmente mediado y situado.
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Si el aprendizaje motor se contempla como un proceso de solución en el que el sujeto parti-
cipa de manera activa, parece adecuado saber qué papel juega la atención, la memoria, la
planificación o el sentirse competente.

Para poder atrapar estos procesos y comprenderlos mejor, el modelo empírico se fue com-
plementando con propuestas de carácter más cualitativo y más naturalista.

Si bien se sigue mateniendo la norma de explicar los fenómenos desde fuera, para mante-
ner la seguridad de que los resultados obtenidos sean fiables, objetivos y válidos, se permi-
te a los sujetos estudiados que expresen sus pensamientos, que manifiesten lo que cono-
cen, que muestren sus intenciones, para lo cual se les interroga y se les pregunta para tra-
tar de relacionar lo que piensan, atienden o sienten en el momento de aprender, con lo que
consiguen.

Es este el caso del estudio de Lee, Landin y Cárter (1992 ) cuando indagaron sobre los
pensamientos de los alumnos que aprendían tenis; o los estudios de Linaza (1981) cuando
investigó el proceso adquisición de las reglas en los niños o de Ruiz (1996a) cuando explo-
ró como los niños y niñas construyen sus mini-teorías sobre cómo llegar a ser competente
en el aprendizaje y la realización de una tarea motriz.

Algo que se desprende de estos estudios es el papel que juegan los pensamientos y cono-
cimientos en el potencial de aprendizaje de los alumnos y alumnas.

Estos estudios nos aproximan a una perspectiva en la que además de un análisis desde el
exterior, desde el sofá, de lo que está sucediendo al aprender, se añade una ligera pers-
pectiva personal de los aprendices, ya indagando "in situ", sobre estas cuestiones.

Cierto es que en muchos casos, sigue siendo una forma de indagación preferentemente
grupal, y menos individual porque de lo que se trata es de encontrar resultados comunes,
tendencias grupales, datos promedio a una grupo de individuos

Por lo tanto, el paradigma imperante va dando paso a vertientes más cualitativas de inda-
gación, hasta ese momento consideradas poco fiables y cargadas de subjetividad, de ahí
que se aconsejen que las producciones verbales deban ser tratados como datos, como
cosas susceptibles de ser cuantificadas, y a las que puedan aplicarse los procedimientos
estadísticos al uso.

Como conclusión de este primer punto nos encontramos ante una concepción constructivis-
ta y cognitiva del aprendizaje motor, y ante la necesidad de tener que indagar sobre todo
un conjunto de operaciones encubiertas que median y subyacen al proceso de adquisición
motriz y deportiva.

3. EL RETO

Si algo diferencia al modelo anteriormente considerado de los denominados cualitativos, es
que éstos últimos constituyen una familia con muchos parientes.
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Así, aclararé, aun a pesar de que pueda no ser demasiado preciso, que al emplear el térmi-
no cualitativo, he querido recoger bajo este paraguas expresiones como constructivista,
ecológica, etnográfica, interpretativa, narrativa, subjetiva, fenomenológica, observa-
ción participante, hermenéutica, crítica o naturalista (Thomas y Nelson, 1990).

Aceptando que todas estas expresiones no tienen el mismo significado, que tienen funda-
mentaciones diferentes, que pueden no compartir los mismos postulados, y que sus finali-
dades pueden variar, todas ellas coinciden en algo que me parece esencial, desean con-
templar la conducta humana desde la perspectiva de los actores, de los individuos, desde
sus ojos y desde sus voces, y todo ello, enmarcado en un contexto social del cual no puede
desconectarse, por ello, no es aventurado aceptar que pertenecen a una misma familia (ver
Delgado y Gutiérrez, 1994).

3.1. Investigación cualitativa y aprendizaje en educación física

Permítanme que aporte algunas consideraciones sobre esta tradición metodológica (doctri-
na filosófica) que ha defendido que todo estaba en la naturaleza, y en la experiencia, y
nada fuera de ella.

Que este pensamiento ha tenido eco entre los profesionales en los últimos años , parece
que está claro, a tenor de la producción literaria. Diferentes revistas de prestigio han dedi-
cado números monográficos a esta cuestión. Así, Earls (1987) trató esta cuestión en el
Journal of Teaching Physical Education, lo mismo hizo Locke (1989) en la Research Quar-
terly for Exercise an Sport.

En nuestro país los estudios de Villar (1993) sobre el pensamiento de los profesores ; Frai-
le (1993) y sus estudios sobre investigación-acción en la formación del profesorado o Blán-
dez (1995), pueden ser ejemplo de este creciente interés.

Estos estudios más naturalistas y cualitativos han empleado todo un arsenal de procedi-
mientos para acceder a los pensamientos, actitudes, sentimientos y significados de las
experiencias en los aprendices, así se han realizado entrevistas en profundidad, se les ha
pedido que expresen en voz alta lo que están pensando mientras actúan o que elaboren
diarios sobre su actividad; se les ha observado detalladamente en sus contextos naturales,
se les ha analizado sus materiales docentes o se ha convivido o colaborado con ellos en
sus tareas cotidianas.

Todo ello para tratar de atrapar la esencia de su modo de pensar, sentir y actuar, lo cual
produce una ingente cantidad de material escrito o grabado, y supone, en muchos casos,
estar metido entre "tos nativos"como si de un moderno antropólogo se tratara.

Para los investigadores naturalistas y cualitativos los gimnasios, piscinas o campos de
deportes poseen su propia ecología que debe ser comprendida e interpretada.

Para lo cual, no es necesario partir de una secuencia exacta de etapas para realizar la
investigación, ni de manipular variables, ni aplicar tratamientos experimentales, sino que lo
relevante es contemplar el mundo desde la perspectiva de los participantes, desde la pro-
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pía percepción subjetiva de su aprendizaje. Es por lo tanto un enfoque progresivo que se
configura a lo largo del proceso de indagación.

Los investigadores naturalistas y cualitativos construyen sus hipótesis y teorías de forma
inductiva, van de los hechos particulares a los generales, como resultado de su observa-
ción e interacción, para lo cual emplean todo el tiempo que fuera necesario para ello.

Si tuviéramos que resaltar alguna de las diferencias de este paradigma con el paradigma
más positivista o cuantitativo, destacaríamos que:

• Su énfasis está en los aspectos cualitativos de la conducta, en comprender la rea-
lidad a partir de los ojos de los sujetos estudiados.

' Su deseo es comprender, describir, descubrir y elaborar hipótesis de trabajo.

• Sus diseños son flexibles y emergentes.

• Su realización es en los contextos naturales y familiares a los sujetos estudiados.

• Los estudios se realizan con pocos individuos y su selección no es aleatoria.

• Se obtienen datos mediante múltiples procedimientos tales como las observacio-
nes del investigador, las entrevistas, diarios, materiales, etc.

• Los datos recogidos se analizan de manera inductiva.

• Los hallazgos buscan mostrar una perspectiva global de los fenómenos.

Para los investigadores naturalistas, la investigación supone comprometerse activamente
en observar, describir e interactuar con los sujetos (nativos) en sus contextos naturales
para comprender sus conductas y sus interpretaciones de la realidad (Earls, 1987).

Es un intento constante de meterse dentro de la piel de la gente, casi de empatia para
comprenderlos plenamente.

Todo ello supone no alterar el contexto físico ni social, no influir en los participantes y no
variar las circunstancias en las que habitualmente se celebrar los acontecimientos. Sacar a
los sujetos de su medio natural seria ir en contra de la esencia de esta perspectiva investi-
gadora.

3.2. De los ojos del investigador a los ojos del investigado

Llegado a este punto, nos planteamos la pregunta clave de esta presentación. ¿Qué
puede aportar la investigación naturalista o cualitativa a la comprensión del aprendi-
zaje motor en educación física y deporte ? y por lo tanto, ¿ es un paradigma apropia-
do para estudiar este tipo de asuntos ?

Tal vez debiéramos partir de las siguiente consideración:

"El aprendizaje motor es un proceso individual, subjetivo y autoconstructivo, pero
también social y heteroconstructivo. Es algo que sucede en la persona del aprendiz,
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y del cual, no sólo se puede conocer a partir de lo que consigue, su performance,
sino también a partir de lo que piensa, percibe, espera, siente o describe".

Esta consideración es probable que no sea bien aceptada por los partidarios de un estudio
tradicional del aprendizaje motor, pero como indicara al principio, es probable que cuando
seguimos de forma rígida la organización experimental, podamos perder la curiosidad por
toda una serie de fenómenos que suceden en el aprendiz, mientras nos afanamos por ano-
tar los puntos que obtienen en las experiencias o las diferencias que existen entre las pun-
tuaciones.

El aprendizaje en educación física es mucho más que puntuaciones, es un proceso intenso
de transformación regido por los objetivos, deseos e interpretaciones de la situación de
práctica que el aprendiz realiza, y que no tienen por qué ser los mismos objetivos, deseos e
interpretaciones que tiene el profesor o el investigador sobre esa misma situación.

Estas afirmaciones no suponen que haya que estar radicalmente en contra de todo lo que
provenga de la investigación denominada por algunos cuantitativa, NO, supone aceptar
que lo relevante son los problemas a solucionar y no los métodos, por muy reputados que
estos sean.

En este sentido uno de los problemas que nos encontramos es que en la literatura sobre
Aprendizaje Motor y sobre Pedagogía del Deporte están ausentes las referencias a los
estudios realizados para comprender cómo es el aprendizaje individual, aunque como ya
indiqué anteriormente, con la aparición del denominado paradigma mediacional (Lee, 1991)
se ha destacado el papel de los procesos de pensamiento en la adquisición motriz, tanto en
sujetos individuales como en grupos.

Como indica Amelia Lee (1991) uno de los aspectos importantes para los profesores de
educación física es conocer cómo comprenden y qué significado dan al aprendizaje
los alumnos y alumnas en las clases de educación física y aprendizaje deportivo, ya
que esto puede permitir conocer por qué en unas ocasiones aprenden y en otras no.

Parece necesario dar un paso más allá de la propia descripción de lo que sucede para tra-
tar de contemplarlo desde la perspectiva de los alumnos, y ver como las tareas propuestas
son redefinidas por éstos al imponer sus propios objetivos, estilos y estrategias de aprendi-
zaje (Lee y Solmon, 1992).

Pero, ¿Cómo acceder a toda esta información encubierta?

