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Resumen 

El objetivo de la presente investigación fue el de identificar el efecto del mode/amiento en 
el desempeño de futbolistas infantiles, definiendo el modelamiento como la observación que hace 
el individuo de como otras personas realizan o han realizado la misma conducta que el va a 
realizar. 

Los sujetos que participaron en la investigación fueron 20 futbolistas del sexo masculino 
con un rango de edad de entre 8 y 11 años pertenecientes a la organización PUMITAS, con una 
antigüedad en la misma de al menos un año. El muestreo fue de tipo intencional tomando dos 
grupos de sujetos ya formados. 

El tratamiento consistió en elevar el desempeño de los sujetos a través del modelamiento 
de las técnicas de: control del balón, conducción del balón y golpeo del balón con el interior del pie, 
conductas realizadas por la mayoría de los jugadores sin importar su posición en el campo; la 
medición del desempeño se llevó a cabo mediante registros observacionales realizados por 
personas entrenadas específicamente para ello. 

Los datos se analizaron estadísticamente mediante el empleo de la prueba U de Ma~ 
Whitney. Dicho análisis se realizó a través del programa de computadora SPSS (paquete 
estadístico para las Ciencias Sociales). 



Efecto del mode/amiento 

en el desempeño de futbolistas infantiles 

El deporte siempre ha sido y sigue siendo un tema de interés no solo para la población en 
general sino también para los investigadores y profesionales que de alguna manera pueden aplicar 
sus conocimientos en dicho ámbito. Este es el caso de los psicólogos los cuáles podemos 
involucramos en el área de la actividad deportiva para conocer un poco más de la conducta 
humana adentrándonos en una faceta que reúne diversos aspectos de nuestro interés como son la 
personalidad, la motivación. el ejercicio físico, el aprendizaje, etc. 

la actividad deportiva está ligada a mumos aspectos de la vida diaria por lo que en 
muchas ocasiones los logros de los indMduos en el deporte llegan a afectar otras áreas de su vida 
como son la familiar, la laboral, etc. Así se puede observar una interrelación mutua entre el 
deporte y las demás áreas de acción de las personas lo que es importante considerar al momento 
de analizar la conducta de los deportistas tanto en su desempeño dentro de la actividad deportiva 
como en su desempeño en las demás esferas de la vida. 

De este modo la aplicación de la psicología en el terreno deportivo puede ser de gran 
utilidad para mejorar cuantitativa y cualitativamente el desempeño de los deportistas lo cuál 
repercutirá de alguna u otra fonna en su desempeño como personas. Al respecto algunas 
investigaciones demuestran que los sujetos que practican algún deporte ya sea a nivel recreativo, 
amateur o profesional tienen ciertas características que los diferencJan de las personas que no 
practican ninguna actividad de este tipo (por ejemplo, Schurr, Asley y Joy, 1977; Margan, 1987; 
Girdano, Eve~y y Dusek, 1990, etc.) 

A lo largo de este trabajo se revisarán aspectos fundamentales que relacionan el ámbito 
deportivo y la psicología, de manera específica el efecto de ciertos aspectos cognitivo. 
conductuales en el desempeño de los futbolistas. Para llegar 8 este punto se desarrollarán temas 
básicos como la descripción de la actividad deportiva en general y de manera específica del fútbol 
infantil que es el deporte en el que se centra la presente Investigación. 

Posterionnente se revisarán elementos básicos del desempeño deportivo y de los 
aspectos psicológicos que lo afedan y que se relacionan con la actividad deportiva. Dentro de 
estos se hará una revisión del concepto de mode/amiento desarrollado por autores como Bandura 
y FeHz retomando sus aspectos básicos y enfatizando su efecto en el desempeño de los sujetos. 

Finalmente se expondrá la relación entre el modelamiento, es decir la observación que 
realizan los individuos de como otras personas desempeñan la conducta que ellos van a realizar, y 
su efecto en el desempeño de los deportistas. 
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Capítulo 1 
DEPORTE 

Desde la prehistoria el hombre se enfrentó a retos que ponían en peligro su vida; entre 
ellos se encontraba el defenderse de los colmillos, las garras y los cuernos de los animales que 
vivían a su alrededor, sin embargo, le hicieron falta instrumentos con que hacer1es frente. Lo 
primero que hizo para sobrevivir fue desarrollar su fuerza con ingenio, resistencia, paciencia y 
agilidad ya sea corriendo, saltando, escalando o nadando. Posteriormente inventó annas para 
balancear sus probabilidades de supelVivencia y así, de forma primitiva, con piedras, palos y 
lanzas surgió el moderno equipo atlético que hoy en día conocemos: balones de todas las fonnas 
y medidas, bates de béisbol, raquetas de tenls, etc. (Bakker, W., 1988). 

También la necesidad impulSÓ al hombre a desarrollar sus habilidades de cazador las 
cuáles fueron alimentadas por más de un millón de años en los que desarrolló entre otras cosas su 
cerebro y la capacidad de lenguaje. Sin embargo, algunos cazadores comenzaron a distinguirse de 
los otros por ser más hábiles lo que les proporcionó un mayor estatus y reconocimiento dentro de 
la tribu al ser considerados más fuertes, rápidos y eficientes. De esta forma surgió la competencia 
entre los individuos, así como jerarquías y retos por la dominancia entre aquéllOS individuOS 
colocados en la cima del orden social, floreciendo así los deportes competitivos en sociedades en 
las que los logros eran motivo de adamación (Bakker, W., 1988). 

Pero por otro lado se debe resaltar otra fuente de origen del deporte: los rituales y las 
prácticas bélicas y religiosas diseñados para -apaciguar"' los poderes desconocidos. De este modo 
ciertos rituales y formas de ejercicio físico que eran realizados en honor de los dioses, reyes y 
faraones originaron un amplio rango de deportes competitivos como la lucha, el box, la esgrima, la 
natación, el levantamiento de pesas, el tiro al arco y la equitación (Bakker, W., 1988). 

Después de haber sintetizado los orígenes del deporte surgen dos preguntas básicas, ¿qué 
es el deporte? y ¿que implica la realización de la actividad deportiva? 

Al hablar de deporte debemos hacer referencia a la realización de una actividad que 
implique algún esfuerzo corporal, esto es el someter al cuerpo a una acción enérgica para 
alcanzar una meta; dicho esfuerzo puede ser individual o colectivo al realizarse conjuntamente por 
un grupo de individuos. 

Otra característica importante del deporte o actividad deportiva es que este se practica 
con la finalidad de mostrar la superioridad individual o colectiva ante un adversario (ya sea el 
tiempo, el espacio, otro individuo, etc.) o ante sí mismo. Esto implica que al practicar un deporte el 
individuo debe estar preparado tanto física como mentalmente para rendir al máximo y mostrarse 
a sí mismo y a los demás que es capaz de realizar la actividad con supremacía ante su 
adversario. 

Podemos decir entonces por tanto que la actividad deportiva se caracteriza por la 
manifestación de actividad muscular en sus más diversas formas al realizar ejercicios físi~ 
deportivos; requiere fortalecimientos físicos del organismo (mayor capacídad cardiovascular por 
ejemplo) y un elevado nivel de preparación; requiere del dominio de una elevada técnica de 
ejecución de los ejercicios físicos del deporte. por 10 que el deportista debe llevar a cabo un 
entrenamiento especial, en el cual de manera específica y sistemática asimile y perfeccione 
determinados hábitos motores con el fin de desarrollar las cualidades necesarias para pradicar el 
deporte en cuestión. 

Además, la actividad deportiva está orientada siempre al perfeccionamiento y la 
consecución de los más elevados resultados en el tipo de ejercicios físicos de que se trate, por lo 
que el deportista nunca debe sentirse satisfecho de los resultados obtenidos y debe caracterizarse, 
por aspirar de forma permanente el logro de un nivel cada vez más alto en sus éxitos deportivos. 
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Por lo que hoy en dia al existir una gran variedad de deportes y al constituirse en uno de 
los fenómenos culturales más representativos de nuestro siglo, se requiere de un incremento en la 
cantidad y calidad de los deportistas así como en los técnicos y profesionales dedicados a su 
enseñanza para la obtención de mejores rendimientos y éxitos deportivos. 

Facetas de la actividad deportiva 

El deporte no es un fenómeno aislado dentro de la sociedad, sino que más bien se 
encuentra muy relacionado con la misma al formar parte de muchos aspectos de la vida diaria. Así 
por ejemplo, hay decisiones que se toman fuera del contexto deportivo, pero que sin embargo 
pueden tener consecuencias indirectas en el área deportiva. Además, también los acontecimientos 
que se suscitan en el terreno deportivo repercuteN en ámbitos externos al mismo. (Bakker, F.C., 
1990) 

Por tanto, cuando al hablar de deporte es necesariO tomar en consideración estas 
influencias mutuas además de considerar que la actividad deportiva como tal puede desarrollarse 
en diferentes planos o facetas. 

Existen diversas facetas del deporte, cada una de las cuáles es importante ya que 
involucran de diferente manera a los individuos. Las principales son: la formativa, la lúdica, la 
profesional, la comercial, la polltica, la de comunicaci6n y la social, (Jager, 1979) 

Así, dentro de esta clasificación tenemos que el deporte formativo se refiere a la 
realización de la actividad deportiva como un medio de mejorar la calidad de vida, fomentar el 
cuidado personal y la salud, así como estimular el surgimiento de hábitos benéficos para el 
desarrollo del individuo. 

El aspecto lúdico del deporte se refiere a la práctica del deporte como una actividad 
productora de placer y diversión. Cuando una persona realiza una actividad deportiva a este nivel 
lo hace con la intención de divertirse y convivir con los demás; así por ejemplo el aspecto lúdico 
se observa en los niños y en los deportistas llamados "amateurs". 

En el aspecto profesional el deporte se ha constituido como una fuente de trabajo ya que 
los individuos que practican el deporte a nivel competitivo, esto es, con la meta de mostrar su 
superioridad ante otros deportistas consiguiendo reconocimientos por su esfuerzo, dedicación y 
capacidad, pueden llegar a ganarse la vida y vivir cómodamente gracias a los beneficios 
económicos que implica el participar en una competencia y ganar1a. 

Esto se relaciona con el aspecto comercial del deporte ya que hoy en día la adividad 
deportiva se ha entrelazado con aspectos como el patrocinio de ciertas empresas a deportistas 
como medio de que esto promocionen sus productos y así estas tengan mayores ventas, etc. Así, 
el deportista no es el único beneficiado ya que indirectamente firmas comerciales, organizaclones 
gubernamentales, etc., se ven beneficiadas económicamente. (JAger, 1979) 

El significado económico del deporte se refiere también a los recursos financieros que se 
obtienen de las competencias y la explotación de las instalaciones deportivas y de otras fuentes 
que están directa o indirectamente relacionadas con el deporte (Matveen, 1983; citado en: 
Lambert, 1984). 

También el deporte es visto como un área de comunicación e influencia política dado que 
tiene una amplia cobertura mundial, los mensajes que se transmiten a través del desarrollo de una 
actividad deportiva pueden estimular actitudes favorables o desfavorables hacia ciertos países. 
formas de gobierno, etc. Esto es palpable por ejemplo durante la realización de los Juegos 
Olímpicos o competencias de amplia cobertura como los campeonatos mundiales de fútbol 
mediante los cuáles personas de diversas edades, nacionalidades y mentalidades se unen. 
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Dentro de la sociedad el deporte es visto como un medio de desarrollo, educación y 
preparación multifacética del individuo. La práctica de la actividad deportiva permite lograr un 
grado óptimo de desarrollo de las facultades tísicas. Es una de las formas más populares de 
organización del oclo "sano" además de que es una de las formas de integración a una comunidad 
de interés y actividad práctica del individuo. 

Tipos de deporte 

Una de las formas más comunes de clasificar a los deportes es el dividirlos en: deportes 
individuales y deportes colectivos o de conjunto esto en base a criterios de tipo numériCO; así 
encontramos por ejemplo a la natación, el golf y el lanzamiento de jabalina dentro de los deportes 
individuales y el fútbol, el basquetbol y el béisbol dentro de los deportes colectivos. Siendo 
practicados ambos tipos de deporte, en campos e instalaciones deportivas, estadios, etc.(Aguilar, 
1991; Trejo.1997). 

otra manera de dividir los deportes es a través de un criterio mixto en el que se toma en 
cuenta el lugar en el que se realiza la actividad deportiva, el tipo de interacción entre contrincantes 
así como los elementos auxiliares o medios que intervienen en la actividad. Dentro de esta 
clasificación tenemos a los denominados deportes de combate o de lucha como el box, la esgrima 
y la lucha libre; los deportes al aire libre como el alpinismo, el paracaidismo y la náutica, y los 
deportes mecánicos como el automovilismo y el motociclismo (Aguilar, 1991; Treja, 1991). 

Dentro del ámbito de la psicología también se han tratado de diferenciar los tipos de 
deporte resultando cuatro categorías básicas (frejo, 1997). 

La primera de ellas se refiere a los Deportes que no implican cooperación ni oposición, es 
decir, deportes en los cuales el rendimiento depende principalmente de la relación entre el 
deportista y los objetos con los que interactúa: por ejemplo los lanzamientos y saHos en atletismo, 
los saltos desde el trampolín. y el tiro con arco o fusil. Al practicar estos deportes, el individuo 
puede o no utilizar elementos que lo auxilian en el desempeño del mismo (máqUinas, aditamentos) 
además de que las ejecuciones de sus adversarios y compañeros no forman parte de esta posible 
interacción. La puntuación conseguida por sus contrincantes puede ser un factor que le favorezca 
o le pe~udiQue, pero la interacción básica se establece entre el deportista y los objetos. 

Esto lo vemos por ejemplo en deportes como la gimnasia, los clavados y la esgrima en los 
cuáles el deportista debe mostrar sus capacidades y eS evaluado por jueces quienes le asignan 
una calificación acorde a su desempeño. 

la segunda categoría es la de los Deportes que requieren cooperación pero no oposicron. 
En este tipo de deportes, el individuo, sus compañeros y los objetos empleados en la competencia 
fonnan parte de la interacción, no así las acciones de los adversarios. la cooperación para 
alcanzar un buen rendimiento puede establecerse entre personas o animales siendo necesaria una 
gran compenetración entre ambos para poder interactuar con los objetos. El patinaje por parejas, 
los saltos en la equitación y el nado sincronizado son ejemplos de este tipo de deportes. 

los Deportes que requieren oposición pero no cooperación conforman la tercera 
calegorías. La interacción que se da en estos deportes se da entre el deportista, sus adversarios y 
los objetos. Ejemplo de este tipo de Interacción se da en actividades deportivas como las carreras 
atléticas, las carreras hípicas, el ajedrez, el tenis individual rsingles"), así como los denominados 
deportes de lucha. Estos deportes se diferencian de los anteriores en que las acciones del 
contrario forman parte de la interacción y tienen una influencia decisiva en el rendimiento. 
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Finalmente se encuentran Jos Deportes que requieren tanto oposición como colaboración. 
En este caso los deportistas, objetos, adversarios y compañeros forman parte de la interacción. 
Así en deportes como el tenis por parejas ("dobles"), la carrera de motos y los denominados 
deportes de conjunto como el fútbol, están incluidos en esta categoría. En estos casos el 
rendimiento depende del enfrentamiento entre dos cooperaciones. 

Por ejemplo, en dobles, los tenistas tienen que atender la trayectoria de la pelota 
conjuntamente con la situación y posición propia, de su compañero y de los contrincantes. En el 
caso del fútbol observamos que en el lanzamiento de un penahi, la interacción se da entre el 
tirador del penal, el portero, los objetos (balón, portería, suelo) pero no con los compañeros. 

Deportes de conjunto: el equipo deportivo 

Los equipos deportivos son grupos humanos restringidos formados por un número 
reducido de individuos entre los cuáles se observan interacciones más intensas que las que se 
pueden dar en un grupo más numeroso de personas. Los miembros de estos grupos se conocen 
unos a otros y poseen todos ellos una imagen de cada uno de los otros miembros, la cuál los 
identifica y les asigna un rol específico. Sin embargo la característica esencial de todo equipo, en 
este caso el deportivo, es que persigue objetivos comunes a todos sus miembros. (Treja, 1997) 

El éxito de un equipo, es decir, el logro de sus metas, depende de tres factores: los 
factores individuales que son las capacidades físicas (por ejemplo la morfología) y psicológicas 
(por ejemplo la motivación) de los individuos las cuáles condicionan la actuación del equipo como 
reflejo del éxito individual. los factores psicológicos como la motivación individual de cada 
jugador están en relación con variables colectivas como el número de miembros del equipo, el 
nivel de desempeño general, el ambiente afectivo reinante en el seno del equipo, etc. 
(Trejo,1997). 

Los factores colectivos son variados y numerosos y su acción se entremezcla por lo que es 
más difícil observar su influencia en el éxito del equipo. los principales factores están foonados 
por las características objetivas del grupo, por los aspectos estratégico-tácticos, por elementos 
psicológicos interpersonales y por factores de la diferenciación de roles. (Treja, 1997) 

El tercer tipo de factor es el del entorno y se refiere a el lugar en el que se va a 
desempeñar la competencia, los viajes, el público (que presiona apoyando al equipo local 
desalentando a la vez al equipo visitante), en algunas ocasiones el árbitro, así como el equipo 
contrario.(Trejo,1997) 

Así, a lo largo de este capítulo se han revisado los aspectos básicos de la actividad 
deportiva así como las principales facetas que la confonnan (formativa, lúdica, profesional, 
comercial, política). También se revisaron los principales tipos de deportes que existen, retomando 
diferentes categorizaciones que sobre él se han realizado; encontrando por ejemplo, los deportes 
con cooperación y sin ella, los deportes con y sin oposición, los deportes individuales como el 
levantamiento de pesas y los deportes de conjunto como el fútbol, el cual es un deporte que 
requiere tanto oposición (del equipo contrario) como colaboración de todos los miembros que 
forman el equipo. En el siguiente capítulo se hará una revisión más profunda de este deporte el 
cuál tiene una especial relevancia para el desarrollo de la presente investigación. 
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Capítulo 2 
FÚTBOL 

El fútbol es un deporte colectivo, Que se caracteriza por tener una idea de juego especial y 
una estructura propia por la cuál se diferencia de otras actividades deportivas. Se da en la 
interacción entre dos equipos con once jugadores cada uno Que juegan el uno contra el otro en un 
campo rectangular de 105m x 68m en cuyos extremos se sitúan las metas o porterías, constituidas 
por el espacio delimitado entre dos palos verticales sobre los que va montado horizontalmente un 
tercer palo. El vencedor de la contienda es el equipo que consigue introducir el balón en la meta 
contraria más veces que el adversario, a lo largo de 90 minutos (periodo dividido en dos tiempos 
o etapas de 45 minutos cada una, con un periodo de descanso de 15 minutos entre ambas). 

Una característica esencial del fútbol es que el balón no puede ser jugada con la mano 
(con excepción del portero en el área que por reglamento se le permite) y sólo puede ser recibido, 
pasado o golpeado con los pies, la cabeza o el tronco. 

Generalmente un equipo de fútbol está formado por un portero, tres defensas, dos medios 
volantes que actúan de enlace o unión entre los elementos defensivos y ofensivos, y cinco 
delanteros, según el sistema de juego utilizado. El encargado de aplicar las reglas e Imponer 
sanciones a los jugadores infractores es el árbitro, quién es auxiliado por dos jueces de línea o 
árbitros auxiliares, los que llevan una bandera para señalar las faltas cometidas por alguno de los 
jugadores. Es importante hacer mención de estos participantes ya que en ocasiones pueden influir 
en el reooimiento de los equipos, además de muchos otros factores que también pueden afectar 
como lo son la forma ffsica, técnica y táctica, de los jugadores y por tanto del equipo, factores 
fundamentales de un cualquier deporte, en este caso el fútbol. 

Aspectos técnicos 

La técnica futbolística comprende el grado de capacic1ad de controlar el balón 
correctamente en cualquier srtuación del juego. esto es, recibir y llevar el balón, conducir1O, driblar 
(engañar al adversario sin perder el balón) y tirar a la portería contraria con seguridad. La técnica 
por tanto, se refiere al conocimiento y adecuada realización de ciertos movimientos específicos 
necesarios para el correcto desempeño del jugador; implica el jugar de acuerdo a las condiciones 
de los futbolistas Que conforman el equipo tratando de obtener el máximo aprovechamiento de sus 
cualidades sin restringir su creatividad. Por ejemplo si un jugador tiene una sobresaliente técnica 
para golpear el balón el entrenador puede ubicarto en el cobro de tiros de castigo ya que sus 
posibilidades de anotar un gol serán mayores a las de un jugador cuya técnica de golpeo sea 
defectuosa. 

la técnica puede dividirse en dos tipos: la Estática cuando el jugador realiza la habilidad 
en un sitio sin desplazarse, y la Dinámica cuando el jugador realiza la habilidad en movimiento, es 
decir con desplazamiento (Cantarero, 1996). 

Dentro de esta última encontramos por ejemplo la acción de controlar el balón mediante 
toques sucesivos sin que éste bote en el suelo. A esta habilidad se le conoce futbolísticamente 
como dominio del balón. el cuál se puede realizar con el uso de cualquier superficie de contacto 
del cuerpo excepto con los brazos y las manos, ya que por reglamento esto es ilegal. 

Las supemcies de contacto básicas son principalmente el pie y la cabeza. En el pie, el 
intenor, el empeine intenor y el empeine lotal son las super1icies más utilizadas, mientras que en 
la cabeza, el frontal y el frontal lateral son las superficies más habituales; el occipital muy pocas 
veces se utiliza, aunque no es imposible remalar con ésla parte de la cabeza para meter un gol, 
después de un tiro de esquina. 

A continuación se describen las principales superficies de contacto (Ver Diagrama 1): 
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-la planta se utiliza como recurso para realizar controles, aunque en escasas ocasiones; debe 
utilizarse con cuidado para que no sea señalada una falta. 

-El interior es la zona de máxima seguridad, se utiliza para golpeteos de gran precisión; está 
situada en la zona lateral del pie. 

-El empeine total está situado en la zona de los cordones del zapato; se utiliza para golpeteos de 
gran potencia. 

-El empeine interior está situado en la zona entre el empeine total y el intertor; se utiliza para 
golpeteos con cierta fuerza y precisión. 

-la punta se utiliza como recurso para alcanzar balones a los que no llegamos con otra superficie 
o en terrenos de juego con agua o barro. 

-El exterior se utiliza para regates y acciones de protección del balón; está situado en la parte 
lateral externa del pie. 

-El empeine exterior está situado en la misma zona que el empeine interior, aunque en la parte 
externa del pie; se utiliza para golpeteos con efecto y/o engaño al contrario. 

-El frontal es la parte de la frente; se utiliza para golpeos de potencia con dirección frontal. 

-El occipital es una superficie de contacto de recurso; sirve para hacer prolongaciones; está 
situado en la parte posterior de la cabeza. 

-El frontal-lateral y parietal se utilizan para cambiar la dirección del balón; los parietales están 
situados en la parte lateral de la frente. 

Dentro de las acciones técnicas fundamentales encontramos por ejemplo, el denominado 
amortiguamiento mediante el cuál ante cualquier tipo de procedencia del balón se reduce la 
velocidad del mismo mediante el retroceso de la superficie de contacto. Uno de los tipos más 
conocidos y usados de amortiguamiento es el que se realiza con el pecho.(Cantarero, 1996) 

La conducción es otra técnica que realiza el futbolista al controlar y manejar el balón en 
su rodar por el terreno de juego. Gracias a una perfecta técnica de conducción, el jugador tendrá 
muchos más recursos para realizar movimientos en la cancha y mantendrá la iniciativa del juego 
además de temporizar (mantener la posesión del balón sin arriesgarto, en momentos muy 
detenninados y/o faltando pocos segundos para la finalización de un encuentro, habitualmente 
motivado por un resultado positivo) cuando sea conveniente para su equipo. 

Al ser el fútbol un deporte en donde el jugador se tiene que ,enfrentar con adversarios y 
superarlos mediante acciones técnicas y tácticas (unas individuales y otras coledivas) nos 
encontramos con dos acciones técnicas específicas en cuanto a la lucha uno contra uno: el regate 
y la finta. El primero pennite al jugador avanzar con el balón, conservándolo y desbordando al 
adversario para que no intervenga en el juego. El jugador que realiza el regate debe poseer 
creatividad e imaginación para lograr construir una gran cantidad de movimientos; debe tener una 
adecuada coordinación para poner en consonancia las órdenes de fa mente con los movimientos 
del cuerpo, y debe saber cambiar de ritmo o velocidad para confundir a sus adversarios y así 
sacar ventaja. 
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La finta son ciertos movimientos o acciones realizadas por el jugador, 
independientemente del balón, con el propósito de engañar, confundir o distraer al contrarlo de la 
acción que verdaderamente se pretende hacer. El tiro es la acción técnica dave del fútbol y 
consiste en enviar el balón sobre la portería contraria para marcar un gol. Para realizar esta acción 
es válida cualquier superficie de contacto, el interior del pie por ejemplo, se utiliza para tiros a muy 
corta distancia y como superficie de máxima seguridad. Uno de los tipos de tiro más conocidas es 
el denominado tiro a botepronto el cuál se puede realizar con el empeine total o con el empeine 
exterior siendo esta última superficie la más efectiva. 

Según Cantarero (1996), para la correcta realización de esta acción el cuerpo del jugador 
debe estar ligeramente inclinado hacia adelante y el balón debe ser golpeado secamente en el 
centro (empeine total) o en el centro-lateral (empeine exterior) en el momento en que el balón bota 
en el suelo y comienza a subir. 

Especial importancia guarda la técnica del portero el cuál es el primer atacante y el 
último defensa de un equipo. El fin principal del portero es defender la portería pero esta no es su 
única misión ya que el fútbol actual obliga al portero a convertirse en un jugador más sin el 
privilegio, en numerosas ocasiones, de emplear las manos, dando de esta forma más importancia 
a su juego dentro del equipo sobre todo en el aspecto ofensivo. Desde esta visión las acciones 
técnicas del portero se pueden dividir en dos grupos, las acciones técnicas defensivas cuyo 
objetivo es evitar que el equipo adversario logre marcar gol, como por ejemplo el despeje de 
puños y el desvío de balones, así como las acciones técnicas ofensivas con las que participa en el 
juego de ataque de su equipo mandado los saques y lanzamientos adecuadamente a zonas en las 
que puede hacerse daño al equipo contrario. 

El golpeo, el control (o recepción) y la conducción del balón 

Dentro de las ejecuciones técnicas individuales básicas se encuentran el golpeo del balón, 
el control (o recepción) del balón así como la conducción del mismo. 

El golpeo es la acción técnica mediante la cuál el balón es impulsado por el jugador 
mediante el choque entre la superficie del balón y alguna de las superficies de contacto del 
jugador. 

Existen diferentes tipos de golpeo de balón de acuerdo con las superficies de contacto 
(con el interior, con el exterior, con el empeine interior, con el empeine exterior, etc.) pero el más 
importante para la iniciación del futbolista es el golpeo del balón con el interior del pie. Este tipo de 
golpeo se efectúa, como su nombre lo indica, con la zona de la cara interna del pie la cuál está 
limitada por el nacimiento del primer hueso metatarsiano, el tobillo interno y el hueso del 
talón.(Gayoso, 1991). 

El golpeo con el interior es un golpeo de seguridad debido a que la superficie de contacto 
(parte interna del pie) es amplia, además es muy utilizado para pases cortos y tiros de penaJties. 

La diferencia entre los diferentes tipos de golpeo de balón está determinada por la 
colocación del pie de apoyo del jugador, la acción del pie ejecutor, así como por la colocación o 
Inclinación del cuerpo y el punto de contacto con el balón. 

El control (recepción del balón) es otra acción técnica clave que debe ser enseñada en las 
primeras fases del aprendizaje del fútbol. Esta es una habilidad esencial que incluye tanto el solo 
recibir o detener el balón (control simple) como el recibir10 sin detener10 totalmente para 
inmediatamente hacer una jugada (control orientada) (Gayoso, 1991). El jugador debe procurar 
controlar el balón con la mayor superficie del cuerpo poSible para evitar así la posibilidad de error; 
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además debe ser capaz de controlar un balón que se le acerque desde cualquier ángulo y a 
cualquier velocidad, debe tener confianza en su habilidad técnica y en su capacidad de decisión 
para reaccionar bajo todas las circunstancias y presiones de un partido (Seim, 1981). 

