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BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN AL CONGRESO 

 

Héctor Esteve 

 

Director del evento 

I Congreso Internacional de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, "Retos actuales y futuros de la 

Actividad Física y el Deporte" 

 

En nombre del Comité Organizador y Científico, os presentamos y damos la bienvenida al I Congreso 

Internacional de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, "Retos actuales y futuros de la Actividad 

Física y el Deporte", evento que se llevó a cabo en la ciudad de Torrent, Valencia (España), del 24 al 26 

de Enero de 2019 en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Católica 

de Valencia “San Vicente Mártir”. 

Este congreso reunió ponencias nacionales e internacionales relacionadas con las 4 áreas temáticas 

tradicionales de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (Análisis de rendimiento y entrenamiento, 

Perspectiva de futuro en la salud Físico-deportiva, Gestión Deportiva y Sostenibilidad, y Retos de la 

Educación Física). Además, se incluyeron de forma transversal en este evento, dos áreas muy actuales y 

de gran importancia para el sector como son: la discapacidad y la inclusión, y las TIC en la Educación y el 

Deporte. Nuestro evento aportó un abanico abierto de trabajo transversal de la Actividad Física y el 

Deporte, donde se presentaron y defendieron las competencias de cada área involucrada, y a la vez, 

pretendió ser un foro donde las ideas y nuevas experiencias de los ponentes y participantes contribuyeran 

a nuevos desarrollos dentro de nuestra titulación, la cual sabemos que aporta muchísimo a la sociedad 

actual, tanto física, psicológica, como socialmente. 

Cada área temática contó con cinco ponentes y dos talleres prácticos, siendo un total de 25 ponentes 

principales los que participaron durante los tres días de congreso. Además de los ponentes principales, 

las comunicaciones libres tuvieron muy buena acogida, siendo aceptadas finalmente 66 comunicaciones 

orales y 34 posters, que fueron expuestos y defendidos en las franjas de comunicaciones libres 

establecidas cada día. 150 inscritos pudieron disfrutar y aprender de los contenidos propuestos. 

Se trata de un buen momento para revisar y comparar internacionalmente las profesiones derivadas de 

nuestra titulación, por lo que la internacionalización del evento tuvo gran importancia, aportando tanto 

ponentes internacionales como miembros del comité científico de países extranjeros, con el fin de 

compartir y contribuir a foros e investigaciones conjuntas para una mayor cooperación y colaboración en 

pro de la práctica de la actividad físico-deportiva como mejora global de la persona. Destacar la ponencia 

ponencia inaugural del congreso a cargo de la Profesora Aija Klavina de la Universidad de Riga, 

investigadora con mucha relevancia a nivel internacional en el área de la Actividad Física Adaptada. Entre 

otros muchos ponentes, en el plantel científico del congreso se encontraban algunos expertos nacionales 

como Patricia Ramírez (codirectora del Máster de Psicología y coaching deportivo de la UCAM-Universidad 

Católica de Murcia y psicóloga deportiva de distintos equipos de fútbol de primera división), la doctora Mª 

Teresa Anguera (Catedrática de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona que lidera uno 

de los grupos más importantes en Metodología Observacional), y el Dr. Domingo Blázquez (Catedrático del 

Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya donde es profesor titular de “Didáctica de la Educación 

Física y el Deporte” desde el curso 1976). A nivel internacional el evento tuvo también otros ponentes de 
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gran importancia como del Dr. Jim D. Ricahrds (profesor de Biomecánica y “Líder del desarrollo” de la 

unidad “Allied Health Research” de la Universidad Central de Lancashire). 

Nos gustaría expresar nuestro inmenso agradecimiento a todos los colaboradores y miembros del comité 

científico que se han ofrecido como voluntarios para colaborar como revisores en los meses previos y 

moderadores durante los tres días. Agradecer también a todos los profesores del comité organizador, al 

Servicio de Actividad Física Deportiva (SAFD) y a los voluntarios, que han aportado su dedicación y esfuerzo 

personal en los días previos y durante el evento, sin ellos no hubiera sido posible. 

En nombre del comité organizador queremos agradecer a la Universidad Católica de Valencia San Vicente 

Mártir, y en especial al Rector y a los Vicerrectorados de Ordenación Académica y de Investigación, por 

la confianza y apoyo depositados. Extendemos también nuestro agradecimiento a la Facultad de Educación 

Física y Ciencias del Deporte, representada por la Dra. Consuelo Moratal y su equipo Decanal, por el apoyo 

y por hacer posible la organización esta primera edición del Congreso en nuestra facultad. Y queríamos 

hacer una mención muy especial a la Dra. Amparo Bargues, creadora e impulsora del proyecto, y que creía 

en el potencial de nuestra Facultad para organizar eventos de estas características, el resultado y éxito 

de nuestro evento se lo dedicamos a ella, por todo, gracias Amparo.  

Por último, y en el mismo sentido, nos gustaría expresar nuestro reconocimiento a las entidades y 

organismos colaboradores en el evento: a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (GVA) i 

en concreto al CEFIRE Artisticoexpressiu por su apoyo desde el inicio; al Colegio Oficial de Licenciados y 

Graduados en Educación Física de la Comunidad Valenciana (COLEFCV) por el apoyo previo, por la difusión 

de la conferencia y por la publicación del presente documento científico-divulgativo; y a las editoriales y 

revistas que están colaborando en la difusión de nuestro congreso (INDE, WANCEULEN, REBESCOLAR Y 

SPORTIS). 

Esperemos que este documento sea de vuestro agrado y utilidad, y animamos a todos a participar en 

futuras ediciones del congreso para seguir compartiendo y aprendiendo de nuestro bonita profesión.  

 

¡Gracias! 
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TENDENCIAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN EN EL DEPORTE EN LA 
DÉCADA 2008-2017 

 

Aleixandre-Agulló, J.  (1), Castelló-Cogollos, L. (2) y Agulló-Calatayud, V. (3) 

(1) Escuela de Doctorado. Universitat de València. Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación.  

al261986@alumni.uji.es  

(2) UISYS, Unidad Mixta de Investigación CSIC-Universitat de València. 

(3) Universitat de València. Departamento de Sociología y Antropología.  

 

Keywords: Actividad Física, Pedagogía, Salud, Bibliometría. 

 

Introducción  

El deporte y la actividad física forman parte cada vez más de la vida cotidiana de niños, adolescentes y 

adultos. La ciencia ha permitido comprobar la importancia de la Educación Física en el desarrollo personal. 

En el presente trabajo se analiza la literatura científica publicada en este campo durante la última década 

a través de un estudio bibliométrico.  

Método 

Las búsquedas se realizaron Science Citation Index-Expanded y en Social Science Citation Index (2008-

2017). El perfil de búsqueda combina 2 ecuaciones de búsqueda con términos relacionados con la actividad 

física (“sport*”, “exercise*”; “physical activit*”; “calisthenic*”; “gymnastic*”; “physical train”) y la 

educación (“educ*”; “health educ*”; “teach*”; “learn*”; “instruct*”; “pedagog*”; "physical educat*” ), 

que fueron seleccionados teniendo en cuenta su importancia en el campo. 

Resultados 

El número total de artículos publicados entre 2008 y 2017 ha sido 2.438. La evolución anual de artículos 

publicados muestra una tendencia alcista, con una media anual de publicación de 243 artículos. La revista 

que más artículos ha publicado ha sido Sport Education and Society (n=77), seguida por European Physical 

Education Review (n=52) y Physical education & Sport Pedagogy (n=50). El país con mayor número de 

trabajos publicados ha sido Estados Unidos (n=750), seguido por Reino Unido (n=267) y España (n=250).  

Discusión  

El aumento del número de trabajos durante la última década es un indicador de la importancia creciente 

que tiene la investigación sobre educación en el deporte. Se ha detectado un alto grado de citación, con 

más de 20 trabajos que han sido citados más de 100 veces. El artículo más citado se titula “Physical 

education, school physical activity, school sports and academic performance” (n=240). El propósito del 

artículo es revisar la relación entre el rendimiento académico y las diferentes formas de actividades físicas 

que se llevan a cabo dentro de la escuela. 

Conclusiones 

Se ha detectado un incremento anual de las publicaciones, lo que es una muestra del progresivo interés 

que la educación representa en el deporte. El campo estudiado se relaciona con diferentes áreas 

temáticas, como las ciencias sociales, la salud, la rehabilitación y la psicología. 
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(3) Universitat de València. Departamento de Sociología y Antropología.  

 

Keywords: Physical Activity, Pegagogy, Health, Bibliometrics. 

 

Introduction  

Sport and physical activity are increasingly part of children, teenagers and adults daily life. Science has 

allowed to verify the importance of Physical Education in personal development. In the present work the 

scientific literature published in this field during the last decade is analyzed through a bibliometric study. 

Method 

Searches were conducted in Science Citation Index-Expanded and in the Social Science Citation Index 

(2008-2017). The search profile combines 2 search equations with terms related to physical activity ("sport 

*", "exercise *", "physical activity", "calisthenic *", "gymnastic *", "physical train") and education ("educ *"; 

"health educ *"; "teach *"; "learn *"; "instruct *"; "pedagog *"; "physical educat *"), which were selected 

taking into account their relevance in the field. 

Results 

The total number of papers published between 2008 and 2017 was 2,438. The annual evolution of 

published articles shows an upward trend, with an annual average of 243 articles published. The journal 

that has published the most articles has been Sport Education and Society (n = 77), followed by European 

Physical Education Review (n = 52) and Physical education & Sport Pedagogy (n = 50). The country with 

the highest number of published papers was the United States (n = 750), followed by the United Kingdom 

(n = 267) and Spain (n = 250). 

Discussion  

The increase in the number of papers over the last decade is an indicator of the growing importance of 

research on education in sports. A high degree of citation has been detected, with more than 20 papers 

that have been cited more than 100 times. The most cited article is entitled "Physical education, school 

physical activity, school sports and academic performance" (n = 240). Its purpose is to review the 

relationship between academic performance and the different forms of physical activities that take place 

within the school. 