En los últimos cinco años a los clásicos estudios de los 1980 de Alien (1985) y Bain (1985)
se han unido diferentes estudios en los que se van explorando aspectos muy diferentes del
proceso de adquisición en contextos de educación física y deportes, y aunque sus procedi-
mientos de obtención de datos han sido variados, el objetivo final ha sido comprender
mejor cómo se lleva a cabo la adquisición (ver Graham, 1995).

Como ejemplo de este renovado impulso, destacaré dos investigaciones llevadas a cabo
en este decenio.
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3.2.1. Estudio sobre la experiencia personal en aprendizaje de habilidades

Fue Langley quien en 1995 presentó los resultados de su estudio sobre la experiencia per-
sonal de estudiantes universitarios en el aprendizaje de un deporte (Bolos).

Esta investigación se realizó desde una perspectiva narrativa, la cual mantiene que los
seres humanos somos esencialmente contadores de historias, y que dichas historias
pueden analizarse detenidamente para sacar a la luz cómo es la experiencia personal
de los aprendices, considerar las influencias que aparecen a lo largo del proceso de
adquisición, y la forma en que cambia la narración a medida que el sujeto mejora su
competencia motriz.

Destaca en el estudio de Langley como cada sujeto contempla la realidad de su aprendiza-
je de forma diferente, y como esta interpretación de su propia experiencia, puede, o no,
coincidir con la interpretación que el profesor hace de lo que sucede en la clase.

Así, encontró alumnos/as que al progresar desde el inicio, y sentirse competentes, están a
gusto en la clase, comprenden y aceptan las tareas que se les proponen y se siente atraí-
dos por mejorar, comprometiéndose, sinceramente, en dicho empeño.

Pero todo no es tan idílico, los hay, también, que se limitan a cumplir las tareas porque el
profesor las manda, dejándose llevar por la dinámica de la clase, no encontrando demasia-
da satisfacción en la práctica; y quienes viven el aprendizaje como una pesada carga, por-
que no poseen habilidad, no se sienten considerados en la clase, y no creen que puedan
conseguir los objetivos marcados.

Este tipo de datos han sido estudiados desde perspectivas más tradicionales por los
teóricos de las atribuciones causales o de la autoeficacia percibida, pero este estudio
aporta la opinión sincera de los protagonistas lo que multiplica su significado para los
profesionales, que conscientes de esta múltiple y compleja realidad, se sensibilizan ante
la misma.

Para poder sacar a la luz todo esto el investigador solicitó a los participantes el permiso
para poderlos estudiar, pidiéndoles que elaborasen un diario sobre su proceso de adquisi-
ción basándose en un guión básico que él les entregaba.

Les entrevistó de manera informal y, además, les pidió que expresaran en voz alta sus pen-
samientos mientras practicaban la actividad deportiva; tomó notas de campo y analizó el
material pedagógico, además de mantener entrevistas con el profesor de estos
alumnos/as.

Para este investigador, este tipo de orientación narrativa permite indagar sobre qué preocu-
pa a los alumnos, en qué centran su atención, cuáles son sus percepciones, sus estrate-
gias o sus estilos al encarar los aprendizaje, así como el efecto que el contexto social
puede tener en su progreso.
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3.2.2. La experiencia de los que no disfrutan de la educación física y no desean aprender
en ella

El segundo estudio al que deseo referirme es el realizado por Carlson (1995) quien indagó
por qué los alumnos/as odiaban, toleraban o amaban la educación física.

Ciñiéndonos a los que manifestaban odio hacia la educación física, en este estudio se des-
tacó como existe unjsector del alumnado de educación física que puede llegar a odiar la
materia y manifestar signos de alienación.

La alienación se define por la existencia persistente de pensamientos negativos hacia algo,
en este caso hacia la educación física y que se exterioriza por conductas de aislamiento,
de falta de control sobre los acontecimientos que le rodean, y por la pérdida de significa-
ción de lo que hace.

Estas circunstancias pueden suceder en el gimnasio cuando los estudiantes perciben que
las situaciones son adversas, faltas de sentido y que no están bajo su control, algo que les
lleva a catalogarlas como aburridas, poco importantes y desprovistas del más mínimo inte-
rés.

Para poder indagar sobre esta cuestión, y sacar a la luz por qué para este sector del alum-
nado las experiencias de aprendizaje ofrecidas en las clases de educación física no les
eran significativas ni tenían sentido, dividió la investigación en tres fases.

• Fase I. En esta fase realizó entrevistas en profundidad a dos alumnos de secundaria
que abiertamente declararon odiar la educación física. Con el análisis del contenido de
sus respuestas, elaboró la encuesta que posteriormente pasaría a la muestra de la
investigación.

• Fase II. En esta fase entrevistó a los profesores de educación física para conocer sus
sentimientos y percepciones sobre este alumnado, y las cuestiones que eran objeto de
indagación.

• Fase III. Aplicó la encuesta al alumnado de primaria y secundaria como medio de
detectar quienes podrían estar dentro de la categoría de alienados o a riesgo de estarlo.

• Fase IV. Una vez detectados los sujetos de interés, los entrevistó en profundidad para
que explicasen las razones de su actual condición con respecto a la educación física.

De los 105 sujetos de la muestra, 38 eran chicas y 67 chicos. De ellos 22 manifestaron no
sentirse a gusto en la clase de educación física, de los cuales 7 fueron chicos ( 18% de
total de los chicos) y 15 chicas (22% del total de las chicas).

La mitad de los disgustados por la educación física también lo estaban con la escuela en
general, lo cual nos da una idea de que la educación física sólo se convierte en el reflejo de
un estado de opinión más generalizado hacia la institución educativa.

14 (66%) manifestaron sentirse por debajo de la norma en su competencia motriz, algo que
sólo ocurría en el 44% del resto de la muestra global.
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Siendo los resultados de este estudio abundantes y detallados, destacaré aquí como la
falta de significación personal, fue un elemento característico de este grupo, lo cual se
traduce en no creer que las experiencias de aprendizaje que la materia les ofrece, que no
les servirán para el futuro, o que lo que aprenden en educación física no les acarreará nin-
gún beneficio, por lo tanto para qué llevarlo a cabo, y qué incordio cuando te obligan a
hacerlo...

Otra característica fue el sentimiento de falta de control, es decir, sus atribuciones causa-
les hacían ver que su falta de competencia para realizar las tareas de clase, para aprender
las habilidades del programas, era algo estable y no modificable, por lo que no merecía la
pena intentarlo.

Todo lo cual les llevaba a un progresivo aislamiento, manifestado en una inhibición clara, y
provocado también por su temor a que los demás se mofasen de ellos/ellas por su falta de
competencia, de ahí que lo mejor es desaparecer, quitarse de enmedio para no verse for-
zados a actuar "Si yo fuera mejor que lo que soy, podría participar más pero me temo
que si lo hago los demás se van a reír de mi" (declaración de Kathy).

Es interesante comprobar que en este estudio se manifiesta algo que suele ser muy carac-
terístico de aquellos que no recuerdan la educación física con agrado, y que sólo mencio-
nan sus malos ratos, como es el hecho de que no sabían qué hacer, no eran capaces de
hacerlo, y además no recibieron mucha atención para mejorar.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN

De lo presentado, es posible extraer algunas conclusiones. Tal vez la primera es que una
aproximación más cuantitativa a estas cuestiones nos hubieran mostrado datos, números,
respuestas a partir de las cuales hubiéramos inferido su nivel de competencia motriz y la
relación que ésta guardaba con las instrucciones del profesor o con el tipo de tarea.

Pero no hubiésemos conocido nada sobre el pensamiento generado al aprender y cómo
éste puede favorecer o entorpecer el proceso de adquisición.

Lo que este tipo de estudios, en sus diferentes formatos, nos presentan es una versión en
la que los actores expresan sus pensamientos y en las que salen a la luz las razones y
motivaciones que les ayudan o impiden progresar en clase.

Este tipo de estudios naturalistas, ecológicos, interpretativos o llamémoslos cualitativos,
aportan otra interesante versión de los hechos, ni más ni menos importante que las otras, y
que en ningún modo quita méritos a las demás, al contrario las enriquece, porque el objeti-
vo final es conocer y comprender. Es probable que como indicara Guba (1985) la diversi-
dad de métodos es buena porque un sólo paradigma sólo presenta una visión parcial de los
hechos. Oponer lo cualitativo a lo cuantitativo, lo empírico a lo naturalista es como desear
contemplar la realidad con un solo ojo, o desde un sólo ángulo.

Es infructuosa esta polémica, de ahí que destaque el potencial que este tipo de indagacio-
nes tiene para comprender fenómenos que desde la observación externa se conocen en
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abundancia, pero que se desconocen desde la visión de los aprendices, aun a pesar de las
críticas que este tipo de estudios puedan tener por su aparente falta de veracidad, control o
fiabilidad.

En segundo lugar, se debe destacar que cuando se decide el empleo de este tipo de para-
digma cualitativo, debe realizarse con rigurosidad y teniendo en cuenta que el investigador,
sea el profesor o no, siempre está sometido al sesgo de su propio pensamiento, e incluso
puede caer en la tentación de convertirse en un nativo más dentro del conjunto de los suje-
tos que deberían ser estudiados, de ahí que se sugiera poner entre paréntesis todos los
apriorismos con los que se pueden encaminar una investigación de este tipo.

Debe cuidarse aspectos tales como la coherencia estructural de las informaciones obteni-
das; su contraste con otras vías de obtención (triangulación), emplear procedimientos de
solapamiento o de dividir los datos en dos mitades para que sean analizados por personas
diferentes, lo cual les darán más fiabilidad.

Algo parecido a lo que debe realizarse en las investigaciones cuantitativas, en las que
como indicara Martens (1979) los estudios experimentales también pueden estar afectados
por circunstancias que hacen que su aparente rigor y proyección, sea eso, sólo aparente.

Es este por lo tanto el reto que los investigadores y los docentes tienen ante sí, cómo
casar metodologías diferentes que contemplan la realidad de forma diferente, pero que en
muchas ocasiones corren el peligro de sacrificarlo todo en pro del método, algo aplicable
tanto a los denominados cuantitativistas como a los cualitativistas.

Ya son comunes los estudios en los que ambas metodologías se combinan de formas dife-
rentes en pro de las resolución de los problemas planteados, un ejemplo se pueden encon-
trar en los estudios sobre pericia, dentro y fuera del deporte (Ruiz, 1996b; Thomas, 1979).