Cuando un jugador es capaz de detener el balón en cualquier situación se puede decir que 
sabe controlar1o y dominar1o, pero para conseguir dominar10 es necesario saber detenerlo 
adecuadamente. 

Para lograr esto, lo primero es interponer un obstáculo blando y elástico en la trayectoria 
del balón para propiciar así que se detenga y que no rebote y salga en otra dirección. Si la parte 
del cuerpo que entra en contacto con el balón se encuentra a una incfinación o ángulo adecuado 
además de no ofrecer fuerza de rebote el balón podrá quedar disponible al jugador. El control del 
balón básico es el que se realiza con el interior del pie cuando el balón es lanzado por abajo, es 
decir a una altura mínima o a ras de suelo (Ver Diagrama 2). 

Lo más recomendable es que el jugador reciba el balón suavemente sin que las manos ni 
los brazos toquen el balón, procurando detener el balón con un pie para posteriormente dar un 
pase o realizar un tiro. Es Importante que al controlar el balón la pierna de apoyo del jugador esté 
ligeramente flexionada y la pierna de detención este doblada y no rígida, quedando la planta del 
pie sobre el balón (Busch, 1974). 

La conducción del balón es la acción técnica mediante la cual el jugador desplaza el balón 
rodándolo por el suelo por medio de una sucesión de contactos con el pie. Esta acción es un poco 
lenta pero eS necesaria ya que se puede utilizar en diferentes situaciones de un partido, por 
ejemplo cuando un jugador trata de orientar el juego ofensivo utiliza la conducción del balón a la 
vez que sus compañeros ejecutan otras acciones técnicas como el desmarque, la ocupación de 
espacios libres, acciones colectivas de apoyo (Gayoso, 1991); además la conducción pennite a los 
jugadores temporizar, es decir "hacer tiempo. entreteniendo el balón" en momentos detenninados 
(a pocos segundos de que finalice el partido del partido cuando se está ganando) y es preciso 
mantener la posesión del balón de manera segura para evitar Que el equipo contrario 
contraataque. 

Es1a acción técnica es una de las más naturales dentro de la practica del fútbol ya que es 
muy parecida a la marcha, el trote y a la carrera del hombre. Al igual que las demás acciones, la 
conducción se cfasifica de acuerdo a la superficie del pie con la que se realiza (con el interior, con 
el exterior, con el empeine total. con la punta) de acuerdo a su dirección (rectilínea, curva, en zig
zag, slalom),siendo la conducción rectilínea con el interior y mediante la pierna nalural o 
dominante del jugador (derecha si es diestro, izquierda si es zurdo o derecha e izquierda si es 
ambidiestro) la más sencilla. 

Finalmente, se debe señalar que el fútbol moderno no se concibe como una Simple 
sucesión de acciones individuales. sino como una suma de accionas colectivas realizadas por los 
individuos que conforman el equipo. Tanto las acciones colectivas como las acciones individuales 
desequilibran al contrario y demuestran la diferencia de calidad que hay entre unos jugadores y 
otros, por lo que al combinarse pueden redituar mejores resultados. Asi aparecen las denominadas 
acciones combinadas en las que existe una acción técnica entre dos o más integrantes de un 
mismo equipo (ya sea de fonna ofensiva o defensiva) (Weineck. 1994; Zeeb, 1994). 

En las acciones combinadas se tienen en cuenta los siguientes aspectos: el jugador que 
tiene el balón y su lalento futbolístico, los movimientos de los jugadores que no poseen el balón 
tanto del propio equipo como del equipo contrario, y el talento futbolístico del jugador que recibe el 
balón. Es aquí donde el entrenador debe hacer uso de su capacidad para colocar a los jugadores 
en el lugar adecuado y mover1os cuando sea necesario de acuerdo a las condiciones que se 
afronten. 
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Las situaciones de juego no son estáticas y varían constantemente por lo que los 
jugadores deben adoptar los movimientos técnicos adaptándolas a las diferentes situaciones que 
se les presenten. Esto implica que el entrenamiento de la técnica debe estimular la repetición de 
los movimientos para lograr una ejecución idónea pero además dándole oportunidad al futbolista 
de aplicar y variar la ejecución de los mismos. 

Aspectos f¡jcticos 

la táctica es uno de los principales componentes de los juegos deportivos y especialmente 
del fútbol. Por táctica se entiende el saber utilizar de forma adecuada en una situación de 
enfrentamiento los medios humanos (jugadores) y técnicos con los que cuenta el equipo con la 
finalidad de alcanzar el mejor resultado posible, tomando en cuenta la propia capacidad de 
rendimiento, la de los rivales y las circunstancias externas (ambientales) o situaciones específicas 
que se presentan. 

Por tanto, la táctica es la aCClon razonada del jugador individual y del equipo con el 
propósito de obtener un objetivo. De esta forma la táctica está compuesta esencialmente por dos 
elementos: la acción y el razonamiento; sin embargo, éste último es el que da un significado 
táctico a las diversas acciones porque éstas al estar guiadas por el raciocinio pueden responder a 
los fines y a las exigencias del juego (Bonizzoni,1986). 

La táctica se funda en las habilidades técnicas, en las capacidades cognitivas y en las 
capacidades flsicas de los jugadores (Weineck, 1994). Las capacidades cognitivas según fa visión 
de este autor son por ejemplo la capacidad de anticipación, el tipo de pensamiento, la capacidad 
de decisión, el conocimiento de las reglas del juego, la capacidad de orientación y diferenciación, 
etc., todas ellas como factores fundamentales de la decisión estratégico-táctica que realiza el 
futbolista para resolver una determinada situación. 

Dentro de los aspectos tácticos encontramos los individuales, los que van de acuerdo a las 
diferentes posiciones de los jugadores y los colectivos o del equipo. 

Para Weineck la táctica individual se refiere a las acciones planeadas tanto defensivas 
como ofensivas que realiza un jugador con un objetivo específico, independientemente de las 
acciones propias de su posición dentro del campo (por ejemplo defensa, atacante, etc.) para 
resolver adecuadamente stluaciones características del juego. 

La táctica de las posiciones de juego engloba las tareas que desempeña cada jugador de 
acuerdo a su posición dentro del terreno de juego, siendo éstas adicionales y específicas. Por 
ejemplo la táctica del portero nos indica que dicho jugador debe ser un buen director o coordinador 
de la defensa al tener una mejor visión del juego que se desarrolla delante de él, pudiendo 
identificar y corregir en un momento dado, las fallas tácticas de la defensa. También el estar en 
posesión del balón le permite iniciar el ataque por parte de su equipo. Además, el portero deberá 
saber controlar el tiempo durante el partido en función de las necesidades tácticas del equipo. 

Siendo el centrocampista una pieza táctica fundamental se debe distinguir entre los demás 
miembros del equipo. Existen tres tipos diferentes de centrocampistas, cada uno con diferentes 
cometidos tácticos: del llamado "creador de juego" o "cerebro" del equipo parten las ideas que 
generan una jugada al ser él el responsable de imprimir el ritmo de juego y de cambiar 
rápidamente de la acción defensiva a la ofensiva y viceversa; el centrocampista defensivo debe 
impedir precisamente aquello que se espera que haga el creador de juego del equipo contrario; el 
centrocampista ofensWo debe ante todo realizar los disparos desde la denominada "segunda línea" 
(delante o después de los defensas) para conseguir hacer daño al equipo adversario. Los tres tipos 
de centrocampistas constituyen el nexo entre la defensa y el delantero y se espera de ellos buenas 
cualidades en los desplazamientos, una buena visión tanto global como periférica del juego, así 
como el dominio del pase corto. largo y en diagonal (Weineck, 1994). 
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Diagrama 2. Conducción, golpeo y control del balón con el interior del pie 
(Tomado de Wein, 1995) 
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Independientemente de la posición del jugador otro aspecto importante es la denominada 
táctica del equipo, la cuál incluye el sistema de juego o disposición inicial de los jugadores, el 
comportamiento de la defensa y de la delantera de un equipo. Aquí como en la técnica. el 
entrenador debe partir de las posibilidades de cada uno de sus jugadores fijando en base a los 
mismos los objetivos y conceptos tácticos necesarios para que el equipo pueda dar el mejor 
resultado. 

El sistema deJuego fija una disposición básica de los jugadores, que en caso de posesión 
o de pérdida del balón se modificará en función de la acción de ataque o de defensa buscada. 

Es importante que los jugadores se sientan a gusto dentro del sistema de juego estando 
convencidos de sus posibilidades, es decir, de su propia eficacia dentro del mismo. 

El entrenador de un equipo de fútbol puede aplicar un sistema y una táctica en función de 
las cualidades de los futbolistas que tiene o bien adquirir a los futbolistas que se adapten a su 
sistema y a la táctica que Quiere aplicar. Cualquiera de las dos opciones es válida. aunque la 
primera es preferente ya que un entrenador que llega con un sistema y una táctica previamente 
definidos suele tener menos posibilidades de modificar la situación cuando los resuhados no son 
los esperados. Del mismo modo, si en un partido el entrenador del equipo contrario dispone de un 
planteamiento táctico que anula la fonna de jugar del otro equipo y los futbolistas sólo conocen un 
sistema táctico detenninado, el margen de vañaciones tácticas se reduce y por tanto el 
rendimiento puede verse seriamente dañado. Lo ideal sería encontrar un sistema y una táctica en 
los que cada jugador pudiese desarrollar al máximo sus cualidades por lo que parece más lógica la 
opción de adaptar la táctica a los jugadores y no los jugadores a la táctica. 

Otro aspecto táctico imprescindible son las acciones a balón parado realizadas durante un 
partido que constituyen las denominadas estrategias: éstas son tocios aquellos movimientos o 
engaños realizados con astucia por los jugadores de un equipo para obtener ventaja sobre Jos 
adversarios a la hora de ponerse el balón en juego. La realización de una estrategia requiere gran 
concentración, coordinación y precisión, dado que una mala ejecución puede provocar que la 
ventaja sea para el adversario (Weineck, 1994). Por lo tanto. las estrategias deben ser estudiadas 
y trabajadas con regularidad para evitar que se conviertan en acciones negativas para el equipo. 
Los lanzamientos a balón parado que engloban la estrategia son por ejemplo, el despeje de 
portería. el tiro de esquina, los saques de banda, los cobros de tiros de castigo. etc. 

Condición física 

La condición física se refiere a las capacidades motrices como fuerza, resistencia, 
velocidad, flexibilidad y coordinación que deben estar presentes en un deportista, así como a las 
fonnas específicas y mezclas de dichas capacidades. Estas capacidades también conocidas como 
formas principales de carga, propiedades condicionales o capacidades "sicas, se entrelazan con la 
técnica y táctica del jugador y conforman así los aspectos básicos del fútbol. (Weinberg, 1996) 

La ruena es la capacidad de superar una resistencia a través de una actividad muscular, 
considerando una resistencia como una oposición física. por ejemplo el cuerpo de un adversario. 

Existen diferentes tipos de fuerza como la máxima que se refiere a la fuerza máxima que 
un individuo es capaz de desarrollar por voluntad propia o la ruena explosiva la cuál es la 
capacidad de la musculatura del jugador para superar resistencias a gran velocidad de 
contracción. 

La velocidad es la relación entre la realización de una tarea y el tiempo en Que se tarda el 
jugador en realizarta, para lo cual este debe desarrollar sus procesos de renexión y su capacidad 
de reacción entre otras cosas. Un futbolista debe tener velocidad para realizar movimientos con el 
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balón a velocidades máximas, debe reaccionar rápidamente ante movimientos sorprendentes del 
balón realizados por sus compañeros o por sus adversarios, etc.(Zapata, 1979, 1982). 

la capacidad de resistir psicológica y físicamente al cansancio en circunstancias de cargas 
de trabajo prolongadas así como la capacidad de recuperar rápidamente el nivel de rendimiento 
después de una carga de trabajo definen lo que se denomina resistencia. 

Otra de las capacidades motoras que caracterizan la condición física es la nexíbiljdad, la 
cuál se refiere a la capacidad del deportista para realizar ya sea solo o con ayuda, movimientos de 
mucha amplitud en las articulaciones. Esto implica el desarrollo de la capacidad de extensión de la 
musculatura, de los tendones y de los ligamentos del cuerpo (Zapata, 1979, 1982). 

la flexibilidad del futbolista es importante ya que influye en el desarrollo de las 
capacidades técnicas, así como en su velocidad y fuerza. las principales zonas del cuerpo que 
necesitan una gran flexibilidad en el futbolista son las articulaciones de los hombros, cadera y 
columna vertebral, así como en los pies. 

Cuando un futbolista puede resolver situaciones específicas y generales a través de la 
realización segura de movimientos de manera rápida y annónica, se puede decir que hace uso de 
su capacidad de coordinaci6n. Todo esto gracias al enlace entre el sistema muscular y el sistema 
nervioso del individuo. 

La capacidad de coordinación según Weinberg (1996), posibilita la resolución de 
situaciones deJ juego que no son habituales, por ejemplo para driblar a un contrario cuando este le 
llega de improviSO o para recibir con exactitud un balón tomando en cuanta la trayectoria, 
velocidad y distancia a la que viene. El enlace de movimientos técnicos de manera fluida también 
es parte de la coordinación del futbolista, e involucra además las demás capacidades motrices 
como la fuerza, velocidad y resistencia. 

De este modo a través de este capítulo se ha pretendido dar una visión general de los 
componentes fundamentales del fútbol como un deporte de conjunto que en la actualidad tiene un 
amplio arraigo entre la población y es foco de atención de las esferas social, política, económica, 
recreativa, etc., de los individuos. 

Se mencionaron los rasgos que caracterizan este deporte como son las principales reglas 
del juego, las condiciones físicas en las que se juega así como los aspectos técnicos, tácticos y de 
condición o preparación física de los individuos que practican este deporte. En el s~uiente capítulo 
se abordarán los aspectos básicos de el fútbol infantil y juvenil así como el desarrollo motor del 
individuo en estas etapas. 
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Capítulo 3 
FÚTBOL INFANnL y JUVENIL 

Para comprender mejor la práctica del fútbol en los niños y los jóvenes así como las 
características del desempeño de dicho deporte según la edad de quien lo practica, se debe 
considerar el desarrollo motor de los individuos. A continuación se hace una revisión condensada 
de los aspectos básicos del mismo. 

Desarrollo motor en los niños 

Los estudios de conductas motoras han contribuido bastante en la comprensión del 
proceso de maduración, del pape! del aprendizaje en la formación de la conducta, y de la 
naturaleza de los efectos ambientales no específicos en el desarrollo de habilidades motoras 
específicas (Bower,1983). 

Es importante aclarar desde un principio los conceptos de maduración, desarrollo y 
crecimiento. Para Cratty (1982), las palabras maduración y desaffOllo se refieren a varias clases 
de cambios cualitativos que se observan en el hombre desde su nacimiento, infancia y 
preadolescencia. Estos cambios muestran que el organismo al paso del tiempo se va haciendo 
más complejo, diferenciándose en sus funciones y adquiriendo capacidades para ejecutar tareas 
cada vez más complejas. El término crecimiento se refiere a cambios cuantitativos (no tan sutiles) 
que se producen en el niño. 

Normalmente, el ritmo de crecimiento del individuo es sumamente rápido en el primer año 
y medio de vida y después se nivela alrededor de los dos, cuatro y seis años, permaneciendo 
estable entre el quinto y décimo tercer años, para finalmente dar el -estirón" clásico del 
adolescente con un ritmo acelerado de crecimiento. Sin embargo todas estas etapas de desarrollo 
se ven afectadas por varios factores como la programación genética, las condiciones ambientales 
(oportunidades de juego, estimulación al esfuerzo físico por parte de los padres, experiencias para 
desarrollar aún más sus capacidades de movimiento), la alimentación, etc. (Cratty, 1982) 

Desde su nacimiento hasta los cinco años, los niños atraviesan por diversos y evidentes 
cambios en lo que respecta a su capacidad para moverse, así como al nivel de destreza para 
ejecutar diferentes tareas. A la edad de un año, la gama de movimientos del niño se amplía de 
forma considerable al alcanzar la postura erecta y aprender a caminar. Posteriormente, se 
multiplican los atributos de movimiento en que interviene la acción de los grandes músculos; así, 
el niño poco a poco aprende a lanzar pelotas de diferentes maneras, camina en diferentes 
direcciones en superficies diversas y a diferente velocidad. Alrededor de los cinco años los niños 
pueden saltar elevándose hasta 30 cm. del suelo, son capaces de tomar una pelota grande, 
empiezan a correr en forma coordinada y actúan con un mayor equilibrio estático y dinámico; todo 
esto gracias a que su madurez física avanza.(Cratty, 1962) 

A la par de la maduración física se da la maduración perceptual, a través de la cual el niHo 
pasa de la vaga conciencia inicial de que hay algunas cosas presentes bajo formas de totalidades 
en el campo espacial, a una etapa analítica en la cual percibe parcialmente tos objetos o 
caracteñsticas específicas, hasta alcanzar la fase final en la cual se da una Integración visual 
perceptual y visual motriz. Así por ejemplo, a los cinco años el niño es capaz de distinguir entre 
líneas verticaJes, laterales y horizontales, y a los 10 años aproximadamente es capaz de 
interceptar pelotas lanzadas desde cierta distancia. (Cratty, 1962) 

Entre los seis y los 12 años la capacidad de movimiento de los niños mejora notablemente 
y son más eficaces para desempeñarse en el ambiente en el que se desarrollan. Los factores que 
más influyen en esta modificación del desempeño del niño no son el crecimiento físico y los 
cambios de peso corporal, sino ciertas experiencias y situaciones que exigen destreza 
motriz.(CraHy, 1982) 
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Aunque entre estas edades los mnos no cambian tan rápidamente como entre el 
nacimiento y los cinco años, se observa un mejoramiento regular dándose una relación lineal entre 
el rendimiento 'i la edad, así, los niños de mayor edad dominan una diversidad de tareas motoras 
complejas. 

Paralelamente, si las necesidades de acción 'i movimiento del niño son altas sus 
capacidades básicas aumentarán como resultado de una actividad frecuente y vigorosa. 

Durante esta etapa el niño atraviesa numerosos cambios estructurales entre los que 
destacan el crecimiento regular de los huesos largos así como el desarrollo de una mayor 
densidad y energía musculares. otros cambios se dan en los atributos físicos básicos (fuerza, 
flexibilidad y equilibrio), en las cualidades locomotrices (pej. saltos, carreras de velocidad, 
agilidad) y en el desempeño de tareas como el lanzamiento y pateo de la pelota, la cuál requiere 
distancia, preCisión y velocidad (Zapata,1979). 

En 1950, Clarke efectúo un estudio longitudirlal de la fuerza física y el desarrollo motor de 
un grupo de niños comprobando que a medida que el niño madura, el aumento de la fuerza 
muscular de diferentes partes del cuerpo se da a diferentes ritmos (pej. la fuerza de flexión del 
hombro se acelera a los ocho años, la fuerza de elevación de la espalda aumenta durante la edad 
preescolar y la fuerza de flexión del tobillo mejora constantemente a lo largo de todas las fases de 
la niñez)(Cratty, 1982). 

El equilibrio también mejora entre los seis y los 12 años: los niños son más hábiles para 
equilibrarse estática (pararse sobre un solo pie) y dinámicamente (al caminar por ejemplo a través 
de una viga). 

Dentro de los atributos locomotores, se puede observar que los nfños nonnales pueden 
correr adecuadamente con una buena coordinación de los movimientos de brazos y piernas, 
aproximadamente a los seis años. Además pueden saltar vertical y horizontalmente, pueden 
ejecutar movimientos simples hacia adelante y hacia los lados, saltan rítmicamente con un solo 
pie, zigzaguean entre obstáculos, aumentan su velocidad de carrera aproximadamente 30 cm/seg 
por año, elc.(Cratty, 1982) 

Además los niños pasan mucho de su tiempo jugando a la pelota, lanzéndola, 
Interceptándola, golpeándola con un bate de béisbol, pateándola con un pie, es decir, manejándola 
de diversas fonnas. Entre los factores que influyen en el juego de los niños se encuentran las 
condiciones sociales y económicas, los materiales de juego, la disponibilidad de hennanos con 
quién jugar. así como la oportunidad de recibir instrucciones de otras personas. Entre los seis y los 
doce años los niños comienzan a formar equipos y se Inclinan por la practica de actividades 
vigorosas, codifican las reglas del juego y empiezan a asumir roles de liderazgo tomando cada vez 
una mayor responsabilidad y sentido de competencia.(Cratty, 1982) 

la practica de estas conductas en la actividad deportiva no constituye una experiencia 
dailina para los niños, por el contrario, el deporte competitivo puede tener un efecto positivo en el 
desarrollo social, emocional, motor y cognitivo de los niños. Sin embargo es necesario estar atento 
a la aparición de señales o signos que puedan indicar que se han rebasado los límites de la 
resistencia física o psicológica de los niños. Por ejemplo, -el dolor del hombro o del codo de un 
niño que realiza un esfuerzo excesivo de lanzamiento rápido de una pelota de béisbol debe 
advertir a quienes dirigen el programa que el niño necesita descanso; los signos de ansjedad como 
insomnio e inapetencia, pueden advertir que la personalidad del niño está siendo sometida a una 
tensión excesiva en el enfrentamiento deportivo. Ambos signos nos pueden indicar la necesidad 
de que el niño deje de realizar dicha actividad competitiva temporal o definitivamente, o bien que 
se deben modificar las presiones propias de la situación (Bower, 1983). 
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El fútbol en los nUlos y los jóvenes 

El fútbol es considerado por autores como Busch (1974) un deporte ideal para los jóvenes 
ya que la mayoría de estos admiran a un determinado jugador, lo tratan de imitar e incluso lo 
toman como ejemplo de lo que ellos desearían llegar a ser en un futuro. Además el fútbol es una 
parte integrante de la vida social de los individuos, así por ejemplo, al dar1e una pelota a un niño 
lo que comúnmente hace es golpear1a con los pies, lo cuál muestra una predisposición Que no se 
debe ignorar sino más bien aprovechar para estimular el desarrollo motor, emocional, cognitivo y 
social de los niños. 

La presencia dominante del fútbol desde temprana edad se debe a diferentes factores. uno 
de los cuáles es la presión sodal que ejerce sobre los niños el hecho de que se trate de un deporte 
adulto Que es considerado como "serio y formal" por la mayoña de la gente; además los medios de 
comunicación constantemente mantienen informado al niño sobre este deporte. Sin embargo, el 
fútbol también debe su popularidad a Que su práctica se adapta casi a cualquier contexto ya que 
se necesitan muy pocos elementos específicos para practicar1o; por ejemplo, se puede sustituir el 
balón incluso por piedras; la delimitación del terreno de juego es nexible (con libros, bardas, etc.); 
todo lo cuál en deportes como el basquetbol o el tenis no es tan común ya que no es fácil 
improvisar canastas o raquetas. 

Finalmente, la complejidad del sistema de reglas que regulan al fútbol permite que su 
practica resulte atractiva al representar un desafío intelectual y motor para los niños 
adicionalmente al interés socioemocionat de practicar10 en conjunto (Busch, 1974). 

Por todo esto, la innuencia del fútbol en la interacción social de los Individuos es 
importante. Al principio los niños juegan solo con sus amigos y no les resulta fácil cooperar con los 
demás, perciben el deporte como peligroso, como una actividad en la que dan patadas, corren y 
disputan con los demás un objeto difícil de controlar. Pero con el paso de los años al practicar el 
fútbol, los niños aprenden las reglas y convierten el deporte en una vía para encontrar amigos. Así 
los niños cooperan con sus compañeros durante el transcurso de un partido y posterionnente 
conocen algo más de los compañeros con los que jugaron (Seim, 1981). 

La edad y la planificación de la enseñanza tétnica y táctica 

El fútbol, al ser un deporte de conjunto y no solo un esfuerzo físico individual, necesita de 
un entrenamiento estructurada y bien organizado (fonnación básica) que estimule el desarrollo de 
las habillidades físicas, técnicas y tácticas que solo se pueden conseguir a través de una disciplina 
corporal. La fonnación básica tiene como principal objetivo que todos los aprendices del fútbol 
lleguen mediante una educación física planificada a una capacitación funcional general, 
peñeccionando en primer lugar las bases condicionales (fuerza, resistencia, ftexlbilldad, 
coordinación, velocidad) así como su sentido de movilidad (Busch, 1974). 

El alumno bajo la guía de su entrenador debe conseguir alcanzar su nivel máximo de 
eficiencia no sólo en la ejecución de movimientos aislados sino en el Juego de equipo 
(cooperación) que requiere el fútbol, por lo Que es insuficiente una preparación enfocada al 
desarrollo individual. Para lograr esto, debe darse oportunidad a los niños de entrenar a través de 
competiciones amistosas entre equipos. Busch (1974) menciona que la edad adecuada para este 
tipo de capacitación es la de ocho años, es decir, antes de la pubertad, ya Que medicamente es 
recomendable el ejercicio en estas edades. Además para este autor, se debe prestar atención 
especial a los niños de entre 10 y 12 años ya que en este periodo tratan de imitar a sus jugadores 
favoritos y aprenden rápidamente de ellos (lo cual forma parte de su desarrollo psicológico) lo cual 
debe aprovecharse enfocando la fácil comprensión de los movimientos durante esta etapa en el 
enorme interés de los niños hacia la técnica de juego, ya que lo que no se aprenda a esta edad es 
difícil llegar a asimilarlo posteriormente o se necesitará un mayor esfuerzo para conseguir1o. 
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En la primera fase de la pubertad, es decir, entre los 13 y los 15 años, según Busch 
(1974), se observa una creciente ausencia de armonía corporal que muestra la ruptura de las 
estructuras infantiles. Además, la relación entre el potencial de rendimiento de la musculatura y su 
actividad se modifica volviéndose torpes los movimientos y empeorando la disposición de los 
alumnos por desarrollar los ejercicios que se les piden; por tanto, es indispensable dosificar los 
esfuerzos requeridos. Otro factor que debe tomarse en cuenta a esta edad es el desarrollo 
emocional ya Que en muchos jóvenes aumenta el deseo de medir sus propias capacidades 
dándole mayor importancia a los ejercicios, entrenamientos y partidos que Involucren la 
competencia. 

Durante la etapa de los 16 a los 18 años, aumenta nuevamente la disposición para la 
acción al mismo tiempo que la torpeza de movimientos disminuye hasta desaparecer. Esto 
estimula a Que se de un entrenamiento intenso lo cuál además se apoya en la medicina deportiva 
la cual reconoce Que a esta edad los tejidos del aparato motor de los individuos rinden mejor. A 
esta edad el interés se acentúa en la iniciativa de superación ya no tanto por parte del entrenador 
sino por iniciativa propia. De este modo los jóvenes exigen un entrenamiento serio y eficaz basado 
en los mejores métodos y técnicas existentes. 

De esta forma es necesario Que se programen adecuadamente los entrenamientos 
tomando en cuenta el nivel de desarrollo físico y psicológico de los alumnos Interesados en 
aprender a jugar fútbol. 

Autores como Zebb (1994) consideran Que el inicio de la enseñanza técnica en los niños 
debe ser a la edad de ocho años y se puede dividir en cuatro etapas. 

Primera etapa: Etapa de iniciación primaria (8 y 9 años). A lo largo de esta se debe dejar 
que el niño se divierta y vaya aprendiendo sin presionarse. Todo se debe realizar con el balón 
llevando a cabo muchos y diversos juegos para cumplir el objetivo de la diversión. 

Hay Que comenzar a enseñal1es las posibilidades técnicas Que existen: toque de bajón, 
conducción y tiro. En esta etapa el entrenador debe tener paciencia con los jugadores, además de 
contar con amplIos conocimientos de metodología y pedagogía. 

Zebb (1994) cOnsidera que a esta edad no se deben enseñar conceptos tácticos y sugiere 
Que los niños simplemente jueguen los partidos con disciplina en el puesto Que se les asigne en 
cada ocasión, procurando rotal1os de puesto. Es Importante no orvidar que al niño lo Que le 
importa es jugar y no el resultado. 

La preparación física se debe basar en ejercicios de coordinación y equilibrio y no se debe 
hacer correr a los niños, ya que con los ejercicios técnicos realizan suficiente trabajo físico. 