Conclusion 

An annual increase in publications has been detected, which is a sign of the progressive interest that 

education represents in relationship with sports. The field studied is related to different thematic areas, 

such as social sciences, health, rehabilitation and psychology. 
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Introducción 

En las dos últimas décadas la visión social de la discapacidad ha experimentado una notable 

transformación, centrándose el foco de atención en los derechos y libertades fundamentales (ONU, 2006). 

En este marco, la educación física (EF) se ha convertido en motor de cambio social, potenciando un 

desarrollo no sólo orientado hacia lo estrictamente corporal, sino como un elemento modulador de las 

actitudes y comportamientos que rodean las acciones, decisiones e interacciones de los participantes. En 

el presente estudio se analizan aquellas necesidades y las dificultades surgidas a raíz de la inclusión del 

alumnado con discapacidad en el sistema educativo ordinario en el área de EF, todo ello partiendo de 

premisas establecidas en estudios tales como los de Díaz del Cueto (2009) o Durán Martín & Sanz Serrano 

(2007). 

Método 

Para ello, se ha aplicado un cuestionario vía telemática a un total de 97 docentes educativos del área de 

EF (n=97), pertenecientes a las etapas de Primaria(n=56) y Secundaria(n=41), en centros de la provincia 

de Valencia. En estas cuestiones se analiza la percepción sobre las necesidades presentes para la plena 

inclusión del alumnado con discapacidad. A su vez, se ha pretendido analizar la incidencia de 

determinables variables sociodemográficas como: la experiencia docente, general e inclusiva, o la etapa 

educativa profesional. Para su análisis, se generó una extracción de las frecuencias relativas, así como la 

aplicación de la prueba Mann-Whitney con el objetivo de detectar posibles diferencias significativas. 

Resultados 

En este marco se han reflejado distintos elementos marcados por su influencia directa en la educación 

inclusiva como son: la falta y necesidad de formación profesional en este ámbito, la necesidad de una 

mayor coordinación multiprofesional que no segregue al alumno, el interés por superar la noción simple 

de competición, el exceso de una ratio de alumnos por aula, entre otros.  

Discusión  

Tras la obtención de estos resultados, y su contraste con ideas presentadas en otras investigaciones, como 

las de Verdejo & Pappous (2013) o Díaz del Cueto (2009), nos encontramos ante la necesidad de formular 

una serie de políticas y prácticas reales y profesionales desde la eficiencia, con la gran variedad beneficios 

que ello pueda conllevar, tanto a nivel de transmisión de hábitos saludables, como en la promoción de un 

conjunto de valores y comportamientos capaces de erigirse como pilares de un desarrollo social.  

Conclusiones 

Por todo ello, una mayor formación en atención a la diversidad, así como una coordinación entre los 

distintos profesionales educativos del centro generará una mayor sostenibilidad, especialmente en 

Primaria, en una práctica capaz de ofrecer una serie de resultados de gran consideración, como bien 

ratifican los resultados aportados por los docentes con una mayor experiencia educativa, especialmente 

en el ámbito. 
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Introduction 

For the last two decades, the social point of view of handicap issues has experienced significant 

transformation, specially focused on the attention of rights and fundamental liberties (ONU, 2006). Within 

this setting, physical education (PE) has turned into the key issue of social change which strengths progress 

not only based on strictly corporal matters but also on attitudes and behaviour matters as modular 

elements, which participants interact with. In this case study we analyse those necessities and difficulties 

arising from the inclusion of students with a disability into regular educational system within physical 

education area. All this mentioned above are premises established by Díaz del Cueto (2009) or Durán 

Martín & Sanz Serrano (2009) studies. 

Method 

In order to fully achieve the study, a telematical survey was applied to 97 teachers of PE area (n=97). 

These teachers belong to elementary school (n=56) and high school (n=41) and they are all from within 

Valencia province. In these questions, we analyse the perception of the present needs for the full inclusion 

of students with disabilities. At the same time, we have been tried to analyse the incidence of certain 

sociodemographic variables such as the teaching experience, general and inclusive, or the professional 

educational stage. For that, the analysis was generated through the extraction of the relative frequencies, 

as well as the application of the Mann-Whitney test with the objective of discover significant differences. 

Results 

In this framework, different elements with a direct influence on inclusive education have been reflected, 

such as: the lack and necessity of professional training in this field, the necessity for greater 

multiprofessional coordination that does not segregate the student, the interest about overcoming the 

simple competition, the excess of the number students per classroom, etc. 

Discussion 

Through the results, and their contrast with ideas presented in other researches, such as those presented 

on Verdejo & Pappous (2013) or Díaz del Cueto (2009) studies, we are faced with the necessity to 

formulate a series of real and professional policies and practices from efficiency. We must understand the 

great variety of benefits that this may entail, as in the transmission of healthy habits, as in the promotion 

of a set of values and behaviours generating new pillars of social development. 

Conclusions 

To sum up, a higher education in attention to diversity, as well as coordination between the different 

educational professionals of the center, could promote a higher sustainability, especially in the 

elementary school. So, we are in front of a practice with different results of great consideration, like the 

results obtained by the teachers with a greater educational experience, especially in the inclusion area, 

reflected. 
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Introducción 

En el estudio que se describe a continuación, se pretende medir el nivel de sensibilización del alumnado 

de tercero de la ESO, frente a la diversidad funcional. Concretamente este proceso de investigación se 

llevó a cabo en el centro educativo Juan Comenius (Valencia) en el curso académico 2017-2018. Este 

centro se caracteriza por ser un centro inclusivo, en el que los alumnos con diversidad funcional comparten 

el aula ordinaria con el resto del alumnado. Para la realización de esta investigación han sido 

fundamentales los conceptos de diversidad funcional, sensibilización y actitud ya que están 

estrechamente relacionados, pues como explican Sánchez y Solar (2015) con una mayor sensibilización 

frente a la diversidad funcional se consiguen erradicar estereotipos y prejuicios, es decir a través de 

trabajar la sensibilización frente a la diversidad funcional, se puede cambiar la actitud frente a esta (Ríos, 

1994). En el área de educación física trabajar este aspecto es posible gracias a los juegos sensibilizadores 

y los deportes adaptados (Ríos, Blanco, Bonay y Carol,2017).  

Método 

Para medir si existen cambios en la actitud de los adolescentes, se planteó una intervención con una 

Unidad Didáctica formada por seis sesiones las cuales giraban todas entorno a la sensibilización y se testó 

(pre y post) la actitud de los adolescentes frente a la diversidad funcional. La Unidad Didáctica, se planteó 

a partir del Decreto vigente en la Comunidad Valenciana (Decreto 87/2015), las características del centro 

y sobre todo las características del alumnado: un número mayor al habitual de alumnado con diversidad 

funcional. Así mismo, se utilizaron tareas basadas en metodologías activas como estilos cooperativos, 

socializadores y cognitivos (Martínez y Gómez, 2010; Pérez, 1998; Samalot, 2013). Por último, 

aprovechando que el alumnado con diversidad funcional utilizaba asiduamente las TIC como recurso de 

adaptación al currículum, se introdujo también, como herramienta motivadora, utilizando por ejemplo la 

aplicación Kahoot. Para el proceso de investigación, se utilizó la escala validada en español CAIPE-SP 

(Ocete, Pérez, Franco y Coterón, 2017) que se divide en dos subescalas: nivel de sensibilización y actitud 

frente a la adaptación de los deportes. La muestra que se utilizó para realizar la investigación fue un total 

de 81 alumnos y alumnas (n=81) de entre 14 y 15 años. Se mostraron los estadios descriptivos generales 

del postest en porcentajes, y se segmentaron los casos en las variables sexo y grupo de clase al que 

pertenecían.  

Resultados 

Si se observan los resultados segmentados por grupo/clase, se aprecia como la competitividad disminuye, 

aun así, el alumnado continúa pensando que la segregación de los alumnos es la opción más correcta. 

Estos resultados sufren variaciones dependiendo del número de alumnos con diversidad funcional que 

pertenecen al grupo clase y, también, dependiendo del número de alumnas en cada clase. 
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Introduction 

In the study described below, it is intended to measure the level of awareness of the third students of 

ESO, compared to the functional diversity. Specifically, this research process was carried out at the Juan 

Comenius Educational Center (Valencia) in the academic year 2017-2018. This center is characterized for 

being an inclusive center, in which the students with functional diversity share the ordinary classroom 

with the rest of the students. For the realization of this research have been fundamental concepts of 

functional diversity, awareness and attitude as they are closely related, as Sánchez and Solar (2015) 

explain that with a greater awareness of functional diversity it is possible to manage the eradication of 

stereotypes and prejudices, that is to say by working the awareness against functional diversity, one can 

change the attitude against it (Rios, 1994). In the area of physical education working this aspect is possible 

thanks to the sensitizing games and adapted sports (Rios, Blanco, Bonay and Carol,2017).  

Method 

To measure whether there are changes in the attitude of adolescents, an intervention was raised with a 

didactic unit consisting of six sessions which were all about awareness and the attitude of adolescents 

was tested (pre and post) against functional diversity.The didactic unit was raised on the basis of the 

current Decree in the Valencian Community (Decree 87/2015), the characteristics of the centre and 

especially the characteristics of the students: a larger number than normal of students with functional 

diversity. Likewise, tasks were used based on active methodologies such as cooperative, socializing and 

cognitive styles (Martínez and Gómez, 2010; Pérez, 1998; Mamalot, 2013). Finally, taking advantage of 

that the students with functional diversity used assiduously ICTs as a resource of adaptation to the 

curriculum, it was also introduced as a motivating tool, using for example the application Kahoot. For the 

research process, the scale validated in Spanish CAIPE-SP (Ocete, Pérez, Franco and Coterón, 2017) was 

used, which is divided into two subscales: level of awareness and attitude towards the adaptation of 

sports. The sample used to carry out the research was a total of 81 students (n = 81) aged between 14 

and 15 years. The general descriptive stages of the posttest were shown in percentages, and the cases 

were segmented in the variables gender and class group to which they belonged.  