Por último, indicaré que la verdadera aportación que se puede realizar a la educación física
y el deporte por los investigadores y por los profesores-investigadores en materia de apren-
dizaje es contribuir a lo que ya Bruner sugiriera en 1990, cuando nos indicaba que debía-
mos analizar y explicar cómo los sujetos se esfuerzan por alcanzar sus objetivos, en
función de sus intenciones y teniendo en cuenta el papel de los demás (pág. 10).
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La enseñanza recibida en E.F. en el BUP, como elemento de reflexión ...

Resumen: El presente estudio se enmarca dentro de las aplicaciones de la "Investigación
Acción2 y de la "Enseñanza y Prácticas Reflexivas" a la formación de docentes en el ámbi-
to de la Educación Física. En esta investigación se efectúa un análisis de tipo cualitativo de
un taller realizado por alumnos de cuarto curso del INEF de Madrid y alumnos de tercer
curso de Magisterio de la especialidad de E.F., en el cual se realizaba una reflexión siste-
mática orientada a analizar las enseñanzas recibidas en Educación física en el Sistema
Educativo. El presente trabajo plantea los aspectos más relevantes que conciernen a las
clases de E.F. escolar, cómo estos son recordados de una manera más o menos favorable
y cuáles son los que más impacto y huella han dejado en los sujetos y pueden de alguna
forma mediatizar o influir en su formación como docentes en el ámbito de la Educación físi-
ca. Los resultados de este trabajo nos muestran una amplia diversidad de experiencias de
los sujetos, en las cuales aspectos con un tratamiento similar son considerados favorable o
desfavorablemente desde el punto de vista personal. Asimismo se puede observar la gran
diferencia entre sujetos respecto a la influencia que dichas enseñanzas han tenido en los
posteriores vinculaciones y hábitos de práctica en relación con la Actividad Física.

Palabras clave: Educación Física Escolar, Formación de Docentes, Enseñanza Reflexiva,
Investigación Cualitativa.

Abstract: This paper lies within the conceptual framework of "Action Research" and "Reflective
Teaching and Practice", and describes a specific application for the training of P.E. teachers.
It presents research based on a qualitative analysis (content analysis) of a workshop done
by students of the 4th year of P.E. in the INEF of Madrid, and also by students of the 3rd year
of Primary Education P.E. teachers. This workshop consisted of a written systematic review
of the P.E. classes given to the student subjects during their High School education. The
contents of this workshop concerned the most relevant features of those P.E. classes, as
remembered for good or bad, by the student subjects, which were subsequently analyzed.
There was also an analysis of the factors that appear to have most influenced the student
subjects, and which could have a significant impact on their current training and future
performance as P.E. teachers. The results of this study show that there is ampie diversity
and variety in the P.E. classes analyzed based on the past experience of the student subjects,
in which surprisingly similar circumstances were judged in a positive or negative way
depending on the personal point of view of the different subjects. Another important result is
the great difference in the impact that is attributed by the subjects to those P.E. classes in
respect of their long term habits in the practice of physical activities.

Key words: Physical Education, Teachers Training, Reflective Teaching, Qualitative Rese-
arch.
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Una aproximación al estudio del compromiso fisiológico en la E.F. escolar y el deporte educativo

Para diseñar las variables didácticas con las que el profesor controlará el compromiso fisio-
lógico de sus alumnos, será necesario un minucioso proceso de investigación que, en para-
lelismo con el entrenamiento deportivo podríamos decir constaría de las siguientes tres
fases:

1) Conocimiento de la realidad del compromiso fisiológico en la actividad física
infantil. (Observación y descripción del fenómeno).

2) Valoración del gasto energético real de la actividad física. Estudio de los efectos del
compromiso fisiológico en el desarrollo del niño. Determinación de criterios didácticos para
el desarrollo de un acondicionamiento físico integrado.

3) Concreción y seguimiento de programas que incluyan la atención del compromiso fisioló-
gico.

Aun desde la perspectiva de la corriente de la Educación Física salud que "convierten el
ejercicio físico en un importante elemento de prevención" (Devis y Peiró, 1990c ), se inter-
preta que el principio de activismo, como garantía de que hay una intensidad fisiológica que
estimulará mínimamente las estructuras orgánicas, no puede contravenir otros principios
básicos de la pedagogía de la Educación Física moderna. Así pues, en la búsqueda de cri-
terios y variables didácticas que ayuden a provocar y controlar el adecuado compromiso
fisiológico, partiremos, indudablemente, de unas premisas a las que no podemos renunciar.
Una de ellas será que el compromiso fisiológico tiene que ser coherente con la distribución
previa de los objetivos de cada actividad. No es coherente, seguramente, que una clase de
actividad expresiva que persiga fundamentalmente objetivos relacionados con el desarrollo
de la capacidad comunicativa y de creación de formas estéticas, esté interrumpida constan-
temente por carreras y saltos con el objetivo de elevar el compromiso fisiológico de la
sesión. Es interesante en este sentido el comentario que recogemos a continuación de
David Kirk (1990): "Por otra parte es también importante que el enfoque de salud no se
lleve al extremo de que algunas formas de actividad física lleguen a omitirse del currículo
de la asignatura. El peligro podría existir, por ejemplo, con las actividades como la danza,
las actividades al al aire libre y los juegos donde existen un menor impacto sobre el desa-
rrollo de la condición física ..."

Quizás la premisa principal la podemos ilustrar con la denominación que se le da al primer
programa de actividades para niños de 5 a 8 años dentro del proyecto canadiense «Dé//
canadien de la vie active» (Gosselin, M., 1993). El nombre de este proyecto:" Participación
y placer en la actividad física" nos recuerda que un principio fundamental del acondiciona-
miento físico en las edades de Educación Primaria , aunque extensible para toda la vida en
la filosofía de la Educación física salud, es el respetar el placer fisiológico que representa el
ejercicio físico correctamente practicado.

Pese a que, tal y como se ha reflejado, es un campo de estudio carente de trabajos riguro-
sos que acaben de definir el problema y, sobre todo de aportar soluciones para la interven-
ción didáctica, no quiere decirse que no existan propuestas u opiniones dentro de la didác-
tica de la Educación Físico-deportiva sobre cómo organizar la intensidad de una sesión de
trabajo. Desde los planteamientos mas clásicos de las escuelas gimnásticas sobre la
estructura conveniente de una sesión o lección, encontramos referencias aisladas en
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ticipan en nuestro trabajo un total de 51 niños y niñas de 7 a 9 años de edad. El criterio de
elección (en coherencia con el tipo de estudio que nos interesaba, más dentro de una diná-
mica de investigación-acción, que de una fórmula experimental pura) es de libre inscripción
según las normas del Patronato Municipal de Deportes que es la entidad convocante. Así el
grupo tiene una distribución heterogénea como refleja el cuadro ns1, siendo especialmente
desproporcionada la relación entre chicas y chicos de los grupos que llamaremos A y B.

Cuadro 1. Distribución por grupos de los niños del'Taller de Deporte".

Total Niños

51

26

A

25

B

Gnipo A

26

22 4

9

Grupo B

25

13 12

9

Niños

35

22

A

13

B

Niñas

16

4

A

12

B

Año 85

11

7

A

4

B

Año 86

40

19

A

21

B

Por otro lado, las profesoras, seleccionadas de entre el grupo de colaboradoras son dos
parejas (profesora y apoyo a la profesora) vinculadas como alumnas o colaboradoras a la
Escuela de Magisterio. Las dos parejas se forman intentando mantener el mayor equilibrio
en cuanto a su perfil profesional y su perfil personal.

3.3. EL CURRÍCULO DE LA ACTIVIDAD. NATURALEZA DE LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA

La no existencia de una actividad deportiva, para las edades de nuestro estudio y en su
contexto de aplicación, nos facilita el poder controlar el currículo de la actividad que hemos
denominado "Taller de Deporte".

Por un lado los objetivos de la actividad nos orientarán hacia ese tipo de deporte que que-
ríamos, básico, no especializado, globalizado, participativo, creativo y no discriminatorio.
De esta forma los objetivos o fines generales de la actividad se concretaban así:

a) Ofrecer una oportunidad de socialización.

b) Proporcionar un momento de recreo-diversión.

c) Constituir una posibilidad de refuerzo de la educación psicomotriz.

d) Facilitar una "ventana abierta" al fenómeno deportivo.

En cuanto a los contenidos los buscaremos en torno a los tres ejes propuestos por Sal-
quebre (1990) que se relacionarán con las doce unidades didácticas que definitivamente se
diseñaron para nuestra experiencia. Habla Salquebre de tres tipos de situaciones funda-
mentales en toda actividad deportiva infantil: Situaciones de socialización, situaciones de
adaptación al medio y situaciones de expresión. Desde estos tres pilares se confeccio-
nan hasta un total de doce unidades de trabajo que enumeramos a continuación, según la

68



Una aproximación al estudio del compromiso fisiológico en la E.F. escolar y el deporte educativo

Los recursos disponibles son los propios de un laboratorio de observación, es decir tecno-
logía de imagen y sonido y en nuestro caso equipos de registro telemétrico de frecuencia
cardíaca de la marca Polar, modelo Sport Tester 4000.

3.6. EQUIPO DE COLABORADORES

El equipo de colaboradores es una pieza fundamental en nuestra investigación. Participan
de manera continua un total de 40 personas distribuidas en diferentes funciones, para las
que han sido previamente formadas. El esquema siguiente presenta las funciones a las que
nos hemos referido:

COORDINACIÓN

IMAGEN +DOCENCIA

+APOYO de DOCENCIA

SONIDO

+OBSERVACION GENERAL

+OBSERVACIONES PARTICULARES
-Registro de pulsómetros
-Tiempo de participación

Figura 1. Esquema de funcionamiento del equipo de observación.

Si las profesoras, hemos explicado, intervienen directamente en una actividad concreta
("Taller de Deporte") para la que se ha definido un diseño curricular que se aplica durante
todo un curso escolar a razón de dos días por semana, el equipo de observación consti-
tuido por los colaboradores, efectúan un minucioso seguimiento de la actividad a partir de
las siguientes variables.

3.7. VARIABLES DE ESTUDIO Y MEDICIÓN

1» COMPROMISO FISIOLÓGICO.
2- CINEANTROPOMETRÍA.
3- CONDICIÓN FÍSICA.
4« CAPACIDAD FISIOLÓGICA.
5- TEST FAMILIAR.
6« SOCIOMETRÍA.
7- INTERÉS/MOTIVACIÓN.
8« ANÁLISIS DE ENSEÑANZA.
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instrumento utilizado fue la encuesta. Los cuestionarios correspondientes a la denominada
"información inmediata" se pasaban al terminar cada una de las unidades didácticas, mien-
tras que el cuestionario que se recoge dentro de la denominación "información final" se
pasa, según un protocolo establecido, al final del curso académico.