En la segunda etapa, la Etapa de iniciación secundaria (10 Y 11 años) el entrenador se 
convierte en punto de referencia y modelo a seguir en los niños y tiene que estar consciente de 
esta influencia que ejerce en los jugadores para orientar1os y dirigirlos de manera positiva. 

Los entrenamientos deben basarse en ejercicios de técnica individual y juegos. Se puede 
iniciar al futbolista en la técnica colectiva, pero dedicando un tiempo mínimo. Es Importante 
además que los niños aprendan la técnica individual sin defectos ya que posteriormente será de 
gran difiCultad corregir1a. Los aspectos técnicos a trabajar son el toque de balón, la conducción, el 
tiro, el juego de cabeza, el control, el pase y la entrada (todos ellos en un nivel básico). 

A la edad de 11 años el jugador comienza a manejar su pierna contraria y se le empiezan 
a enseñar aspectos técnicos como el regate y la finta. 
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A los 11 años, se les hace ver a los jugadores la necesidad de que cada uno juegue en el 
puesto que tiene asignado y que cumpla con la misión especifica que le indique el entrenador, sin 
dejar de estimular la creatividad y la imaginación del futbolista. 

Ellrabajo de equilibrio y coordinación son las claves de la preparación física a esta edad. 

Por ejemplo dejando que los niños realicen carreras continuas buscando una preparación 
física de base para desarrollar un corazón amplio y resistente. Ni la táctica ni la preparaCión física 
son fundamentales en este periodo. 

La tercera fase es la Etapa de evolución (12 y 13 años). En esta etapa. el joven hace del 
fútbol una parte importante (en muchos casos central) de su vida; el entrenador sigue siendo un 
punto de referencia y un modelo seguir. 

El joven espera del entrenador soluciones a sus problemas futbolísticos y ayuda a sus 
dificuHades. Si el entrenador le falla a sus futbolistas en esta etapa, perderán la confianza en él y 
será muy difícil volver a recuperarta. 

La competición adquiere un papel destacado en esta etapa. Los futbolistas comienzan a 
adquirir la conciencia de equipo y se vuelven más solidarios con el resto de sus compañeros. las 
individualidades comienzan a quedar olvidadas en beneficio de la colectivkfad. Probablemente 
esta sea la etapa más gratificante para el entrenador, ya que los jugadores son como "esponjas" 
que asimilan todo lo que se les dice, al tiempo que empiezan a madurar. 

la técnica se continúa con los principios fundamentales de la técnica individual, con 
aumento de las dificuttades y buscando mayor velocidad en las acciones. A todas las acciones que 
se enseñan en etapas anteriores y que hay que seguir mejorando, se añaden nuevas superficies 
de contacto, trayectorias, alturas, situación de los futbolistas, distancias, etc. Al mismo tiempo, se 
añade la enseñanza de la carga y el golpeo de cabeza en plancha. El Mbolista debe trabajar con 
ambas piemas, aunque sin forzar excesivamente el trabajo con la pierna menos hábil. 

A los 13 años la técnica colectiva comienza a tener mayor importancia, aunque se sigue 
trabajando la técnica individual y la corrección de errores. Se aumenta la dificultad en las acciones 
a trabajar. Se enseña al futbolista el desarrollo y aprovechamiento de las situaciones técnicas, 
tiene Que empezar a decidir (con menor margen de error) qué acción debe realizar en cada 
situación y debe dominar las acciones con ambas piernas, sin que ello le cree excesivas 
dificultades. 

En lo referente a la táctica, inicialmente (12 años), al jugador se le enseñan principios 
fundamentales de la táctica y la estrategia'siguiendo con funciones ofensivas. A los 13 años se 
desarrollan los sistemas tácticos y las estrategias de defensa y ataque, La táctica adquiere un rol 
más importante ya que el jugador además de participar quiere ganar. 

La preparación en esta etapa se enfoca principalmente en el desarrollo de la agilidad 
aunque no se descuida la flexibilidad, la elasticidad, la coordinación y el equilibrio, siguiendo con 
el desarrollo de la resistencia aeróbica y la velocidad de base. 

La última etapa es la Etapa de culminación (14 y 15 años). Al pñncipio de esta etapa el 
futbolista trabaja para poner fin a las tres etapas anteriores para posteriormente prepararse para el 
fútbol de competición el cual se caracteriza por una mayor exigencia. 

La competición adquiere un papel de máximo protagonismo; el futbolista desea ganar y el 
entrenador debe manejar esta situación de forma positiva logrando que con la competición el 
jugador adquiera experiencias cuya utilidad vaya más allá de lo puramente deportivo. 
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El desarrollo de la técnica es una culminación de las tres etapas anteriores. Los aspectos 
técnicos como interceptación y cobertura se integran en la preparación del jugador. 

A los 15 años la técnica colectiva adquiere un papel destacado. los entrenamientos se 
deben realizar lo más parecidos posible a las exigencias que se dan en los partidos. los ejercicios 
deben enfocarse a la velocidad en la acción y a la oposición con una correcta ejecución de la 
técnica (utilizando las dos piernas). los tiros con máximos efectos o los controles orientados con 
balones a gran altura, son algunos ejemplos de las acciones a realizar en esta etapa. 

El equiJX1 debe tener una táctica definida, y el jugador con capacidad analítica suficiente, 
tiene que conocer la realidad del juego. Para Zebb (1994) es recomendable que cada futbolista se 
especialice en un puesto determinado perfeccionando los aspectos tácticos y estratégicos 
caracteñsticos de dicha posición, aunque para otros autores como Bonizzonl (1986), el fútbol para 
ser competitivo requiere de jugadores preparados, que sean capaces de actuar eficazmente y con 
desenvoltura en las diferentes zonas de la cancha y en momentos detenninados. Así, el fútbol de 
hoy en día debe caracterizarse cada vez más por contar con este tipo de jugadores denominados 
eclécticos o universales. 

Sin embargo para este autor, la especialización para los roles de los jugadores es 
necesaria ya que no importa que tan ecléctico sea un jugador, éste tiene un sector del campo en el 
cuál su acción se desenvuelve con mayor eficacia y contribuye así a una distribución racional de 
los hombres en el terreno de juego lo que permite un equilibrio del equipo así como un juego 
colectivo más eficaz. 

Desde esta visión no es recomendable asignar a los jóvenes principiantes un rol a 
desempeñar dentro del equipo y capacitarlo exclusivamente en función de éste, sino más bien 
habituarlo a alternancias y variaciones de posición y de roles para desarrollar cualidades y 
aptitudes polivalentes. En el momento en el que el joven haya aumentado su bagaje técnico y la 
capacidad de actuar en las diferentes zonas del campo, se pasará a la especialización tomando en 
cuenta sus características y cualidades más notables. la especialización se refiere al 
entrenamiento encaminado al perfeccionamiento de tareas y acetones típicas del rol para el cuál el 
joven jugador está más favorablemente predispuesto (Bonizzoni, 1986). 

De hecho, desde un punto de vista psicológico, el entrenamrento especializado demuestra 
su utilidad al aumentar en los jugadores la disponibilidad para entrenarse ya que estos no tienen la 
sensación de entrenarse de forma general y superficial sino que sienten que son seguidos más de 
cerca por el entrenador por lo que dedican más atención y concentración al entrenamiento 
(Bonizzoni, 1986). 

Siguiendo con las recomendaciones de Zebb (1994), durante esta etapa de culminación, 
es necesario enseñar al jugador un gran número de conceptos tácticos, aunque de ninguna fonna 
se debe dar más importanda a la técnica que a la táctica; ataque y defensa son conceptos que se 
deben manejar en el equilibrio del equipo. 

En el aspecto de la preparadón física se deben desarrollar las cualidades físicas 
fundamentales con atención espedal para no entorpecer el normal desarrollo físico del jugador. 

Cabe señalar, que este es un modelo que se propone para el correcto desarrollo de la 
técnica y táctica del futbolista, pero existen muchas otras formas de lograrlo. Sin embargo, es 
adecuado el llevar un orden en la enseñanza, tomando en cuenta no solo el nivel de desarrollo 
físico del nil\o, sino también el cognitivo y emocional. 

Dentro de este marco, autores como Busch (1974), Beim (1981) y Bauer (1991) proponen 
la enseñanza de la técnica futbolística a los niños a través de ejercicios como los siguientes: 
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Ejercicios para el golpeo del balón, la conducción y el control del balón en jugadores 
infantiles de fútbol 

Control 

Para ejercitar la técnica del control, el entrenador puede rodar o aventar el baJón a un 
jugador. 

Control del balón con la suela del zapato: El jugador debe colocarse frente a la trayectoria 
del balón. Después debe colocar la suela del zapato oblicuamente (inclinada en un ángulo no 
recto) y aprisionar el balón entre el terreno y la suela del zapato, manteniendo el talón próximo al 
terreno cuando entre en contacto con el balón. Además debe retroceder el pie ligeramente al 
contacto. Esta técnica es útil para los principiantes ya que es relativamente fácil de dominar, sin 
embargo, los jugadores experimentados utilizan el interior o el exterior del pie para controlar el 
balón. 

Instrucciones: 
1.Sitúate de frente al balón y mantén la vista en él. 
2.Coloca la suela del zapato oblicuamente con el talón próximo al terreno y la piema 
flexionada. 
3.Aprisiona el balón entre el terreno y la suela del zapato. 

Control del balón con el ínterior: Los principiantes deben tener en mente que el pie no debe 
levantarse mucho para evitar que la balón pase, ni tampoco tan abajo como para Qua haga 
contacto con el terreno y rebote. 

Instrucciones: 
1.Sitúate de frente al balón y mantén la vista en él. 
2.Flexiona la pierna y dirige la punta del pie hacia afuera. 
3.Entra en contacto con el balón teniendo el cuerpo de frente a él. Atrapa el balón entre el 
terreno y el interior del pie. 
4.Retrocede ligeramente el pie en el contacto para evitar que el balón rebote. 

Conducción 

Para la realización de esta acción técnica es recomendable que el jugador principiante 
utiliza su pierna dominante (derecha si es diestro, izquierda si es zurdo o ambas piernas si es 
ambidiestro). Un ejercicio básico para entrenar esta acción es la conducción del balón en línea 
recta durante 10 a 15 metros sin dribling, con el interior del pie manteniendo el balón lo más cerca 
del mismo. 

Conducción con el inferior 

Instrucciones: 
1.Sitúate de frente al balón. 
2.Mantén tu cuerpo en una posición cómoda (no rígido). 
3.Entra en contado con el balón teniendo el cuerpo de frente a él, desplazando el balón 
con ligeros golpes. Haz contacto en la parte media del balón mediante el interior del pie 
para mantener el balón en contacto con el terreno. 
4.Dirige la vista hacia el balón en el momento del golpeo sin olvidar levantar la vista la 
mayor parte del tiempo para Que te acostumbres y seas capaz de ver a tu alrededor (en 
un partdio para ver a tus compañeros y los contrarios) 
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Golpeo de balón 

Al entrenar esta acción técnica se debe tomar en cuenta la potencia que se desea imprimir 
y la distancia a la que se quiere mandar el balón. 

Goloeo con el interior: Con la vista en el balón, el jugador debe dar un paso hacia adelante 
colocando el pie de apoyo a unos 15 cm. a un lado del balón. A esta altura la pierna libre o 
ejecutora debe estar ligeramente flexionada permitiendo que su peso caiga sobre el pie. El jugador 
debe girar el pie hacia afuera moviéndolo fuertemente hacia adelante para empujar el balón. En 
este momento el cuerpo debe encontrarse ligeramente inclinado hacia atrás en la zona de la 
cadera continuando el movimiento de la pierna de ejecución hasta terminar la acción. 

Instrucciones: 
1.Mantén la vista en el balón. 
2.Coloca el pie de apoyo aproximadamente a 15 cm. de uno de los lados del balón. 
3.Sitúa el peso de tu cuerpo sobre la pierna de apoyo, ligeramente flexionada en la rodilla. 
4.Extiende los brazos para mantener el equllibriC!. 
5.Flexiona la rodilla de la pierna ejecutora y dirige la punta del pie hacia afuera. 
6.Haz contacto en la parte media del balón mediante el interior del pie para mantener el 
balón en contacto con el terreno. Para levantar el balón tócalo en la mitad de abajo. 
7.No frenes la pierna, déjala que termine la acción. 

En este capítula se trataron temas como la planificación de la enseñanza técnica 
(específicamente del control del balón, el pase y el toque de cabeza), táctica y física de los niños y 
los jóvenes. Al ser esenciales estos tres aspectos en la preparación del futbolista y junto con otros 
factores como el psicológico, elementos fundamentales que afectan el desempeño de los 
jugadores, en el siguiente capítulo se revisarán los conceptos de desempeño deportivo y los 
factores que lo afectan. 

22 



Capítulo 5 
DESEMPENO DEPORTIVO 

El rendimiento deportivo es la capacidad del deportista para desempeñarse 
adecuadamente y conseguir alcanzar las metas y objetivos que se haya fijado previamente; por 
ejemplo el realizar los movimientos técnicos adecuados de un clavadista para conseguir una 
puntuación elevada,la obtención de la medalla de oro de un maratonista, etc. 

La capacidad de rendimiento deportivo expresa el grado de mejora posible de un 
rendimiento de orden motriz en una actividad deportiva determinada. Las estructuras complejas 
Que la condicionan dependen de cierto número de factores especificos. 

En el fútbol el rendimiento de un equipo es complejo ya que se ve afectado por una 
combinación entre otras cosas de maniobras individuales, acciones en las que intervienen dos o 
más jugadores (acciones combinadas) así como de las jugadas en las que participa todo el equipo 
de manera conjunta; de este modo se puede afirmar que aunque los logros alcanzados por un 
equipo son más que la suma de los logros individuales de los once jugadores que lo conforman, a 
menudo la actuación de un jugador sí determina el éxito o fracaso del equipo. Por tanto, el 
entrenador debe mejorar a corto, medianO y largo plazo la capacidad de rendimiento de cada 
jugador. 

El rendimiento deportivo puede ser elevado si es que se trabaja un entrenamiento 
complejo en el que se estimule un "desarrollo armónico· entre los factores que lo afectan para así 
·alcanzar un rendimiento individual máximo" (Ver Figura 1). 

Cualidades de 
personalidad 
(aptitudes inte
lectuales, cualidades 
morales y psíqUicas) 

Factores de condición física 
y coordinaciones neuromusculares 

(resistencia general, fuerza, 
velocidad, movilidad, destreza) 

Capacidad de 
rendimiento 

Factores molfológicos y factores 
de salud 

Capacidades y 
habilidades técnico-tácticas 

Flgura.1 Factores de la capacidad de rendimiento deportivo. (Tomado de Weineck, J. (1994) 
Entrenamiento óptimo: cómo lograr el méximo rendimiento, Ed. Hispano Europea, pp.15) 

Como se observa en la Figura los factores que influyen en el rendimiento son muchos y 
variados, pero de manera general se pueden clasificar en factores externos e internos. Los 
factores internos son las características del individuo que afectan su desempeño tales como la 
edad y el sexo,los cuales no pueden ser modificados, pero también se incluyen la forma en que el 
sujeto se relaciona con los demás y sus rasgos de personalidad, que pueden llegar a modificarse 
para elevar así el nivel de rendimiento. (Ver Figura 3) 
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Los factores externos por su parte son aquéllos que se encuentran fuera del individuo, en 
el entorno social en el que se desenvuelve y que pueden influir en la actuación del deportista. f'Jer 
Figura 2) 

Pc:riodosdc 

Factores externos que Influyen en el rendimiento deportivo 

DESEMPEÑO 

Lesiones y/o 

enfamcdadcs 

Dicta.ha en 

Figura 2. Principales factores externos que Influyen en el rendimiento deportivo 

El entrenamiento (planeamiento, métodos, evaluaci6n, etc.), la técnica, la táctica, la condición 
física, la alimentación, así como el entorno social, son algunos de los factores externos que más 
significancia tienen en el desempeño de loS deportistas, por lo cuál existe más información sobre 
ellos. 
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Entrenamiento 

Es muy difícil dar una definición precisa de lo que es el entrenamiento, sin embargo 
complementando las definiciones aportadas por Matveiev (1972) y Jager (1979)(Citados en: 
Jager,1979) se puede decir que el entrenamiento es la preparación fundamental de los aspectos 
físicos, técnicos, tácticos y psicológicos de los atletas para el logro de altos rendimientos 
deportivos. 

Según Grossing (1975) y Lelzelter (1978)(Cnados en: Jager.1979) en un proceso de 
entrenamiento a largo plazo, la planificación sistemática y racional de los objetivos, de los 
contenidos, de los medios y de los métodos de entrenamiento permite una mejora progresiva de la 
capacidad de rendimiento. 

Por tanto, es básico conocer cada uno de estos aspectos para así entender mejor su 
influencia en el desempeño deportivo. Existen diferentes tipos de objetivos siendo los más 
importantes los objetivos psicomotores, los cuáles como ya se había mencionado en el capítulo 
anterior, comprenden los diferentes factores que condicionan el rendimiento, tales como: la 
resistencia, la flexibilidad, la fuerza, la velocidad y sus subcategorías, así como las capacidades 
de coordinaciones motrices que constituyen el centro del proceso de aprendizaje motor, los 
objetivos cognitivos que engloban los conocimientos de orden técnico y táctico, así como los 
conocimientos generales básicos que puedan optimizar la eficacia del entrenamiento: finalmente 
se encuentran los objetivos psicológicos como son la autoeficacia, la victoria sobre sí mismo, el 
autodominio, etc., estrechamente ligados a los factores físicos del rendimiento por lo Que pueden 
en algunos casos limitarlos. 

Los objetivos se pueden fijar a largo, mediano y corto plazo dependiendo de factores como 
la edad y nivel de desarrollo de los deportistas, los días de entrenamiento durante la semana, 
instalaciones y material deportivo, etc. 

los contenidos, también denominados ejercicios, representan la estructuración completa 
del entrenamiento en función del objetivo a alcanzar. Los tres tipos de ejerciciOS básicos son: a)los 
ejercicjo~ de desarrollo fTsico general Que ayudan al desarrollo general del organismo y tienen la 
finalidad de crear una amplia base para la especialización progresiva que se debe seguir, sus 
objetivos son la mejora de los factores físicos, las capacidades y las habilidades técnicas y 
tácticas, b)los ejercicios especiales Que construidos a partir de los ejercicios generales tienen una 
fonna más específica, y c)los ejercicios de competición o competitivos que ayudan at desarrollo de 
todos los músculos que toman parte en la competencia y penniten una afinación de la totalidad del 
rendimiento deportivo y se presentan bajo fonnas más complejas, en relación directa con la 
especialidad deportiva. 

Los medios agrupan todo aquello Que puede ser útil para el desarrollo del proceso de 
entrenamiento e incluyen por ejemplo el tipo de material a emplear (pesas), la fonna en Que se va 
a proporcionar la información (verbalmente, visualmente, etc.). Los medios se ajustan al contenido 
del entrenamiento y facilitan el mismo. 

Finalmente, los métodos son los procedimientos prácticos desarrollados metódicamente a 
fin de satisfacer los objetivos propuestos. En el fútbol por ejemplo, existen métodos para el 
entrenamiento de la técnica, para el entrenamiento de la condición física así como para el 
entrenamiento de la táctica. 

Un ejemplo de la puesta en práctica de estos aspectos sería el siguiente: 

Objetivo: Mejora de la fuerza máxima de los músculos extensores de la rodilla. 
Contenido: Flexiones de la rodilla. 
Medio: Barra con discos. 
Método: Por repeticiones. 
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Por consiguiente, para mejorar la capacidad de rendimiento deben crearse estímulos de 
entrenamiento apropiados, tomando en cuenta por ejemplo, la carga de entrenamiento o esfuerzo 
físico o trabajo que realiza el organismo derivado de la realización de ejercicios físicos. 

Una carga adecuada en el entrenamiento del deportista lo lleva a adaptarse y a lograr un 
aumento del rendimiento. Los componentes de la carga de entrenamiento son de manera general: 
la intensidad o fuerza del estímulo; la densidad de los estímulos, es decir, la relación temporal 
entre las fases de trabajo y de recuperación; la duración del estímulo; el volumen de los estímulos 
(duración y número de estímulos por sesión de entrenamiento) y la frecuencia de las sesiones de 
entrenamiento. De este modo para que los efectos de un estímulo de entrenamiento sean 
eficaces, hay que considerar tanto su aspecto cuantitativo (duración, volumen y frecuencia) como 
su aspecto cualitativo ~ntensidad y densidad). 

La carga en el entrenamiento se efectúa de acuerdo a diversos métodos siendo los 
principales el método de rendimiento continuado o de resistencia, el método de repetición y el 
método de intervalo. 

Cada tipo Y nivel de entrenamiento tiene sus características especificas y de acuerdo a 
estas es como se eligen los objetivos, las metodologías y los ejercicios del entrenamiento. 

En lo que respecta a las capacidades condicionales están son un requisito básico para un 
adecuado nivel de desempeño ya que representan una condición previa para el desarrollo de otras 
habilidades y capacidades de los deportistas como son la técnica y la táctica. (Stiehler, Konzag, 
Dobler, 1988; Citados en: Gil, 1994), 

Técnica, Táctica y condición fis/ca 

La importancia del aspecto técnico vaña de una actividad deportiva. Por ejemplo en 
deportes como la gimnasia y los ctavados se exige un máximo de perfección técnica ya que este 
es un aspecto determinante de la manifestación del rendimiento y en los deportes de combate y 
colectivos la técnica Influye en la solución que se da a las situaciones que se enfrentan. 

Un adecuado manejo de la técnica en el fútbol satisface la necesidad de movimiento de 
los jugadores así como también permite que estos se sientan satisfechos por el éxito obtenido y el 
rendimiento alcanzado. Cuánto más y mejor maneja el balón un futbolista ya sea jugándolo con la 
cabeza, con la punta del pie, con el empeine det pie, hacienda regates, dando pases, etc., siente 
más confianza en su propia capacidad para desempeñarse adecuadamente en su adividad. 

Las cualidades físicas básicas como son la fuerza, la resistencia, la velocidad y la 
flexibilidad son esenciales para tener calJdad en la realización de los movimientos técniCO
deportivos aunque la técnica específica de cada deporte supone también cualidades físicas 
especiales, por ejemplo en el fútbol cuando un jugador tiene que jugar un balón que le llega por 
alto con la cabeza, necesita desarrollar una fuerte musculatura implicada en el salto. 

La capacidad de resistencia también Influye en la técnica de los deportistas ya que cuando 
se está en un estado de extremo cansancio muscular o del sistema nervioso central, se pierde la 
capacidad de realizar con coordinación, los movimientos técnicos adecuados para tener un buen 
rendimiento. Sin embargo, si desde el inicio de la competencia el deportista realiza los 
movimientos técnicos adecuadamente ahorrará energía y desgastará al adversario sacando así 
ventaja. 

El nivel de fuerza de un deportista es importante ya Que ciertas habilidades técnicas y 
determinados métodos de entrenamiento no pueden llevarse a cabo sin un determinado nivel de 

fuerza, el cuál a su vez influye sobre la eficaCia del proceso de entrenamiento a largo plazo ya sea 
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manteniendo, estimulando u obstaculizando el desarrollo de la capacidad de rendimiento 
deportivo. 

En un estudio realizado por Liesen (1983, 1985; citado en: Weineck, 1990) con jugadores 
de fútbol se mostró que en aquéllos que tenían una condición física pobre y que por tanto se 
cansaban rápidamente, empezaban a cometer errores tácticos. Sin embargo, los jugadores con 
un rendimiento bajo modifican su táctica para ahorrar energía, modificando o repartiendo de mejor 
forma sus actividades a lo largo de la competencia. (Gersch, Rutemoller, Weber, 1988; citado en: 
Weineck, 1990) 

Por otro lado, también la táctica se ve afectada por la técnica y la condición física del 
jugador puesto que si no es hábil en aspectos específicos de estas dos áreas necesarios para la 
ejecución de una determinada táctica, no podrá desempeñarla adecuadamente y por tanto 
mermara su rendimiento. 

Se puede concluir que existe una interdependencia entre los requisitos físicos, técnicos y 
tácticos de los deportistas para lograr un comportamiento competitivo óptimo. Así, un concepto 
táctico solo puede realizarse mediante una correcta base técnica, una buena condición física así 
como la aplicación de la capacidad intelectual (Gonzalez, 1992). 

Alimentación 

la alimentación juega un papel muy importante en los deportistas de resistencia y k)s 
futbolistas al ser deportistas que se caracterizan entre otras cosas por su resistencia, entran 
también dentro de esta categoría. 

la alimentación adecuada del futbolista para su correcto desempeño señala una 
proporción al organismo de sustancias nutñtivas, minerales, vitaminas y líquidos. Inzinger 
menciona que las consecuencias de una alimentación incorrecta pueden generar en el futbolista 
falta de concentración, cansancio general, fatta de fuerza, calambres musculares, deficiencias 
visuales, etc. (Bsurer, 1994). 

Los aspectos básicos de la alimentación incluyen un abasto diario de las calar1as 
necesarias individualmente, de los almacenes de hidratos de carbono (por ejemplo pastas y pan), 
vitaminas (A, C, D, E, etc.) presentes en frutas y verduras; minerales como el calcio, el potasio, el 
sodio, el magnesio, el hierro y el yodo: así como el consumo de agua o bebidas con mezcla de 
azúcares y minerales, ya sea antes o después de la realización de la actividad física. 

Al aumentar el esfuerzo realizado por los deportistas aumentará el consumo de hidratos de 
carbono y disminuirá el de grasas (Jacobs, 1988; citado en Weineck, 1994). Si hay una carencia 
de hidratos de carbono no disminuirá solo el rendimiento físico del deportista sino que también se 
verá afectado su sistema nervioso central (SNC) lo que repercutirá en un empeoramiento de la 
capacidad de reacción, de anticipación y de realización de las jugadas, así como también en una 
menor velocidad de reacción seguido de una disminución de la motivación y del control motor 
(Diebschlag, 1988; ci1ado en Weineck, 1994). 

Coggan y Coyle en 1989 demostraron que al ingerir bebidas que contenían hidratos de 
carbono se lograba que el deportista pudiera rendir más intensamente Incluso después de grandes 
esfuerzos, todo esto como resultado de un aumento de azúcar en la sangre. Esto ya había sido 
propuesto anterionnente por autores como Fester, Castill y Fink (1979), Milon (1983), Deviin 
(1986), Hargreaves (1987), y Jakeman, Pallreeman, Decombaz (1989)(Ci1ados en: Weineck, 
1994). 

las pérdidas de minerales como consecuencia de la realización de una actividad deportiva 
debe ser compensada ya Que de lo contrario se pone en peligro el adecuado funcionamiento del 
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organismo y por tanto la capacidad de rendimiento del deportista; por ejemplo, tanto el magnesio 
como el potasio ejercen una influencia positiva sobre esta capacidad al estar implicados en la 
resistencia general del organismo (Keul y col.,1979; Stucke, 1979; citados en: Weineck, 1994). 

Entorno social 

El papel que juega el entrenador en el éxito del fútbol es muy Importante ya que el puede 
guiar la capacidad de rendimiento de cada uno de sus jugadores y del equipo en general, con 
ayuda de sus conocimientos específicos, con la experiencia práctico-deportiva que pueda tener, 
así como también con su propia personalidad (8auer, 1994). 

Los espectadores y aficionados no participan en el fútbol solo observando las jugadas 
tácticas de su equipo favorito, ni la técnica de talo cuál jugador, también participan de manera 
crítica y activa en los acontecimientos que se suscitan en el terreno de juego. Por ejemplo, los 
espectadores que alguna vez han tenido la oportunidad de practicar el fútbol pueden anticiparse 
mentaJmente al desarrollo de las sHuaciones de juego y así marcar el ambiente del partido 
aplaudiendo la jugada que ellos hubieran hecho o abucheando la que el jugador realizó 
"incorrectamente" según su propio juicio, presionando al futbolista para elevar su nivel de 
actuación y así no ser repudiada por la multitud que analiza su desempeño. 

Factores Internos que Influyen en el rendimiento deportivo 

Expcrimcia 
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Fig.3 Principales factores internos que influyen en el rendimiento deportivo 
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Así, como menciona Bauer (1994) "el espectador se convierte junto con los demás 
espectadores que se autorrepresentan a través de palmadas rítmicas, banderas, pancartas, con 
gritos y silbidos, en un componente no poco valioso, del espectáculo alrededor del fútbol", y cabría 
señalar que también se convierten en un factor esencial del desempeño individual y colectivo de 
los futbolistas. 