Results and conclusion 

When observing the results segmented by group/class, it is seen that the competitiveness decreases, even 

so, the students continue thinking that the segregation of the students is the most correct option. These 

results are altered depending on the number of students with functional diversity that belong to the class 

group and, also, depending on the number of female students in each class. 
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Introducción  

Actualmente la ocupación del tiempo libre de los jóvenes genera preocupación, al ser la adolescencia una 

época vulnerable a los cambios en los hábitos que se consolidarán para la vida adulta (Pérez-Fuentes et 

al., 2015). Por ello, se hace necesario fomentar la motivación deportiva y la importancia que le otorgan 

los alumnos a la Educación Física (IEF) ya que tienen una relación positiva con la práctica deportiva y 

creación de hábitos (Kilpatrick, Hebert, & Jacobsen, 2002). Además, se conoce la relación entre la 

práctica deportiva de padres y amigos con la motivación deportiva e IEF (Arévalo, de la Cruz Sánchez, & 

Molina, 2018). El objetivo del presente estudio fue conocer la influencia que tiene la práctica deportiva 

de padre, madre y amigos sobre la motivación deportiva e IEF.  

Método 

Los participantes fueron 267 alumnos de un colegio valenciano con edades entre 12 y 18 años (M=14.04; 

DT=1.64). Un 47.2% eran niñas de los cuales un 75.4% realizaba práctica deportiva extraescolar. Las escalas 

utilizadas fueron la Escala de Motivación Deportiva (SMS) y Escala de Importancia de la Educación Física 

(IEF).  

Resultados 

Los resultados obtenidos muestran diferencias significativas en amotivación, siendo los niños con amigos 

y padres deportistas los que obtienen unos resultados significativamente inferiores a los alumnos con 

amigos y padres no deportistas. Los niños cuyos amigos son deportistas muestran unos valores 

significativamente superiores a los niños cuyos amigos no realizan actividad física en IEF. No se encuentran 

diferencias significativas en las variables estudiadas según la práctica deportiva de la madre. Existe 

correlación positiva entre motivación intrínseca y motivación extrínseca con IEF para alumnos cuyo padre, 

madre y amigos realizan práctica deportiva. Sin embargo, la correlación es negativa para amotivación e 

IEF, no siendo en ningún caso significativa.  

Discusión y conclusiones 

La práctica deportiva de padres y amigos tiene una influencia en la motivación deportiva de los alumnos. 

Por ello, es importante con quien se relacionan ya que esto podría marcar los hábitos de vida en la etapa 

adulta. Además, existe una correlación entre la motivación deportiva e IEF para todos los alumnos. Por 

ello es importante destacar la motivación deportiva ya que tiene mucha influencia en las diferentes 

variables estudiadas. 
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Introduction  

Currently, the occupation of young people's free time generates concern, as adolescence is a vulnerable 

time to changes in habits that will be consolidated for adult life (Pérez-Fuentes et al., 2015). For this 

reason, it is necessary to promote sports motivation and the importance that students give to Physical 

Education (IEF) since they have a positive relationship with sports practice and habit creation (Kilpatrick, 

Hebert, & Jacobsen, 2002). In addition, the relationship between the sports practice of parents and 

friends with sports motivation and IEF is known (Arévalo, de la Cruz Sánchez, & Molina, 2018). The 

objective of the present study was to know the influence that the practice of sports of father, mother 

and friends has on sports motivation and IEF (Arévalo, de la Cruz Sánchez, & Molina, 2018).  

Method 

The participants were 267 students from a Valencian school between the ages of 12 and 18 (M=14.04; 

DT=1.64). 47.2% were girls, 75.4% of whom practiced after-school sports. The scales used were the Sports 

Motivation Scale (SMS) and the Physical Education Importance Scale (IEF).  

Results 

The results obtained show significant differences in amotivation, with children with friends and athletic 

parents obtaining significantly lower results than students with friends and non-athletic parents. Children 

whose friends are athletes show significantly higher values than children whose friends do not engage in 

physical activity at IEF. There are no significant differences in the variables studied according to the 

sporting practice of the mother. There is a positive correlation between intrinsic motivation and extrinsic 

motivation with FER for students whose parents and friends practice sports. However, the correlation is 

negative for amotivation and IEF, and in no case is it significant.  

Discussion and conclusions 

The sports practice of parents and friends has an influence on the sports motivation of students. 

Therefore, it is important with whom they relate as this could mark the habits of life in adulthood. In 

addition, there is a correlation between sports motivation and IEF for all students. For this reason, it is 

important to highlight sports motivation as it has a great influence on the different variables studied.  

References 

Arévalo, D. F., de la Cruz Sánchez, E., & Molina, S. F. (2018). La influencia de los padres e iguales en la 

realización de actividad físico-deportiva de los escolares de educación primaria. E-Balonmano.com: 

Revista de Ciencias del Deporte, 13(3), 263–272. 

Pérez-Fuentes, M., Gázquez, J. J., Molero, M. del M., Cardila, F., Martos, Á., Barragán, A., Garzón, A., 

Carrión, J.J., Mercader, I. (2015). Impulsividad y consumo de alcohol y tabaco en adolescentes. 

EJIHPE: European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, 5(3), 371–382. 

Kilpatrick, M., Hebert, E., & Jacobsen, D. (2002). Physical activity motivation: A practitioner’s guide to 

self-determination theory. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 73(4), 36–41. 



I Congreso internacional de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte                                                          Área de educación física 

33 
 

I CAMPEONATO DE ESPAÑA DE JOËLETTE: PREPARACIÓN Y ANÁLISIS DEL 
IMPACTO DE UN EVENTO INCLUSIVO 

 

Ferragud Ferragud1, David; Monleón García, Cristina y Jiménez Monteagudo, Laura.  

1david.ferragud@mail.ucv.es 

Palabras clave: Accesibilidad, Actividad física, Discapacidad, Inclusión y Joëlette.  

 

Introducción 

La participación en eventos físico-deportivos genera muchos beneficios sobre las personas con 

discapacidad, por lo que cada vez más instituciones promueven la integración a partir de este tipo de 

actividades (Maza et al., 2010; Pérez, 2009). En este contexto, surgen nuevos medios que permiten 

superar las barreras arquitectónicas y fomentan un estilo de vida activo, como es el caso de la joëlette, 

una silla de rueda que se creó para que las personas con discapacidad física o movilidad reducida pudieran 

acceder al medio natural (Joëlette and Co, 2018). Esta silla se ha incorporado al ámbito competitivo, 

celebrándose desde 2007 el Campeonato del Mundo de Joëlette en Francia (Rotary, 2018) y, en abril de 

2018, la primera edición del Campeonato de España de Joëlette, en la ciudad de Lorca (Apat-Lorca, 2018). 

El objetivo del presente trabajo es preparar la participación de tres equipos de la Universidad Católica de 

Valencia (UCV) en este evento, y analizar el impacto que ha supuesto este campeonato inclusivo en las 

personas que se han visto involucradas en el mismo. Cada uno de los equipos UCV estaban conformados 

por cuatro pilotos (profesores y alumnos de la UCV) y un pasajero con discapacidad (Ataxia de Friedreich, 

Paraplejia y Charcot-Marie-Tooth). Respecto a la evaluación, se realizaron entrevistas semiestructuradas 

a los pasajeros, pilotos y la organizadora del evento y, posteriormente, se llevó a cabo una categorización 

de la información obtenida. Paralelamente, se dieron unas pautas de preparación física a los pilotos, y se 

realizaron entrenamientos conjuntos. 

Resultados 

A través de la celebración de este evento se ha conseguido una gran repercusión del deporte para personas 

con discapacidad y, más concretamente, de la joëlette. Además, también se ha observado un alto nivel 

de agrado por participar en equipos inclusivos tanto por las personas con discapacidad como aquellas sin 

discapacidad, la comodidad y seguridad que ofrece la silla, y la buena organización del evento. 

Discusión 

No existen muchos estudios previos relacionados con el objetivo buscado en este proyecto. Por ello, y en 

base a los resultados obtenidos, se considera interesante llevar a cabo futuros estudios e investigaciones 

en este ámbito que promuevan el deporte y la actividad física inclusiva. 

Conclusiones 

Los datos obtenidos indican que la participación en el evento ha supuesto una experiencia muy 

satisfactoria de todos los participantes, que las ayudas recibidas han sido muy importantes, y los 

entrenamientos conjuntos mejoran la eficiencia de la carrera. Finalmente, se apela a la necesidad de 

llevar a cabo más proyectos e investigaciones que ayuden a desarrollar la vía de actividad física y deporte 

para personas con discapacidad. 
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Introduction 

Participation in physical-sporting events generates many benefits for people with disabilities, so that more 

and more institutions promote integration based on this type of activity (Maza et al., 2010, Pérez, 2009). 

In this context, new means are emerging to overcome architectural barriers and promote an active 

lifestyle, such as the joëlette, a wheelchair that was created so that people with physical disabilities or 

reduced mobility could access the environment natural (Joëlette and Co, 2018). This chair has been 

incorporated into the competitive area, with the Joëlette World Championship held in France since 2007 

(Rotary, 2018) and, in April 2018, the first edition of the Joëlette Spanish Championship, in the city of 

Lorca (Apat- Lorca, 2018). The objective of this paper is to prepare the participation of three teams of 

the Catholic University of Valencia (UCV) in this event, and analyze the impact that this inclusive 

championship has entailed in the people who have been involved in it. Each of the UCV teams consisted 

of four pilots (professors and students of the UCV) and one passenger with disability (Friedreich's Ataxia, 

Paraplegia and Charcot-Marie-Tooth). Regarding the evaluation, semi- structured interviews were 

conducted with passengers, pilots and the organizer of the event and, subsequently, a categorization of 

the information obtained was carried out. At the same time, some guidelines for physical training were 

given to the pilots, and joint trainings were carried out. 

Results 

Through the celebration of this event has achieved a great impact of the sport for people with disabilities 

and, more specifically, the joëlette. In addition, a high level of satisfaction has also been observed for 

participating in inclusive teams, both by people with disabilities and those without disabilities, the 

comfort and safety offered by the chair, and the good organization of the event. 

Discussion 

There are not many previous studies related to the objective sought in this project. Therefore, and based 

on the results obtained, it is considered interesting to carry out future studies and research in this field 

that promote sports and inclusive physical activity. 