La variable que hemos llamado análisis de enseñanza tiene un valor fundamental en la
comprensión de la naturaleza del estudio. Se trata de realizar el seguimiento de la aplica-
ción del currículo y la correcta interpretación que de éste tenian que hacer las profesoras.
Se hacía mediante la puesta en común de la observación de cada una de las sesiones por
el equipo de colaboradores/observadores constituido en grupo de expertos.

Desde la perspectiva de la investigación los objetivos del análisis de enseñanza son los
siguientes:

• Determinar la bondad de la actuación docente
• Marcar pautas para buscar alternativas
• Decidir si corresponde entrenamiento.

Para facilitar una estructura ágil en el trabajo diario del análisis de enseñanza se determi-
naron las siguientes áreas de observación para su seguimiento por parte del equipo de
colaboradores:

a) Tratamiento de la información.
b) Organización y control.
c) Motivación.
d) Aprendizaje.
e) Intensidad en la participación.
f) Interacción.
g) Acerca del estilo de enseñanza.

Con relación a la correcta interpretación curricular de la profesora del grupo B (B1)10 dire-
mos que los datos objetivos (relativos al compromiso fisiológico) que se esperaba que se
cumplieran eran:

- Mantener el nivel de participación entre el 40 y 50% de tiempo de actividad.

- Conseguir una frecuencia cardiaca media próxima a 150 pulsaciones por minuto.

- No superar el 20% de tiempo de la sesión por debajo del objetivo

Si una sesión no era valorada positivamente, la profesora del grupo B era sometida a una
sesión de entrenamiento docente. De todas formas para que se valorara la necesidad de
entrenamiento tiene que ocurrir:

1» Registros objetivos bajos
2* Incorrecta intervención didáctica

1 0 Hay que recodar que a esta profesora se el pedía que respetando el talante del diseño curricular, fuera capaz de
potenciar un máximo compromiso fisiológico.
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Gráfico 2. Diferencias en las medias de la Fe.

En relación a la tercera pregunta

3.-¿Qué repercusiones inmediatas puede tener esta diferencia de compromiso fisio-
lógico con relación a otras variables o parámetros que utilizaremos como indicado-
res del efecto producido por la actividad físico-deportiva?.

No encontraremos una relación directa entre el mayor compromiso fisiológico que hemos
visto se da en un grupo, con la totalidad del desarrollo de las variables que se han estudia-
do como indicadores de los posibles efectos producidos por la actividad controlada.

Así por ejemplo en relación a la talla y al peso se observa un incremento más importante
en las chicas y en los nacidos en el año 86 que seguramente proporcionan una ligera ven-
taja al grupo B, dada la particular distribución de la variable sexo y año de nacimiento que
hay entre los grupos. De todas formas el estudio de significatividad estadística que se hace
a propósito no revela diferencias importantes.

Tabla 3. Diferencias de medias.

Grupo A
Grupo B
Grupo A+B
Chicas
Chicos
Año 85
Año 86

Peso2-Peso 111

1,86
2,50
2,20
2,54
2,07
2,14

2,25

Talla 2-Talla 112

3,08
3,50
3,31
3,90
3,08
2,69
3,52

11 Peso 2 y Peso 1 hacen referencia a los registros obtenidos en los meses de mayo y noviembre respectivamente.
12 Talla 2 y Talla 1 hacen referencia, igualmente, a los registros de mayo y noviembre respectivamente.
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Tabla 7. Pregunta ne. 1

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA

TOTALES A+B

TOTAL A

TOTAL B

TOTAL CHICOS

TOTAL CHICAS

TOTAL 85

TOTAL 86

34

13

21

22

12

8

26

13

9

4

9

4

3

10

1

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

3

0

0

3

Puede comprobarse este aspecto en los dos siguientes gráficos:

34,62%

50%

• MUCHO

ü BASTANTE

• REGULAR

II FO0O

• NADA

Gráfica 3. Porcentdjt) du respuestas de la primera pregunta.
Grupo A.

0%
16%

MUCHO

BASTANTE

REGULAR

FOCO

NADA

84%

Gráfica 4. Porcentaje de respuestas de la primera pregunta.
Grupo B.
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Resumen: Utilizando como instrumentos un test de aptitud física empleado en la fase de
experimentación de la reforma de la enseñanza secundaria en España, el test de aptitudes
mentales primarias (L.L. Thurstone y T.G. Thurstone) y el cuestionario de adaptación para
adolescentes (H.M. Bell), en el presente estudio se indaga acerca de posibles relaciones
entre la condición física de alumnos de secundaria y otros aspectos aptitudinaies ajenos al
ámbito motor (aptitudes mentales primarias y adaptación).

Palabras clave: aptitud física, aptitud cognitiva; adaptación familiar; adaptación a la salud;
adaptación social; adaptación emocional; adolescentes; secundaria.

Abstract: In this study the relationship between physical ability ¡n secondary school
students and other abilities which have nothing to do with the motor sphere are
investigated, usmg a physical ability test for the Reform of the Secondary School
Syllabus in Spain, the Primary Mental Abilities (L.L. Thurstone and T.G. Thurstone)
and the Adjustment Inventory (H.M. Bell).

Key words: physical ability; mental hability; family adjustment; healt adjustment; sociai
adaptation; emotional adjustment; adolescents; secondary school.
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0. RESUMEN

La determinación de la posible relación entre la aptitud física (variable 1: V^, entendida
ésta como rendimiento en las cualidades físicas básicas, y las aptitudes mentales primarias
{P.M.A.) (V2) era uno de los objetivos del presente estudio, el otro, se trataba de constatar
si existía relación entre la aptitud física (V )̂ y la adaptación (V3).

En la parte empírica se utilizó una muestra de 126 alumnos varones de catorce años de
edad a los que se administraron: el Test de Aptitud Física empleado a partir de 1984 en la
experimentación de la reforma del sistema educativo español (para medir V^; el Test de
Aptitudes Mentales Primarias (P.M.A.) de L.L. THURSTONE y T. THURSTONE (para V2); y
el Cuestionario de Adaptación para Adolescentes (varones) de H.M. BELL, que consta de
cuatro factores.

Con los datos obtenidos se realizaron análisis de correlación entre la aptitud física y cada
una de las otras variables por separado (V rV2, V rV3A , Vi-V3B, V rV3 C y V rV3D) y prueba de
significación del coeficiente de correlación de PEARSON. Comprobamos que estadística-
mente (a = 0'05) no existe correlación entre aptitud física y aptitudes mentales primarias; si
que se confirmó la hipótesis de la existencia de relación entre aptitud física y cada uno de
los cuatro factores que mide el Cuestionario BELL.

1. INTRODUCCIÓN

En un momento en el que los educadores decimos preocuparnos por las personas en su
totalidad de manera integral, resulta coherente saltarse los parcelados límites que, en su
intento sistematizador, nos marcan las taxonomías, para postular que a la optimización de
los distintos ámbitos de la persona deben contribuir en la medida de sus posibilidades las
diferentes áreas de conocimiento.

En educación física, sin haberse minusvalorado en ningún momento lo puramente físico-
motriz, que en definitiva es la esencia de nuestra disciplina, existe desde hace tiempo cierta
tradición en indagar acerca de la posible relación de elementos educacionales propios del
ámbito psicomotor con otros de las áreas cognitiva y/o afectiva. En el caso que nos ocupa,
teníamos interés por verificar la posible relación entre la condición física (que a partir de
ahora denominaremos aptitud física y la entenderemos como la valoración del rendimiento
en las cualidades físicas básicas: fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad) y la aptitud
cognitiva {PMA).

Teníamos noticias, a través de SINGER (1970), de que PETERSON (1930) investigó la
relación entre capacidad física y mental, encontrando una correlación baja positiva, y que
RARICK y MCKEE (1949), comparando a niños de diez años, unos, de gran rendimiento
motor, y otros de bajo, encontraron que el primer grupo tenía mayor inteligencia, mejor ren-
dimiento y características físicas de mayor peso y estatura. BROWN (1962), al que cita
HARRIS (1973), tras sus investigaciones, concluyó que la relación existente entre variables
de tipo físico e intelectuales existe y es compleja. WINTER (1968), citado por SINGER
(1972), realizó una investigación teniendo en cuenta determinados parámetros del escolar
(altura, peso, biotipo, nivel social y económico y conocimientos escolares), para realizar un
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emparejamiento, y comparó el rendimiento académico durante dos semestres, no encon-
trando diferencias significativas entre los practicantes o no del atletismo. A partir de los
años sesenta, ISMAIL y sus colaboradores [ISMAIL y COWELL (1961), COWELL e ISMAIL
(1962), ISMAIL y GRUBER (1967 y 1969), ISMAIL y KIRKENDALL (1968)] encontraron
que, hasta cierto punto, la aptitud motora podía ser un indicativo predictor del éxito intelec-
tual. En otro trabajo con niños y niñas de quinto y sexto grado concluyeron que la veloci-
dad, fuerza, potencia y precisión no guardan relación con la inteligencia, pero muestra cier-
ta afinidad con el éxito académico. Hay que señalar que varias de estas investigaciones
entendieron la capacidad física más en su vertiente de ejecución motriz (aptitud motriz) que
como rendimiento en las cualidades físicas básicas, que es como aquí hemos definido la
aptitud física.

Apoyándonos en la literatura revisada, podemos decir que las pistas previas apuntan hacia
la inexistencia de relación alta entre aptitud física y aptitud cognitiva.

La segunda cuestión que queríamos indagar era la posible relación entre adaptación y apti-
tud física. La potencialidad de las actividades físicas colectivas para socializar ya no se
pone en duda; en ciertos ámbitos se ha aceptado el término sociomotricidad para referirse
a la riqueza interactiva que se genera en torno a la actividad física; aun así, en nuestra revi-
sión bibliográfica no localizamos trabajos que aborden, en relación con la aptitud física, la
adaptación desde una perspectiva total, o sea, desde los campos que hoy se suelen consi-
derar como propios de ella, el emocional, el social, el familiar y el escolar (la adaptación a
la salud no siempre se considera).

La intuición nos dictaba que la adaptación podría ir paralela al rendimiento físico. CRATTY
(1970) nos da alguna pista parcial cuando viene a decir que, para los alumnos de secunda-
ria varones, el hecho de distinguirse por su rendimiento físico puede llevar a una mayor
aceptación social. Ahora bien, no establece relaciones causales directas entre rendimiento
físico y eficiencia social; apunta más bien hacia que un más temprano o mayor desarrollo
potencia un más positivo autoconcepto.