Personalidad 

Las dos preguntas fundamentales que se plantean acerca de la relación entre personalidad 
y deportes son si ¿cambia la personalidad de alguien como consecuencia de su participación en el 
deporte y, si es asf, cómo?, y ¿se requiere la posesión de una determinada característica de la 
personalidad, o al menos un factor de predisposición, para la práctica de cierto deporte en un nivel 
específico? (Bakker, 1990). Sin embargo, en la actualidad existen muchas investigaciones que 
respaldan una u otra interrogante, por lo Que no se puede hablar con firmeza de cuál postura es 
más acertada, ya Que se puede considerar que no son excluyentes y Que sí en cambio se pueden 
complementar. 

Al respecto se presentan a continuación algunos resultados de trabajos que han 
investigado la relación entre personalidad y deporte. 

Margan (1979, 1980; Margan e1 al.,1987; enado en: Welnberg, 1998) después de comparar 
los rasgos de personalidad de deportistas sobresalientes y otros menos destacados, desarrolló un 
modelo de salud mental eficaz en la predicción del éxito deportivo, encontrando que los 
deportistas de elite de diferentes deportes (nadadores, luchadores, remeros, corredores) se 
caracterizan por tener un nivel de vigor más elevado que el de la media de la población, mientras 
Que la tensión, la depresión, la ira, la fatiga y la confusión se encuentra por debajo de la misma. 
(Weinberg, 1996) 

Para Weinberg (1996), existen diferencias entre los deportistas de alto y bajo rendimiento 
en lo que se refiere al tipo de tareas que eligen, el esfuerzo Que llevan a cabo durante la 
competición, además de su persistencia y ejecución. Para este autor los atletas de aHos niveles de 
ejecución escogen frecuentemente metas de dominio (tareas), atribuyen los éxitos a factores 
estables e internos (pej. su capacidad) y los fracasos a factores inestables y controlables (pej. el 
esfuelZo). Por su parte, los atletas de bajo rendimiento se evalúan a sí mismas sobre la base de 
metas de resultado, atribuyen los éxitos a factores externos no controlables (pej. la suerte o la 
facilidad de la tarea) y los fracasos a factores estables e internos (pej. la incapacidad). 

Sin embargo, MCCloy-Layman (1974), Sack (1975), Stevenson (1975), Folkins y Si me 
(1981) y Eysenck, Nias y Cox (1982)(CHados en: Bakker, 1990) han encontrado que no hay 
evidencia de la existencia de cambios en la personalidad de los individuos como consecuencia de 
la participación en alguna actividad deportiva ya sea de aHo nivel o simplemente para estar en 
forma. 

Existen también investigaciones que demuestran que el autoconcepto cambia 
positivamente tras la participación en la condición de entrenamiento de los deportistas, que no es 
un requisito indispensable el tener ciertos rasgos de personalidad (por ejemplo la agresividad) para 
desempeñar una función como la de "zagueros medios" en un equipo de fútbol americano (Folkins 
y Sime, 1981; citados en: Lorenzo, 1992). 

En una investigación realizada por Weinberg y Hunt en 1976 (Weinberg, 1996) se 
encontró que los individuos ansiosos rinden peor en actividades motrices como el lanzamiento de 
una pelota, que los individuos que no son ansiosos. Estos investigadores encontraron además que 
las personas con rasgos de ansiedad lanzaban la pelota de un modo diferente a las no ansiosas 
(entre otras cosas existía una mayor intercontracción de los músculos agonistas y antagonistas 
involucradoS en la conducta, y en general las contracciones duraban más tiempo) teniendo una 
actividad muscular menos eficaz. 
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Lo importante de todo lo obtenido a lo largo de estos estudios es que la comprensión de la 
personalidad es fundamental para aumentar la eficacia en la enseñanza y el entrenamiento de los 
deportistas y por consiguiente de su desempeño. 

Relaciones Interpersonales 

En 10 que se refiere a las relaciones interpersonales que establecen los deportistas una 
fuente esencial es la que se origina dentro del ámbito deportivo específico en el que se 
desenvuelven, por ejemplo, en los deportes de conjunto como el fútbol, la interacción con sus 
compañeros de equipo. 

Así, la estructura jerárquica del equipo, es decir, el rango que corresponde a cada jugador 
dentro del equipo influye en la consecución de resultados deportivos positivos. El rango que les 
asigna el entrenador a los jugadores (por ejemplo al nombrar al capitán del equipo, al dar prioridad 
a los jugadores que llevan más tiempo dentro de la instHución y mantener10s como titulares en las 
alineaciones de los partidos, etc.) es uno de los factores principales del equipo como grupo social, 
pero también lo son la simpatía existente entre los jugadores así como la valoración de la 
capacidad de rendimiento que efectúan los jugadores de sus compañeros (Chappuius, 1990). 

Todo esto como lo explica Bauer (1994), es indispensable para que el rendimiento del 
equipo no sea afectado negattvamente, así, una jerarquía bien definida y reconocida por los 
jugadores evita pugnas y envidias por los diferentes puestos en el equipo enfocando así la 
atención de los jugadores en su rendimiento individual y colectivo. Una rtvalidad sana puede 
estimular el rendimiento del equipo pero una exagerada lucha por detenninados puestos daña al 
equipo. 

La cohesión grupal es otro aspecto que debe tomarse en cuenta ya que si inicialmente los 
miembros de un equipo Invierten tiempo para conocerse y para discutir sus metas personales, 
confonnarán un marco de referencia común. una -disposición a resolver problemas·, y aprenderán 
a lo largo de su interacc16n a evitar algunos conflictos. De este forma los integrantes del grupo 
adquirirán una visión más clara de sus papeles y de su lugar en el grupo. 

Dentro de esta visión se puede afirmar que existe una relaci6n circular entre la solidaridad 
y la eficacia del grupo ya que confonne los integrantes del equipo trabajan juntos son más 
competentes, se unifican más y esta relación aumenta la probabjjjdad de ejecuciones de éxito 
(Treja, 1997). Así, los grupos con mayor éxito en comparación con los de menor éxito parecen 
realizar un compromiso más completo con la meta de grupo, se comunican más abiertamente, 
coordinan sus actividades enfocándolas hacia las metas que se proponen y hacia la armonía 
personal. 

De este modo, es Importante el ayudar y estimular a los deportistas para que trabajen 
juntos en el logro de objetivos y disminuir la excesiva importancia y presión puestas en los éxitos o 
victorias, ya Que de este modo se logrará crear no solo un entorno social positivo sino una mejora 
en el rendimiento. 

Honnonas, édad y sera 

Las hormonas también influyen en el rendimiento de los deportistas ya que la producción 
de las mismas está en directa relación con los procesos metabólicos del organismo. De este modo 
mediante procesos de control hormonal que pueden mejorarse a través del entrenamiento, se 
puede elevar el desempeño ya que durante un entrenamiento intenso se producen diferentes 
modificaciones en el sistema hormonal que colaboran en un aumento de la capacidad de 
rendimiento (Weineck, 1990). 

El factor edad aunque a veces na es muy tomado en cuenta por los directivos y 
entrenadores de fútbol afecta el rendimiento del equipo en la medida en que un equipo demasiado 
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joven no suele disponer en partidoS decisivos de la experiencia necesaria (ya sea técnica, táctica, 
física, psicológica) para salir avantes. 

la edad promedio de mayor rendimiento deportivo según algunos autores como Bauer 
(1994) es de 24 a 26 años, aunque desde los 20 años y hasta Jos 30 un jugador puede 
desempeñarse adecuadamente. El tiempo de recuperación de los jugadores mayores es más lento 
y pueden estar psicológica y económicamente muy saturados. 

Otro aspecto relacionado es el de la edad a la que los deportistas empiezan a realizar la 
actividad deportiva, tomando en cuenta el medio social en el que se desarrolló el individuo, la 
actitud de sus familiares y amigos, etc. (lawther, 1972; citado en: Bauer 1994). A temprana edad 
los niños pueden desarrollar habilidades motrices más fácilmente; durante la Juventud se alcanza 
el punto máximo de la capacidad sensoriomotriz para el aprendizaje y la adaptación; y confonna 
aumenta la edad, la rapidez de reacción, la motricidad fina y coordinación asi como la flexibilidad 
van reduciéndose paulatinamente incrementándose las diferencias interindivlduales del 
rendimiento. 

Por otro lado, el sexo influye de manera fundamental ya que la mujer y el hombre difieren 
en su capacidad fisiológica para realizar un mismo ejercicio. Por ejemplo, las mujeres tienen un 
mayor número de pulsaciones cardiacas y una capacidad aeróbica menor de un 25 a 30% con 
respecto a los hombres (Valdez, 1996). 

Factores como la edad, el sexo y el biotipo influyen en el rendimiento pero no pueden ser 
aHerados por lo que el entrenador ha de contar con ellos pero no podrá manipularlos. 

Bauer afirma que las capacidades técnicas, físicas y tácticas de un jugador son los 
elementos básicos de Su capacidad de juego y los demás factores detenninantes del rendimiento 
deportivo son importantes sólo si influyen en estos tres elementos, por lo que desde esta postura 
los factores internos se tomarían en cuenta en relación a el aspecto técnico, táctico y físico del 
deportista. 

MOTIVACiÓN 

Mención aparte merecen los motivos, es decir, las razones que pueden tener los Individuos 
para realizar la actividad deportiva, y la motivación definida por Bakker (1966) como el "estado del 
organismo al que se considera responsable de la realización de una determinada actividad en un 
punto preciso en el tiempo. Tal estado del organismo es consecuencia de la mezcla de factores 
tanto externos como internos. 

Cabe señalar que esta definición se retoma por adecuarse m~s al planteamiento de este 
trabajo, pero existen muchas otras definiciones. 

La motivación al ser un proceso dinámtco se encuentra en un continuo flujo, en un estado 
de crecimiento y declive perpetuo (Reeve, 1994). 

la motivación puede ser auto-regulada por los individuos o por el ambiente; así, cuando la 
conducta está motivada por fuerzas intrlnsecas (por ejemplo por la curiosidad o la fatiga) se dice 
que está auto-regulada. Pero cuando la conducta se realiza por conseguir dinero o por obtener 
elogios se considera que la motivan fuerzas extrínsecas., es decir, la motivación para realizar 
dicha conducta esta regulada por el ambiente (por consecuencias artmciales o socialmente 
construidas que no tienen que ver con la realización de la conducta en sí). 

No obstante, la motivación de un atleta para sobresalir depende no solo de su motivo de 
rendimiento, sino también por ejemplo, de la reputación o categoría de sus adversarios y del 
Interés público de la competición. (Bakker, F.C., 1990) 
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Existen diferentes investigaciones sobre los motivos de quienes practican alguna actividad 
deportiva siendo algunos de los más importantes los siguientes: motivo de afiliación (necesidad de 
amistad), necesidad de destacar, autonomía, salud, rendimiento, placer intrínseco, etc. (Bakker, 
F.C., 1990). 

De este modo este autor menciona que tres foonas provisionales de responder a la 
cuestión del por qué las personas participan en el deporte son: a)las actividades Implicadas 
poseen un valor infrfnseco comO la alegría y el placer que proporciona el realizarlas y por tanto 
vale la pena el esforzarse por realizarlas; b)la realización de la actividad deportfva implica 
actividades que tienen efectos positivos en la salud; y c)se proporcionan actividades para que las 
personas obtengan una sensación de competencia. 

El desarrollo de cualquier actividad se puede abordar desde una orientaeJón motivacional 
extrinseca o intrínseca (Amabile, 1985; Pittman, Bogganio y Ruble, 1983; Pittman, Emery y 
Bogganio, 1982; Pittman y Heller, 1987: en Reeve, 1994. ; las personas extrinsecamenle 
motivadas. actúan para conseguir motivadores externos tales como dinero, elogios o 
reconocimiento social y las personas intrínsecamente motivadas realizan actividades por el puro 
placer de hacerlas ya que la realización de la propia conducta constituye el ·premio·. Lo más 
Imporlante es encontrar un eqUl7ibrio entre la motivación intrlnseca-extrfnseca para maximizar la 
productMdad sin reducir el placer. Esto se puede lograr: 

a)estructurando una tarea de modo que sea compleja y suponga un desafío 

b)proporcionando retroalimentación sobre el rendimiento para promover evaluaciones de 
competencia y autodeterminación 

c)dando recompensas extrínsecas cuando sean necesarias pero de manera que mantengan las 
percepciones de competencia y autodeterminación (Reeve, 1994). 

Esta diferenciación básica de la motivación nos dan una visión general de cual puede ser 
el origen de la conducta de los Individuos; desde esta perspectiva autores como Bandura, 1986; 
Deci y Ryan, 1985; Katzell y Thompson, 1990; en: Reeve, 1994). pos1ulan que la mo1lvación auto
regulada surge generalmente de intereses, necesidades y reaccIOnes personales al propio 
comportamiento (por ejemplo, sentimientos propios de competencia o maestrfa), por tanto, si la 
evaluación de la competencia personal produce sentimientos tan positivos, pueden estos llegar a 
ser motivadores intrínsecos para seguir realizando la conducta (por ejemplo que un nfño pueda 
jugar por interés personaO. Las personas que al realizar una conducta se auto-perclben como 
competentes y auto-determinantes (capaces de elegir e inieJar las conductas seleccionando tos 
resunados deseados y las líneas de acción que los lleven a conseguir dichos resultados (Oeci y 
Ryan, 1985; en: Reeve, 1994). tienden 8 realizar la misma actividad por considerarla una 
experiencia satisfactoria y buscan la oportunidad para probar su competencia y autodetennlnaclón 
de manera activa e intencional (los niños aprenden a nadar, pintar, jugar fútbol, etc. para poner 8 
prueba sus habilidades o ·competencla~, y para iniciar sus propias conductas o ·ejercer su 
autodeterminaciónj (Wh~e, J., 1959; en: Reeve, 1994). 

Así, para los niños, el jugar o practicar algún deporte puede ser más que un juego, es la 
oportunidad para desarrollar una habilidad, de sentirse competente y auto-determinante , 
además de aprender a disfrutar de una actividad por el solo hecho de llevarla a cabo (Reeve, 
1994). Por tanto, las conductas intrínsecamente moUvadas son muy útiles si se considera que los 
individuos somos organismos dinámicos que continuamente exploramos, interactuamos y nos 
adaptamos al entorno. Para lograr esta adaptación el ser humano desarrolla nuevas habilidades y 
las pone a prueba, realizando un esfuerzo constante por comprender y asimilar su entorno lo que 
le peonite dominarlo y ser efectivo. 

32 



Además las personas que actúan por curiosidad, competencia y auto-determinación y 
logran dominio sobre su entorno, sienten emo~iones positivas (interés y placer). 

Motivación Intrlnseca en niños 

En 1962, Jean Piaget estudió como jugaban los niños de diferentes edades y concluyó que 
para los niños es el juego representaba algo más Que diversión, ya Que era también educativo al 
permitirles conocer nuevas vistas, nuevos olores, etc. y aprender las consecuencias y limites de 
sus acciones. Este autor encontró que en la primera etapa de desarrollo del juego el uso de las 
capacidades sensorio motoras es placentero en sí, en la siguiente etapa la caracteñsticas principal 
del juego es la fantasía ya que los niños manipulan y cambian aspectos de la realidad a nivel 
cognitivo para producir nuevas e interesantes situaciones imaginarias (Singer, 1973; en: Reeve, 
1994). El niño crece y se desarrolla su coordinación y fuerza, su inteligencia, Imaginación, 
lenguaje y por tanto su nivel de sociabilidad; con todo esto, el niño aumenta su capacidad para 
enfrentarse, comprender y adaptarse a la realidad. De este modo, en las últimas etapas del 
desarrollo del juego, el niño se caracteriza por adquirir dominio y comprensión y empieza a usar 
sus habilidades para imitar y reproducir la realidad. El niño juega usando la Imitación, el 
modelamlento y la reconstrucción (montar la bicicleta como su hermano, pegarle al balón como 
un profesional, etc.). Por tanto el juego permite a los niños usar y desarrollar un repertorio 
emergente de habilidades y talentos que le permitirán comprender y adaptarse a la realidad 
(Piagel, 1962; en: Reeve, 1994). 

Pero para que esto sea más efectivo, es importante que se dé retroalimentación a los 
niños de lo bien o mal que han enfrentado la realidad y los retos que esta le presenta, ya que esto 
repercutirá en la sensación de competencia que tengan y por tanto en su capacidad para iniciar y 
regular los acontecimientos de su vida (Bandura, 1982; en: Reeve, 1994). 

Motivación Intrlnseca en el deporte 

la practica deportiva ofrece una gran oportunidad para "enfrentarse a retos óptimos, poner 
a prueba competencias existentes, desarrollar habilidades nuevas, planificar metas aut~ 
determinadas y participar en entomos varios y complejos, es decir, proporciona una buena 
oportunidad para desarrollar la motivación Intrinseca" (Ryan, Vallerand y Deci, 1984; Vallerand, 
Deci y Ryan, 1985; en: Reeve, 1994). 

En el caso de los niños, el deporte les permite practicar habilidades déndoles una razón de 
ser, una razón para golpear el balón, para jugar. Aquí los entrenadores juegan un papel muy 
importante ya que ejercen una fuerte Influencia sobre las orientaciones motivac/onales de los 
deponistas (Gould, Hodge, PetelSOn y Gisnninni, 1989; en: Reeve, 1994). 

Para autores como Gil! y Huddleston, 1983; Gould, Feltz y Weiss, 1985; Gould y Hom, 
1984; Wankel y Kreisel, 1985; Klinl y Welss, 1986, 1987; Seanlan, 1989 (en: Reeve, 1994). los 
niños y jóvenes practican el deporte para divertirse y dejan de hacerto cuando ya no sienten 
placer; las principales fuentes de placer son las oportunidades sociales y vitales, la competencia 
percibida, el reconocimiento social y el reconocimiento de la competencia (Ver Tabla 1). 

La competición aumenta la motivación Intrínseca (Weinberg y Ragan, 1979; en: Reeve, 
1994) al introducir un elemento de desafío, ya que se le da a la persona la oportunidad de 
comparar sus habilidades son las de otros y así tener una sensación de logro personal (estos son 
factores esenciales para que las personas disfruten el deporte). Un contexto competitivo (en el cual 
una persona intenta ganarle a otra) no es intrínsecamente motivador, pero si se percibe el 
contexto como de dominio (en el cual una persona enfrenta un desafío y evalúa su actuación 
Objetivamente de acuerdo al desempeño de sus habilidades y no al resultado final: ganar o perder) 

,(MeAuley y Tamen, 1989; en: Reeve, 1994). 
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Tabla 1 Orden por rango y puntuaciones medias de 10 factores de disfrute del baloncesto el 
fÚtbol y el hockey en atletas de 13 y 14 años. 

Factor de disfrute 

La emoción del juego 
La comparación de las propias habilidades con las de otros 
Logro personal 
La mejora de las habilidades del juego 
La realización de las habilidades del juego 
Ganar el juego 
Estar en el equipo 
Estar con los amigos 
Recibir premios 
Hacer que los demás estén contentos 

Rango 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Puntuación 

3,65 
3,17 
2,83 
2,64 
2,13 
1,57 
1,41 
1,30 
0,89 
0,41 

NOTA: En Reeve (1994) Motivación y Emoción, p.156; adaptación de Wankel y Kreisel, 1985) 

Otros autores (Yerkes y Dodson, 1908; Hilgard, Atkinson y Atkinson, 1971; Ferguson, 
1976; citados en: Roberts, 1992; Hom, 1992) han llegado a la conclusión de que en cada nivel de 
dificuftad de una tarea (por ejemplo el levantar un peso de 50 kg.) se puede identificar un grado 
óptimo de motivación que determinará su mejor realización. 

Pero existen otros factores además de la dificultad de la tarea los que influyen en la 
relación entre motivación y rendimiento; estos son la fijación de objetivos claros y realistas por 
parte de los deportistas con base en sus propias capacidades (resaltando el concepto de 
autoeficacia), el proceso de atribución (a que atribuye una persona sus éxitos y fracasos), así como 
a la presencia de público durante la realización de la actividad deportiva. 

Finalmente, el cflma de la organización es un concepto importante que nos permitirá 
comprender mejor la dinámica de los individuos que integran un equipo de trabajo en el ámbito 
laboraf o incluso que forman parte de un equipo deportivo, ya que mediante la creación de un 
clima eficaz de la organización tanto el gerente como el entrenador pueden "dirigir la motivación
de sus empleados o deportistas. Así, la eficacia no solo de los individuos sino de la organización 
puede aumentar al crear un clima Que satisfaga las necesidades de los miembros y además 
canalice su conducta motivada hacia los objetivos propuestos por la organización (Kolb, D., Rubin, 
l. y Mclntyre, J., 1994). Es posible despertar un motivo específico mediante sugestiones 
proporcionadas por el clima de la organización tomando en cuenta que la conduela es una función 
de la persona y su medio, es decir, la conducta relacionada con el logro, es una función de los 
intereses de motivación de la persona y de su percepción de cuáles de estos Intereses serén 
recompensados por el medio en que se encuentra. De este modo, el jefe o el entrenador pueden 
influir significativamente sobre el clima de motivación (y por tanto en el desempeño de los 
individuos) mediante la política, procedimientos y sistemas de recompensas, así como las 
estructuras Que creen en la organización laboral o deportiva). 

La idea básica de este capítulo fué la de realizar una descripción breve de los principales 
factores Que influyen en el desempeño de cualquier deportista sea cuál sea su especialidad, pero 
en especial de quiénes practican el fútbol. Aspectos como la condición física y la coordinación 
neuromuscular, características de personalidad, capacidades y habilidades técnicas y tácticas, etc. 
afectan el desempeño de los futbolistas y deben ser tomados en cuenta en su preparación para la 
competición. 
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Los factores que afectan el desempeño pueden clasificarse como internos o externos, en 
relación a si están dentro o fuera del deportista. 

Uno de los principales factores externos que se deben atender es el del entrenamiento ya 
que es una pieza fundamental en la practica deportiva. Características como los objetivos, 
contenidos, medios, métodos y tipos de entrenamiento deben ser tomados en cuenta por los 
profesionales del deporte para mejorar el rendimiento de los individuos. 

la edad, el sexo, el nivel hormonal, la personalidad del deportista, etc. son algunos de los 
factores Internos que pueden afectar su nivel de desempeño; de manera específica aspectos 
psicológicos como la autoestima, el autoconcepto, la motivación o la autoeticacia Oa cuál incluye 
el mode/amiento) se ha comprobado influyen en el desempeño de los deportistas y es allí donde 
los psicólogos tenemos una aplicación directa. 
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Capitulo 5 
ASPECTOS PSICOLÓGICOS RELACIONADOS CON EL DEPORTE 

La investigación es un elemento esencial de la ciencia del ejercicio y aunque no todos los 
profesionales de la ciencia del deporte realizan investigación, los que lo hacen (como en el caso 
de los psicólogos), se concentran ya sea en un enfoque básico o en un enfoque aplicado (Georges, 
1996; citado en: Bakker, 1988). El enfoque ctentífico básico se caracteriza por un elevado nivel 
técnico-teórico y el enfoque científico aplicado relaciona los principios teóricos con situaciones 
prácticas de la vida real. El propósito fundamental de este úHimo enfoque es el de investigar y 
propagar infannación que de uno u otro modo Incrementrá el rendimiento deportivo. 

En el caso de la psicología, sus aplicaciones en el ámbito deportivo así como los avances 
en el desarrollo del conocimiento son escasos y en la actualidad se han enfocado en estudiar los 
pensamientos y representaciones mentales de los deportistas, así como la fonna en que estos se 
mentalizan o preparan psicológicamente para elevar su nivel de rendimiento. Sin embargo, en el 
aspecto profesional, son pocos los psicólogos que ejercen el ámbito de la psicología deportiva, a 
pesar de que muchas áreas podrían beneficiarse de su actuación, aunque se debe reconocer que 
una de las causas de esto es la falta de material teórico y metodologías adecuadas para la 
investigación. 

Un psicólogo del deporte puede desempeñar diferentes papeles tanto en el campo de la 
investigación, la ensellanza y el asesoramiento de deportistas. Así por ejemplo, los psicólogos del 
deporte clínicos tratan a los deportistas que presentan trastornos emocionales o abuso de 
sustancias y los psicólogos del deporte educativos reciben formación en educación física y se 
desempeñan como entrenadores psicológicos. 

Varios aspectos de la psicología puede ser aplicados en el ámbito deportivo; así por 
ejemplo, cuando un atleta o un entrenador fracasan o logran resutlados decepcionantes es 
probable el pensar en posibles causas: fisiológicas, sociales, blomecánicas, de supervisión o 
emocionales. Para decidir cuál de estas es la causante del fracaso del sujeto es necesario conocer 
diversos campos científicos, tener un mayor conocimiento sobre el deporte, ademlls de tratar de 
integrartos cuando sea posible. (Bakker, 1988) 

La psicología es una de las disciplinas Que pueden resultar de utilidad para comprender 
mejor los éxitos y los fracasos de los deportistas, así como las conductas que estos realizan; sin 
embargo, dentro del campo científico de la psicología existen diferentes enfoques o propuestas 
teóricas Que los explican. Por ejemplo en el lIrea afectiva se puede hablar de los rasgos de 
personalidad de los jugadores, de su autoestima, de los niveles de ansiedad que presentan 
durante la competencia. de como el practicar alguna actividad deporttva puede contrarrestar la 
depresi6n y la ansiedad, etc. 

Desde esta perspectiva encontramos resultados Que afirman Que los atletas altamente 
competitivos reportan niveles más bajos de ansiedad competitiva además de ver la competencia 
como un reto y un estímulo positivo (Gil! y Dzewaltowski, 1988; citado en: Williams,1991); que los 
atletas en comparación con las personas que no realizan ninguna actividad deportiva tienen un 
nivel de autoestima más elevado (Salokun, 1990; citado en: Valdez,1996). 

Dentro de la orientación conductual se considera que los determinantes principales de la 
conducta de un deportista o de cualquier persona que practica el ejercicio físico provienen del 
entorno. El centro en el que gira esta postura está conformado por los factores ambientales, 
especialmente el refuerzo y el castigo como elementos influyentes en la conducta. Investigaciones 
de este tipo como la realizada por Heward en 1978 apoyan esta postura. Esta investigación se 
realizó con jugadores de béisbol de una liga profesional de segunda división de Estados Unidos 
encontrándose que los jugadores que cobraban 10 dólares por golpe aumentaron su promedio de 
bateo a lo largo de la temporada. 
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Por su parte, Allen e Iwata (1978) encontraron que podía elevarse la cantidad de tiempo 
que los niños atrasados concedían a la práctica de ejercicios tísicos dándoles la oportunidad de 
Jugar algo que les gustara especialmente. Ambos estudios ejemplifican la variabilidad de la 
conducta en función de la manipulación sistemática del entorno. (Citados en: Weinberg, 1996). 

La orientación psicofisío/6gica sostiene que la mejor forma de estudiar la conducta dentro 
del ámbito deportivo es a través de los procesos fisiológicos cerebrales y su influencia en la 
actividad física. los psicofisiólogos del deporte registran por ejemplo, la actividad de las ondas 
cerebrales, el ritmo cardiaco y los potenciales de acción muscular para relacionarlos con la 
conducta deportiva. Se utilizan desde esta visión, técnicas como el biofeedback para entrenar a 
tiradores de elite a disparar entre dos latidos del corazón con la finalidad de aumentar su precisión. 
(Landers, 1985; citado en: Weinber¡¡, 1996). 