Conclusions 

The data obtained indicate that participation in the event has been a very satisfactory experience for all 

participants, that the help received has been very important, and the joint trainings improve the 

efficiency of the race. Finally, there is a need to carry out more projects and research that help develop 

the path of physical activity and sport for people with disabilities. 
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Introducción  

Tomando como referencia la filosofía orientada a los objetos de Harman (2018), nuestra intención es 

interrumpir el uso convencional de las prácticas corporales de la Educación Física (EF) metaforizando el 

juego deportivo a través del arte para favorecer la subjetivación del alumnado (Biesta, 2010). 

Método  

Participantes: 12 estudiantes (22-30 años). 

Lugar: Máster Universitario en Profesor/a de Educación Secundaria de la Florida Universitaria (Catarroja, 

Valencia, España), 

Paradigma: Interpretativo 

Metodología de investigación: Cualitativa 

Método: Estudio de casos. 

Instrumentos: Relato autobiográfico y un diario epistémico. 

Procedimiento 

Fase de preparación: Encuentro con la obra Drawing of a drawing 2 del artista Massimo Uberti, cuya 

poética es la generación de dibujos tridimensionales mediante tubos fluorescentes. 

Fase de ejecución: Se realizó una sesión de EF de 2 horas orientada al juego deportivo libre, en la que se 

favorecía la creación de espacios híbridos (metáforas) entre un juego deportivo y la poética del artista 

presentada.  

Fase de análisis: Reflexión del alumnado sobre su experiencia en un relato autobiográfico. 

Resultados y discusión 

La metaforización del juego deportivo con el objeto artístico ubica al alumnado en un espacio no 

convencional que reclama ser explorado. Asombrado por este espacio enrarecido, el alumnado lleva a 

cabo un proceso de investigación singular por el que explora la práctica deportiva de una manera creativa. 

Metaforizar los juegos deportivos con objetos artísticos supone abogar por una idea de EF cuyos discursos 

pedagógicos no solo se conformen en “ajustarse” a los discursos corporales existentes, sino que además 

los presenten como inagotables e inexhaustibles. El uso del arte en los juegos deportivos nos permite 

pensar en la EF como fuente inagotable de experiencias creativas y singulares. Una EF que no sólo fomente 

un uso funcional o socializador de las prácticas corporales, sino que contribuya a la subjetivación del 

alumnado a través del encuentro con experiencias no convencionales (Biesta, 2010).   

Conclusiones 

A nuestro juicio, garantizar el futuro de la EF (Kirk, 2009) pasa por especular sobre las infinitas 

posibilidades de sus prácticas corporales. Para ello es necesario establecer diálogos inverosímiles con 

diferentes ámbitos, entre ellos el artístico. En esto consiste la metaforización de la EF. El texto reivindica 

el ámbito de la formación del profesorado como un espacio esencial para pensar nuevas formas de 

metaforizar la EF y así garantizar su futuro. 
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Introduction 

Taking Harman’s (2018) object-oriented philosophy as a reference, our intention is to interrupt the 

conventional use of the bodily practices of Physical Education (PE) by metaphorizing the sports game 

through art in order to favor the subjectivation of students (Biesta, 2010). 

Method 

Participants: 12 students (22-30 years old). 

Place: Master's Degree in Secondary Education Teacher in Florida University (Catarroja, Valencia, Spain), 

Paradigm: Interpretive 

Research methodology: Qualitative 

Method: Case study. 

Instruments: Autobiographical story and an epistemic diary. 

Procedure 

Preparation phase: Presentation of the artwork Drawing of a drawing 2 by Massimo Uberti, whose poetics 

is the generation of three-dimensional drawings by means of fluorescent tubes. 

Execution phase: A 2-hour PE free sports game session which favored the creation of hybrid spaces 

(metaphors) between a sports game and the presented poetics of the artist. 

Analysis phase: Students reflect on their experience in an autobiographical story. 

Results and discussion 

The metaphorization of the sports game with the artistic object places the students in an unconventional 

space that claims to be explored. Astonished by this strange space, students carry out a unique research 

process by which they discover the sporting practice in a creative way. 

Metaphorizing sports games with artistic objects means advocating an idea of PE whose pedagogical 

discourses not only conform to existing bodily discourses but also present them as endless and 

inexhaustible. The use of art in sports games allows us to think of PE as an inexhaustible source of creative 

and unique experiences, that is, a PE that not only fosters a functional or socializing use of bodily practices 

but also contributes to the subjectivation of students through encounters with non-conventional 

experiences (Biesta, 2010). 

Conclusions 

In our opinion, guaranteeing the future of PE (Kirk, 2009) involves speculating about the infinite 

possibilities of their bodily practices. For this, it is necessary to establish improbable dialogues with 

different areas, among them the artistic one. This is what we call the metaphorization of the PE. The text 

claims the field of teacher training as an essential space to think about new ways to metaphorize PE and 

thus guarantee its future. 
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Introducción  

La responsabilidad del alumnado y su participación en el proceso de aprendizaje es de vital importancia 

en propuestas metodológicas participativas, donde el alumno sea participe de autoreflexiones en las 

tareas propuestas, alejándose de la reproducción impartida por el profesor, cediéndole así responsabilidad 

propia en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Vera-Lacárcel, 2006). En este sentido, resulta interesante 

atender a las percepciones del alumno sobre su responsabilidad en el proceso de evaluación. Por lo tanto, 

es importante conocer la opinión del alumnado con el objetivo de mejorar la calidad de la asignatura, así 

como el incremento del interés en participar en la materia por parte de los alumnos 

Método 

Para este estudio se ha utilizado una escala previamente validada que mide la responsabilidad percibida 

del alumno respecto a la evaluación en educación física (Moreno, Vera y Cervelló, 2006). Para el análisis 

estadístico se ha utilizado SPSS 22 extrayendo estadísticos descriptivos y análisis diferencial, pruebas t 

para muestras independientes y ANOVA de un factor, aplicando la prueba de Levene para comprobar la 

homogeneidad de las varianzas y la prueba de contraste Tamhane para determinar diferencias subgrupos 

de variables. La muestra corresponde a 167 estudiantes de un centro concertado de Valencia 

Resultados 

La responsabilidad percibida por el alumno en la evaluación en la materia de educación física obtiene una 

puntuación media de 2,86 (DT=,78) sobre 5. Con una media de 3,78 (DT=1,21), el ítem más valorado de 

esta escala apunta que los alumnos deben interesarse más por decidir la nota en educación física. Según 

la muestra, los ítems referentes a los alumnos puedan decidir la nota que se merecen en la asignatura de 

educación física (M= 2,30; DT= 1,39) muestra una peor valoración en la escala. En función de las 

características sociodemográficas analizadas, existen diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) 

en función del sexo, las calificaciones obtenidas y el agrado hacia la educación física 

Discusión  

En materia de evaluación, los estudiantes deben ser conscientes de la base sobre la cual se hacen los 

juicios de calificación. Con el objetivo de promover una mejor ordenación entre las expectativas de 

evaluación y percepciones de los elementos evaluables de los estudiantes, el sistema educativo debería 

proporcionar mayores aclaraciones en relación a las evaluaciones de la materia 

Conclusiones 

Se deben tener en cuenta las percepciones de los alumnos para ejercer una mejor aplicación de las 

competencias sobre la evaluación en proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Introduction  

The responsibility of the students and their participation in the learning process is of vital importance in 

participative methodological proposals, where the student participates in self-reflection in the proposed 

tasks, moving away from the reproduction given by the teacher, thus giving him or her own responsibility 

in the teaching-learning process (Vera-Lacárcel, 2006). In this sense, it is interesting to pay attention to 

the student's perceptions of his or her responsibility in the evaluation process. Therefore, it is important 

to know the opinion of the students in order to improve the quality of the subject, as well as the increased 

interest in participating in the subject on the part of the students. 

Method 

For this study, a previously validated scale has been used that measures the perceived responsibility of 

the student with respect to evaluation in physical education (Moreno, Vera and Cervelló, 2006). For 

statistical analysis, SPSS 22 was used, extracting descriptive statistics and differential analysis, t tests for 

independent samples and ANOVA of a factor, applying the Levene test to check the homogeneity of 

variances and the Tamhane contrast test to determine subgroup differences of variables. The sample 

corresponds to 167 students from a concerted centre in Valencia. 

Results 

The perceived responsibility of the student in the evaluation of physical education obtained an average 

score of 2.86 (DT=.78) out of 5. With an average score of 3.78 (DT=1.21), the most valued item on this 

scale suggests that students should be more interested in deciding the grade in physical education. 

According to the sample, the items referring to students may decide the grade they deserve in the physical 

education subject (M=2.30; DT=1.39) shows a worse score in the scale. Depending on the socio-

demographic characteristics analyzed, there are statistically significant differences (p<0.05) depending 

on sex, grades obtained and liking for physical education. 

Discussion 

In terms of assessment, students should be aware of the basis on which grading judgements are made. In 

order to promote a better arrangement between evaluation expectations and perceptions of the evaluable 

elements of students, the education system should provide further clarification in relation to subject 

evaluations. 

Conclusion 

The perceptions of the students must be taken into account in order to better apply the competences on 

evaluation in the teaching-learning process. 
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Introducción  

La adolescencia es uno de los periodos clave para la adquisición de hábitos de práctica físico-deportiva 

que perduren a lo largo de la etapa adulta (Maulini, Ramos y Miatto, 2013). Por tanto, las clases de 

Educación Física (EF) son un escenario idóneo para crear atitudes positivas hacia la EF y fomentar hábitos 

de práctica físico-deportiva. Es por ello el objetivo de este estudio, conocer si el agrado hacia la materia 

de EF influye en distintas variables relacionadas con la práctica futura de actividad física. 

Método 

La muestra está compuesta por 256 estudiantes de la ESO y bachillerato de un colegio de la ciudad de 

Valencia, siendo el 55.50% chicos y el 45.50% chicas con una edad media de 15.64 (DT= ± 1.12). Para 

recolectar la información se utilizó un cuestionario compuesto por diferentes escalas que habían sido 

previamente validadas. 

Resultados 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que sí les gustaba la EF y los 

que no en las variables identidad atlética e importancia de la EF (p≤.001) e intención de práctica físico-

deportiva (p≤.01). En todos los casos, los estudiantes a los que sí que les gustaba la EF fueron los que 

presentaron mayores medias. 