En el presente estudio consideramos tres variables: aptitud física (V,), PMA o aptitudes
mentales primarias (V2) y adaptación (V3). El primer objetivo que nos planteamos consistió
en comprobar la posible existencia de relación entre aptitud física (entendida ésta como un
índice del rendimiento en las cualidades físicas básicas de fuerza, velocidad, resistencia y
flexibilidad) y las P.M.A. El segundo de los propósitos era constatar la posible correlación
entre aptitud física y los distintos factores de adaptación (familiar, a la salud, social y emo-
cional) en alumnos varones de secundaria.

A la vista de los indicios obtenidos en la revisión bibliográfica, tomamos como hipótesis de
trabajo las siguientes:

a/ La aptitud física está escasamente relacionada con las PMA.

b/ La dimensión biológica que denominamos aptitud física aparece correlacionada con la
dimensión sociafectiva que llamamos adaptación.
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2.MÉTODO

Sujetos. Para la realización de la parte empírica de este trabajo utilizamos 126 sujetos de
catorce años de edad, varones. Todos ellos, alumnos de primer curso de Formación Profe-
sional "sanos" (que no padecían lesión o enfermedad que les acarreara exención alguna de
la parte práctica de Educación Física), que fueron elegidos al azar de entre un total de 420
matriculados en el curso 1987/88 en este nivel en el IFP Alcorcón I/Prado de Santo Domin-
go, de Alcorcón (Madrid).

Materiales. Los instrumentos utilizados para medir las variables (aptitud física, P.M.A,
adaptación) fueron:

(Para V,) ítems del Test de aptitud física (TAF) utilizado en el proceso de experimentación
de la Reforma de las Enseñanzas Medias en España: flexión profunda del cuerpo; 50
metros lisos; test de Cooper; salto de longitud a pies juntos; abdominales en un minuto.

(Para V2) El Test P.M.A./'Aptitudes Mentales Primarias de L.L. THURSTONE y T. THURS-
TONE, adaptado y editado por Tea, que evalúa cinco factores o aptitudes mentales prima-
rias:

- Comprensión verbal (factor verbal: Fv). Capacidad para comprender ideas expresadas
en palabras.

- Concepción espacial (Fe). Capacidad para imaginar y concebir objetos en dos o tres
dimensiones.

- Razonamiento (Fr). Capacidad para resolver problemas lógicos y prever, planear. Impli-
ca capacidad inductiva y deductiva. Cálculo numérico (Fn). Capacidad de manejar núme-
ros, resolver problemas simples cuantitativos.

- Fluidez verbal (Ff). Capacidad para hablar y escribir con facilidad.

El resultado del P.M.A. viene dado por una puntuación única.

(Para V3) El Cuestionario de adaptación para adolescentes varones de H.M. BELL (adapta-
do al castellano por E. CERDA), editado por Herder. Este cuestionario mide cuatro secto-
res: adaptación familiar, adaptación a la salud, adaptación social y adaptación emocional.

Procedimientos. El presente estudio se elaboró en el Departamento de Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación (M.I.D.E) de la Universidad Complutense de
Madrid; los datos se tomaron en las instalaciones que utiliza habitualmente el alumnado del
Instituto. La prueba de PMA se pasó a todo el grupo en una sesión, a las 10,30 horas en el
salón de actos. Se siguieron con precisión las instrucciones que señala el manual para la
aplicación del test.

El cuestionario de adaptación se pasó a la semana siguiente, en condiciones idénticas
a las descritas para el test de Inteligencia. En el pase y corrección de ambos test,
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colaboró el Instituto de Orientación Escolar y Profesional (IOEP) del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia.

Las pruebas de aptitud física se realizaron pasando un solo test por sesión, en el orden que
aleatoriamente resultó de una extracción de papeletas.

Dado que este Proyecto estaba reflejando en el Plan Anual del Centro, pudimos realizar
todas las pruebas en horario matinal, de 9,30 a 11 horas.

Las pruebas atléticas (50 m. lisos y test de Cooper) se corrieron en la pista de atletismo
con superficie de tierra batida del Polideportivo Municipal Prado de Santo Domingo de
Alcorcón (Madrid), cada una de ellas en el mismo día para todos los sujetos. El resto de las
pruebas se realizaron en el gimnasio del Instituto F.P. Alcorcón I, en distintos días de una
misma semana, por considerar que era importante controlar la variable horario.

Antes de cada prueba se realizó un ligero calentamiento específico (dedicado concreta-
mente a los principales grupos musculares/articulaciones intervinientes), igual para todos
los grupos.

Por lo demás, en la recogida de datos de aptitud física, no hubo ninguna variación respecto
al protocolo propuesto para la Reforma.

3. ANÁLISIS DE DATOS

Tras la recogida de datos de los distintos Ítems del test de aptitud física, para facilitar el tra-
tamiento estadístico nos vimos obligados a confeccionar un índice de aptitud física, o sea,
una puntuación indicadora de la aptitud física global. Para ello se calificaron cada uno de
los cinco Ítems del T.A.F. utilizados (flexión profunda del cuerpo; cincuenta metros lisos;
test de COOPER; salto de longitud a pies juntos; abdominales en un minuto) con una pun-
tuación de 1 a 5 cada una de ellas, teniendo en cuenta las marcas mínimas y máximas.
Posteriormente se estimó que no todas las pruebas tenían la misma importancia para la
evaluación de la condición física, por lo que se propuso a veinte especialistas,
licenciados/as en educación física y profesores/as titulares en secundaria, que valoraran
con una puntuación de 1 a 10 cada uno de los Ítems según la importancia que para ellos
tuviera para la evaluación de la condición física en adolescentes, no debiendo exceder la
puntuación total de 10. Se tomó la media que resultó de todos los especialistas consulta-
dos, lo que dio un peso para cada una de las pruebas: 2 para flexión profunda; 1'5 para 50
metros lisos; 4 para test de COOPER; 1 para salto de longitud a pies juntos; 1 '5 para abdo-
minales en un minuto.

Por tanto, la puntuación global en aptitud física se obtuvo puntuando cada ítem de 1 a 5 en
base al rendimiento obtenido, y luego multiplicando por el peso de esa prueba; la suma nos
dio la puntuación directa de cada sujeto [Ver TABLA 1].
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Tabla 1 (1 de 3). Puntuaciones obtenidas en las variables medidas:
Aptitud física-adaptación - aptitudes mentales primarias.

Sujeto

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Aptitud
Física

31
23,5
24,5
16,5
28
26,5
19,5
20
22,5
24,5
31,5
37,5
31,5
25
30,5
23,5
27,5
29,5
34
33
18
32,5
27

27,5
28,5
32,5
31
32
36
27
25
18
30,5
27,5
40
28,5
35
30
24,5
20,5
30,5
28

Fam.

N
NS
B
NS
NS
M
B
M
M
M
NS
NS
M
M
NS
NS
B
M
N
M
NS
M
NS
N
NS
N
B
N
B
B
N
B
M
M
N
NS
N
NS
NSD
N
N
B

Adaptación
Sal. Soc.

B
NS
N
M
N
M
N
M
NS
M
N
B
M
NS
NS
NS
N
M
N
N
N
N
M
E
E
N
B
N
N
E
N
B
NS
N
N
N
N
M
NS
N
NS
N

NS
B
M
B
N
NS
B
N
NS
B
N
E
NS
B
NS
M
B
N
B
NS
B
NS
N
N
NS
NS
N
M
N
N
N
NS
M
NS
N
NS
B
N
N
N
B
NS

Emo.

B
N
N
N
N
NS
B
M
M
N
B
N
M
NS
M
M
N
NS
E
NS
NS
N
M
B
NS
NS
B
N
NS
B
B
B
NS
M
N
N
E
NS
NS
B
B
B

P.M.A.

154
86

122
150
67
89
98
85

105
131
93

105
104
80

144
79

159
135
120
60
79
94
93

142
129
130
86

132
114
124
112
109
93

112
119
88

118
66
74

124
82

110

En adaptación: Mala (M), No satisfactoria (NS), Normal (N), Buena (B), Excelente (E).
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Tabla 1 (2 de 3). Puntuaciones obtenidas en las variables medidas:
Aptitud física-adaptación - aptitudes mentales primarias.

Sujeto

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Aptitud
Física

12
22
22
31,5
22,5
29
18,5
26
33,5
19
36,5
17
34,5
33
34
37
33
15
25
14
27,5
24,5
29,5
25,5
33
30
25
22
21,5
20,5
35,5
31
32,5
29
22,5
29,5
29
34
19
24,5
25,5
25

Fam.

NS
M
NS
N
N
M
NS
NS
N
N
M
M
N
N
NS
NS
NS
N
NS
N
M
N
N
N
M
NS
B
M
N
N
NS
NS
NS
M
M
M
M
NS
M
M
NS
M

Adaptación
Sal. Soc.

NS
M
NS
N
B
M
M
NS
N
N
N
N
N
B
B
B
B
NS
M
NS
NS
NS
N
NS
M
B
NS
NS
E
M
N
M
NS
M
M
M
M
NS
NS
M
NS
M

B
M
B
NS
B
N
NS
NS
N
B
NS
NS
N
B
B
B
N
N
N
N
N
M

M
N
M
N
N
NS
B
B
N
N
B
N

NS
NS
N

N

NS
NS
N
NS

Emo.

N
M
E
B
B
NS
NS
NS
B
B
NS
NS
B
E
N
N
NS
B

M
B
NS
NS
NS
NS
M
NS
B
M
E
NS
NS
M
B
NS
M
NS
NS
NS
NS
NS
N
NS

P.M.A.

105
121
91

110
117
127
125
111
130
89

116
129
128
110
149
157
117
116
118
134

83

118

81

155

160

150

141
128
108
105
105
96

141
91
98

146
150
51
98
77

115
121

En adaptación: Mala (M), No satisfactoria (NS), Normal (N), Buena (B), Excelente (E).
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Tabla 1 (3 de 3). Puntuaciones obtenidas en las variables medidas:
Aptitud física-adaptación - aptitudes mentales primarias.

Sujeto

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

Aptitud
Física

19,5
27
34
29
32,5
29,5
33,5
24
29
36,5
30
26,5
29
30,5
28,5
28,5
28
31
28,5
28,5
28,5
33
32,5
35,5
33
28,5
29
31
26
24,5
17
19,5
41,5
18,5
20,5
29,5
34
17
23
28
17
35

Fam.