Por otro lado, el área psicosocial mediante el aporte de temas como la atribución, las 
percepciones y las actitudes de los jugadores hacia sí mismos y hacia la actividad que reatizan, 
pueden explicar su conducta. Sin embargo una de las áreas de mayor interés y aplicación de la 
psicología en el deporte es la cognitiva ya que las cogniciones y los procesos intemos realizados 
por el individuo como la memoria y el pensamiento son aspectos fundamentales en el desempeño 
e los futbolistas. Un caso concreto es el de la elaboración de juicios acerca de las propias 
capacidades como determinante del rendimiento futuro; es aquí dónde el concepto de autoeficacia 
cobra una especial importancia al originarse con base en los juicios emitidos por los sujetos sobre 
su desempeño. 

los psicólogos cognitivo·conductuales asumen que la conducta está determinada tanto por 
el entorno como por las cogniciones (pensamientos), es decir, por la forma en que el deportista 
interpreta el entamo. Para ellos el pensamiento es central en la determinación de la conducta por 
lo que se enfocan en el desarrollo de medidas de autoinforme para evaluar la autoconfianza, la 
ansiedad, las orientaciones de meta, la visualización, etc. observando como estas medidas se 
relacionan con modificaciones conductuales del deportista. Gould y Weinberg (1985)(Citados en: 
Weinoorg, 1996)realizaron una investigación con luchadores universitarios de elite encontrando 
que estos identificaban como principales fuentes de estrés en la competición a la evaluación que 
el entrenador hacía de ellos, la derrota o los errores cometidos (en el caso de Jos luchadores que 
normalmente perdían sus combates), así como la inquietud o preocupación por no estar realizando 
bien las cosas. 

El entrenamiento deportivo como principal área de acción del psicólogo deportivo 

El entrenamiento es el área de la psicología del deporte que en mayor medida ha llamado 
la atención de los psicólogos, y es donde han prestado primordialmente sus servicios. El objetivo 
del entrenamiento es conseguir una buena ejecución en la competición, por lo que la competición 
y entrenamiento son inseparables, son las dos caras de la actividad deportiva. 

A nivel metodológico, el psicólogo podría enseñar a "objetivar la eficacia de los programas 
de entrenamieñto" (Riera, 1991), es decir planear el entrenamiento en base a objetivos específicos 
para obtener mejores resultados; la fijación de objetivos, como ya se habla visto, es un aspedo 
clave en el correcto desarrollo y aprovechamiento del entrenamiento. 

La evaluación del entrenamiento es un área en la que el psiCÓlogo puede Intervenir. 
Normalmente, los programas de entrenamiento se analizan intuitivamente, modificándolos en 
función de la marcha de los acontecimientos, sin tener una evidencia empírica de que los cambios 
introducidos han sido beneficiosos. 

La evaluación del entrenamiento se suele realizar a través de los resultados alcanzados en 
la competición; sin embargo, aunque el rendimiento deportivo es un patrón de referencia 
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necesario, los progresos en el entrenamiento deberían evaluarse con independencia de los 
resultados obtenidos en la competición. Para conseguir1o, el entrenador ha de estar infonnado 
sobre la definición conductual de los objetivos del entrenamiento, la observación y registro de la 
evolución del programa de entrenamiento, y el diseño de estrategias que le pennitan comprobar la 
eficacia de las posibles modificaciones que se apliquen al programa de entrenamiento. 

A nivel tecnológico, el psicólogo podría mostrar la manera de conjugar los principios 
teóricos y metodológicos para aplicarlos en la enseñanza de destrezas y habilidades físicas, 
técnicas, tácticas y psicológicas, tomando en cuenta las posibilidades y deseos de los deportistas. 

Relación entre la pslcologla y el fútbol 

La psicología del deporte al ser una disciplina científica que Investiga las causas y los 
efectos de los procesos psíquicos que tienen lugar en el ser humano antes, durante y después de 
una actividad deportiva, analiza entre otras cosas las relaciones que se establecen entre los 
deportistas. entrenadores. directivos. árbitros, espectadores y los objetos específicos con los que 
interactúan: baJones. raquetas. reglas. pistas, primas, resuNados. etc. Por ejemplo. en la relación 
entre un portero y el delantero que le lanza un penalti, se debería detenninar qué movimientos del 
portero están relacionados con las acciones del delantero, así como qué características de estas 
acciones influyen en el portero. De este modo, una aproximación Interconductual de la psicología 
al abordar las relaciones entre la evolución de un equipo y las acciones de su entrenador, debe 
estudiar simultáneamente ambos extremos, intentando averiguar tanto los aspedos tácticos y 
técnicos de los jugadores y los contrarios que determinan en el entrenador. el momento y tipo de 
cambio a introducir así como las repercusiones que éstos producen en el rendimiento posterior de 
su equipo. 

la actividad deportiva no es como el trabajo profesional que se toma hábito, repetición y/o 
automatismo por el contrario da al individuo la posibilidad de renovarse y crear, por ejemplo los 
movimientos técnicos y tácticos en el fútbol se renuevan continuamente según las circunstancias. 

Además cada equipo, cada jugador, cada entrenador tienen su propio estilo futbolístico. de 
la misma fonna que- cada bailarín Interpreta una coreografía de manera diferente imprimiéndole su 
sello personal. 

La psicología es una ciencia perfectamente aplicable al jugador de fútbol; por medio de la 
psicología. el deportista entre otras cosas puede llegar a conocer sus posibilidades de rendimiento, 
su inteligencia. su capacidad de soportar las agresiones y los distintos matices en relación con sus 
compañeros, entrenadores y con el mundo que lo rodea. La mayoría de los técnicos recurren a la 
psicología al interactuar con los jugadores negando a conocer (ya sea mediante la pregunta directa 
o la observación) distanciamientos, problemas personales, familiares e interpersonales de los 
futbolistas. y a partir de este conocimiento y en coordinación con el psicólogo puede adecuar los 
medios necesarios para ayudar a sobrellevar las preocupaciones del caso tratando de minimizar 
su efecto en el desempeño individual. Esto ayuda al técnico en el trato del futbolista, logrando 
incluso diferenciar las necesidades de loS jugadores. por ejemplo identlflcando que algunos 
necesitan ser motivados mediante la exposición de la dlficuHad que presenta detennlnado partido, 
la responsabilidad que le espera. y otros requieren que se les "despreocupe" restándole 
importancia al adversario, asegurándoles que el compromiso es fácil y la responsabilidad poca ya 
que para algunos jugadores el percibir una gran responsabilidad puede mennar su capacidad 
futbolística. 

Por ejemplo, en un estudio realizado en 1950 por un grupo de psicólogos, acerca del 
triunfo obtenido por la selección uruguaya de fútbol ante su similar de Brasil al coronarse 
campeones mundiales, concluyeron que: "Aquel equipo estaba fonnado por individuos muy 
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seguros de sí mismos, cuya larga experiencia acumulada de compromisos de gran importancia los 
Impermeabilizó a las impresiones del medio ambiente; ellos estaban seguros de lo que sabían y 
partiendo de determinadas pautas técnico-tácticas estratégicas dieron rienda suelta a la 
personalidad y terminaron por imponer1a a la de los brasileños, esto sí, tremendamente 
disminuidos por las exigencias del triunfo de todo Brasil" (Aguilar, 1991). 

Más recientemente, Carpenter y Yates (1997) realizaron una investigación para observar 
la relación entre el logro de metas y los propósitos percibidos por jugadores ingleses 
semiprofesionales y amateurs de fútbol. Los resultados de este estudio indican que los jugadores 
semiprofesionales en comparación con los que practican el deporte de manera no profesional 
(amateurs) tienen una mayor orientación al ego, es decir, los propósitos para desempeñar la 
actividad deportiva son los de remuneración económica, estatus, y reconocimiento. 

Podemos relacionar aquí la afirmación de Bannlster (citado en: Valdés, 1996) en el sentido 
de que aunque las limitaciones fisiológicas del ejercicio físico sean importantes, los factores 
psicológicos resultan decisivos para ganar o perder, porque determinan el grado en que un atleta 
es capaz de conocer la forma de aproximarse a sus límites absolutos. 

Intervención psicológica para la mejora del desempe/Jo 

El entrenamiento psicoJógico tiende a perfeccionar aspectos básicos de la personalidad del 
futbolista, así como al desarrollo de aspedos como la autoestima o la autoeficacia con el objetivo 
principal de elevar su nivel de rendimiento. 

Los métodos psicológicos usualmente utilizados para aumentar el rendimiento del 
deportista se clasifican en tres categorías: a)los que se enfocan en el mejoramiento de la 
reconstitución de las capacidades físicas que determinan el rendimiento, b)k>s que mejoran el 
proceso de entrenamiento considerando a éste último como un factor primordial en el desempeño, 
y c)los que eliminan los factores de perturtlación psicológica que perjudican el rendimiento 
deportivo. 

Dentro de la primera categoría se encuentra por ejemplo, el entrenamiento por 
autosugestión que induce una autorrelajación que conduce a un estado hipnótico con una 
disminución del nivel de conciencia y una máxima descontracción muscular (Rosa, 1973; citado 
en: Garfiekl, 1988) lo que ayuda a la regeneración de la energía física y mental del deportista, lo 
que elimina más rápida la fatiga. 

Enmarcada en la categoría de los métodos psicológicos para la mejora del proceso de 
aprendizaje técnico se encuentra el entrenamiento mental o mejora del desarrollo de un 
movimiento mediante su representación psíquica intensa, sin realizar realmente el ejercido 
(Fuhrer, 1975; eeel<, 1977; eHado en: Garfield, 1988). 

Encontramos a la hipnosis y a la desensibilización sistemática como métodos para 
suprimir los factores psicológicos que pueden afectar el rendimiento deportivo. En lo que se refiere 
a la hipnosis, ésta aunque no puede emplearse con todos los deportistas debido a las diferencias 
de receptividad específica a la sugestión externa, se utiliza contra la ansiedad sin motivo, el temor 
al fracaso, la inquietud que inspira un adversario considerado más fuerte, etc. (Welneck, 1994). 

En el entrenamiento mediante la desensibilización, se trabajan durante un periodo de 
tiempo bastante amplio, los aspectos traumatizantes individuales que afectan al deportista para 
que de manera gradual pierdan importancia a nivel mental. 

De este modo se guia el desempeño de los deportistas estructurando un ambiente en el 
que puedan adquirir habilidades generalizables asi como a la anulación de sus incapacidades. 
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Por otro lado encontramos que autores como Bandura (1977) proponen el uso de técnicas 
como el mode/amiento para elevar el nivel de rendimiento o desempei'io de los sujetos. Esta 
técnica se revisará con mayor amplitud en capítulos posteriores. 

A lo largo de este capítulo se describieron los principales aspectos psicológicos como la 
ansiedad, que se ha encontrado tienen alguna relación con la actividad deportiva. Sin embargo se 
prestó especial atención al entrenamiento deportivo como una de las áreas fundamentales de 
acción de los profesionales de la psicología en el ámbtto deportivo. 

También se mencionó la estrecha relación que existe entre la aplicación de la psicología 
en el fútbol ya que este deporte como otros muchos, permHe trabajar directamente con los 
individuos para ayudar10s a conocer sus capacidades (físicas, técnicas, técticas, pero 
principalmente mentales) y posibilidades de desarrollo, con la finalidad última de elevar su nivel de 
rendimiento. 

El madelamiento, como uno de los aspectos que pueden afectar el desempef'io de los 
deportistas será comentado a continuación. 
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Capítulo 6 
TEORfA DEL APRENDIZAJE SOCIAL 

Aprendizaje 

El aprendizaje es básico en el desarrollo de las hazañas atléticas, por lo tanto es 
conveniente revisar el significado de este término y sus implicaciones en el deporte. En este caso 
se tomo una de las tantas definiciones del mismo para adentramos un poco más en el contexto de 
la teoría del aprendizaje social en que se basa este trabajo. 

En sí el aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la conducta que se debe a 
la experiencia, que no puede explicarse por un estado transitorio del organismo (por ejemplo por 
alguna enfermedad, lesión o por el abuso de drogas), por la maduración o por tendencias de 
respuesta innatas. Esta definición de aprendizaje tienen tres componentes Importantes: 1. el 
aprendizaje refleja un cambio en el potencial de la conducta, que no conlleva automáticamente a 
la realización de la misma. Se debe estar suficientemente motivado para transformar el 
aprendizaje en conducta; 2. los -cambios en el comportamiento producidos por el aprendizaje no 
siempre son permanentes, ya que como consecuencia de una nueva experiencia, puede ser que 
una conducta previamente aprendida no vuelva a darse; 3. Jos cambios en la conducta pueden 
deberse a otros procesos distintos del aprendizaje, por ejemplo a cambios emocionales que 
reflejan un proceso madurativo en un niño que le tiene miedo a la oscuridad (KIen, 1994). 

En relación con el entrenamiento en el deporte, se observa por ejemplo, que después de 
una hora de entrenamiento en basquetbol, un jugador puede haber llegado a dominar un nuevo 
tiro con el balón, a pesar de que fracase en algunos intentos. Si después de unos cuantos días 
forma parte de la sesión de entrenamiento el mismo tiro, es probable que algunos jugadores rindan 
más que al final de la sesión anterior. Esto puede mostrar que la realización real no siempre refleja 
lo que se ha aprendido, por lo que el aprendizaje puede ser definido en términos de cambios en el 
potencial de la conducta y no en términos de cambios en la conducta per se. (Bakker, F.C., 1990) 

La forma tradicional de determinar el progreso de un proceso de aprendizaje motor es la 
reproducción gráfica de los resultados obtenidos en las pruebas de realización apficadas a 
intervalos regulares; esta curva es denominada comúnmente como ·curva de aprendizaje- y su 
forma es típica del aprendizaje motor ya que registra un fuerte incremento Inicial, que poco a poco, 
da paso a aumentos cada vez menores de la realización hasta que la curva se vuelve asintótica 
(aunque la realización puede seguir mejorando a ID largo de periodos muy largos de 
tiempo).(Bakker, F.C., 1990) 

Según Schmidt (1982: citado en Klen,1994) el incremento relativamente amplio al inicio 
del proceso de aprendizaje es atribuible en gran parte, a factores cognittvos (el que aprende llega 
a entender lo que se requiere de éQ más que a factores motores, de modo que los mismos 
movimientos no son realizados mejor ni más eficazmente, sino que se Incrementa el automatismo. 

Teorías Cognoscltivo-Soc:laJes del aprendizaje 

Existen diferentes teorías que se enfocan en el proceso de aprendizaje, algunas de ellas 
son catalogadas como Teorías Cognoscitivo-Sociales del aprendizaje, las cuales se basan en el 
procesamiento cognitivo de las experiencias vtvidas y consideran a la conducta como producto de 
la interacción entre las cogniciones (lo que piensan las personas acerca de una situación dada y 
de su conducta en esa situación), el aprendizaje y las experiencias pasadas (incluyendo el 
reforzamiento, el castigo y el modela miento), y el ambiente inmediato. 
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Por ejemplo, Albert Bandura (1977) sugiere que las personas evalúan una situación de 
acuerdo a ciertas expectativas internas (como las preferencias personales) y que esta evaluación 
tiene un efecto sobre su conducta; además, la retroalimentación del ambiente influye en las 
expectativas futuras. 

De esta manera las expectativas moldean la conducta en una situación dada y además la 
conducta en esa situación moldea las expectativas en situaciones futuras. Por ejemplo, dos 
personas que intentan jugar por primera vez un juego de video pueden experimentar de manera 
diferente la experiencia (aunque ambos hayan obtenido puntajes muy bajos), uno puede sentirse 
muy animado y con deseos de seguir jugando para seguir avanzando de nivel y el otro puede 
sentirse decepcionado dando por hecho que nunca será bueno en los videojuegos por lo que ya no 
intentará jugar1os. Ambas personas Interpretan de forma diferente la situación por lo que sus 
expectativas serán diferentes; una manera de interpretar este estilo interpretativo es a través de la 
autoeficacia, concepto que más adelante será desarrollado, pero que en términos generales se 
refiere al grado en el que una persona se sienle capaz de alcanzar sus propias metas. 

El estilo interpretativo tiene un efecto profundo sobre la conducta y aunque suene 
determinista es importante decir Que Bandura (1986) enfatiza la capacidad de la gente para 
autorregularse ya que si una persona se siente frustrada en cierta situación, por ejemplo al 
resolver problemas aritméticos, puede modificar su conducta buscando otros intereses 
académicos en los que pueda destacar y que se relacionen con su criterio de desempeño original 
(aritmética). Asl, los criterios de desempefto (por ejemplo attas calificaciones en aritmética) 
pueden modificarse por la experiencia con el ambiente y a su vez, pueden afectar la conducta 
futura en ese ambiente. 

Conceptos bilslcos de la Teoria del Aprendizaje SocIat 

En los años 70's un grupo de psicólogos encabezados por Bandura, a los Que se les 
conoció como los teóricos del aprendizaje social, argumentaron que no todo el aprendizaje 
humano implicaba un condicionamiento clásico u operante. Así, la leoña del Aprendilaje Social 
(TAS) que fue desarrollada por ellos, se ha enfocado en determinar que tanto aprenden las 
personas no solo de la experiencia directa sino también de la observación de fa que le ocurre a las 
demás personas. Desde esta perspectiva, es posible Que las pelSOnas aprendan nuevas conductas 
sin ejecutar1as o sin que sean reforzados para Que las realizen; por ejemplo, la primera vez Que 
alguien conduce un automóvil puede hacer10 cuidadosamente porque le han dicho que asf debe 
hacer1o, porque ha observado lo que ocurre cuando las personas manejan con cuidado y también 
cuando no lo hacen; es decir, esta persona ha aprendido mucho sobre conducir aún antes de 
haber estado conduciendo un automóvil. 

Este tipo de aprendizaje observacional o vicario es muy común ya Que la observación de 
modelos puede servir para que las personas aprendan nuevas conductas (usar una aspiradora, 
aserrar madera, etc.) o demuestren afecto, respeto, interés, hostilidad y/o agresión.(Morris, 1997). 
Un claro ejemplo fué lo ocurrido en USA cuando la COmisión Federal de COmunicaciones (FCC) 
prohibió los anuncios de cigarros por televisión al considerar1os como modelos estimulantes de la 
imitación de la conducta de fumar (Bandura, 1977, 1986, en: Monis, 1997). Sin embargo, las 
personas no imitan todo lo Que observan. La lAS explica esto de diferentes formas: en primer 
lugar, la persona que va a imitar a alguien debe poner atención a lo Que hace el modelo y no 
solamente observar1o, es mas probable Que si el modelo exige atención (como lo hace una 
persona famosa, atractiva o experta) la persona que lo observa lo imite; en segundo lugar, el 
observador debe recordar lo que hizo el modelo para finalmente transformar lo que aprendiÓ en un 
acto o acción. Esta distinción entre aprendizaje y ejecución es esencial ya que la lAS enfatiza Que 
el aprendizaje puede darse sin que ocurran cambios en la conducta visible. 
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Además los investigadores que apoyan esta teoria afirman que el grado en el que 
realmente se exhiben las conductas aprendidas a través de la observación se ve afectado por el 
reforza miento vicario o el castigo vicario, esto es, la disposición de las personas para realizar 
conductas aprendidas por observación depende de cierto modo en lo que le ocurre a las personas 
que observan. De este modo, no es de extrañar la importancia de prestar atención a los modelos 
que observan los niños en los medios de comunicación como la televisión, las revistas (comics), el 
cine, etc., que recompensan conductas negativas como el uso de drogas, la violencia, etc. 

El principal teórico de la Teoría del Aprendizaje Social es Albert Bandura qUién identifica 
dicha teoría como una teoría social cognoscitiva (Bandura. 1986 en: Morris, 1997). La TAS pone 
de relieve como se comentó en párrafos anteriores, que muchos procesos de aprendizaje se hallan 
mediados socialmente en el sentido de que el aprendizaje de determinadas conductas no siempre 
ocurre de una manera simple sobre la base de una experiencia con las respuestas que deben 
aprenderse, sino también mediante la observación de las respuestas de otros (Bandura, 1977, 
Gorcía, 1996). 

Un experimento clásico realizado por Bandura en 1965 demostró que las personas pueden 
aprender una conducta sin ser reforzadas para hacerlo y que el aprendizaje de una conducta y su 
ejecución no son lo mismo. En dicho experimento se dividió al azar a un grupo de 66 niños de 
guardeña (33 del sexo femenino y 33 del sexo masculino) en 3 grupos de 22 sujetos cada uno. 
Cada niño era conducido de manera individual a una habitación a oscuras en la que veia una 
pelíCUla en la cuál un modelo adulto caminaba hacia un muñeco de plástico y le ordenaba 
quitarse: como el muñeco NO obedecía el modelo actuaba agresivamente (colocándolo de 
costado, golpeándole la nariz, golpeándolo con un mazo de goma, pateándolo por toda la 
habitación, arrojándole pelotas de goma y gritando "¡Puml, diredo a la nariz, bum, bum j. La 
película tenía un final diferente para cada uno de los tres grupos de nifios. Para el primer grupo 
(condición Modelo recompensado) el modelo era recompensado por un segundo adulto que lo 
premiaba con dulces y refrescos. lo que representa un tipo de reforzamiento vicario ya que los 
niños obselVan a una persona que es recompensada por aduar agresivamente. Para el segundo 
grupo (condición Modelo castigado) el segundo aduHo movía el dedo en señal de desaprobación, 
regañando y azotando al modelo por su conducta agresiva; en este caso, los niños obselVaban un 
castigo vicario. Finalmente, los niños del tercer grupo (condición Sin consecuencias) obselVaban la 
misma pelíCUla pero sin un final que mostrara ninguna de las consecuencias anteriores para el 
modelo. 

Inmediatamente después de ver la película, los niños eran acompañados también de 
manera individual, a otra habitación en la cuál tenían a su disposición un mufieco de plástico, 
pelotas de goma, un mazo y diversos juguetes. Se permitía al nifio jugar durante 10 minutos al 
mismo tiempo que los observadores registraban su conducta detrás de un espejo de una sola 
vista. Cada vez que un niño repetía espontáneamente cualquiera de las conductas agresivas 
obselVadas en la película, se registraba como ejecución de la conducta. Al terminar el tiempo 
establecido uno de los investigadores entraba en la habitación y le ofrecia regalos al niño a cambio 
de imitar o repetir lo que el modelo del video había hecho o dicho al muñeco de plástico. Bandura 
utilizó el número de conductas exitosamente imitadas como medida del aprendizaje obselVacional. 

Los resultados del experimento mostraron que: a) era más probable que los niños que 
observaban al modelo recompensado ejecutaran la conducta del modelo espontáneamente, pero 
b) los niños de los tres grupos aprendieron lo mismo sobre como atacar al muñeco, es decir, 
cuando se les ofrecían recompensas por demostrar lo que habían aprendido imitaban la conducta 
del modelo con exactitud. De este modo se encontró que los niños que participaron en el 
experimento aprendieron la conducta agresiva sin ser reforzados por ello, incluso la aprendieron 
sin que el modelo fuera reforzado o castigado por comportarse agresivamente (condición sin 
consecuencias). Por tanto. el reforzamiento del modelo NO es necesario para que ocurra el 
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aprendizaje vicario, sin embargo, ver a un modelo reforzado o castigado proporciona información 
útil que puede afectar la disposición de las personas a demostrar o realizar lo que han aprendido. 
El reforzamiento y el castigo vicario nos indican si la conducta que realiza el modelo es correcta o 
incorrecta además de que nos proporciona información sobre las consecuencias de imitar a dicho 
modelo. 

En conclusión, las personas aprenden las conductas valiosas y por tanto son capaces de 
anticipar las conSecuencias de actuar de diversas maneras; los humanos tienen la capacidad de 
fijarse a sí mismos estándares de ejecución para luego recompensarse o castigarse por alcanzar 
(o fracasar al tratar de alcanzar) esos estándares, es decir, las personas pueden ser su propia 
fuente de reforzamiento o castigo y por tanto pueden regular su propia conducta. 

De este modo, según Bandura, la personalidad humana Se desarrolla a partir de las 
continuas interacciones entre criterios personales (aprendidos por observación y reforzamiento), 
situaciones y consecuencias conductuales; es decir, las variables de personalidad. las variables 
situacionales y las conductas reales interactúan constantemente (Determinismo reciproco). La 
percepción de una situación dada (la cuál puede probablemente involucrar a otras personas) 
detennlna la fonna en la que una persona se comporta (Bandura. 1977, 1986, en: Morñs, 1991). 

Para prOfundizar y entender aún más estos conceptos es necesario revisar uno de los 
elementos esenCiales de la teoña de Bandura: la autoeficacia. concepto que a continuación será 
desarrollado. 

Definición y características de fa autoeficacla 

La autoeficacia es uno de los conceptos psicológicos cuya aplicación es de gran utilrdad en 
el ámbito del deporte ya que influye en el desempeño y desenvolvimiento de quienes lo practican; 
esta teoña mantiene que el rendimiento actual de un adulto nonnal se puede predeCir conociendo 
las creencias en su competencia (González, 1992). 

La autoeficacia implica dos tipos de expectativas, las expectativas de eficacia que se 
refieren a la convicción de que uno puede ejecutar exitosamente una conducta para producir 
resultados, y las expectativas de resultado o estimación de que una conducta dada llevará ciertas 
consecuencias probables. 

los psiCÓlogos cognitivos definen las expectativas como las evaluaciones subjetivas de 
alcanzar una meta concreta. Por ejemplo, el efecto de las expectativas de ejecución, tiene un gran 
efecto en muchos aspectos de la vida diaria, incluyendo el deporte. (WeinbellJ, 1996). Según 
Bandura, la gente organiza internamente sus expectativas y valores para controlar su propia 
conducta; estos criterios personales forman una constelación única para cada individuo que se 
deriva de su historia de vida. 

Bandura en 1977 propuso una distinción entre tipos de expectativas que como lo 
mencionamos anterionnente. son las de eficacia y las de resultado. Una expectativa de eficacia es 
la estimación de la persona acerca de la probabilidad de que pueda realizar un acto. mientras que 
la expectativa de resultado es la estimación hecha por la persona de la probabilidad de que la 
conducta, una vez realizada. tenga ciertas consecuencias sociales, físicas y autoevaluativas. La 
razón de está distinción de expectativas hecha por Bandura enfatiza el hecho de que ambas son 
determinantes causales de la iniciación y persistencia de la conducta (Ver Figura 4). 
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Persona 

... 
Expectativa 
de eficacia 

Conducta 

... 
Expectativa 
de resultado 

ResuHado 

Figura 4. Distinción entre expectativas de eficacia y de resultado (en Reeve, Motivación y 
Emoción, pp. 191) 

Las expectativas de eficacia tienen cuatro probables orígenes o antecedentes: la 
experiencia directa (/ogros de ejecución), fa experiencia indirecta (modelado o moda/amiento), la 
persuasión verbal y el estado fisiológico (arousal emocional) (Bandura, 1984; Weinberg, 1996». 

La mayor fuente de expectativas de eficacia es la experiencia directa (Bandura, 1984) ya 
que si se evalúa que una conducta se ha realizado con éxito la eficacia percibida aumentará, por 
el contrario si se juzga o evalúa que una actividad no ha sido realizada exitosamente la eficacia 
percibida disminuirá. 

la experiencia indirecta se refiere a la observación que hace el individuo de como otras 
pernonas han realizado la misma conducta. El ver a otros realizar la conducta tiende a convencer 
a la persona que observa de que "si ellos lo pueden hacer ella también"; por el contralio al 
observar la incapacidad de una persona al realizar la conducta se puede reducir la expectativa de 
efectividad: 11 ¿Si ellos no lo pueden hacer qué me hace pensar que yo sí puedo?" (Brown e I"ouye, 
1978: citado en George, 1992). Esto refleja que la expectativa de eficacia puede verse 
incrementada o disminuida al observar comO otras personas realizan la conducta con éxito. 

El grado en que la expeliencia indirecta puede afectar las expectativas de efectividad 
depende de dos factores. El primero se refiere a la similitud o semejanza percibida entre el 
observador de la conducta y el actor de la misma; a mayor similitud tiene mayor influencia o 
impacto la experiencia indirecta . El segundo se refiere a el estalus o jerarquía del actor de la 
conducta; a mayor estaus o reconocimiento social (por ejemplo un deportista de elite) es mayor el 
efecto del modelamiento. 

La tercer fuente de expectativas de eficacia es la persuasión verbal, es decir la Influencia 
que pueden tener las demás personas al intentar convencer verbalmente al individuo de que 
puede realizar una conducta a pesar de la evaluación de ineficacia que ha hecho. Se puede 
persuadir a la persona para que se fije en sus potenciales e ignore sus deficiencias y fracasos 
anteriores dándole ánimos de manera verbal; si esto resulta efectivo es probabte que la persona 
espere realizar una conducta exitosa y se realice un esfuerzo mayor por conseguirlo. 