Discusión  

El profesor de EF juega un rol principal en promover la intención de seguir siendo activo una vez finalicen 

su periodo de escolarización (Moreno et al., 2012). De él depende el conseguir que el alumnado adquiera 

hábitos de práctica físico-deportiva. Por tanto, de acuerdo a los resultados de este estudio, se debe de 

crear el entorno idóneo para despertar el interés y la motivación necesaria que promuevan su continuidad 

en años posteriores, debiendo hacer uso de diferente metodologías y recursos lúdicos.  

Conclusiones 

Los profesores de EF juegan un papel principal en el desarrollo de hábitos de práctica físico deportiva de 

los alumnos, por lo que deberían tratar de convertir sus clases de EF en un escenario de disfrute para los 

alumnos, ya que ello tiene repercusiones en la práctica físico-deportiva futura.  
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Introduction 

Adolescence is one of the key periods for the acquisition of habits of physical-sports practice that persist 

throughout adulthood (Maulini, Ramos and Miatto, 2013). Therefore, the Physical Education (PE) classes 

are an ideal setting to create positive attitudes towards PE and encourage habits of physical-sports 

practice. It is therefore the aim of this study, to know if the liking towards the subject of EF influences 

different variables related to the future practice of physical activity. 

Method 

The sample is made up of 256 students of the ESO and bachillerato of a school of the city of Valencia, 

being 55.50% boys and 45.50% girls with an average age of 15.64 (DT = ± 1.12). In order to collect the 

information, a questionnaire composed of different scales that had been previously validated was used. 

Results 

Statistically significant differences were found between students who did like EF and those who did not 

in the variables athletic identity and importance of EF (p≤.001) and intention of physical-sports practice 

(p≤.01). In all cases, the students who did like the EF were the ones who presented the highest averages. 

Discussion  

The PE teacher plays a major role in promoting the intention to remain active after the end of their 

schooling period (Moreno et al., 2012). It is up to him to ensure that students acquire habits of physical-

sports practice. Therefore, according to the results of this study, the ideal environment must be created 

to awaken interest and the necessary motivation to promote its continuity in later years, making use of 

different methodologies and recreational resources.  

Conclusions 

PE teachers play a major role in the development of students' sportsmanship habits, so they should try to 

turn their EF classes into an enjoyable setting for students, as this has repercussions on future 

sportsmanship. 

References 

Maulini, C., Ramos, R., y Miatto, E. (2013). La Educación Física y el hábito físico-deportivo. Percepción 

de una realidad incierta en el panorama italiano. Revista Internacional de Ciencias Sociales de la 

Actividad Física el Juego y el Deporte, 4(4), 13-28. 

Moreno, J.A., Martínez-Galindo, C., Moreno, V., Marcos, P., Conte, L., y Moreno, R. (2012). Motivación, 

creencias de habilidad e intención de ser físicamente activo al finalizar la educación obligatoria. 

Revista Mexicana de Psicología, 29(2), 175-183. 

  



I Congreso internacional de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte                                                          Área de educación física 

43 
 

COMPARATIVA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA PAU 2017 BASADO EN 
DEPORTISTAS DE ÉLITE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Lamolda Fletes, M.; Esteve Ibáñez, H.; Bosch Valero, J. A. 

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir; marclamolda@gmail.com 

Keywords: Rendimiento académico, Bachillerato, Modelo integrado, Modelo no integrado 

 

Introducción 

El presente estudio de carácter no experimental tiene como finalidad, comprender y comparar los modelos 

educativos y el rendimiento académico en la Prueba de acceso a la universidad (PAU) del curso académico 

2016/2017 de diferentes centros educativos que ayudan a compaginar la educación y el deporte de alto 

nivel en la etapa de Bachillerato.  

Método 

Estos datos se basan concretamente sobre los deportistas de élite de deportes individuales, en la 

Comunitat Valenciana. Para ello, se han comparado centros educativos con el modelo integrado, en los 

cuales tanto la responsabilidad educativa como deportiva recae en el centro y el modelo educativo no 

integrado en los cuales la responsabilidad educativa recae en el centro pero la deportiva, no. Para este 

estudio, partimos de la afirmación de Capdevila, Bellmunt y Hernando (2015), quienes aseguran que hay 

mayor abandono del deporte de competición en la etapa de Bachillerato.  

Para poder extraer datos se utilizó la triangulación metodológica entre métodos, combinando el método 

cuantitativo, mediante la elaboración de un cuestionario ad hoc basado en los siguientes cuestionarios: 

cuestionarios con preguntas cerradas para los estudiantes, como el Cuestionario de Autoconcepto Físico 

(CAF)  (Goñi, Ruiz de Azua y Rodríguez, 2006), el cuestionario Autoconcepto forma-5 (AF-5) (García y 

Musitu, 2001) y el cuestionario Características Psicológicas Relacionadas con el Rendimiento Deportivo 

(CPRD) (Gimeno, Buceta y Pérez, 2001). Y la nota media de la PAU de dicho año educativo. Además, para 

el método cualitativo, se realizaron entrevistas semi-estructuradas para el resto de las personas que 

intervienen, para poseer mayor conocimiento sobre el objeto de estudio. Se contó con una muestra de 40 

personas (53.8% varones y 46.2% mujeres) incluyendo estudiantes y personas implicadas en la educación 

y el deporte de los adolescentes.  

Resultados 

En los resultados de las entrevistas, los centros educativos destacaron la adaptación en cuanto al 

calendario de estos alumnos, incidiendo en que el Instituto Educación Secundaria (IES) nº1 de Cheste 

ofrece el Bachillerato en 3 cursos. Basándonos en los cuestionarios, la mayoría de deportistas coincidieron 

en que en los planes educativos de Cheste se pierde un año y percibían la falta de coordinación entre 

educación y deporte. Y, por último, sobre los datos que ofrecen las notas de la PAU del curso académico 

en cuestión, los estudiantes del centro integrado consiguieron un 0.41 sobre 10 más elevada que los del 

no integrado.  

Discusión y Conclusión 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y relacionándolos con los autores, observamos que tal como 

afirma Capdevila et al. (2015), la planificación del tiempo libre es fundamental y así se puede observar 

en resultados donde hay un porcentaje elevado de los encuestados que afirma que les cuesta 

planificárselo. Por otra parte, Vilanova y Puig (2013) explican que si los adolescentes se dedican al deporte 

exclusivamente, tendrán más difícil el futuro laboral. En los resultados se puede observar que la mayoría 

tiene intención de seguir estudiando después del Bachillerato. 
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Introduction 

The purpose of this non-experimental study is to understand and compare educational models and 

academic performance in the University Access Test (PAU) of the academic year 2016/2017 of different 

educational centers that help to combine education and high level sport in the Baccalaureate stage.  

Method 

These data are based specifically on the elite athletes of individual sports, in the Comunitat Valenciana. 

In this case, schools have been compared with the integrated model, in which both educational and sports 

responsibility falls on the center, and the non-integrated educational model, in which the educational 

responsibility depends on the center however the sports doesn't do. For this study, we start from the 

statement of Capdevila, Bellmunt & Hernando (2015), who claim that there is greater abandonment of 

competitive sport in the Baccalaureate stage. 

To extract data been used methodological triangulation between methods, combining the quantitative 

method, through the elaboration of an ad hoc questionnaire based on the following questionnaires: with 

closed questions for students, the Physical Self-Concept Questionnaire (CAF) (Goñi, Ruiz de Azua & 

Rodríguez, 2006), the questionnaire Autoconcepto forma-5 (AF-5) (García & Musitu, 2001) and the 

questionnaire Psychological Characteristics Related to Sports Performance (CPRD) (Gimeno, Buceta & 

Pérez, 2001). And the average grade of the PAU of this educational year. In addition to the qualitative 

method, semi-structured interviews were conducted for the rest of the people involved, to have greater 

knowledge about the object of study. There was a sample of 40 people (53.8% males and 46.2% females) 

including students and persons involved in adolescent education and sports. 

In the results of the interviews, the schools highlighted the adaptation in terms of the calendar of these 

students, stressing that the Secondary Education Institute (IES) number 1 of Cheste offers the 

Baccalaureate in 3 courses. Based on the questionnaires, the majority of athletes agreed that in Cheste's 

educational plans a year is lost and they perceived the lack of coordination between education and sport. 

And finally, on the data offered by the PAU notes of the academic year in question, the students of the 

integrated center got 0.41 out of 10 higher than those of the non-integrated.  

Results and conclusion 

Taking into account the results obtained and relating them to the authors, we observe that, as stated by 

Capdevila et al. (2015), the planning of free time is essential and this can be observed in results where 

there is a high percentage of respondents who say that they have a hard time planning it. On the other 

hand, Vilanova & Puig (2013) explain that if adolescents are exclusively dedicated to sports, they will 

have a harder future. In the results it can be seen that the majority intends to continue studying after 

the Baccalaureate. 
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Introducción  

Vivimos en una sociedad cada vez más global en la que diferentes culturas comparten el mismo espacio y 

tiempo. Sin embargo, la simple coexistencia ciudadana no garantiza el respeto de aquellos aspectos que 

nos diferencian, así como valorar aquellos que nos asemejan. De esta forma, es posible encontrarse en 

las sociedades multiculturales con manifestaciones de racismo, superioridad y segregación, que se dan 

también en la escuela. En ese sentido, el objetivo de este trabajo es trabajar la interculturalidad en la 

Educación Física (EF), a través de una innovación educativa (IE) basada en el modelo de agrupación del 

alumnado conocido como “inclusion”.  

Método 

Se realizó una intervención basada en el desarrollo de una unidad didáctica de deportes, actividad física 

y juegos populares del mundo, durante doce sesiones distribuidas en un mes, con el fin solucionar situación 

conflictiva vinculada a la cultura de procedencia del alumnado de dos grupos de 4º de ESO de un instituto 

de Valencia. La IE se trabajó desde la tipología de distribución del alumnado conocida como inclusion, en 

el contexto de las asignaturas de EF y lengua inglesa. Para ello, participaron en la dinámica de las clases 

voluntarios de la asociación Erasmus Student Network (ESN) y estudiantes extranjeros con una beca 

Erasmus+, sumando siempre a más de cinco adultos en el aula. 