M
M
M
NS
NS
M
NS
NS
NS
N
M
B
N
N
NS
NS
N
NS
N
NS
N
M
E
E
NS
N
NS
M
NS
NS
NS
NS
NS
E
B
M
N
M
M
M
N
M

Adaptación
Sal.

M
M
M
B
NS
M
B
NS
B
N
M
NS
B
NS
B
NS
B
NS
B
NS
N
M
N
B
NS
NS
N
M
NS
NS
N
N
B
N
B
NS
B
M
NS
NS
NS
NS

Soc.

NS
N
NS
N
B
N
B
B
B
B
M
N
B
NS
B
B
N
B
N
NS
N
N
N
N
M
N
NS
NS
M
N
NS
N
B
M
N
N
NS
NS
M
NS
M
E

Emo.

N
NS
NS
E
N
M
NS
N
B
N
M
N
N
M
N
N
N
B
NS
NS
B
M
B
B
NS
NS
N
NS
M
NS
N
M
N
B
B
N
N
NS
NS
NS
NS
NS

P M A

132
61

129
112
123
82
91

117
52
72
72

131
103
93

109
62
94
75
76
78
87
55

102
87

117
108
119
84

130
101
75

115
63
83

115
58

125
116
120
101
122
164

En adaptación: Mala (M), No satisfactoria (NS), Normal (N), Buena (B), Excelente (E).
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Ejemplo: El sujeto 40 obtiene una puntuación de 20'5 en aptitud física.

ítem

1
2
3
4
5

Valoración
Obtenida

2
3
2
1
2

Peso
Establecido

2
1,5
4
1

1,5

Puntuación

4
4,5
8
1
3

20'5

De esta forma se calcularon las puntuaciones en aptitud física de los 126 sujetos que apa-
recen, junto con los resultados obtenidos en la medición de las otras dos variables en la
tabla.

1. Aptitud Física - PMA.- Se realizó un análisis de correlaciones entre ambas variables y
posteriormente se efectuó la prueba de significación de los coeficientes de correlación r de
PEARSON. Para el contraste de hipótesis tomamos como hipótesis nula (Ho) la no existen-
cia de relación entre aptitud física y PMA y como H, la existencia de relación. Trabajamos
con un nivel de significación de a = 0'05 y una muestra de tamaño N=126.

r=
NIx-y-(Ix).(Zy) rm - rz = pob (37 =-

N -

La distribución muestral de r estaría formada por sucesivos r obtenidos de infinitas mues-
tras de igual tamaño y pertenecientes a una misma población. La distribución muestral de r
sigue la curva normal y cumple Ho La región de rechazo estaría formada por todos aque-
llos valores cuya probabilidad asociada de ocurrencia conforme a Ho sea igual o menor que
el nivel de significación. La prueba es bilateral por ser h^ no direccional. Se procedió al cál-
culo de la prueba

7 = 27,51

Zx = 3466,5

Zx2 = 89644,75

Sx = 5,82
S ^ = 5,85

xy = 368001,5

r = -0,06372993

7 = 106,52

Zy = 134222

Zy2 = 521682

Sy = 27,01
S H = 27,12
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1 - (-0,0637)2

or = = 0,089
V126-1

0,089

p -0 ,716= 0,2358 ; 0,2358 > 0,05.

Por tanto, aceptamos la Hipótesis nula, que establecía la ausencia de relación entre las dos
variables estudiadas, PMA y aptitud física.

2. Aptitud Física - Adaptación.- Con estas dos variables también realizamos análisis de
correlación y posteriormente la pruebla de significación estadística. Para el contraste, toma-
mos como hipótesis nula (Ho) la no existencia de relación entre los distintos factores de
adaptación (social, familiar, emocional y a la salud) y la condición física; y como hipótesis
alterna (H,), la existencia de relación entre cada factor de adaptación y la aptitud física.

Establecimos un nivel de significación a = 0'05 y trabajamos con una muestra de N =126.

Prueba estadística.- Dado que la adaptación en el Cuestionario empleado tiene una medi-
ción de tipo nominal, nos vimos obligados a utilizar el coeficiente de correlación denomina-
do Coeficiente de Contingencia, para lo cual tuvimos que dividir la condición física en cate-
gorías. Optamos por establecer categorías con arreglo a la curva normal, quedando clasifi-
cada la aptitud física como Muy Baja (de 10'43 a 17'258 puntos), Baja (de 17'28 a 24'086
puntos), Normal (de 24'086 a 30'91 puntos), Alta (de 30'91 a 37'95 puntos) y Muy Alta (de
37'5 a 44'57 puntos). Después de calcular este Coeficiente, realizamos su transformación
en r de Pearson (ya que el primero es buen estimador del segundo cuando: el agrupamien-
to en categorías es relativamente grande; la muestra es grande; las dos variables pueden
dividirse en categorías).

Así, una vez obtenido el r de Pearson, realizamos, como en el caso anterior, una prueba de
significación de r.

E (nif) • I (nic)
Ñ

n¡ = frecuencia de cada casilla
n¡, = frecuencia teórica
n¡, = frecuencia de cada fila
nic = frecuencia de columna:

7ñ— ; m = ns de categorías:

(ST ' N - 1
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La distribución muestral está formada por sucesivas r pertenecientes a infinitas muestras
de igual tamaño y obtenidas de una misma población.

La región de rechazo estaría formada por todos aquellos valores cuya probabilidad asocia-
da de ocurrencia conforme a Ho sea igual o menor que el nivel de significación. La prueba
es bilateral al ser H^ no direccional.

Para cálculo de la prueba dividimos en categorías la aptitud física. Con un recorrido total
entre -3 y +3, (seis puntos), establecimos cinco categorías, cada una de ellas de una ampli-
tud de 5/6=1'2 puntos; sus límites se sitúan en -3, -1'8, -0'6, +1'8, +3.

x = 27,5

S = 5,69

x¡-27,5 x ; -27,5
3 = —! ^ = 4 4 , 5 7 1,8=—! -=37,5

0,6 =

5,69 5,69

x¡ - 27,5 X: - 27,5
— = 30,91 -0 ,6 =—! =24,08

5,69 5,69

X:-27,5 x,-27,5
- 1 , 8 = - •—=17,258; - 3 = — ^ = 1 0 , 4 3

5,69 5,69

Las frecuencias Aptitud Física-Adaptación Familiar quedan reflejadas en la tabla 2.A

TABLA 2.A: Frecuencias Aptitud Física-Adaptación Familiar.

APTITUD
FÍSICA

37,5-44,57
Muy Alta (M.A.)

30,91-37,5
Alta (A)

24,08-30,91
Normal (N)

17,258-24,086
Baja (B)

10,43-17,258
Muy Baja (MB)

ADAPTACIÓN FAMILIAR

Mala
(M)

1

9
6

18
11

8
16

2
21

No satisf.
(NS)

1
2

13
7

10
12

7
17

3
22

Normal
(N)

1
3

11
8

12
13

5
18

3
23

Buena
(B)

4

2
9

6
14

3
19

24

Excelente
(E)

5

2
10

15

1
20

25

37

55

24

37 43 32 11 N = 126
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Frecuencias teóricas:

nt1=0,59

nt2=0,68

nt3=0,51

nt4=0,17

nt5=0,05

X2 - 8,078 ; C :

| 0,24

0,894

0,518

z ~ ~

nt6=10,86

nt7=12,63

nt8= 9,39

nt9= 3,23

nt10= 0,88

I 8,078

^8,078+126

0,518; <o\ =

7,96 ; [Por api

nt11=16,15

nt12=18,77

nl13=13,97

nt14= 4,8

nt15=1,31

: 0,24; Cm a x

1 -(0,518)2

V126-1

roximación de

J 5

= \

0,065

tablas =

n,16=7,05

nt17=8,19

nt18=6,09

n,i9=2,09

nt20=0,57

- 1
0,894

0

3,701 P.,7n =

nt21=2,35

nt22=2,73

nt23=2,03

n t24=0,692

nt25=0,19

0,001
0,065

P.796 < 0,05, por tanto (conclusión 2.A.), se rechaza la HQ y se acepta la alterna de (H-|):

Hay relación entre la aptitud física y la adaptación familiar.

4 . RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Tras realizar estas mismas operaciones llegamos a las conclusiones estadísticas acerca de
la correlación entre aptitud física (Ap.F.) y cada uno de los otros factores de la adaptación
(Ad.E, Ad.Sa, Ad.So), cuyas frecuencias aparecen en las tablas 2.B, 2.C y 2.D y sus resul-
tados se resumen en la tabla 3.

TABLA 2.B: Frecuencias Aptitud Física-Adaptación Emocional.

APTITUD
FlSICA

37,5-44,57
Muy Alta (M.A.)

30,91-37,5
Alta (A)

24,08-30,91
Normal (N)

17,258-24,086
Baja (B)

10,43-17,258
Muy Baja (MB)

ADAPTACIÓN EMOCIONAL

Mala
(M)

1

4
6

8
11

7
16

21

No satisf.
(NS)

2

12
7

25
12

5
17

3
22

Normal
(N)

3
3

7
8

13
13

3
18

3
23

Buena
(B)

4

10
9

8
14

7
19

2
24

Excelente
(E)

5

3
10

1
15

2
20

25

36

55

24

197 45 29 27 126
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TABLA 2.C: Frecuencias Aptitud Física-Adaptación a la Salud.

APTITUD
FÍSICA

37,5-44,57
Muy Alta (M.A.)

30,91-37,5
Alta (A)

24,08-30,91
Normal (N)

17,258-24,086
Baja (B)

10,43-17,258
Muy Baja (MB)

ADAPTACIÓN EMOCIONAL

Mala
(M)

1

5
6

15
11

7
16

2
21

No satisf.
(NS)

2

6
7

20
12

8
17

4
22

Normal
(N)

1
3

15
8

10
13

6
18

2
23

Buena
(B)

4

9
9

7
14

3
19

24

Excelente
(E)

2
5

10

3
15

1
20

25

35

51

25

29 38 34 21 N = 126

TABLA 2.D: Frecuencias Aptitud Física-Adaptación Social.

APTITUD
FÍSICA

37,5-44,57
Muy Alta (M.A.)

30,91-37,5
Alta (A)

24,08-30,91
Normal (N)

17,258-24,086
Baja (B)

10,43-17,258
Muy Baja (MB)

ADAPTACIÓN EMOCIONAL

Mala
(M)

1

3
6

6
11

4
16

1
21

No satisf.
(NS)

2

10
7

16
12

5
17

3
22

Normal
(N)

1
3

11
8

26
13

5
18

2
23

Buena
(B)

1
4

11
9

8
14

9
19

2
24

Excelente
(E)

1
5

1
10

15

20

25

36

56

23

14 34 45 31 N = 126
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TABLA 3: Confirmación estadística de las distintas correlaciones.