El estado fisiológico es la úttima fuente que considera Bandura influye en las expectativas 
de eficacia. la ausencia de fatiga, dolor, nerviosismo y activación del sistema necvioso autónomo 
tiende a incrementar la sensación de eficacia del indMduo (Bandura y Adams, 1977). Por ejemplo, 
algunos deportistas pueden interpretar los aumentos en su ansiedad o su arousal fisiológico (como 
la respiración entrecortada o el rttmo cardiaco) como miedo a no poder ejecutar satisfactoriamente 
una tarea, pero si se logra disminuir esta percepción de ansiedad medlante técnicas de relajación 
es probabte que la autoeficacia aumente. Dentro de este marco, Fehz (1982) postula Que si la 
interpretación que un deportista hace de su arousal cambia de negativa a positiva aumentará su 
autoeficacia (aunque esto no está ampliamente comprobado) (Weinberg, 1996). 
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Por otro lado. son cuatro los factores que determinan las expectativas de resultado: el 
feedback o retroalimentación del resuffado, /a dificultad de la tarea, /a información derivada de las 
comparaciones sociales y las diferencias de personalidad. 

Desde que los juicios de autoeficacia fueron propuestos por Bandura en relación con los 
efectos motivacionales (realizar o no realizar actividades específicas),se han convertido en un 
componente importante de la adquisición de habilidades motoras. Muchos estudios han examinado 
los efectos de las expectativas de autoeficacia (en este caso originadas através del 
mode/amiento)en el desempeño motor (FeHz et al.,1979. Weinberg, Gould, Yukelson. & Jackson. 
1979; eH.dos en: Roberls.1992). 

En general, los resultados de estos estudios han mostrado que el incremento de las 
expectativas de autoeficacia esta relacionado positivamente con el incremento del desempeño 
deportivo (Deshamais, 1986; Geisler. 1990: Lemer, 1995; Treasure. 1996) de este modo el 
modelamiento al ser una de la fuentes de oñgen de dichas expectativas de autoeficacia tiene 
efecto en el desempeño de los sujetos. Sin embargo, aunque a lo largo de este capítulo se han 
revisado de manera general los aspectos fundamentales del aprendizaje, específicamente de la 
Teoría del aprendizaje social de Bandura y el concepto de autoeficacia propuesto por el. en esta 
investigación se retoma un aspecto específico de la misma, el madelamiento el cual a 
continuación será descrito más ampliamente. 
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Capítulo 7 
MODELAMIENTO y DESEMPEÑO DEPORTIVO 

El deporte es una actividad que realiza el ser humano para satisfacer necesidades que 
pueden variar de individuo a individuo y que van desde la simple satisfacción personal o deseo de 
mejorar la calidad de vida, hasta el interés por los beneficios económicos o políticos que puede 
redituar el desarrollo de la misma. 

La actividad deportiva implica el alcanzar una meta realizando un esfuerzo tanto físico 
como mental con la finalidad de mostrar una superioridad individual o colectiva. Esto implica que 
al practicar un deporte el individuo debe estar preparado para rendir al máximo y mostrarse a sí 
mismo y a los demás que es capaz de realizar la actividad con supremacía ante un adversario. 

Así, el deporte se caracteriza por requerir de una preparación física del organismo, del 
dominio de una elevada técnica de ejecución de los ejercicios físicos del deporte específico y de 
un nivel adecuado de los requerimientos cognitivos necesarios para la realización de la actividad. 
Por tanto, el deportista debe llevar a cabo un entrenamiento especial orientado siempre al 
perfeccionamiento y la consecución de los más elevados resultados en el tipo de ejercicios físicos 
de que se trate. 

Hoy en día el fútbol es uno de los deportes que más impacto tiene en los individuos, al ser 
una actividad que está al alcance de los mismos a través de los medios masivos de comunicación 
o como una opción de práctica deportiva en las instituciones educativas y recreativas a las que 
tiene alcance. El fútbol al pertenecer a la categoría de los deportes de conjunto involucra aspectos 
más complejos que los deportes individuales (por ejemplo la esgrima y los clavados) en lo que se 
refiere al entrenamiento en el mismo. 

La preparación de un futbolista implica no solo una buena condición física sino también 
una adecuada preparación, técnica, táctica y psicológica. 

La técnica en el fútbol se debe entender como la capacidad del jugador para controlar el 
balón correctamente en cualquier situación del juego, es decir, recibir y llevar el balón, conducirlo, 
engañando al adversario si es necesario para no perderlo y tirar a la porteña contraria con 
seguridad, con el objetivo final de anotar un gol. De este modo, la técnica involucra el 
conocimiento y adecuada realización de ciertos movimientos específicos necesarios para el 
correcto desempeño del jugador tratando de obtener el máximo aprovechamiento de sus 
cualidades. 

Por táctica se entiende el saber utilizar de forma adecuada en una situación de 
enfrentamiento las capacidades cognitivas, técnicas y físicas con las que se cuenta, con la 
finalidad de alcanzar el mejor resultado posible, tomando en cuenta la propia capacidad de 
rendimiento, la de los rivales y las circunstancias externas que se presenten. 

Las capacidades cognitivas como la capacidad de anticipación, el tipo de pensamiento, la 
capacidad de decisión, el conocimiento de las reglas del juego, la capacidad de orientación y 
diferenciación, etc., son factores fundamentales de la decisión estratégico-táctica que realiza el 
futbolista para resolver una determinada situación. . 

La condición fisica engloba las capacidades motrices del jugador. como son la fuerza, la 
resistencia, la velocidad, la flexibilidad y la coordinación. Estas capacidades se relacionan con la 
técnica y táctica del jugador y conforman así los fundamentos básicos del fútbol. 
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Sin embargo la preparación psicológica o mental de los futbolistas es también muy 
importante ya que al igual que la técnica, la táctica y la preparación física del jugador influye en su 
desempeño. 

Dentro de los principales aspectos psicológicos relacionados con la actividad deportiva 
están los rasgos de personalidad de los jugadores, su autoestima y autoconfianza, los niveles de 
ansiedad que presentan antes, durante y después de una competencia, etc. Por otro lado aspectos 
como la atribución y las actitudes de los jugadores acerca de su propia conducta y la de los demás 
pueden ayudamos a entender mejor el por qué de ciertos actos. Pero en relación con aspectos 
cognitivos y/o conductuales se puede obtener también valiosa Infonnación acerca de la conducta y 
desempeño de los futbolistas. De manera específica el concepto de moda/amiento es útil para 
explicar aspectos del desarrollo de una actividad deportiva como lo es el fútbol. 

El mode/amiento merece una mención significativa al presentar un efecto en el 
desempeño de los deportistas (como lo demuestran los estudios en tareas de resistencia muscular 
realizados por Gould y Weiss, 1981; en gimnasia por McAuley, 1985; yen persistencia en la 
competición por WeinbelY, Gould y Jaci<son, 1979; citados en: GeolYe, 1992). 

Bandura destaca el hecho de que la conducta obsefVacional puede ser aprendida antes de 
ser realmente efectuada cuidando que las instrucciones verbales sobre las destrezas motrices Que 
se van a aprender sean lo suficientemente precisas (de no ser así se utilizan con frecuencia 
demostraciones como instrumento adiestrador) (Weinberg, 1996). 

Los entrenadores 8 menudo utilizan el aprendizaje por obselVación para enseñar a los 
deportistas nuevas destrezas con la finalidad de que observen como deben de realizar1as 
técnicamente y eleven la confianza de poder hacer1o. Por ejemplo, cuando una gimnasta observa 
como una compañera realiza un movimiento complejo en la viga de equilibrio puede disminuir su 
ansiedad y aumentar su confianza de poder hacer dicho movimiento. 

Al respecto, Burwitz (1981; citado en: George, 1992) encontró que sólo se observan 
efectos positivos si se exige que los sujetos presten atención a los que se consideran son aspectos 
esenciales del movimiento. Gould y Roberts (1982; citado en: George, 1992) en base a sus 
trabajos realizados concluyen que la conducta del modelo puede ser imitada mejor si: ala los ojos 
del que aprende el modelo posee un rango elevado; b)el modelo es del mismo sexo de quien 
aprende y c)la conducta del modelo es también repetida ya sea verbal o simbólicamente por el 
que aprende. Además el modelamiento puede tener un efecto positivo en las personas Que 
experimentan ansiedad cuando están aprendiendo una tarea que es extraña para ellas. 

Los principios de aprendizaje basados en el modelamiento se han combinado en algunas 
ocasiones en equipos conductistas con destino a los entrenadores. Allison y AyUon (1980; citado 
en: George, 1992) desarrollaron uno de estos equipos y evaluaron su eficacia en el fútbol 
americano, la gimnasia y el tenis. Cuando se producía un error, el entrenador le gritaba al 
deportista "alto· para que parara y se mantuviera en la posición en que estaba en dicho momento, 
esto con la finalidad de proporcionar al deportista retroalimentación sobre el error que había 
cometido y mostrar1e la correcta realización de la conducta. Al ténnino de esto, el deportista podía 
moverse nuevamente para imitar la conducta correcta. 

Para algunos investigadores (Bandura 1965, 1974; McGullagh, Weiss y Ross, 1989; 
citados en: Roberts, 1992) el aprendizaje obselVacional puede ser más eficaz si se le considera 
como un proceso constituido por cuatro fases: atención, retención, reproducción motriz y 
motivación (Weinberg, 1996). 
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Atención: Debe prestarse una atención minuciosa al modela; la capacidad de atención de 
los sujetos depende no solo del respeto hacia la persona observada sino también de lo bien que 
puedan observar1a y escuchar1a, además del interés que tengan en la actividad. El modelador por 
su parte, no debe sobrecargar de información al aprendiz ni debe esperar que este centre su 
atención en todos y cada uno de los elementos específicos de la tarea (la cuál no debe ser 
enseñada de forma rápida ni una sola vez), sino más bien, debe centrarse en los elementos clave 
para poder llevar1a tratando de transmitir con exactitud lo que hay Que observar. 

Retención: La tarea debe ser aprendida de memoria ya sea a través de técnicas de 
entrenamiento mental, analogías o haciendo que los aprendices repitan en voz alta los elementos 
clave (por ejemplo: "mete el pie derecha", -relaja el pecho"). Es importante que el entrenador 
ayude al deportista a recordar el acto aprendido por observación. 

Reproducción motriz: Es esencial que el aprendiz coordine las acciones musculares con 
los pensamientos y no solo ponga atención a las destrezas físicas demostradas y recuerde la 
fonna de llevarlas a cabo. Debe darse un tiempo óptimo en esta fase del aprendizaje por 
observación para que el deportista progrese en la adquisición de las habilidades para que 
progresivamente ordene mejor las destrezas relacionadas entre sí (por ejemplo la recepción del 
balón y el pase, en el fútbol soccer). 

Motivación: Esta fase afecta a las tres anteriores ya que si el deportista no esté motivado 
no prestará atención al modelo, no se esforzará por recordar lo que ha visto y no pradicará las 
destrezas adquiridas. Por tanto, es fundamental motivar al observador o aprendiz mediante 
elogios, promesas de recompensas, explicaciones sobre la importancia de ese aprendizaje o el 
uso de modelos que puedan estimularle. Aquí es esencial señalar (como se comentó en el capitulo 
4), el papel de la motivación (sea intrínseca o extrínseca) en el rendimiento deportivo a través de 
las expectativas de autoeficacia. 

Finalmente, Weinberg señala que para realizar correctamente las demostraciones que el 
aprendiz va a observar es necesario considerar varios aspectos (Ver Tabla 2). 

La eficacia percibida por los deportistas puede tener diversos efectos en su conducta ya 
que los juicios que emiten influyen en la elección de actividades ya sea para evitar situaciones que 
piensan exceden sus capacidades o para realizar actividades en las que se sienten competentes. 

Es importante Que los entrenadores, directores técnicos y psicólogos deportivos pueden 
intervenir para cambiar o modificar el proceso de aprendizaje o adquisición de habilidades 
motoras de los deportistas para mejorar su rendimiento, entendiendo este como el producto final 
de la preparación del deportista, es decir los resultados finales de su conducta. 

Desde esta perspectiva, el objetivo de la presente investigación es el de Identificar el 
efecto del mode/amiento basado en los cuatro principios que marca Albert Bandura (1976) dentro 
del marco de la Teoría del Aprendizaje Social, en el rendimiento deportivo de los futbolistas 
infantiles. 

De este modo no se aplica el mode/amiento de manera infonnal (no basado en ninguna 
teoría o perspectiva psicológica), es decir, el que no tiene una planeación o control y que algunas 
veces realizan los entrenadores para enseñar las conductas a los deportistas, sino que se plantea 
como un proceso constituido por cuatro etapas (atención, retención, reproducción motriz y 
retroalimentación), lo cual lo diferencia de otras investigaciones. 
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Tabla 2. Consejos para realizar demostraciones efectivas 

,. Informar a alumnos y deportistas de la importancia de la destreza para el juego o actividad. 

,. Hacer notar como un modelo de alto estatus (por ejemplo, un deportista profesional) utiliza 
eficazmente la destreza que debe ser aprendida por observación. 

,. Asegurar que los participantes no han de soportar ninguna distracción y que lo pueden ver y o(r 
todo. 

,. Establecer contacto visual con el participante al tiempo que se transmiten las Instrucciones sobre 
el acto que hay que aprender por observación • 

.. Hacer demostraciones de las destrezas complejas desde diferentes ángulos (por ejemplo, el 
servicio de tenis tanto para diestros como para zurdos). 

.. Centrar la atención de alumnos y deportistas solo en tres o cuatro cuestiones clave de la 
destreza . 

.. Repetir las demostraciones de las destrezas complejas . 

.. Asegurar que las Instrucciones siempre precedan ligeramente a la destreza o segmento de la 
misma, que se está demostrando . 

.. Hacer que los participantes, Inmediatamente después de la observación, ensayen mentalmente lo 
demostrado. 

. Entrenar la destreza Inmediatamente después de haber sido demostrada y ensayada 
mentalmente . 

.. Hacer que los observadores pongan nombre a las subunldades o partes de la destreza. 

.. Hacer que a las demostraciones a cámara lenta le siga siempre al menos una demostración 
realizada a toda velocidad . 

.. Reforzar la ejecución correcta del acto aprendido por observación. 

·Con niHos, centrar la atención en menos puntos clave y hacer hincapié en el entrenamiento 
mental. 

NOTA: En Weinberg, R y Gould, D. (1996) Fundamen10s de psicología del deporte y el ejercicio 
físico, pp.357 
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Además para determinar los elementos especfficos básicos de las tres conductas 
(acciones técnicas) que se enseñaron a través del modelamiento se retomaron las propuestas de 
varios autores (Busch, 1974, Beim, 1981; Bauer, 1991) además de las sugerencias del futbolista 
profesional Joaquín Beltrán perteneciente al equipo de fútbol de la UNAM (1998, 1999), para 
estructurar una propuesta novedosa. Así, se creó un programa específico para enseñar a través 
del mode/amiento el control, la conducción y el golpeo del balón con el inferior del pie a los niños. 

Otro aspecto novedoso es que investigaciones de este tipo han sido realizadas en otros 
países como los Estados Unidos, en diferentes deportes (básicamente individuales) en los que se 
requiere una gran precisión técnica (esgrima, natación, etc.) y con poblaciones de deportistas 
adultos amateurs principalmente (Feltz, 1979, Weinbwrg, Gould, Yukelson & J8ckson, 1979; 
citados en Roberts, 1992; Desharanais. 1986; Geisler, 1990; Lemer, 1995; Treasure, 1996);en esta 
ocasión los sujetos que participaron fueron niños mexicanos practicantes de un deporte de 
conjunto: el fútbol. 

Finalmente, además del valor psicopedagógico que pueda tener esta investigación en el 
área del entrenamiento deportivo, también se justifica porque la practica deportiva a temprana 
edad puede estimular la adherencia de los individuos a la actividad física a futuro. 
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MÉTODO 

El problema que se investigó fue el efecto que tiene el mode/amiento en el desempeño deportivo 
de 105 futbolistas infantiles. De manera específica la pregunta de investigación fue la siguiente: ¿Existen 
diferencias en el desempeño de los futbolistas infantiles Que reciben modelamiento de aquéllos que no lo 
reciben? 

Las investigaciones en el área de la psicología del deporte en nuestro país son muy escasas por 
lo que me interesó estudiar un poco más uno de los principales temas que dentro de este campo se 
abordan: el desempeño. 

Es importante obtener mayor información acerca de los factores psicológicos que afectan el 
desempeño no solo en el deporte sino también en las demás áreas en las que los Individuos se 
desenvuelven (educativa, laboral, familiar, etc.) ya que en base en el conocimiento de sus efectos los 
psicólogos podemos diseñar intervenciones enfocadas a aumentar el nivel de rendimiento de los 
individuos. 

De esta manera al desempeñarse mejor, los Individuos podrán sentirse más satisfechos en el 
desarrollo de sus actividades y tendrán más posibilidades de enfrentar nuevos retos con mayor confianza 
no solo en la actividad específica en la Que se desarrolla la intervención, sino en el resto de las 
actividades Que realicen. Aún más en los niños el desarrolla desde temprana edad de adecuadas 
técnicas de enseñanza-aprendizaje reflejado a corto, mediano y largo plazo. 

Por todo esto las ventajas de obtener resuHados concretos en la presente investigación no solo 
beneficiarian al futbolista en particular tan solo en el área deportiva, sino también servirían como base 
para generalizar los resultados en las demás áreas de su vida, Además de manera indirecta podrian 
beneficiar a las personas que se interesan en este deporte ya que los futbolistas comúnmente son 
tomados como modelos y mediante esta vía podñan estimular la adquisición de conductas (en este caso 
acciones técnicas) por parte de los sujetos. 

Hipótesis 

Hi:Existen diferencias estadísticamente significativas en el desempeño de los futbolistas Infantiles que 
reciben modela miento con respecto a los futbolistas infanti!es que no reciben modelamiento. 

Ha: No existen diferencias estadísticamente significativas en el desempeño de los futbolistas infantiles 
que reciben modelamiento con respecto a los futbolistas Infantiles que no reciben modelamlento. 

Híp6tesis estedlstJclls 

Hi: Ji '" Ji 
1 2 

HO:Ji = Ji 
1 2 
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Variables 

VI: Mode/amiento 
VD: Desempeño o rendimiento deportivo 

Definición conceptuar 

Modelamiento: Aprendizaje de conductas a través de la observación. Observación de un individuo 
de cómo otras personas realizan la conducta que el va a llevar a cabo. 

Desempelfo o rendimiento deportivo: Capacidad del deportista para actuar adecuadamente y conseguir 
alcanzar las metas y objetivos que se haya fijado previamente; por ejemplo el realizar los 
movimientos técnicos adecuados de un clavadista para conseguir una puntuación elevada, la 
obtención de la medalla de oro de un maratonista, etc. 

Mode/amiento: Realización de las acciones técnicas (control, conducción y golpeo del balón con el 
interior del pie) por el jugador o experto, obselVadas por los niños. 

Desempelfo: Número de veces Que el jugador realiza un adecuado manejo técnico (control, conducción 
y golpeo del balón con el interior del pie) realizados correctamente (de acuerdo al criterio 
acordado por el experto) por los jugadores a lo largo de una sesión de entrenamiento. 

otras variables que se controlaron para Que no intertirieran en los resultados del experimento 
fueron la edad de los sujetos así como el número de años que llevan practicando el deporte. 

Sujetos 

La muestra estuvo conformada por 17 sujetos mexicanos del sexo masculino con un rango de 
edad de entre 8 y 11 años, jugadores infantiles de fútbol pertenecientes a la organización PUMITAS Que 
por lo menos tuvieran un año de antigüedad en la institución para así controlar el número de años de 
entrenamiento y práctica del deporte. El muestreo fue de tipo intencional ya que se escogió a los sujetos 
de los equipos que accedieron a participar en la investigación, tomando en cuenta la opinión de los 
coordinadores y entrenadores de los equipos, así como la de los papás de los niños; también se tomó en 
cuenta el tiempo de acceso a la muestra y tos recursos materiales y de espacio proporcionados 
(canchas, balones, etc.). 

Participaron también en la Investigación tres sujetos preparados por un entrenador, quienes 
realizaron la función de observadores (jueces)durante las etapas de la investigación. 

Para la etapa de tratamiento (modelamiento) se contó con la ayuda de un futbolista 
semiprofesional (con experiencia de 8 años y actualmente integrante del representativo de la UNAM), lo 
que significó un mejor manejo de la técnica debido a las exigencias del medio en que se desenvuelve y 
además de acuerdo con la teoría de Bandura pudo elevar el impacto del modela miento al tener un 
estatus que los niños consideran elevado. 

La investigación fLJe de tipo cuasi-experimental de una variable. El diselfo de investigación fue de 
grupos intactos con medida pre y post ya Que no se asignaron aleatoriamente los sujetos a los grupos 
(dos grupos intactos o estáticos) ya que estos ya estaban fonnados al momento de iniciar la 
investigación. 
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Sin embargo al realizar en ambos grupos dos mediciones de la variable dependiente 
(desempeño), una antes y una después del tratamiento aplicado al grupo intacto 2, se pudo determinar 
si inicialmente los dos grupos eran equiparables en cuanto al desempeño, y por tanto tener mayor 
seguridad de atribuir a los efectos del tratamiento (modelamiento) las diferencias de los dos grupos 
intactos en el post~test. 

Además el pre-test sirvió para controlar y de algún modo compensar la selección de los sujetos 
además de pennftir calcular las diferencias de puntajes de desempeño entre el pre y el post~test para 
detenninar si el tratamiento (modelamiento) afectó el desempeño de los sujetos de ambos grupos. 

La simbología de este diseño de investigación cuasi experimental puede expresarse así: 

Donde: 

GI1 =Grupo intacto 1 M1= Primera medición T= Tratamiento 

G12=Grupo intacto 2 M2= Segunda medición P~ Placebo (No reciben 

De este modo se contó con un Grupo Intacto formado por 10 sujetos (grupo que recibió 
tratamiento) y un Grupo Intacto originalmente formado por 10 sujetos (grupo Que no recibió tratamiento), 
pero a lo largo de la investigación se presentó la -muerte experimental- de tres sujetos. 

Aparatos, materiales e instrumentos 

Todas las etapas del experimento se realizaron en canchas de entrenamiento con dimensiones 
estándar (empastadas, de tierra o de fútbol rápida; dependiendo de la rotación que normalmente los 
coordinadores llevan a cabo); además se requirieron balones (uno por niño), ropa deportiva (shorts, 
playeras, medias y calzado especial) asi como material accesorio para realizar los ejercicios (conos y 
estacas). 

Se utilizaron hojas de registro para las observaciones además de cuestionarios en los que se 
obtuvieron datos demográficos o de identificación de los sujetos como su edad, antigüedad en 
PUMITAS, etc. (antes de empezar el experimento se repartió a los sujetos dicho cuestionario).(Ver 
Anexo 1) 

Procedimiento 

El experimento estuvo constituido por tres etapas: 1. Etapa de protest formada por tres 
mediciones del desempeño (Variable dependiente), 2. Etapa de aplicación del tratamiento 
(modelamiento) y 3. Etapa de postest formada también por tres mediciones del desempeño. 

El objetivo de realizar las etapas de Pretest y Postest a través de tres mediciones fue el de 
garantizar el número de sujetos que conformarian la muestra eliminandO así variables (pej. el estado de 
salud, la disposición de los sujetos para participar) Que pudieran afectar la disponibilidad de los mismos. 
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Los observadores fueron sujetos preparados por los entrenadores. Estos observadores fueron 
capacitados con anterioridad para evaluar correctamente la acción técnica que calificarían hasta 
alcanzar un acuerdo del 95%, es decir hasta que de cinco observaciones hubiera acuerdo entre los tres 
observadores en mínimo cuatro con solo un desacuerdo por parte de un solo observador (confiabilidad 
del 95%). 

Los dos grupos que conformaron la investigación fueron un grupo intacto 1 formado por 7 sujetos 
y un grupo intacto 2 compuesto por 10 sujetos. 

Una vez formados los dos grupos se procedió al inicio de la primera etapa de la investigación, el 
pretest. Esta etapa permrtió conocer el nivel de desempeño de los sujetos para así tener una línea base 
(ver gráfica 10 sección de resultados) con la cuál comparar los resultados obtenidos por ambos grupos 
de sujetos y así observar las posibles diferencias producidas por el tratamiento aplicado. 

La obtención de datos en esta etapa de la investigación se realizó mediante observaciones 
(directas no participativas) a lo largo de tres sesiones de entrenamiento, considerando los compromisos y 
programación de actividades de los jugadores y sus equipos. 

Las observaciones se enfocaron en el desarrollo de una parte específica del entrenamiento: la 
realización del denominado "Juego del C{rculo" que evalúa de manera conjunta las tres acciones 
técnicas (control, conducción y golpeo del balón con el interior del pie) y a continuación se describe 0Jer 
Anexo 2). 

El niño se coloca frente a un compañero que estará a una distancia de 12 m. Dicho compañero le 
lanza un balÓn (golpeándolo con el interior del pie) cuando el entrenador mediante una señal verbal 
("Ahora", "Vamos", "Ya", etc.) se lo indica. El compañero golpea el balón y el niño (que será evaluado) 
controla el balón con el interior del pie para posteriormente iniciar la conducci6n del balón con el interior 
del pie derecho rodeando (recorriendo) un cono que esta colocado a la derecha (a 6m) del lugar de 
donde Inició la conducción. Posteriormente el niño conduce el balón otros 6m hasta llegar al lugar en el 
cuál estaba el compañero que al iniciar el ejercicio le mandó el balón, se para para finalmente ~ el 
balón también con el interior del pie (derecho o izquierdo) a ras de suelo y en dirección recta al siguiente 
niño Que lo controla en el mismo lugar en el que él inicio el ejercicio (la distancia entre el tirador y el 
receptor es de 12 m). 

En total se llevaron a cabo seis repeticiones por niño del "Juego del círculo·; en tres ensayos se 
realizó la conducción, el control y el golpeo con el Interior del pie derecho y los restantes tres ensayos 
con el interior del pie izquierdo. 

La observación de la conducta de los jugadores a través de este juego tuvo la finalidad de 
registrar a través de puntajes específiCOS la realización adecuada de las acciones técnicas (control, 
conducción y golpeo del balón con el interior del pie) durante el periodo de tiempo establecido (a lo largo 
del periodo de entrenamiento designado para la realización del -Juego del círculo;; los registros fueron 
realizados por los tres observadores. 

La medida global del desempeño de los jugadores a lo largo de cada entrenamiento (sesión) 
tomando en cuenta las tres jugadas, se registró en base al siguiente criterio: 

Se otorgaron 3 puntos por cada repetición del "Juego del círculo" (uno por buena conducción. 
otro por buen control y uno más por buen golpeo de balón); al ser 6 "repeticiones" de la jugada, el 
puntaje máximo por niño fue de 18 puntos para cada sesión de pretest (o postest). 

-Para obtener un punto durante la realización de la conducción el niño debió (de acuerdo a criterios 
propuestos por autores como Busch, 1974; Seim, 1981: Bauer, 1991; y por el futbolista profesional 
Joaquín Beltrán perteneciente al equipo de primera división de la UNAM. 1998 y1999): 
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a)mantener su cuerpo relajado (0.25) , 
b)desplazar el balón con ligeros golpes en la parte media del mismo con el interior del pie 

(0.25) 
c)/evantar la vista al conducir el balón hacia el cono (0.25) 
d)al inicio de la conducción y alrededor del cono deberá mantener la vista en el balón 

(0.25) 

-Para obtener un punto durante la realización de el control el niño debió (de acuerdo a criterios 
propuestos por autores como Busch, 1974; Beim, 1981; Bauer, 1991; y por el futbolista profesional 
Joaquín Beltrán perteneciente al equipo de primera división de la UNAM, 1998 y1999): 

a)nexionar la pierna receptora (0.25) 
b)dirigir la punta del pie receptor hacia afuera (0.25) 
c)atrapar el balón entre el terreno y el interior del pie retrocediendo ligeramente el pie en el 

contacto para evitar que el balón rebote (0.25) 
d)el balón no debió estar a más de 1 m. del pie del niño (0.25) 

-Para obtener un punto durante la realización de el golpeo el niño debió (de acuerdo a criterios 
propuestos por autores como Busch, 1974; Beim, 1981; Bauer, 1991; y por el futbolista profesional 
Joaquín Beltrán perteneciente al equipo de primera división de la UNAM, 1998 y1999): 

a)colocar el pie de apoyo aproximadamente a 15 cm. de uno de los lados del balón (0.25) 
b)situar el peso de su cuerpo sobre la pierna de apoyo, ligeramente flexionada en la rodilla (0.25) 
c)extender los brazos para mantener el equilibrio y flexionar la rodilla de la pierna ejecutora 

dirigiendo la punta del pie hacia afuera (0.25) 
d)hacer contacto en la parte media del balón con el interior del pie sin frenar la pierna, 

dejándola terminar la acción (0.25) 

Los registros se realizaron en la cancha de entrenamiento del eQuipo; los observadores se 
colocaron en la misma zona del terreno de juego para tener una visión similar de las acciones realizadas 
por el jugador. Las reuniones con los observadores se realizaron siempre en el mismo lugar y a la misma 
hora para no aHerar las condiciones externas. 