Resultados 

Gracias a la IE se apreció cómo la inclusión de un mayor número de recursos humanos en el aula mejoró 

la convivencia, así como se apreció un aumento de la participación y motivación del alumnado durante 

las sesiones hacia la asignatura de EF. Tanto el alumnado, como los docentes, voluntarios de ESN, así 

como los estudiantes internacionales, indicaron que la experiencia fue muy positiva, concediendo en que 

el sistema de agrupación “inclusion” favorece la gestión inclusiva de la diversidad en la escuela. 

Discusión  

Dada la retroalimentación positiva del desarrollo IE por parte de todos los agentes educativos 

intervinientes, se considera que se deben realizar futuras intervenciones educativas similares bajo el 

sistema de distribución del alumnado inclusion, por el potencial que éste tiene a nivel del desarrollo 

emocional del alumnado y una atención de la diversidad de mayor calidad, frente a los modelos streaming 

y mixture, coincidiendo con los trabajos de Braddock y Slavin (1992), Chorzempa y Graham (2006) y De 

Botton, Flecha y Puigvert (2009). 

Conclusiones 

La IE presentada supone una propuesta positiva que puede guiar futuras intervenciones en el ámbito de 

la inclusión del alumnado extranjero en el contexto de las clases de EF. Como conclusión, se sugiere a la 

comunidad educativa que, de cara a trabajar la diversidad en el aula de una forma inclusiva, no se realicen 

agrupaciones del alumnado del tipo mixture o streaming, y sí de tipo inclusion. 
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Introduction 

We live in a society more global each time, where different cultures share the same space and time. 

Nevertheless, the mere citizenship coexistence does not guarantee the respect of those aspects that 

differentiate us, as well as the assess to those that resemble us. Thus, it is possible to find in the 

multicultural societies manifestations of racism, superiority and segregation, which also occur in the 

school. In this sense, the objective of this article is to work the interculturality in Physical Education (PE), 

thorough an Educational Innovation (EI) based on the student grouping model known as “inclusion”. 

Method 

An intervention based in the development of a didactical unit of sport, physical activity and popular games 

of the world, was done during twelve sessions distributed among one month, with the aim of solving a 

conflictive situation linked with the cultural provenance of the students of two groups of 4th grade of ESO 

of one Valencian high school. The EI was worked from the inclusion grouping distribution of students, in 

the context of PE and English language subjects. To do so, volunteers of the Erasmus Student Network 

(ESN) and foreign students with an Erasmus+ scholarship, participated in the dynamic of the classes, 

always being more than five adults inside the class.  

Results 

Thanks to the EI, it was perceived how the inclusion of a handful number of people at the classroom 

improved their coexistence, as well as it was appreciated an increase of the participation and motivation 

of the students through the PE subject. Students, teachers, ESN volunteers and international students, 

agreed that the experience was very positive, concluding that the “inclusion” student grouping system 

enhances the inclusion managing of the diversity in the school. 

Discussion 

Given the feedback of the EI development provided by all the educational agents intervening, it is to 

consider that future similar educational intervention similar under the educational grouping system 

“inclusion” should be done, for the potential that it has at levels of emotional development of the 

students, and attention of the diversity with more quality, in front of the other models “streaming” and 

“mixture”, coinciding with the work of Braddock and Slavin (1992), Chorzempa and Graham (2006) and 

De Botton, Flecha and Puigvert (2009). 

Conclusions 

The EI presented supposes a positive proposal that can guide future interventions in the scope of the 

inclusion of foreign students in the context of the PE classes. As a conclusion, it is suggested to the 

educative community that, in order to work diversity in the classroom in an inclusive manner, we should 

stop making student groups as mixture or streaming, and start with inclusion. 
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Introducción 

La Educación Física ha de promover, en consonancia con lo establecido por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 2010), el desarrollo de hábitos de vida saludable y el fomento de la actividad física como 

mejora de la calidad de vida y la prevención de enfermedades. Sin embargo, según Yanci, Vinuesa, 

Rodríguez y Yanci (2016) basándose en el informe Eurydice de la Comisión Europea (2013), las clases de 

Educación Física suponen para el 80% del alumnado, el único momento del día en el que realizan actividad 

física. Por lo que el factor tiempo es una de las preocupaciones más visibles del profesorado. 

Método 

En relación con esta problemática, el objetivo de este estudio es analizar la variable Tiempo de 

Compromiso Motor (TCM), del alumnado de Primaria en el área de Educación Física. La muestra estuvo 

compuesta por 38 sujetos, de los cuales 18 alumnos/as eran del primer curso, y 20 alumnos/as del 5º 

curso, de un centro público del interior de la provincia de Valencia. Durante la totalidad del procedimiento 

(9 sesiones) se cumplió con las normas de protección de datos, mediante la autorización de las familias 

para la grabación de los menores durante las sesiones. Los instrumentos utilizados para la obtención de 

los datos fueron: las hojas de registro basadas en el sistema de Ramírez, Lozano, San Matías, Zabala y 

Viciana (2003), la cámara de video, una tarjeta de memoria para almacenar el contenido y un trípode. 

Las sesiones fueron grabadas desde un punto externo a la zona de actividad física para mostrar una vista 

periférica evitando condicionar la práctica. 

Resultados 

El grupo de primer curso obtuvo un TCM máximo de 14,07 minutos, representando un 31,37% del Tiempo 

de Programa (TP) y un mínimo de 10,38 minutos (23,63 % del TP). Estos datos sumados a los de las dos 

sesiones restantes hacen una media de 12,50 minutos/sesión (28,53% del TP). En cuanto al grupo de 5º 

curso, el valor mínimo de TCM registrado fue de 8,29 minutos (18,8% del TP) y el máximo de 16,24 minutos 

(36,44% del TP). Si a estos resultados añadimos los de las demás sesiones hacen una media de 12,10 

minutos/sesión, es decir, un porcentaje medio de TCM de 27,05% en relación con el TP. El porcentaje 

medio de TCM entre los dos cursos resultó ser del 27,79% respecto a la variable TP. 

Discusión 

Esto significa que, en relación con algunos estudios previos, los resultados del estudio se sitúan 

ligeramente por encima de los obtenidos por Fernández-Revelles (2008) (23,97%) y son notablemente 

inferiores a los de Yanci et al. (42,8%). Si los contrastamos con estudios en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria y teniendo en cuenta, en el caso de Marín-Recio (2009), que también se centra en 

el factor metodología docente empleada, encontramos que de igual modo los valores se sitúan 

significativamente por debajo (66% y 44% dependiendo el estilo de enseñanza) y García y Ruiz (2017), 

siendo del 48,22%. 
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Conclusiones 

En este caso, es el alumnado de menor edad el que obtiene mejores resultados en la variable TCM. Sin 

embargo, el bajo TCM registrado en las sesiones de Educación Física, tanto en cursos iniciales como finales 

de la etapa de Primaria, es insuficiente para obtener beneficios significativos en la salud y el bienestar 

de nuestro alumnado. De esta forma, se entiende la necesidad de desarrollar y hacer uso de estrategias 

para aumentar el tiempo de actividad motriz del alumnado con el objetivo de revertir la situación y 

prevenir enfermedades producidas por un estilo de vida sedentario. 
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Introduction 

According to the World Health Organization (WHO, 2010), physical education must promote the 

development of healthy living habits and physical activity in order to improve quality of live and prevent 

diseases. However, in line with Yanci, Vinuesa, Rodríguez and Yanci (2016) and in accordance with the 

Eurydice report of the European Commission (2013), physical education classes are for 80% of the students 

the only time of the day in which they perform physical activity. For this reason, the time factor is one 

of the most visible concerns of teachers. 

Method 

In relation to this problem, the purpose of this study is to analyse the variable Motor Engagement Time 

(MET), of primary students in the area of physical education. The sample was composed of 38 subjects, 

of which 18 students were of the 1st year, and 20 students of the 5th year, of a state school inside of the 

province of Valencia. During the whole procedure (9 sessions) data protection standards were guaranteed 

by the authorization of the families for recording minors along the research. The instruments used to 

obtain the data were: the registration sheets based on the system of Ramírez, Lozano, San Matías, Zabala 

and Viciana (2003), the video camera, a memory card to store the contents and a tripod. The sessions 

were recorded from an external point outside the physical activity zone to show a peripheral view and to 

avoid conditioning of the practice. 

Results 

The first Course group obtained a maximum MET of 14,07 min. which represents 31,37% of the Program 

Time (PT) and a minimum of 10,38 minutes (23,63% of PT). This data added to the results of the two 

remaining sessions make an average of 12,50 minutes/session (28,53% of PT). In respect of the 5th grade 

group, the minimum registered MET value was 8,29 minutes (18,8% of the PT) and the maximum of 16,24 

min. (36,44% of PT). If we add those results to the ones of the other sessions, the average is 12,10 

minutes/session, i.e. an average MET percentage of 27,05% relative to the PT. The average percentage of 

MET between the two courses was 27,79% compared to the PT variable. 

Discussion 

This means that, in relation to some previous studies, the results of the study are located slightly above 

those obtained by Fernández-Revells (2008) (23,97%) and are notably inferior to those of Yanci et al. 

(42,8%). If we contrast these results with some other made in Secondary School and taking into account 

the study of Marin-Recio (2009) which focuses on the factor of teaching methodology employed, we find 

that similarly values are significantly below (66% and 44% depending on the teaching style) and García & 

Ruiz (2017), 48,22%. 
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Conclusions 

In this case, it is the younger students who obtain the best results in the MET variable. However, the low 

MET recorded in the Physical Education sessions, both in initial and final courses of the primary stage, is 

insufficient to obtain significant benefits in the health and well-being of our students. In this way, it is 

understood the need to develop and make use of strategies to increase the time of motor activity of the 

students with the objective to reverse the situation and to prevent illnesses produced by a sedentary 

lifestyle. 
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Introducción  

El tiro con arco es una disciplina deportiva de competición olímpica y paralímpica que consiste en 

propulsar una cantidad determinada de flechas con precisión hacia el centro de un objetivo llamado diana; 

teniendo en cuenta las propiedades biomecánicas del aparato locomotor humano. Objetivos: Brindar un 

análisis biomecánico comparativo del gesto deportivo del tiro con arco compuesto con diana entre 2 

arqueros profesionales, uno olímpico y otro paralímpico, con el fin de distinguir los cambios existentes en 

la ejecución de la técnica de esta disciplina; y así mismo, determinar la existencia de posibles ventajas 

biomecánicas que implican las adaptaciones realizadas en la ejecución del gesto técnico del para-arquero. 