Variables

A.F.-P./W.A

A.F.-ADAPTACION

A.F.-ADAPTACIÓN
ESCOLAR

A.F.-ADAPTACIÓN
LA SALUD

A.F.-ADAPTACIÓN

P. obtenidos

P.0,761

P.7,96

P.13,6

P.13,2

P.18

Nivel de
significación

>0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

Decisión

Rechazar H, (1)
Aceptar Ho (1)

Aceptar H-, (2a)

Aceptar H, (2b)

Aceptar H-, (2c)

Aceptar h^ (2d)

Queda
estadísticamente

demostrado
(a = 0,05)

No hay correlación
A.F.-P./W.A

Existe correlación
A.F.-Ad. Familiar

Existe correlación
A.F.-Ad. Escolar

Existe correlación
A.F.-Adapt. Salud

Existe correlación
A.F.-Ad. Social

Del análisis de datos se desprende que no se confirma la hipótesis que establece relación
entre la aptitud física y la intelectual; por el contrario, parece existir una alta relación entre
la aptitud física y la adaptación, siendo esta relación más fuerte, por este orden, en los fac-
tores social, emocional, de salud y familiar.

Respecto a la parte referida a las aptitudes mentales primarias y la aptitud física, en la que
se ha podido constatar la ausencia de relación, la revisión de la literatura nos había dado
bastantes pistas acerca de la nula o mínima existencia de relación. Sin embargo, la falta de
estudios referidos a la población española y, especialmente, a la población escolar adoles-
cente, nos animó a considerar esta variable para así poder contrastar con los estudios rea-
lizados en otros países, y, especialmente, en Estados Unidos.

En cuanto a la relación que hemos constatado entre la adaptación en sus diversos ámbitos
y la condición física, está claro, pero nos permitimos recordarlo, que del presente estudio
no se deduce ninguna relación causa-efecto en ninguna de las direcciones, o sea, que no
se deduce que la mejor adaptación sea debida a una mejor aptitud física, pero sí queda
demostrado estadísticamente que se presentan correlacionadas.

Se nos ocurre, a nivel meramente intuitivo, que la mejor aptitud física puede potenciar un
autoconcepto más positivo entre los adolescentes varones, lo cual se manifiesta en su
adaptación.

No debemos descartar inicialmente, aunque intuitivamente no la veamos muy probable, la
hipótesis de que un adolescente mejor adaptado rinde más en condición física.

Muy interesante resulta el dato de que la adaptación social esté más correlacionada con la
aptitud física que cualquier otra faceta de la adaptación. Todo apunta hacia una posible
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optimización de la socialización a través de la actividad física; al no saber si la mejor aptitud
física es debida a su condición innata o al entrenamiento, en base a este trabajo no pode-
mos aventurarnos, por ahora, a promulgar como posible causa de una mejor adaptación el
hecho de haber tenido mayor riqueza de experiencias socializantes a través de la actividad
física.

Sería interesante comprobar, utilizando un diseño experimental adecuado, si los alumnos
con mala adaptación, tras ser sometidos a un tratamiento/entrenamiento mediante el cual
mejoren su aptitud física, mejoran en adaptación.

En cualquier caso, las conclusiones son un pequeño aporte más para afirmar que el desa-
rrollo de ciertos aspectos de los distintos ámbitos de la persona discurren paralelamente. A
través de la educación física debemos utilizar actividades y metodologías que permitan a
los alumnos y a las alumnas gozar de mejor salud, socializarse sin excesiva coacción y
adquirir todos y cada uno/a autoconceptos más positivos y conseguir una más equilibrada
adaptación emocional.

Al margen ya de los resultados empíricos, los educadores físicos, aunque seamos especia-
listas en el ámbito psicomotor desde una perspectiva de educación integral, y sin perjuicio
para lo motriz, podemos incidir en otros muchos ámbitos del desarrollo, podemos influir en
la persona. "Educación física (...) no es simplemente educar el organismo o aparato loco-
motor. Tal organismo o aparato locomotor humano no puede ser objeto de educación, sino
solamente de adiestramiento. El objeto y sujeto permanente de educación es el ser huma-
no; una parte del individuo nunca se educa; sólo se adiestra". (CAGIGAL 1971).

5. REFERENCIAS

BELL, H. M. (1934): The adjustment inventory, adaptado por E. CERDA (1983): Cuestionario de adap-
tación para adolescentes. Varones, Herder, Barcelona.

CAGIGAL, J. M. (1971): Sugerencias para la década de los 70 en Educación Física, Citius, altius, for-
tius, VIII, 1-4, p. 414.

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (1984): Test de aptitud física para la experimentación de la
Reforma de las Enseñanzas Medias, Ministerio de Cultura & Ministerio de Educación y Cien-
cia, (multicopiado), Madrid.

CORLETT, J. T. (1986): The Role of Physical Education in Intellectual and Social Enchancement of
Children in Developing Countries, Phisical Education Review, IX, 1, pp. 28-30.

COWELL, C. C. e ISMAIL, A. H. (1962): Relationships Between Selected Social and Physical Factors,
Research Quaterly, 33, pp.40-43

CRATTY, B. J. (1967): Social Dimensión of Physical Activity, Prentice-Hall, Englewood Cliffs (New Jer-
sey).

CRATTY, B. J. (1982): Desarrollo perceptual y motor en los niños, Paidos, Barcelona (original en
1970).

CRATTY, B. J. (1972): Physical Expresions of Intelligence, Prentice-Hall, Englewood Cliffs (New Jer-
sey).

104



Relación entre aptitud física y aptitudes mentales primarias y adaptación...

GARCÍA HOZ, V. (1961a): La inadaptación en los estudiantes de bachillerato, Revista Española de
Pedagogía, 73, pp.19-40.

GARCÍA HOZ, V. (1961b): El concepto y los campos de la adaptación, Revista Española de Pedagogía
74, pp.147-161.

GARCÍA HOZ, V. (1961c): Inadaptación familiar de los estudiantes de bachillerato, Revista Española
de Pedagogía, 75, pp.225-238.

GARCÍA HOZ, V. (1961d): Inadaptación Escolar, Revista Española de Pedagogía, 76, pp.355-364.

HARRIS, D. V. (1973): Relationship of motor and ¡ntellectual perfomance, en Involvement in Sport: A
Somatopsychic Rationale for Physical Activity, Lea and Febiger, Philadelphia, pp.53-76

HARROW, A. (1978): Taxonomía del ámbito psicomotor, Marfil, Alcoy.

HERNÁNDEZ, P. (1983): Rendimiento, adaptación e intervención psicoeducativa, Secretariado de
Publicaciones de la Universidad de La Laguna, La Laguna (Tenerife).

ISMAIL, A.H. (1969): The relationship betwen motor and ¡ntellectual development, en BROWN, R. C.
Jr, and CRATTY, B. J. (Eds.), New Perspectives of Man in Action, Prentice-Hall, Englewood
Cliffs (New Jersey),.

ISMAIL, A. H. (1972): Integrated development, en KANE, J.E. (Ed.), Psychological Aspects of Physical
Education and Sport, Routledge and Kegan, London.

ISMAIL, A. H. y COWELL, C. C. (1961): Factor Analysis of Motor Aptitude of Preadolescent Boys,
Research Quaterly, 32, pp.507-513.

ISMAIL, A. H. y GRUBER, J. J. (1967): Motor Aptitude and Intellectual Perfomance, CE. Merrill,
Columbus (Ohio).

ISMAIL, A. H. y GRUBER, J. J. (1969): Integrated developement and intellectual perfomance, CE.
Merrill, Columbus (Ohio).

ISMAIL, A. H., KANE, J. E., y KIRKENDALL, D. R. (1969): Relationships among intellectual and nonin-
tellectual variables, Research Quaterly, 40.

ISMAIL, A. H. y KIRKENDAL, D. R. (1968): Relationships Among Three Domains of Development, //
Congreso Interna! de Psicología del Deporte, Washington, D.C [citado por Cratty].

OXENDINE, J. B. (1968): Psychology of motor learning, Prentice-Hall, Englewood Cliffs (New Jersey).

SINGER, R. N. (1970): Motor learning and human perfomance; su applícatíon to Physical Education
skills, MacMillan, New Jersey.

SINGER, R. N. (1972): Coaching, atheletics and psychology, Me Graw Hill, New York.

THURSTONE, L. L. y THURSTONE, T. G. (1987): P.M.A.. Aptitudes mentales primarias, adaptado/tra-
ducido por Tea, Madrid.

105





NORMAS DE PRESENTACIÓN PARA LA ADMISIÓN
DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 1

(Resumen junio 2002)

1. Los trabajos breves o sumarios de investigación que se presenten para su eventual
publicación por el Consejo Superior de Deportes (C.S.D.) deberán tener una exten-
sión de 30 a 40 páginas (DIN-A-4, espaciado interlineal 1'5). Se recomienda seguir el
esquema general de trabajos de investigación:

a) Introducción que exponga los fundamentos del trabajo y especifique clara-
mente sus objetivos.

b) Descripción de las fuentes, métodos, materiales y equipos empleados en
su realización.

c) Exposición de los resultados y discusión de los mismos.
d) Conclusiones finales.

Deberá figurar con toda claridad:

- Título completo del trabajo en castellano y su versión inglesa; y si se
desea, también en francés.
- Iniciales del nombre y apellidos de los autores.
- Resúmenes del contenido, en castellano y en inglés, y si se desea, tam-
bién en francés, de un mínimo de 100 y un máximo de 250 palabras, acom-
pañados de las palabras clave que definan el contenido del trabajo (6 a 10,
preferentemente extraídos del texto del trabajo).
- Notas al pie de página o final del texto: Se acompañarán en anexo al final
del texto, debidamente numeradas, indicándose en el texto el lugar al que
hace referencia cada nota.
- Referencias bibliográficas de obras citadas en el texto.
- Ilustraciones : Según el tipo de ilustraciones que acompañen el trabajo
(tablas, gráficas, fotografías, etc.), deben entregarse en la forma y en el
soporte más apropiado para garantizar una óptima reproducción, así como
en forma de copia o fotocopia impresa, en anexo al texto, debidamente
numerados y acompañados del título o leyenda correspondiente. En el texto
se indicará el lugar en el que, en principio, debería insertarse cada ilustra-
ción.