Posteriormente en la fase 2 se apliCÓ el tratamiento al grupo intacto 2 para modificar la 
experiencia indirecta de los sujetos. El grupo intacto 1 entrenó en la forma cotidiana en la que es 
entrenado, es decir, no se aplicó el modelamiento. El tratamiento consistió en el modelamiento (basado 
en las cuatro etapas propuestas por Bandura) de las tres acciones técnicas dadas por el jugador 
semiprofesional. Las sesiones de tratamiento se llevaron a cabo en una cancha de entrenamiento, 
diariamente con una duración de aproximadamente 40 minutos cada sesión (dentro de un periodO de 
entrenamiento semanal de una hora y media). Cabe señalar que los sujetos de ambos grupos realizaron 
el mismo tipo de ejercicios (por ejemplo: tiros enfocados al golpeo con el interior del pie, etc.) y lo único 
que varió fue la ausencia o presencia del modelamiento. 

El modelamiento se llevó a cabo de la siguiente fonna: 

COntrol del balón con el interior del pie 

1.EI modelo se colocó a 4 o 5m. aproximadamente de los niños para que estos pudieran observarlo y 
escucharlo adecuadamente, además adoptó un tono de voz fuerte, entonado y seguro para dar las 
indicaciones a los niños, 

2.EI modelo se colocó frente al balón manteniendo la vista en él al mismo tiempo que en voz alta 
repetía al niño "Me sitúo de frente al compañero que me va a enviar el balón y mantengo la vista en el 
balón". 
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3.Posteriormente el modelo flexionó la pierna (derecha o izquierda) y dirigió la punta del pie hacia 
afuera, al mismo tiempo que en voz alta repetía a los niños "Flexiono la pierna y dirijo la punta de mi pie 
hacia afuera". 

4.EI compañero (auxiliar del monitor) lanzó el balón al modelo (a ras de pasto) y éste entró en contacto 
con el balón entre el terreno y el interior del pie al mismo tiempo que en voz alta repetía a los niños 
-Detengo el balón entre el terreno y el interior del pie". 

S.Los pasos 2 a 4 (Etapa de Atención) que son los elementos clave de la técnica de control de balón 
(Busch, 1974; Beim, 1981; Bauer, 1991; Beltrán, 1998,1999):, fueron repetidos lentamente de tres a 
cuatro veces por el modelo. 

6.los niños repitieron en voz alta los puntos clave de la acción técnica mencionados en los pasos 2 a 4, 
siendo auxiliados por el modelo el cual llevo a cabo los puntos clave, al tiempo que los niños los 
repetían verbalmente ~ncluso el modelo también los repitió de forma verbal para enfatizar su 
importancia). 

7.los niños llevaron a cabo la reproducción motriz de el ejercicio (pasos 2 a 4). 

Conducción del balón con el interior del pie 

1.EI modelo se colocó a 4 o 5m. aproximadamente de los niños para que estos pudieran observar1o y 
escucharlo adecuadamente, además adoptó un tono de voz fuerte, entonado y seguro para dar las 
indicaciones a los niños. 

2.EI modelo se colocó frente al balón manteniendo la vista en él al mismo tiempo que en voz alla 
repetía a los niños -Me sitúo de frente al balón". 

3.Posteriormente el modelo manteniendo su cuerpo en una posición cómoda y de frente al balón, entró 
en contacto con el (en su parte media baja) desplazándolo con ligeros gOlpes con el interior del pie, al 
mismo tiempo Que en voz alta repetía a los niños "Mantengo mi cuerpo en una posición cómoda de 
frente al balón; entro en contacto con la parte media baja del balón para mantener10 en contacto con el 
terreno, y lo desplazo golpeándolo ligeramente con el interior del pie". 

4.EI modelo dirigió la vista al balón solo en el momento del golpeo levantando la vista (no la cabeza) la 
mayor parte del tiempo, comentando a la vez a los niños -Mantengo la vista en el balón al momento de 
golpear1o pero es Importante mantener la vista (no la cabeza) arriba para tener una visión de lo que 
sucede a nuestro alrededor (por ejemplo en un partido para ver a nuestros compañeros y a los 
contrarios)" . 

5.Los pasos 2 a 4 (Etapa de Atención) que son los elementos clave de la técnica de conducción del 
balón (Busch, 1974; Beim, 1981; Bauer, 1991; BeHrán, 1998,1999), fueron repetidos lentamente de tres a 
cuatro veces por el modelo. 

6.los niños repitieron en voz alta los puntos clave de la acción técnica mencionados en los pasos 2 a 4, 
siendo auxiliadOS por el modelo el cual llevó a cabo los puntos clave, al tiempo que los niños los 
repetían verbalmente ~nduso el modelo también los repitió de forma verbal para enfatizar su 
Importancia). 

7.los niños llevaron a cabo la reproducción motriz de el ejercicio (pasos 2 a 4). 

Golpeo del balón con el interior del pie 

LEI modelo se colocó a 4 o 5m. aproximadamente de los niños para que estos pudieran observarlo y 
escuchar10 adecuadamente, además adoptó un tono de voz fuerte, entonado y seguro para dar las 
indicaciones a los niños. 
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2.EI modelo se colocó frente al balón manteniendo la vista en él al mismo tiempo que en voz alta 
repetía a los niños "Me sitúo de frente al balón y mantengo la vista en él". 

3.Posteriormente el modelo colocó el pie de apoyo aproximadamente a 15 cm. a un lado del balón 
situando el peso de su cuerpo sobre la pierna de apoyo flexionando la rodilla, al mismo tiempo que en 
voz alta repetía a los niños "Coloco el pie de apoyo a 15 cm. a un lado del balón y sitúo el peso de mi 

cuerpo sobre mi pierna de apoyo flexionando la rodillaR
• Después el modelo extendió los brazos y 

flexionó la rodilla de la pierna ejecutora dirigiendo la punta del pie hacia afuera al mismo tiempo que en 
voz alta repetía a los niños "Extiendo los brazos para mantener el equilibrio y flexiono la rodilla de la 
pierna con la que le vaya pegar al balón dirigiendo la punta de mi pie hacia afuera". 

4.Finalmente el modelo hizo contado con el balón en su parte media baja con el interior del pie sin 
frenar la pierna hasta terminar la acción al mismo tiempo que en voz alta repetía "Hago contado con el 
balón en su parte media baja con el interior de mi pie y no freno la pierna hasta que termino de ejecutar 
la acción". 

5,Los pasos 2 a 4 (Etapa de Atención) que son los elementos clave de la técnica de golpeo del balón, 
(Busch, 1974; Beim, 1981; Bauer, 1991; Beltrán, 1998,1999) fueron repetidos lentamente de tres a cuatro 
veces por el modelo. 

e.Los niños repitieron en voz alta los puntos clave de la acción técnica mencionados en los pasos 2 a 4, 
siendo auxiliados por el modelo el cual llevo a cabo los puntos dave, al tiempo que los niños los 
repitieron verbalmente (incluso el modelo también los repitió de forma verbal para enfatizar su 
importancia). 

7.Los niños llevaron a cabo la reproducción motriz de el ejercicio (pasos 2 a 4). 

Es importante señalar que a lo largo de estos 7 pasos, la Etapa de Motivación siempre estuvo 
presente ya que el modelador elogiaba verbalmente a los niños (diciéndoles por ejemplo: "Muy bien", 
"Así se hace", "Mete más la pierna para darte mayor fuerza al balón", "Lo hiciste muy bien Juanito", etc.); 
los recompensó dejándolos tirar a la porteña 5 mino después del entrenamiento o jugando un "partido· 
con los niños de otro equipo, etc. El modelador también les explicaba a los niños (si hacían mal los 
movimientos) el porqué o en donde se estaban equivocando, los corregía y les decía la importancia de 
hacer10 bien (por ejemplo: "estás ,pegándole muy fuerte al balón y por e5O ........ es mejor que le des así 
para Que ...... "). 

Finalmente en la fase 3 (postest), se realizaron tres registros observacionales (siguiendo el 
mismo procedimiento que el empleado en la fase 1) para verificar el efedo del tratamiento en los sujetos 
del GI2 y poder comparar el desempeño de los sujetos de ambos grupos. 

La medida global del desempeño de los jugadores a lo largo de esta fase de la investigación se 
realizó de acuerdo a los criterios de la fase del pretest para posterionnente comparar ambas mediciones 
(pre y postest) aplicando la prueba estadística ·U" de Mann-Whitney con la finalidad de identificar las 
posibles diferencias significativas (G11 vs.GI2> de la variable dependiente. Es importante resaltar que se 
eligió dicha prueba estadística considerando el tamaño de la muestra, el nivel de medición de las 
variables (intervalar), así como el diseño y objetivo de la investigación. 
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RESULTADOS 

Esta investigación se realizó con el objetivo de identtficar las posibles diferencias en el 
desempeño de los niños a los que se les enseria la técnica futbolística mediante el modelamiento y el 
desempeño de los niños a los que no se les enseña a través de modelamiento. 

Como ya se ha señalado, existen diversos factores Que pueden afectar el desempeño de los 
sujetos y es importante tomar1os en cuenta; así a través del cuestionario que se apUc6 a los niños (Ver 
Anexo 1) que participaron en la investigación se obtuvo la intonnación que a continuación se presenta a 
través de un análisis descriptivo (se reportan las frecuencias más altas de las variables 8 través de 
porcentajes). 

Como se muestra en la Tabla 1 todos los sujetos que participaron en la investigación fueron del 
sexo masculino (100%); los sujetos del grupo Intacto 1 tuvieron un promedio de edad de 9 años 5 meses, 
existiendo un rango de edad de entre 8 años 9 meses y 10 años 5 meses; la edad promedio de los 
sujetos del grupo intacto 2 fue de 9 años 5 meses, con un rango de edad de 8 años 11 meses y 10 años 
8 meses. Por tanto los sujetos del grupo intacto 2 tuvieron un rango de edad ligeramente más elevado 
que los sujetos del grupo intacto 1. Esto indica que no existieron diferencias notables en la edad de los 
sujetos lo cuál se rontroló desde un principio para que esta variable no afectara los resultados del 
experimento (Ver Grafiea 1). 
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Grafica 1. Rango de edad de los sujetos 

En lo referente a la esco/8Ifdad todos los sujetos de ambos grupos están cursando la primaria; el 
43% de los sujetos del grupo Intacto 1 cursan el 4to. grado de primaria y otro 43% cursan el 5to. grado; 
por su parte, el 60% de los sujetos del grupo intacto 2 cursan el4to. grado de primaria. 

En cuanto a la antigüedad Mbolística de los niños que partidparon en la investigación, el 43% 
de los suJelos del grupo intacto 1 (X-5) Y 0150 % de los sujetos del grupo intacto 21ienen una ant;gtJedad 
futboIlstJca de 5 años ~. 7) ron un rango de 3 a 7 años de pracUca para el primer grupo y 2 a 7 años 
para el segundo. Estos datos muestran que no existen diferencias notables en los años que tienen los 
niños de practicar el fútbol (Ver Tabla 1 y Granca 3). 
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Gráfica 2. Escolaridad de los sujetos 

Tabla 1. Edad de los sujetos y antigüedad futbolística 

EDAD 

GRUPO INTACTO 1 
X= 9 alJos 5 meses 
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Gráfica 3. Antigüedad MbolíSlica 
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Por otro lado. en la actualidad el 100% de los sujetos del GI1 pertenecen solo a PUMITAS (el 
71% fonna parte de PUMITAS desde hace 5 aftas) entrenando los días jueves y jugando los días 
sábados y ningún nifío otro ha pertenecido en alguna ocasión a otro dub aparte de PUMITAS. Por su 
parte. el 100% de los sujetos del grupo intacto 2 pertenecen actualmente solo a PUMITAS (el 50% fonna 
parte de PUMITAS desde hace 5 años) entrenando también los días jueves y jugandO los días sábados; 
al igual que en el grupo intacto 1, solo un niño pertenece además a otro equipo (ITAC) desde hace tres 
anos (entrenando los días jueves y jugando también los sábados); otros tres niños han jugado en otros 
equipos aparte de PUMITAS, pero a nivel escolar. 

Aunque en la etapa futbolística que atraviesan los niños (de acuerdo a su edad) realmente no se 
les pide desempenar una posición específica dentro del terreno de juego, la mayoría de los ninos ya las 
empieza a identificar y a tener preferencias por alguna de ellas de manera específica. Así, actualmente 
el 14% de los sujetos del Gil desempenan la posición de medio, 29% la de delan1ero, el 29% se 
desempef'ta como defensa, otro 14% tanto como delantero como medio y el 14% se desempeña en 
todas las posiciones: en años anteriores el 42% de los sujetos desempeñó las posiciones de delantero y 
mediO, 8114% las de delantero y defensa y otro 14% las de portero y defensa. Las posiciones que mas 
les gusta desempeñar a los niños del Gil son las de portero (29%), defensa (42%) y delantero (29%). Al 
29% de los sujetos les gusta desempefiar su posición favorita porque meten goles, y 8 otro 29% porque 
les gusta detener balones (Ver Tablas 2a y 2b). De este modo, los sujetos del GI1 han desempeñado la 
mayoría de las posiciones que se manejan dentro de un equipo de fútbol (portero. defensa y delantero) 
aunque con menor frecuencia la posición de medio (Ver Gráfica 4). 
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Gráfica 4_ Posición adual de los sujetos dentro del terreno de juego 

El 40% de los sujetos del grupo intacto 2 desempefian la posición de medio, 40% la de defensa y 
el 20% se desempeña como delantero; en alios anteriores el 30% de los sujetos desempeñó las 
posiciones delantero y defensa. el 20% las de medio y defensa y otro 20% la de delantero. En cuanto a 
las posiciones que mas les gusta desempeñar a los niños del G12, el 30% mencionó que la de medio, y 
otro 30% la de delantero y al restante 40% la de defensa. Al 30% de los sujetos les gusta desempeñar su 
posición favorita porque meten goles o porque pueden realizar diferentes acciones como defender e ir al 
ataque (20%) (Ver rabias 2a y 2b). Así, los sujetos del GI2 han desempeñado también la mayoría de las 
posiciones que se manejan dentro de un equipo de fútbol (defensa, medio y delantero) aunque con 
menor frecuencia la posición de portero (Ver Gráfica 4). 
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Tabla 2a. Posición actual de los jugadores dentro del terreno de juego 

Posición DELANTERO DEFENSA MEDIO PORTERO DELANTERO TODAS 
y MEDIO 

GRUPO 29% 29% 14% 0% 14%% 14% 
INTACTO 1 

GRUPO 20% 40% 40% 0% 0% 0% 
INTACTO 2 

Tabla 2b. Posición predilecta de los jugadores dentro del terreno de juego 

Posición DELANTERO DEFENSA MEDIO PORTERO DELANTERO TODAS 
y MEDIO 

GRUPO 29% 42% 0% 29% 0% 0% 
INTACTO 1 

GRUPO 30% 40% 30% 0% 0% 0% 
INTACTO 2 

Finalmente, el 43% de los sujetos del grupo intacto1 practican actualmente el fútbol porque 
desde chicos lo han hecho, otro 29% porque hace ejercicio. Los sujetos del grupo intacto 2, por otro 
lado, practican el fútbol porque es su deporte favorito (30%) y un 20% no dió una razón por la cuál lo 
practican. 

Por otro lado, en cuanto a la interacción social que se da a través del fútbol, el 57% de los 
sujetos del grupo intacto 1 y el 30% del grupo intacto 2 son acompanados a los partidos y 
entrenamientos por sus papás y hermanos (Ver Tabla 2c). AJ 100% de los sujetos de ambos grupos les 
gusta que los acompañen. Las principales razones porque a los niños del GI1 les gusta que los 
acompañen fueron porque sus familiares los apoyan con porras y porque los observan (43% y 29% 
respectivamente). Por su parte, al 40% de los sujetos del grupo intacto 2 les gusta que los acompañen 
porque se sienten apoyados y porque les gusta que los observen (20%) (Ver Tabla 2e). 

Tabla 2c. Personas que acompañan a los niños a los partidos y razones por las cuales a los niños les 
gusta que los acompañen 

GRUPO ACOMPAÑANTES RAZONES 
(Papás y hennanos) Porque los apoyan Porque 

los observan 
GRUPO 

INTACTO 1 57% 43% 29% 

GRUPO 
INTACTO 2 30% 40% 20% 
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Con respecto a la relación de los ni~os con las personas que los rodean, los sujetos del grupo 
intacto 1 refirieron llevarse bien con sus hennanos (43%),con sus amigos de la escuela (100%), con su 
entrenador (71%) y con sus papás (86%). Aunque un 14% de los sujetos del GI1 no tiene hennanos y 
otro 14% no contestó porqué se llevan bien con sus hennanos, las principales razones que expusieron de 
la relación con ellos fueron el gusto por llevarse bien, por su forma de ser, porque les gusta el fútbol, 
porque lloran mucho, porque los molestan,etc. Cabe señalar que un 14% de los sujetos refirió llevarse 
mal con sus hennanos, otro 29% señaló llevarse a veces bien y a veces mal con sus hennanos. En 
comparación, el 90% de los sujetos del GI2 refirió llevarse bien con sus hermanos, con sus amigos de la 
escuela (100%), con su entrenador (100%) y con sus papás(90%). El 30% de los sujetos no mencionó 
las principales razones acerca de la relación con sus hermanos, y un 20% mencionó el gusto por llevarse 
bien como la razón de su relación. 

El 86% de los sujetos el GI1 se lleva bien con sus compañeros de PUMITAS; el 14% porque les 
gusta el fútbol, por la misma razón el 29% se lleva bien con sus amigos de la escuela, el 14% con su 
entrenador y el 14% con sus papás (específicamente con su mamé); al 71 % de las mamás y 86% de los 
papás de los sujetos del GI1 les gusta el fútbol flJer Tabla 3a). Por su parte, el 100% de los sujetos el 
GI2 se lleva bien con sus compañeros de PUMITAS; el 30% porque son "buena onda", por el gusto por 
el fútbol el 20% se lleva bien con sus amigos de la escuela, el 30% se lleva bien con su entrenador 
porque aprende de él y el 40% se lleva bien con sus papás porque los quieren mucho o porque si no los 
regañan (20% y 20% respectivamente); al 70% de las mamás y 90% de los papás de los sujetos del GI2 
les gusta el fútbol (Ver Tabla 3a). 

Tabla 3a. Gusto por el fútbol de los padres de los jugadores y personas con las que éstos úHimos 
practican el futbol (aparte de sus compañeros de PUMITAS). 

GRUPO GUSTO POR EL FÚTBOL PERSONAS CON_LAS QUE JUEGAN FUTBOL 

Mamá Papá ArnIgot; de la escueta PapA 

GRUPO 71%5í 86%5í 71%Sí 71%5í 
INTACTO 1 29% No 14% No 29% No 29% No 

GRUPO 70%5í 90%5í 80%5í 100% 5í 
INTACTO 2 30% No 10% No 20% No 0% No 

En tomo a la interacción social a través de la practica del fútbol, el 71% de los sujetos del grupo 
intacto 1 nonnalmente juegan con sus amigos de la escuela (mientras que el 29% restante no lo hace) y 
el 71% juega con su papá (Ver Tabla 3s); el 43% lo hace al menos una vez a la semana y el restante 
29% lo hace 2 veces a la semana o cuando su papá está libre (14% respectivamente). En tanto, también 
el 80% de los sujetos del grupo intacto 2 sí juegan con sus amigos de la escuela y el 100% juega con su 
papá flJer Tabla 3a); un 30% lo hace diario, un 20% 2 veces a la semana, otro 20% una vez 8 la 
semana, otro 20% tres veces a la semana y tan solo un 10% juega con su papá solo cuando este está 
libre. 

Finalmente, es importante señalar que el 100% de los sujetos de ambos grupos se siente a gusto 
en PUMITAS; el 29% de los sujetos del GI1 mencionó el gusto por el fútbol como una de las principales 
razones de estar en PUMITAS, aunque un 43% de los sujetos no contestó o no supo porque se sentía a 
gusto. Las principales razones de los sujetos del GI2 fueron: porque van a aprender (20%) , porque les 
gusta el ambiente que hay (amigos, entrenadores) un 30% y otro 20% no contestó. 

Por otro lado, en lo que se refiere al tipo de alimentos que ingieren los niños del GI1 en el 
desayuno, el 29% refiere desayunar huevo, sólo cereal (el 14%), leche y pan (el 14%), solo fruta (el 
14%), ningún alimento (el 14%) y el restante 14% fruta, huevo y leche. En la comida los niños ingieren: 
came (29%), "lo que sea" (14%), carne y sopa (14%), sólo sopa (29%) y el restante 14% sopa, guisadO y 
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postre. Finalmente en la cena, el 43% de los sujetos toma solo leche, otro 28% soto quesadillas (14%) y 
soto cereal (14%) y el otro 29% ingiere pan y leche. Por otro lado, el 30% los niños del GI2 en el 
desayuno, refiere desayunar fruta, huevo y leche, otro 20% sólo fruta y un 20% solo cereal. En la 
comida los niños ingieren: 30% sopa, guisado y postre; carne, sopa, sopa y verduras, sopa, carne y 
verduras (10% respectivamente), etc .. Finalmente en la cena, el 50% de los sujetos toma pan y leche, y 
otro 30% solo leche, A través de esta información se observa que la alimentación de los sujetos es 
similar aunque no es muy balanceada (vitaminas, proteínas, minerales, hidratos de carbono, etc.) 10 cuál 
puede influir en su estado fisico general y por tanto en el rendimiento no solo en la actividad deportiva 
sino en todas las actividades que llevan a cabo a lo largo del día. Sin embargo es importante señalar que 
esta información fue la reportada por los niños aunque es posible que no sean los únicos alimentos que 
ingieren actualmente o que han ingerido a lo largo de su vida. 

En lo que respecta a las horas de descanso de los sujetos de la investigación, el 43% de los 
sujetos del GI1 se levanta a las 7 de la mañana entre semana (29% lo hace a las 6:00 a.m. y el restante 
28% a las 6:00 a.m.) y a las 9:00 a.m. los fines de semana (43%); los sujetos se duermen entre semana 
a las 9 de la noche (29%) y la mayoóa lo hace a las 10:00 p.m. los fines de semana (43%) aunque 
algunos se duermen a las 11 de la noche (14%) y a las 9 de la noche (29%). El promedio de horas de 
sueño entre semana es de 8 hrs. y los fines de semana de 10 horas. El 50% de los sujetos del GI2 se 
levanta a las 6 de la mañana entre semana (al igual que los sujetos del Ge, el 30% lo hace a las 6:30 
a.m.) y los fines de semana los niños se despiertan a las 7, 9 u 10 a.m. (30% respectivamente); los 
sujetos del GE se duermen entre semana a las 9 de la noche (70%) y el 50% lo hace a las 10 de la 
noche los fines de semana. El promedio de horas de sueño entre semana es de 9 hrs. y los fines de 
semana de 10 horas, lo cuál no los diferencia notablemente de los sujetos del grupo intacto 1 (Ver Tabla 
3b). 

Tabla 3b. Horas de descanso de los sujetos 

GRUPO Horas de descanso entre semana Horas de descanso los fines de 
(promedio) semana (promedio) 

GRUPO 
INTACTO 1 8 10 

GRUPO 
INTACTO 2 9 10 

En el área de salud, ninguno de los sujetos del grupo intacto 1 tiene actualmente alguna lesión 
(100%). El 29% de los sujetos se enfenna frecuentemente de enfermedades gastrointestinales y 
respiratorias (el restante 71% no se enferma frecuentemente). Al 71% de los sujetos nunca se les ha 
practicado una operación, sin embargo a un niño lo han intervenido de las amígdalas. Por su parte, 
también el 90% de los sujetos del GI2 no están lesionados, un solo niño está lastimado de tobillo. Tan 
solo el 10% de los sujetos se enfenna frecuentemente de las vías respiratorias. Al 70% de los sujetos 
nunca se les ha practicado una operación. pero a tres niños los han operado; a uno de la nariz, 8 otro del 
apéndice y a otro de la barbilla. Es importante señalar que en la respuesta a la pregunta del cuestionario 
en cuanto a la frecuencia de enfermedad no se espeCifica un periodo de tiempo detenninado, por lo cual 
la interpretación de la denominación frecuentemente puede ser diferente para cada sujeto. 

En relación con las posibles fuentes que pueden influir en el aprendizaje de los niños a través del 
modela miento se encontró que al 57% de los sujetos del grupo intacto 1 su papá los enseña 8 jugar 
fútbol ya sea realizando primero las jugadas antes de que el niño las lleve a cabo, a través de "jugadas" 
o simplemente "portereando" y "chutando", Por su parte el 90% de los papás de los sujetos del GI2 les 
enseñan a jugar fútbol; el 40% les enseña jugadas, un 20% "portereando" y "chutando" principalmente. 
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Los hermanos mayores también pueden influir en el aprendizaje de los niños y más aún 51 
practican el fútbol. De este modo se registró que el 43% de los suJelOs del grupo Intacto 1 tiene un solo 
hermano, un 29% dos hermanos, un 14% tres hennanos y solo un sujeto no tiene hermanos. Solo el 
30% tienen henmanos mayores (de entre 12 y 21 años)(Ver Gráfica 5). 
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Gráfica 5. Número de hermanos 
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El 71% de los hermanos de los sujetos de este grupo practican el fútbol, 57% lo hace en 
PUMITAS y la hermana de uno de los sujetos (de 21 años) es entrenadora de PUMITAS. Por su parte, el 
80% de los sujetos del grupo Intacto 2 tienen un solo hermano, un 10% tiene dos hermanos y otro 10% 
tiene cuatro hermanos. El 30% de los sujetos tienen hermanos con una edad mayor (entre 12 y 25 años) 
que ellos; el 90% de los hermanos de los sujetos de este grupo no practican el fútbol y el 10% que sí lo 
hace es en PUMITAS. Es importante senalar que son muy pocos los sujetos de ambos grupos que tienen 
hermanos mayores que les puedan enseñar a jugar fútbol, aunque la mayoría de los hermanos (sean 
más chicos o más grandes) de los sujetos del GI1 practican el fútbol en contraste con la minoria de los 
hermanos de los sujetos del G12. 

La observación de los jugadores profesionales de fútbol también puede afectar el proceso de 
aprendizaje de la técnica futbolística de los niños, de ahlla importancia de conocer la inclinación de los 
mismos por observar los partidos de fútbol ya sea en la televisión o en el estadio y la preferencia por 
cierto jugador o equipo (Ver gréflca 6). El 57% de los sujetos del GI1 asiste al estadio a ver los partidos 
de fútbol y la razón principal por que lo hacen es simplemente porque "les gusta" (43%) aunque un 29% 
no asisten porque no los llevan y porque no les da tiempo (Ver Tabla 4). 