Método 

Se seleccionaron 2 arqueros con similar trayectoria en la práctica del deporte, un arquero de categoría 

olímpica y otro de la categoría paralímpica Compound Open, con una lesión en T3, que compite desde 

una silla de ruedas y con un arco compuesto estándar. Mediante el uso de la técnica de videogrametría, 

se registraron los movimientos articulares del hombro y el codo principalmente, distinguiendo con 

marcadores reflectivos las prominencias óseas más relevantes. Posteriormente, se usó el software 

Contemplas para la obtención de gráficas de los ángulos articulares. Cada uno realizó dos sesiones de 7 

tiros con arco compuesto hacia una diana de seis anillos y de 80 centímetros de diámetro a una distancia 

de 50 metros de la diana e iguales condiciones medioambientales, con el fin de calcular la precisión de 

cada arquero. 

Resultados 

Se observaron sutiles diferencias en las amplitudes articulares del codo y el hombro. Se obtuvo que la 

precisión del arquero paralímpico fue de 67,14% y la del olímpico de 61,43%. 

Discusión y Conclusiones 

La rotación de hombro en la fase preparatoria del tiro con arco puede afectar la precisión de los arqueros, 

puesto que una ubicación diferente a la perpendicular con la diana altera la dirección de la flecha. 

Además, el uso de la silla de ruedas por parte del para-arquero le permite una mejor aplicación de la 

técnica, puesto que le posibilita una rotación articular de hombro menor que la de su par olímpico. Al ser 

un estudio de caso, la comparación se limita a ser cuantitativa más no de estadística inferencial pues el 

tamaño de la muestra no lo permite. 
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Introduction 

Archery is an Olympic and Paralympic sport whose objective is to accurately propel a number of arrows 

to the center of a target; taking into account the biomechanical properties of the human locomotor 

apparatus. 

Objectives: This work seeks to provide a comparative biomechanical analysis of the sport gesture of two 

professional archers in order to identify changes in the execution of their archery and Para archery 

techniques. Besides, it aims to prove the existence of possible biomechanical advantages as a result of 

adaptations in the execution of the gesture by the Para archer.   

Method 

Two archers with similar careers in sports voluntarily participated in this study, an Olympic category 

archer and another from the Paralympic category Compound Open, with a T3 injury, competing from a 

wheelchair and with a standard composite bow. Videogrammetry and reflective markers on shoulder, 

elbow and wrist were used to record the joint movements implicit in the sports gestures of each 

participant. Subsequently, a piece of software called Contemplas was employed to plot the data and 

interpret the results. Each one made two sessions of 7 shots with compound bow towards a target of six 

rings and 80 centimeters in diameter at a distance of 50 meters from the target and the same 

environmental conditions, in order to calculate the accuracy of each archer. 

Results 

The accuracy of the Paralympic and Olympic athletes was 67.14% and 61.43%, respectively. Additionally, 

slight but significant differences in joint amplitudes were observed in the plots.  

Discussion and Conclusions 

It was concluded that the rotation of the shoulder at the setup phase of shooting may affect the archer’s 

accuracy, because any position other than perpendicular to the target alters the direction of the arrow. 

Moreover, the Paralympic archer’s wheelchair enabled said participant to better apply the technique 

since the rotation of the shoulder was smaller than that of the Olympic counterpart. Being a case study, 

the comparison is limited to being quantitative but not inferential statistics because the size of the sample 

does not allow it. 
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Introducción 

Las prácticas deportivas que realizan los alumnos de primaria y sus propios referentes deportivos se 

pueden clasificar en un reducido grupo, caracterizado por la ausencia de mujeres y de determinadas 

disciplinas cuya consideración hoy en día deja mucho que desear.  Una de las causas de este desinterés o 

desconocimiento del resto de deportes y de deportistas puede ser la influencia que ejerce la prensa 

deportiva, la cual nunca ha tenido una estrecha relación con el género femenino ni con los deportes 

minoritarios, por lo que el objetivo es analizar la prensa y los conocimientos deportivos de los alumnos 

intentando establecer relaciones entre ambos análisis.  

 

Método 

Para el análisis de la prensa, la técnica empleada ha sido una metodología observacional, la cual puede 

ser clasificada en transeccional, correlacional-causal y cuantitativa. La muestra analizada se compone del 

análisis del periódico MARCA durante cinco semanas del mes de abril del 2018, lo que supuso un total de 

2373 noticias, y a su vez, de 26 alumnos pertenecientes a una clase de sexto de primaria en Valencia. Se 

emplearon dos instrumentos de análisis, por un lado un sistema de categorías elaborado a partir de la 

tesis de Sainz de Baranda (2013), y por otro lado un cuestionario ad hoc sobre las prácticas, los 

conocimientos y los referentes deportivos de los alumnos. El análisis de los datos incluyó porcentajes, 

frecuencias y estadísticas descriptivas de la información obtenida.  

 

Resultados 

Los resultados extraídos de la prensa deportiva mostraron una clara superioridad de los deportes 

masculinos, predominando el fútbol y seguido por mucha diferencia el baloncesto, tenis y atletismo, 

mostrando también la gran ausencia del resto de disciplinas y del género femenino. Del mismo modo, los 

resultados del cuestionario mostraron el poco conocimiento de los alumnos sobre las disciplinas 

minoritarias y sus profesionales, al mismo tiempo que se evidenció la clara ausencia de la mujer y de 

todos aquellos deportistas no pertenecientes al fútbol en sus referentes deportivos.  

 

Conclusión 

Como conclusión, la relación entre ambos análisis demostró que las noticias de la prensa deportiva pueden 

llegar a influir en la elección de deportes que practicar y de referentes deportivos del alumnado. 
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Introduction 

The sports practices carried out by primary school students and their own sports referents can be classified 

into a small group, characterized by the absence of women and certain disciplines whose consideration 

today leaves much to be desired. One of the causes of this disinterest or lack of knowledge of other sports 

and athletes may be the influence exerted by the sports press, which has never had a close relationship 

with women or minority sports, so the goal is analyze the press and sports knowledge of the students 

trying to establish relationships between both analyzes.  

Method 

For the analysis of the press, the technique used has been an observational methodology, which can be 

classified into transectional, correlational-causal and quantitative. The analyzed sample consists of the 

analysis of the newspaper MARCA during five weeks of the month of April 2018, which meant a total of 

2373 news, and in turn, of 26 students belonging to a sixth grade class in Valencia. Two analytical 

instruments were used, on the one hand a system of categories elaborated from the thesis of Sainz de 

Baranda (2013), and on the other hand an ad hoc questionnaire on the practices, knowledge and sports 

referents of the students. The analysis of the data included percentages, frequencies and descriptive 

statistics of the information obtained.  

Results 

The results extracted from the sports press showed a clear superiority of male sports, predominating 

football and followed by much difference in basketball, tennis and athletics, also showing the great 

absence of other disciplines and the female gender. In the same way, the results of the questionnaire 

showed the little knowledge of the students about the minority disciplines and their professionals, at the 

same time that the clear absence of the woman and of all those non-soccer athletes in their sports 

referents was evident.  

Conclusion 

In conclusion, the relationship between the two analyzes showed that the news in the sports press can 

influence the choice of sports to practice and sports referents of students 
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Resumen: 

La Asociación Cultural “Sin Límite” es un grupo de trabajo, formado por profesores de Educación Física 

de colegios públicos, cuyo objetivo es innovar e investigar para optimizar las ilimitadas posibilidades que 

ofrece la Educación Física en educación primaria. Nuestro planteamiento persigue la creación de 

materiales y la organización de actividades para el alumnado. Para ello unificamos criterios de 

programación, desarrollo y evaluación de nuestra labor docente, con el fin de alcanzar una educación de 

calidad y para trabajar la coeducación, la cooperación y la inclusión, desarrollando valores de superación, 

esfuerzo, igualdad, respeto por uno mismo y por los demás. El planteamiento globalizador con el que 

trabajamos nos permite atender las 13 realidades educativas de los centros participantes rompiendo 

barreras sociales, económicas, administrativas… y brindando al alumnado un abanico de actividades 

motivadoras y creativas increíbles. Sumergirse en un circo con más de 2.200 personas y llegar a ser un 

artista circense; descubrir el sueño olímpico, tocar la antorcha de los JJOO de Barcelona 1992,  aprender 

de los valores de deportistas olímpicos; empaparse de nuestras raíces valencianas con profesionales del 

mundo de la Pilota Valencia; perdernos con 500 compañeros en un parque desconocido y darnos cuenta 

que, gracias a lo aprendido en clase, somos capaces de encontrar el camino correcto, convertirnos en 

fieros piratas o trasladarnos a lo más profundo de la edad media... y un largo etcétera, son sueños Sin 

Límite hechos realidad a lo largo de los años que llevamos trabajando juntos. 
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Abstract: 

The Cultural Association "Sin Límite" is a working group, formed by teachers of Physical Education of public 

schools, whose objective is to innovate and investigate to optimize the unlimited possibilities offered by 

Physical Education in primary education. Our approach pursues the creation of materials and the 

organization of activities for students. To this end, we unify criteria for programming, development and 

evaluation of our teaching work, in order to achieve a quality education and to work on co-education, 

cooperation and inclusion, developing values of improvement, effort, equality, self-respect and others. 

This global approach which we work with, allows us to address the 13 educational realities of the 

participating centers, breaking social, economic, administrative barriers and providing the students with 

a range of incredible motivating and creative activities. Immerse yourself in a circus with more than 2,200 

people and become a circus artist; Discover the Olympic dream, touch the torch of the Barcelona 1992 

Olympic Games, learn from the values of Olympic athletes; soak up our Valencian roots with professionals 

from the world of Pilota Valencia; lose yourself together with 500 companions in an unknown park and 

realize that, thanks to what we learned in class, we are able to find the right path, become fierce pirates 

or move to the depths of the Middle Ages ... and a long etcetera. They are Unlimited dreams come true 

over the years that we have been working together. 