2. Indicación de ayudas percibidas por el C.S.D.: se indicarán el tipo y los años de ayuda
percibida.

3. Datos de los autores. Los textos que se presenten para su publicación deben ir
firmados por sus autores y acompañados de los datos completos de la institución o
centro, dirección completa y teléfono de contacto de los mismos. Deberán enviar sus
trabajos al Servicio de Documentación del Consejo Superior de Deportes, acompa-
ñados de una fotografía del autor y un breve curriculum relacionado con la obra (máxi-
mo 10 líneas).

(1) Nota: Estas normas se basan en normas ISO y normas UNE. Puede solicitarse la versión completa
«PROGRAMA EDITORIAL. Publicaciones del C.S.D. NORMATIVA GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN
DE TRABAJOS. Revisada junio 2002» , así como el modelo oficial de cesión de derechos y aceptación
de las bases, a:



4. Soportes de presentación. El trabajo deberá entregarse en papel DIN-A-4, por dupli-
cado, con espacio interlineal de 1,5, en lengua castellana, y en disquete, grabado en
un fichero con procesador de textos para MS-DOS: Word para Windows (versión NO
superior a 8.0), Wordperfect (versión NO superior a 6.1), o ASCII, sin códigos de
formato del procesador de texto.

5. Los perceptores de ayudas del C.S.D. que presenten sumarios de investigación de
acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos para su publicación por el
Consejo Superior de Deportes (a través del Centro de Alto Rendimiento y de Investi-
gación en Ciencias del Deporte) cederán por escrito todos los derechos de autor y de
reproducción del trabajo en cualquier tipo de soporte (incluidas microformas o bases
de datos informatizadas) al C.S.D. y harán constar la aceptación de las presentes
normas, haciendo uso del modelo establecido para el efecto.

Se admiten también propuestas de artículos científicos-técnicos a iniciativa propia de
otros autores, en las mismas condiciones que las establecidas para los perceptores de
ayudas del C.S.D., reservándose éste el derecho de aprobar o declinar su publicación.

6. Asimismo los autores asumirán expresamente el compromiso de realizar las modi-
ficaciones y correcciones necesarias en el caso de aprobarse la publicación, lo que
se comunicará por escrito a los mismos.

7. La admisión-aceptación de estos trabajos no implica obligatoriamente su publica-
ción que, en cualquier caso, se decidirá por la Comisión de Evaluación o Consejo
Asesor de Publicaciones creado al efecto.

8. El C.S.D. se reserva el derecho de publicación de los sumarios presentados, así
como de su resumen, en el medio y momento que considere oportunos, en el marco
de su programa editorial.

9. El C.S.D. no asumirá necesariamente las opiniones expresadas por los autores en
los trabajos y sumarios de investigación que publique.

10. El C.S.D. remitirá a los autores cinco ejemplares de la publicación para su libre
disposición.

11. En el caso de no publicarse el trabajo o sumario presentado en el plazo de dos años,
el autor podrá solicitar del C.S.D. la devolución de los textos y materiales originales,
quedando una copia en el Consejo Superior de Deportes.

12. Tratamiento automatizado de los datos. A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los
datos que se soliciten a los autores de trabajos a publicar por el C.S.D. podrán ser objeto
de tratamiento automatizado y su utilización posterior con fines estadísticos y de investi-
gación, respetando la confidencialidad y el anonimato mediante la previa disociación.

La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Servicio de Documenta-
ción del Consejo Superior de Deportes, ante quién se puede ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Consejo Superior de Deportes
SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN

Unidad: Publicaciones
C/ Martín Fierro s/n
28040 Madrid

Tel.: 91-589.05.28
Fax.: 91-589 05 30
Email: documentación.caricd©csd.mec.es ; csd.publicaciones@csd.mec.es



Colección:
ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS DEL DEPORTE

Serie de Investigación

1 Análisis biomecánico de los lanzamientos en atletismo
2 Adaptación hormonal e inmunológica al entrenamiento
3 Indicadores para la detección de talentos deportivos
4 Estructura ocupacional y mercado laboral en el deporte
5 Patrocinio, comunicación y deporte I: la comercialización del deporte en una sociedad mediática
6 Patrocinio, comunicación y deporte II: publicidad y patrocinio en eventos deportivos
7 Los deportistas olímpicos españoles: un perfil sociológico (análisis sociológico de los participantes

en los juegos olímpicos celebrados en el periodo 1980-1992)
8 Métodos de estudio de composición corporal en deportistas
9 Valores sociales y deporte: fair play versus violencia
10 Educación física y práctica docente
11 El deporte en las universidades españolas: análisis de la encuesta realizada por el consejo

superior de deportes sobre el deporte y su organización, practica y equipamientos en las
universidades

12 Análisis biomecánica de las técnicas deportivas: salto de altura, lanzamientos de jabalina, y
carrera de velocistas ciegos

13 Rendimiento deportivo: parámetros electromiográficos (EMG, cinemáticos y fisiológicos
14 Nuevas perspectivas didácticas y educativas de la educación física
15 Experiencias de formación de docentes y entrenadores en el ámbito de la actividad física y el

deporte
16 Investigación epistemológica, el campo disciplinar en educación física
17 Control del dopaje: aspectos analíticos de los esteroides anabolizantes
18 Ejercicio y estrés: aspectos celulares y moleculares
19 Tecnología deportiva: control del rendimiento de los deportistas y de las instalaciones
20 Política y violencia en el fútbol
21 Biomecánica de la fuerza muscular y su valoración, análisis cinético de la marcha, natación,

gimnasia rítmica, bádminton y ejercicios de musculación
22 El apoyo biomecánico al rendimiento deportivo, lanzamiento atlético, carreras, relevos, natación,

tenis y tiro.
23 Efectos e implicaciones de variables fisiológicas sobre el entrenamiento
24 Participación deportiva: perspectiva ambiental y organizacional
25 Nacimiento e implantación de la Educación Física en España: los tiempos modernos
26 Rendimiento deportivo en altitud
27 Aplicación de nuevas tecnologías en medicina deportiva
28 Mejora del proceso enseñanza-aprendizaje en educación física
29 Estudios sobre el deporte y el medio ambiente
30 Las mujeres en la alta competición deportiva
31 Control del dopaje: aspectos analíticos de sustancias prohibidas en el deporte
32 Análisis biomecánico de la técnica de natación: programa de control del deportista de alta competición
33 Deporte y lenguaje
34 Aspectos jurídicos de las actividades físico-deportivas en el medio natural
35 Mujeres y actividades físico-deportivas
36 Deporte y calidad de vida en la población adulta
37 La estructura organizativa de los servicios de deporte universitario en España









COLECCIÓN "ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS DEL DEPORTE"

En 1994 apareció el primer número de unas publicaciones monográficas con el título general de
"SERIE ICd PE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DEL DEPORTE". Esta publicación del
Consejo Superior de Deportes tenía como objetivo satisfacer la demanda de información
científica especializada, difundiendo los trabajos que, en la mayoría de los casos eran el resultado
de proyectos de investigación subvencionados por el propio organismo y los cuales, por su
calidad, actualidad y rigor científico, se consideraban de interés para los especialistas.

Al cabo de varios años, la demanda de este tipo de información sigue vigente, pero se ha visto la
necesidad de atender también otras demandas y difundir informes técnicos, estadísticas y
estudios que, siendo de gran interés para determinados sectores, no tenían cabida en la serie
interpretando su título en un sentido estricto.

Este es el motivo que llevó al editor a crear, en 2001, un nuevo título de colección más amplio y
con una imagen nueva - "Estudios sobre Ciencias del Deporte" -, bajo el cual continuará, por un
lado, con el mismo planteamiento de calidad y rigor científico la Serie de Investigación. Al igual
que en la etapa anterior, los trabajos que se publican en la misma son seleccionados por un Comité
Científico, y están sujetos a la "Normativa General para la presentación de trabajos" del Programa
de publicaciones del Consejo Superior de Deportes.

Por otra parte, se inició, con numeración independiente y dentro de la misma colección, una
nueva "Serie de Informes", con contenidos y objetivos diferentes que se seleccionarán con los
criterios adecuados para satisfacer las necesidades de distintos sectores de destinatarios sobre
temas y aspectos de actualidad.

Los nuevos nombres e imagen se aplican también a los números de la «SERIE ICd DE
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DEL DEPORTE» que, como el presente, han quedado
agotados y se reeditan.

Las referencias bibliográficas correspondientes a los artículos publicados en la colección
"Estudios sobre Ciencias del Deporte", elaboradas por el Servicio de Documentación, se remiten
para su inclusión en la base de datos bibliográfica sobre deportes ATLANTES, fruto de la
colaboración entre distintos centros de documentación e información y bibliotecas deportivas
españolas e iberoamericanas. Esta base de datos se encuentra en uno de los dos CD-ROM de
Silver Platter que albergan además SPORTDISCUS y HERACLES.

ISBN

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

9 788479 491314

EAN 9788479491314

DUCACION FÍSICA
IACTICA DOCENTE

C-3
3»

C-3

C-3

t
ffflí

* * A

CSD

ESTUDIOS SOBRE
CIENCIAS DEL DEPORTE


	INICIO
	EDUCACIÓN FÍSICA Y PRACTICA DOCENTE
	CUBIERTA ANTERIOR
	ÍNDICE
	I. APRENDIZAJE MOTOR E INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. Sobre la necesidad de contemplar el punto de vista de la persona que aprende
	1. Introducción
	2. El cambio
	3. El reto
	4. A modo de conclusión
	5. Referencias bibliográficas

	II. LA ENSEÑANZA RECIBIDA EN E.F. EN EL BUP, COMO ELEMENTO DE REFLEXIÓN PARA LA FORMACIÓN DE FORMADORES EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
	1. Introducción
	2. Método
	3. Análisis y discusión de los datos
	4. Comentarios finales
	5. Referencias bibliográficas

	III. UNA APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DEL COMPROMISO FISIOLÓGICO EN LA EDUCACIÓN FÍSICO ESCOLAR Y DEPORTE EDUCATIVO
	1. Introducción
	2. En relación al marco conceptual del estudio
	3. Metodología de investigación
	4. Resumen de los resultados
	5. Conclusiones y perspectivas de investigación
	6. Bibliografía

	IV. RELACIÓN ENTRE APTITUD FÍSICA Y APTITUDES MENTALES PRIMARIAS Y ADAPTACIÓN EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA
	0. Resumen
	1. Introducción
	2. Método
	3. Análisis de datos
	4. Resultados y conclusiones
	5. Referencias

	CUBIERTA POSTERIOR


	AYUDA