El 71% de los sujetos del GI1 ven los partidos por televisión porque les gusta ver como juegan 
los equipos y jugadores (Ver Gréflca 7). Para los sujetos del grupo intacto 2 la situación fue la siguiente: 
el 80% de los sujetos asiste al estadio a ver los partidos de fútbol y la razón principal por que lo hacen es 
simplemente porque "'es gusta" (30%) aunque un 20% asisten porque a sus papás les regalan las 
entradas. El 90% de los sujetos ven los partidos por televisión porque les gusta ver como juegan los 
equipos y jugadores (80%). Se observa una mayor preferencia de los sujetos del GI2 tanto por asistir a 
los estadios como por ver los partidos por televisión (Ver Tabla 4) 
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Tabla 4. Preferencia de observación de los partidos por parte de los sujetos 

GRUPO Televisión Estadio 

GRUPO 71%51 57%51 
INTACTO 1 29% No 43% No 

GRUPO 
INTACTO 2 90%51 80%51 

10% No 20% No 

SI No 

Gráfica 6. Asistencia a partidos de fútbol en el estadio 

si No 

Gráfica 7. Observación de partidos de fútbol en la televisión 
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El equipo de fútbol favorito de los sujetos es PUMAS (43% Gil, Y 70% GI2)(Ver Gráfica 8) 
porque les gU51a como juega (57% Gil Y 30% GI2) Y su jugador favorito es Jorge Campos (29% para el 
grupo Inlado 1 y 30% para el grupo ln1ado 2)(Ver Gráfica 9). Las principales razones por las que los 
sujetos admiran a un jugador en espacial fueron porque juega muy bien (29% Gil, 20% G12), porque e. 
buen jugador además de que les gu51a como juega (29% para el grupo inlaclo 1 y 20% para el grupo 
Intacto 2) y por la posición que juegan (29% Gil Y 20% GI2). 
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Finalmente en cuanto a los principales actividades (pasatiempos) que realizan los nii\os además 
del fútbol se encontró que: los niños del Gil practican la natación (29%), jugar Ninlendo (29%) o no 
lienen ningún pasetiempo (14%); los niños del GI2 se entrellenen jugando basquetbol (20%) o lampoco 
tienen pasatiempos (20%). Sin embargo, es muy diversa la gama de deportes que son del agrado de los 
niños del grupo Intacto 1 aparte del fútbol: natación, el basquetbol, el karate-do, béisbol, futbeis, voleibol, 
etc.(14% para cada uno) ; para los niños del grupo intacto 2 son el béisbol (20%), la natación y el fútbol 
americano (20%), el karate (10%), el taekwondo (10%), ele. 
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Todo lo anterior fue una descripción ,de los principales datos obtenidos a través del cuestionario 
que fué aplicado a los sujetos que participaron en la investigación con el fin de tener mayor información 
sobre el contexto (factores internos y externos que pueden influir en su rendimiento) en el Que se 
desenvuelven los niños. A continuación se describe el criterio de calificación empleado para asignar los 
puntajes de desempeño a los sujetos (Ver Tabla 5) así como los resultados obtenidos en las etapas de 
pretest y postest en relación con el desempeño de los sujetos en las tres acciones técnicas en que se 
enfocó la investigación . 

Tabla 5. Criteño de calificación de las acciones técnicas: control, conducción y golpeo del balón 
con e 11 . nterlor del pie. 

ACCiÓN PUNTAJE 
TÉCNICA (en centésimas de punto) 

025 0.25 0.25 0.25 

CONTROL flexi6n de la punta del pie receptor balón a no más de pie 1geramente 
piema receptora hacia afuera 1 m. del pie retrocedido en el 

momento del contacto 

CONDUCCION cuerpo desplazamiento del vista levantada cuando vista en el baJón al 
relajado balón con ligeros golpes se esté conduciendo inicio y alrededor del 

en su parte media hacia el cono cono 

GOLPEO pie de apoyo al contactar el balón en su brazos extendidos, peso del cuerpo sobre 
menos a 15 cm. perle media sin frenar la punta del pie hacia la pierna de apoyo. 

de uno de los pierna. afuera. 
lados del balón 

NOTA: El punta¡e máximo posible por cada acción técnlca en cada repetición fue de1. Por lo tanto, H otorgaron 3 puntos por 
cada repeticlón del ejercicio (uno por buena conduccl6n, otro por boen control y uno más por buen golpeo de balón); al ser 8 repeticiones 
del ejercido evaIuaIorio, el punta¡e máximo por nlfIo fue de 18 puntos para la aesión de pretest (o postesI). 

El rango de puntajes de desempeño de los sujetos en la etapa de Pre-test en la acción técnica 
denominada Conducción fue de 8.5 a 14.75 para el grupo inlacto 1 y de 9.75 a 15.00 para el grupo 
ln1acto 2 (X=12.714 GC; X=11.675). El puntaje con mayor frecuencia para el grupo intacto 2 fue de 11.00 
(30%), mientras que para el grupo intacto 1 todos los puntajes (siete en total) tuvieron la misma 
frecuencia (14.3%). 

En lo que respecta al Control el rango de puntajes varió en el grupo Intacto 1 desde 10.75 hasta 
16.25 y de 12.25 hasta 17.25 para el grupo Intacto 2 (x=13.964 Gll;,,= 15.025 GI2). El 20% de los 
sujetos del grupo intacto 2 obtuvieron 12.50 puntos y otro 20% obtuvo 16.50 puntos; en el caso del grupo 
intacto 1 como en la conducción, tampoco hubo un puntaje con mayor frecuencia. 

Finalmente, los puntajes de Golpeo para el grupo Intacto 1 variaron de 12.50 a 17.50 (x=15) 
mien1ras que para el grupo Intacto 2 fluctuaron entre 13.25 y 17.75 (';;15.675). El 29% de los sujetos del 
primer grupo obtuvieron 15.00 puntos y el 40% de los sujetos del segundo grupo 16.25 pun10s C<ler 
Gráfica 10). 

En general los puntajes de los grupo intactos 1 y 2 fueron muy similares y se encontraron en un 
rango de entre 8.5 y 17.75 puntos, siendo el puntaje mínimo posible de 6 y máximo de 18 (Ver Tabla 5). 
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En lo que respecta a la etapa de Post-test el rango de puntajes para la Conducción fue de 10.00 
a 14.75 para el grupo intacto 1 y de 10.25 815.75 para el grupo intacto 2 (X=11.714 GC;x= 13.350 GE). 

Igual que en la etapa de Pre-test, todos los puntajes del grupo intacto 1 tuvieron la misma 
frecuencia (14.3%), mientras que para el grupo intacto 210$ puntajes con mayor frecuencia fueron 12.75 
(20%) Y 15.00 (20%). 

El rango de puntajes de Control para el grupo intacto 1 fue de 11.50 a 15.75 (xC14.250) y para el 
grupo Intacto 2 de 11.25 a 15.50 ~14.075); el punlaje más frecuente obtenk:lo por los sujetos del grupo 
intacto 1 fue de 14.50 (43%) Y para el grupo Intacto 2 de 15.25 (30%). 

Los puntajes de Golpeo para el grupo inlacto 1 vanaron de 10.75 a 17.25 (X=13.393) mientras 
que para el grupo intacto 2 fluctuaron entre 13.25 y 17.25 6=15.250). El 29% de los sujetos del pr1mer 
grupo obtuvieron 13.50 puntos y el 20% de los sujetos del segundo grupo 14.00 puntos y 15.25 puntos 
(Olro 20%}(Ver Gráfica 11). 
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En general los puntaJes de los dos grupos variaron visiblemente y se encontraron en un rango de 
entre 10.00 Y 17.25 puntos, siendo el puntaje mfnimo posible de e y méx1mo de 18 (Ver Tabla 5). 

Por otro lado, con la finalidad de identificar las posibles diferencias significativas de la Variable 
dependiente desempefJo de los sujetos (grupo Intacto 1 vs. grupo Intacto 2) en la etapa de Pre-Iesl se 
aplicó la prueba ~U" de Mann~Whitney, no encontrándose diferencias estadisticamenle significativas en 
el nfvel de desempei\o de los sujetos de ambos grupos lo cual Indica que desde el inicio del experimento 
los grupos tenían un nivel de desempeño similar, es decir no existfan diferencias que pudieran afectar el 
efecto de1 tratamiento Ner Tabla e y Gráfica 12). 

A continuación se reportan los resultados de la prueba U obtenidos en la etapa de Pre--test : 

Tabla 6 • ResultBdos d. la tIpIlcaC/ÓII de l. P'~ U en la etapa de PJt>.test 

ACCiÓN GRUPO lNTACTO 1 GRUPO INTACTO 2 SIGNIFICANCIA lmedla do rango) (mccCa de rango) 
TÉCNICA 

Conducción 11.07 7.55 .1558 

Control 7.21 10.25 .2217 

Golpeo 7.43 10.10 .2759 

·Signiflcancia al 0.05. 
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En la etapa de post4est se aplicó también la prueba estadística "un de Mann-WhHney con el 
propósito de Identificar las posibles diferencias estadísticamente significativas (grupo intacto 1 vs. grupo 
intacto 2) de la Variable dependiente desempefJo. encontrándose diferencias estadísticamente 
significativas en el nivel desempeño de los sujetos de ambos grupos lo cual Indica que el tratamiento 
(modelamlento) si tuvo efecto en el nivel de desempeño de los sujetos (Ver Tabla 7 y Gráfica 13). 

A continuación se reportan los resuHados de la prueba U obtenidos en la etapa de Post-test : 

Tabla 7 . Resultados de la aplicación de la prueba U en la em:pa de Post-tsut 

*Signlflcancia al 0.05. 
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Gráfica 13. Desempeño de los sujetos en la etapa de 
P05l4est (medias de rango) 

Cabe señalar que debido al tamaño de la muestra las diferencias obtentdas en la acción técnica 
de Control no fueron estadísticamente significativas, sin embargo 51 hay diferencias observables en las 
medias de los puntajes de los grupos. 
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Finalmente, también se aplicó la prueba estadística "W" de Wllcoxon para identificar las posibles 
diferencias entre las etapas de Pre-test y Post-test tanto para el grupo intacto 1 como para el grupo 
intacto 2 -no encontrándose diferencias estadísticamente signtficativas para el GI1 pero sr para el GI2 en 
la acción técnica de Conducción \IIer Gráfica 14). 
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Gráfica 14. Puntajes de desempeño de los sujetos en las etapas de 
Pre.test y Post-test (medlasde rango) 

Es Importante seflalar que el tamafio de la muestra pudo InHuir en la signfficancia estadística de 
fos resultados, sin embargo a continuación se presentan las medias de los puntejes de los sujetos de 
ambos grupos en les tres acciones técnicas (conducción, control y golpeo) (Ver Tablas 8 y 9). 

Table 8. Resultados de la aplicación de la prueba W en las etapas de Pre-test y Post-test pera el Grupo 
Intacto 1 

ACCiÓN PRE-TEST(x) POST -TEST(x) SIGNIFICANCIA 
TÉCNICA 

Conducción 12.71429 11.71429 .1730 

Control 13.96429 14.25000 .7998 

Golpeo 15.67500 15.25000 .1282 

*Slgnificsncia al 0.05. 
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Tabla 9. Resultados de la aplicación de la prueba W en las etapas de Pre-test y Post-test para el Grupo 
Intacto 2 

PRE-TEST(x) POST -TEST(x) SIGNIFICANCIA 

Control 15.02500 14.07540 .3863 

Golpeo 15.67500 15.25000 .4148 
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CONCLU,SIONES y DISCUSiÓN 

La presente investigación fue diseiíada para detectar las posibles diferencias en el desempeño 
deportivo de dos grupos de sujetos debidas al modelamiento. De acuen::to con la teoría de Bandura 
(1977) el modelamiento al ser una de la fuentes de origen de las expectativas de autoeficacia tiene 
efecto en el desempeño de los sujetos, como lo han demostrado los estudios en tareas de resistencia 
muscular realizados por Gould y Weiss en 1981, en gimnasia por McAuley en 1985 y en persistencia en 
la competición porWeinberg, Gould y Jackson en 1979 (George,1992), 

Bandura destaca el hecho de que la conducta observacional (observación Que hace el individuo 
de como otras personas han realizado la misma conducta) puede atedar el desempeño de los sujetos 
siempre y cuando se ponga atención al modek>, se retenga la infonnación, se reproduzca motrizmente y 
se le de motivación (Welnberg, 1996). Investigadores como Allison y AyUon en 1980 desarrollaron este 
modelo y evaluaron su eficacia en el fútbol americano, la gimnasia y el tenis (citado en: George, 1992). 

Estos autores realizaron investigaciones no solo en deportes individuales sino también en 
deportes de conjunto (como el fútbol americano y el fútbol soccer) que requieren tanto oposición como 
colaboración de todas las personas que lo llevan a cabo (jugadores) por tanto, loS factores que influyen 
en el rendimiento de los individuos no son solo factores internos y extemos individuales (personalidad de 
los individuos, estado de salud, hábitos alimenticios, tipo de entrenamiento deportivo y psicológico que 
reciben, dima, superficie y tipo de ropa que engloba la actividad deportiva, habilidad técnica y táctica, 
enlomo social y relaciones interpersonales, edad, sexo, constHución física, capacidades intelectuales, 
motivación, etc.), sino también factores colectivos lo que implica un mayor control de las variables Que 
pueden afectar la investigación. 

La motivación desde la orientación intrínseca y en relación con las expectativas de autoeficacia 
(específicamente como parte del modeJamiento propuesto por Bandura) también puuecte afectar el 
desempeno de los sujetos ya que la evaluación de la competencia personal (habilidades percibtdas) al 
producir sentimientos posHivos como la maestña, pueden lIñegar a ser un motivador Intrinseco que 
pennita que por ejemplo, un niño, elija que actividades realizar (practicar fútbol, pintar, etc.) al 
considerarias satisfactorias y al permitioe probar sus. habilidades; más aún, si a esto se añade la 
retroalimentación de la conducuta realizada (expectativa de resultado), el niño aumentará su capacidad 
para iniciar y regular los acontecimientos de su vida al verse afectada su sensación de competencia 
(Bandura, 1986; Deci y Ryan, 1985; y Katzell y Thompson, 1990; citados en: Reove, 1994), 

De este modo Bandura (1986) realza la importancia de las expecta1ivas cognttivas (de 
autoeficacia y de resultado) como fuente de motivación al afectar la intensidad y la persistencia de la 
conducta. Por lo que es esencial que el entrenador estimule el desarrollo de un clima motivacional que 
permTta aumentar el desempeño de los deportistas. 

Tomando en cuenta todo lo anterior, los resultados obtenktos en la presente investigación 
muestran que el modelamiento mejoró la ejecución de las acciones técnicas de Control, Conducción y 
Golpeo, de los sujetos que lo recibieron, es decir, que la observación de un modelo (atendiendO las 
etapas de a1ención, retención, reproducción motMz y motivación propuestas por Bandura en 1965 y 1974, 
Y McGullagh, Weiss y Ross en 1989 (Roberts, 1992) puede beneficiar el aprendizaje de los suje10s y por 
tanto elevar su desempeño, tal como lo señalan Bandura y otros teóricos del aprendizaje social como 
Feftz, McAuley, y Deshamais. 

Aunque el tamaño de la muestra pudo afectar los resuHados al no encontrarse en todas las 
acciones técnicas diferencias significativas entre ambos grupos, se puede decir Que el modelamiento 
afectó positivamente el desempeño de los sujetos que lo recibieron. Esto pennite comprobar la hipótesis 
planteada inicialmente (existen diferencias estadísticamente significativas en el desempeño de los 
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futbolistas infantiles que reciben madelamiento con respedo a los futbolistas infantiles que no reciben 
modelamiento) y corrobora los resultados obtenidos en otras investigadones (como las realizadas por 
Fettz. 1992; Treasure. C .. Monson, J. y Lox, L.C., 1996) aunque estos y otros estudios se hayan 
realizado COn sujetos adultos en otros deportes que requieren un alto grado de exaditud (gimnasia, 
halterofilia, etc.) en su ejecución lo que puede estimular la significaneis en Iss diferencias de desempeño 
.encontradas. 

En el caso del fútbol, el rendimiento en general se puede ver afedado por todos los factores 
internos y externos mencionados anterionnente, y específicamente en el desempeño de las diferentes 
acciones técnicas que se puecten llevar a cabo en dicho deporte. Por ejemplo, en un partido un futbolista 
debe decidir en cuestión de segundos con que parte del pie debe golpear el balón. con que fuerza y a 
Que distancia quiere enviar1o, debe considerar la finalidad con la que golpeará el balón (habilidad 
táctica), además de que se verá afectado por su condición física, estado de salud, flexibilidad, etc. 

Considerando todo lo anterior, a través del análisis descriptivo de las principales variables que 
afectan el desempeño (y Que se pudieron registrar y controlar) de los sujetos se tuvo por un lado que 
tanto la antigüedad futbolística como los periodos de entrenamiento, la expeliencia de los sujetos en las 
diferentes poSiciones que se desempeñan en un equipo de fútbol (defensa y ataque) así como los 
motivos por las que practican el fútbol , tanto los sujetos del grupo control como el experimental fueron 
muy similares. 

Además en cuanto a la interacción social de todos los sujetos que participaron en la Investigación 
fue también muy similar ya que en ténninos generales llevan una buena relación con las personas que 
los rodean (papás, hermanos, amigos, familiares, compañeros de PUMITAS); incluso la practica del 
fútbol es un punto que los une con las demás personas, como lo menciona Seim (1981) al decir que los 
niños convierten el fútbol como una vía para enontrar amigos. 

En el área de la salud y los hábitos alimenticios y de descanso, también hubo simili1ud ya que 
todos los niños tienen una alimentación no balanceada (de acuerdo a las proporciones de carbohktratos. 
lípidos, etc, recomendadas por los expertos), además las horas de sueño entran en el rango nonnal (8 
horas diarias); finalmente la mayoría de los sujetos no tienen problemas de lesiones, enfennedades O 
intervenciones quirúrgicas. De este modo se observa Que saJo el tipo de alimentacióm podria influir en su 
rendimiento ya que en fa práctica de deportes como el fútbol los nutriólogos recomiendan una ingesta 
mayor de carbohidratos (pej. pastas) que proporcionan la energía Que los músculos necesitan para llevar 
a cabo un buen trabajo. 

otro aspecto muy Interesante que puede afectar el desempeño y que se raladona estrechamente 
con esta investigación son las posibles fuentes de rnodelamlento a las Que están expuestos los niños que 
se interesan en la práctica futbolística. las personas que rodean a estos niños (papás, hermanos, 
entrenadores) además de las personas consideradas como expertos en el tirea (futbolistas profesionales) 
pueden actuar como modelos y por tanto influir en el desempeño de tos niños. Tanto los paptis como tos 
hennanos de los sujetos Que participaron en la investigación juegan con ellos aunque de manera 
informal ya que no les enseñan como jugar pennitlencto que se de de algún modo el aprendizaje 
observacional. En cuanto a la influencia de los equipos y futbolistas profesionales, es visible el sentido 
de pertenencia al Club PUMAS ya que prefieren a dicho equiPO y a Jos jugadores del mismo al sentirse 
perte de él (aunque sea a través de PUMITAS) además de que admiran la foooa en que juegan. 

Por todo lo anterior se observa que las principales fuentes de modelarmento de los nmos son sus 
entrenadores y los futbolistas profesionales, probablemente no solo en el aspecto futbolístico sino 
también en otras conductas que implican fonnas de interacción con los demás (pej. agresión, respeto, 
etc.) ya que son considerados como ejemplos a seguir lo que está acorde con lo señalado por Zebb 
(1994) al referirse a la concientización de la influencia de los entrenadores como puntos de referencia y 
modelos a seguir por los niños para orientar y dirigir a los niños de manera positiva no solo en el área 
deportiva sino en todos los demás aspectos de su vida diaria. 
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En general, aunque es muy dificil controlar todas las variables (internas y/o externas) que 
pudieron afectar el desempeño de los sujetos, se trató de que los grupos fueran lo más similares posible 
(sexo, edad, eSCOlaridad, antigüedad futbolística, estado de salud, etc.) para tratar de eliminar sus 
efectos y dar mayor valor a los resultados obtenidos. Sin embargo, es importante señalar que el número 
de sujetos participantes en la investigación limita los alcances de la misma en lénninos de la validez 
interna y externa de los resultados; además la restricción del tiempo que duró el experimento (debida a 
la programación establecida del calendario de actividades de PUMITAS), la dificultad para comprometer 
la participación de los sujetos (debidO a su edad, motivación, actividades, disponibilidad por parte de sus 
padres, enfermedades, intervenciones quirúrgicas, etc.) que provocaron pérdida de sujetos puede 
tomarse en cuenta para estudios posteriores. 

No obstante, fué interesante el llevar a cabo la investigación aunque podría mejora~ 
controlando los aspectos antes mencionados, además de que sería interesante realizarla con sujetos de 
diferentes edades, de diferentes especialidades deportivas y de diferentes niveles (competitivo, amateur) 
que puedan proporcionar mayor información sobre los deportistas mexicanos y así intervenir de mejor 
forma. 
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ANEXO 1 
INSTRUCCIONES: Contesta las siguientes preguntas y si tienes alguna duda pregúntale a la persona 

que te repartió el cuestionario. 

Nombre: 
FeChade~na~C~im~ie~n7to~:~D~~~-------M~e-s.=·=========~--~A~n~o7:_-_-~~~~~~=-

¿Estás cursando la Primaria? ( Sí ) ( No ) ¿En qué año? ________________ ___ 

¿Tienes hermanos? (Sí) ( No ) 

¿Cuántos? ¿Qué edades tienen1 _________________ _ 

¿A qué Institución, club o equipo(s) de fútbol perteneces actualmente?:. ___________ _ 

¿Desde hace cuántos años perteneces a él? ______________________ _ 

¿A qué otros clubes, equipos o instituciones de fútbol has pertenecido?: __________ _ 

¿Actualmente juegas en algún otro equipo aparte de PUMITAS? (Sí) (No) 

¿En cuá/? _____________ ¿Desde cuándo?c _______________ _ 

Si juegas en otro equipo aparte de PUMITAS, ¿qué días son los partidos? _________ _ 
¿qué días entrenas? _______ _ 

¿Hace cuántos años practicas fútbol?: ______________ _ 

¿Qué posiciones has jugado?:. ________________________ _ 

¿Actualmente que posición juegas?, ________________________ __ 

¿Qué posición te gusta más? ¿Porqué?:. _____________________ _ 

Si tienes hermanos ¿alguno de ellos practica fútbol? ( Sí ) ( No ) 

¿En PUMITAS o en algún otro equipo? ________________________ _ 

Si juega en PUMITAS ¿en qué categoría? ______________________ _ 

¿Porqué te gusta el fútbol? ____________________________ __ 

¿Qué otro deporte te gusta? ___________________________ _ 

¿Quién te acompaña a los entrenamientos o partidos con PUMITAS? 

( Papa) ( Mama) ( Hermanos) (Amigos) ( Tíos) (Primos) 

¿Te gusta Que te acompañen? (Sí) ( No ) ¿porqué? ________________ _ 



¿Le gusta el fútbol a tu mama? ( Si ) ( No ) ¿a tu papa? ( Si ) ( No ) 

¿Juegas fútbol con tu papá? (Sí) ( No ) 

¿Cuántas veces a la semana?' _________________________ _ 

¿Tu papá te ha enseñado a jugar fútbol? (Sí) (No) ¿Cómo? ______________ _ 

¿Ves los partidos de fútbol en la T. V.? ( Sí ) ( No) ¿Porqué? ______________ _ 

¿Vas al estadio a ver los partidos? ( Sí ) ( No) ¿Porqué? _______________ _ 

¿Cuál es tu equipo favorito? _______ ¿Porqué? _______________ _ 

¿Quién es tu jugador favorito? ______________ ¿Porqué? _______ _ 

¿Juegas fútbol con tus amigos de la escuela? (Sí) ( No ) 

¿Cómo te llevas con ellos? ¿Porqué? ______________________ _ 

¿Cómo te llevas con tus hermanos (si lienes)? ¿Porqué? ________________ _ 

¿ Cómo te llevas con tus papás? ¿Porqué? 

¿Y con tus compañeros de PUMITAS? ¿Porqué? ___________________ _ 

¿Cómo te llevas con tu monitor? ¿Porqué? _____________________ _ 

¿Te sientes a gusto en PUMITAS?¿Porqué? ____________________ _ 

¿Que otros pasatiempos tienes además de practicar fútbol? _______________ _ 

¿Que comes normalmente? Desayuno: ____________________ _ 
Comida:, _____________________ __ 
Cena:, ____________________ _ 

¿A qué hora te duermes? Entre semana: ______ ,Los fines de semana: ______ _ 

¿A qué hora te levantas? Entre semana·,, ______ ,Los fines de semana:, ______ _ 

¿Actualmente estás lesionado (lastimado)? ( Sí ) ( No ) ¿De dónde? ____________ _ 

¿Te enfermas frecuentemente? ( Sí ) ( No ) ¿De qué? _________________ _ 

¿Te han operado? (Sí) (No) ¿De qué? ______________________ _ 

GRACIAS POR TU COLABORACiÓN 



ANEXO 2 
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ANEXO 3 

DINÁMICA DE LAS SESIONES DE PRE Y POST-TRATAMIENTO 

Grupos Experimental y Control 
Duración: 3 sesiones Pre·tratamiento y 3 sesiones Post-tratamiento 

SESiÓN 1 

1.Calentamiento (10') 

2.Evaluación: Realización del "Juego del cfrculo" niño por niño 6 veces. 

Este juego también evalúa de manera conjunta las tres acciones técnicas (conducción, 
control y golpeo del balón con el interior del pie) y se realiza de la siguiente fanna (Checar 
Anexo 2): 

El niño se colocará frente a un compañero que estará a una distancia de 12 m. Dicho 
compañero le lanzará un balón (golpeándolo con el interior del pie) cuando el entrenador mediante 
una señal verbal ("Ahora", "Vamos", "Ya", etc.) se lo indique. El compañero golpea el balón y el 
niño (que será evaluado) controlará el balón con el interior para posteriormente iniciar la 
conducción del balón con el interior del pie derecho rodeando (recorriendo) un cono que estará 
colocado a la derecha (a 6m) del lugar de donde inicio la conducción. Posteriormente el niño 
conducirá el balón otros 6m hasta llegar al lugar en el cuál estaba el compañero que al iniciar el 
ejercicio le mandó el balón, parándose para finalmente ~ el balón también con el interior del 
pie (derecho o izquierdo) a ras de suelo y en dirección recta al siguiente niño que lo controlará en 
el mismo lugar en el que él inicio el ejercicio (la distancia entre el tirador y el receptor será de 12 
m). 

NOTA: En tres ensayos se realizará la conducción, el control y el gOlpeo con el ¡nteriordel pie derecho y los 
restantes tres ensayos con el ¡nterior del pie Izquierdo. 

3. Realización de juegos o actiwdades programadas por el monitor. 

4.Aplicacíón del cuestionario. 

SESiÓN 2 

1.Calentamiento (10') 

2.Evaluación: Realización del "Juego del cIrculo" niño por niño 6 veces. 

3. Realización de juegos o actividades programadas por el monitor. 

SESiÓN 3 

1. Calentamiento (10') 

2.Evaluación: Realización del" Juego del cIrculo" niño por niño 6 (u 8) veces. 

3. Realización de juegos o actividades programadas por el monitor. 

Las etapas 2 y 3 de las tres sesiones se invertirán para cada grupo. Al tiempo que se lleva 
a cabo la Etapa 2 con el grupo experimental con el grupo control se llevará a cabo la Etapa 3 y 
viceversa. 



ANEXO 4 

DINAMfCA DE LAS SESIONES DE TRATAMIENTO 

Duración total de la sesión: 85' 

Duración de cada etapa: Etapa 1: 10'. Etapa 2-6: lS' elu 

Etapa 1: Calentamientol Acondicionamiento físico (Actividades programadas por el 
Coordinador; pej. correr, trotar, estiramiento de brazos, etc.) 

Etapa 2: Enseñanza de la técnica de Control, Golpeo y Conducción mediante el 
modelamiento (a través del*Juego del Círculo). 

Etapa 3: Juegos, actividades planeadas por el Coordinador!MonHores * 

Etapa 4: Enseñanza de la técnica de Control, Golpeo y Conducción mediante el 
modelamiento (a través del "Juego del Circulo). 

Etapa 5: Juegos, actividades planeadas por el CoordinadorlMonitores .. 

Etapa 6: Enseñanza de la técnica de Control, Golpeo y Conducción mediante el 
modelamiento (a través de'" Juego del Círculo). 

'"La finalidad de estas etapas es la de no cansar y aburrir al niño realizando la misma actividad por 
mucho tiempo. Algunos ButOres como Weineck. Busch y los mismos entrenadores comentan que 
el aprendizaje no es tan bueno en los últimos minutos de la enseñanza (en este caso de cada una 
de tas acciones técnicaS) como en los primeros, por lo que es recomendable que los niños se 
distraigan con actividades relacionadas (por ejemplo. fonnar un círculo y pasarse el balón. 
actividades para estimular su coordinación, etc.) antes de seguir con el entrenamiento formal. 
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