Referencias: 

Contreras, O. y Gutiérrez, D. (2017). El aprendizaje basado en proyectos en educación física. Barcelona: 

INDE.   

Decreto 108/2014, de 4 julio del Consell, por el que se establece el currículo y se desarrolla la ordenación 

general de la Educación Primaria en la Comunidad Valenciana (DOGV, núm. 7311, de 7 de julio).  

López, V. (2016). Los retos de la Educación Física en el siglo XXI. La Rioja, España: Dialnet. 

Ortega, F.J (2015). Los piratas de isla tortuga. Valencia, España: Educalia.   

Ortega, F.J., Molina, R. y Arenas, Y. (2015) La aventura olímpica. Valencia, España: Educalia. 

Ortega, F.J. (2015). Triatlón. Valencia: Educalia.   

Ortega, F.J. (2015). El sueño olímpico. Valencia, España: Educalia.  

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de Educación Primaria 

(BOE, núm. 52, de 1 de marzo de 2014). 

  



ACTIVIDAD FÍSICA y Deporte: CIENCIA y Profesión. Nº 30, I semestre DE 2019 e-ISSN: 2659-8930 

 

60 
 

TRIATLÓN ESCOLAR SIN LÍMITE 

 

Ortega, Francisco Joséi y Romero, María 

CEIP Lloma Llarga (Paterna) 

Palabras clave: triatlón, Educación Física, Educación Primaria, inclusión, condición física.  

 

Resumen 

El objetivo de nuestra propuesta es despertar hábitos saludables que ayuden a combatir la obesidad y el 

sedentarismo de una forma atractiva y divertida, mejorando la condición física a través de la práctica del 

triatlón. El desarrollo del proyecto se centra en un enfoque inclusivo que promueve el esfuerzo y el 

espíritu de superación necesario para vencer los miedos y atreverse a convertir un sueño en una realidad: 

hacer un triatlón. Para ello, bajo el paraguas de la Educación Física, desarrollamos un planteamiento 

didáctico al alcance de todo el alumnado de 5º y 6º de educación primaria a través del cual van conociendo 

y practicando las tres modalidades que incluye el triatlón. Un cuaderno del alumno (Ortega, 2015) les 

sirve de guía para conocer la riqueza de este deporte: historia, deportistas más importantes, capacidades 

físicas básicas, paratriatlón, etc. Al final el alumnado está preparado e ilusionado para poner en práctica 

lo aprendido en un escenario idílico con un ambiente deportivo sin carácter competitivo. Sin Límite, 

Asociación de maestros de Educación Física, se encarga de organizar un evento en el que participan más 

de 1000 alumnos de 13 centros diferentes. El resultado de esta propuesta no es sólo que cada alumno 

realice su triatlón, está el desafío de conseguir minimizar las diferencias sociales que existen entre las 

múltiples realidades educativas que existen en Paterna. Actividad física, superación, compañerismo, 

hábitos de vida saludable y esfuerzo son sólo algunos de los ingredientes de un triatlón Sin Límite, de 

tod@s y para tod@s. 
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Abstract 

The objective of our proposal is to awaken healthy habits that fight obesity and sedentary lifestyle in an 

attractive and fun way, improving physical condition through the practice of triathlon. The development 

of the project is focused on an inclusive approach that promotes the effort and spirit of self-improvement 

necessary to overcome fears and allowing to turn a dream into a reality: make a triathlon. To this end 

and with the support of Physical Education, we develop a didactic approach for students of 5th and 6th 

grade of primary education that allows them to know and practice the three modalities that a triathlon 

includes. A student notebook (Ortega, 2015) serves as a guide to know the richness of this sport: history, 

most famous athletes, basic physical abilities, paratriathlon, etc. At the end of the project, the students 

are prepared and excited to put into practice what they have learned in an idyllic setting with a sporting 

environment without competitive character. Sin Límite, Association of Physical Education teachers, is the 

responsible for organizing an event in which more than 1000 students from 13 different centers are 

involved. The result of this project is not only that each student performs the triathlon but also the 

challenge of minimizing the social differences that exist between the multiple educational realities that 

coexist in Paterna. Physical activity, overcoming, companionship, healthy lifestyle habits and effort are 

just some of the ingredients of an Unlimited Triathlon. 
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Introducción 

El objetivo principal de esta investigación es conocer los referentes deportivos, tanto masculinos como 

femeninos, que adquiere el alumnado en la etapa de Educación Primaria; a la vez que averiguar los 

deportes a los cuales van asociados dichos referentes.  

Método 

La muestra estuvo formada por un total de 194 discentes (104 niños y 90 niñas), de los seis cursos de 

Primaria, de un centro escolar público situado en una pedanía de Valencia. El instrumento utilizado ha 

sido una ficha, elaborada ad hoc, en la que se recogen los referentes masculinos y femeninos que conoce 

el alumnado, y el deporte que practican estos deportistas. Para el análisis estadístico se utilizó el software 

SPSS 22.0.  

Resultados 

Los resultados muestran el predominio de referentes deportivos masculinos exclusivamente, frente a los 

referentes femeninos o de ambos sexos, siendo los referentes femeninos muy escasos. Es de destacar que 

un elevado porcentaje del alumnado de Primaria afirma no tener referentes deportivos: ni masculinos, ni 

femeninos. Y el deporte del cual se realizan más referencias de deportistas es el fútbol.  

Conclusiones 

Los resultados obtenidos evidencian la necesidad de visibilizar el deporte femenino en los centros 

educativos y particularmente en el área de Educación Física, para que de este modo el alumnado pueda 

identificarse también con referentes femeninos, sobre todo las niñas; contribuyendo de este modo a 

alcanzar uno de los objetivos generales de la Educación Primaria y Secundaria que es conocer, comprender 

y respetar la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres. 
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Introduction 

The main objective of this research is to know the sports referents, both male and female, acquired by 

the students in the Primary Education stage; at the same time that find out the sports to which these 

referents are associated.  

Method 

The sample consisted of a total of 194 students (104 children and 90 girls), from the six Primary courses, 

from a public school located in a district of Valencia. The instrument used has been a card, prepared ad 

hoc, in which the masculine and feminine referents that the students know, and the sport practiced by 

these athletes are collected. The software SPSS 22.0 was used for the statistical analysis.  

Results 

The results show the predominance of male sports referents exclusively, compared to the female referents 

or both sexes, being the female referents very scarce. It is noteworthy that a high percentage of primary 

school students claims to have no sporting references: neither male nor female. And the sport of which 

more references of athletes are made is soccer.  

Conclusion 

The results obtained show the need to make women's sport visible in schools and particularly in the area 

of Physical Education, so that in this way students can also identify with feminine references, especially 

girls; contributing in this way to achieve one of the general objectives of Primary and Secondary Education 

that is to know, understand and respect the equal rights and opportunities of men and women. 
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Introducción  

La selección de los contenidos de práctica en Educación Física (EF) está influenciada por factores como 

la habilidad pedagógica, las experiencias deportivas, la formación inicial y continua, y la experiencia 

docente (Scherer y Molina, 2000), perjudicando a los deportes de combate en su selección como contenido 

en las aulas. 

Método 

En el estudio se analiza cuáles son las causas de la no elección de los deportes de combate en la EF, y las 

diferencias a partir de la edad de los profesores, en dos municipios donde se aplicó la encuesta. Con el 

objetivo de comparar las diferencias por rango de edad entre el profesorado de Aracati (Brasil) y Valencia 

(España) sobre los cinco deportes de combate olímpicos (Judo, Boxeo Olímpico, Esgrima, Taekwondo y 

Lucha Olímpica), se realizó un análisis comparado donde se utilizó el Cuestionario de Creencia del Docente 

sobre los Deportes de lucha -CCDCEF (Ruiz-Sanchis, 2012). Se dividió a los docentes en 4 rangos de edad: 

21-30 años; 31-40 años; 41-50 años; 51-62 años. 

Resultados 

Siendo los resultados más significativos del profesorado de Aracati que entre 21-30 años la práctica del 

Taekwondo y el Boxeo resultan masculinizantes (p= .01), entre 31-40 años el Boxeo es peligroso para sus 

alumnos (p= .00), entre 41-50 años que la práctica del Taekwondo, el Boxeo y la Esgrima son peligrosos 

(p= .02), y entre 51-62 años que la sociedad influye negativamente sobre la práctica del Boxeo en las 

aulas (p= .01). Los resultados significativos en los docentes de Valencia son que entre 21-30 años están 

motivados a aprender y formarse en estas modalidades (p= .01), entre 31-40 años que el Boxeo es 

peligroso, pero desean formarse (p= .00), 41-50 años que la práctica de la Lucha y el Boxeo son peligrosos 

pero motivantes (p= .02), y entre 51-62 años, la Lucha y el Boxeo son masculinizantes y socialmente mal 

vistos (p=.00). 

Conclusiones 

Concluimos que los docentes valencianos más jóvenes tienen predisposición a formarse, y que los 

profesores de mayor edad muestran prejuicios hacia la introducción del Boxeo y la Lucha en la EF. En 

Aracati, los más jóvenes consideran que el Boxeo y el Taekwondo masculinizan a sus alumnas, y los más 

mayores opinan que las modalidades de golpeo son peligrosas para las clases de EF. Consideramos la 

formación continua y el diseño de materiales adaptados a los docentes pueden ayudar a romper la 

dinámica negativa en la que se encuentran los deportes de combate. 
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Introduction  

The selection of contents for the practice in Physical Education (PE) is influenced by factors such as 

pedagogical capacity, sports experiences, initial and continuous training and teaching experience (Scherer 

and Molina, 2000), which hinders the selection of combat sports as content for PE classes. 

Method 

The study analyzes the causes of the non-choice of combat sports in physical education and the differences 

according to the age of the teachers in two municipalities where the survey was applied. With the aim of 

comparing age differences between the teachers of Aracati (Brazil) and Valencia (Spain) in the five 

Olympic combat sports (Judo, Olympic Boxing, Fencing, Taekwondo and Olympic Wrestling). A 

comparative analysis was made using the Teachers Belief Questionnaire about fighting sports -CCDCEF 

(Ruiz-Sanchis, 2012). The teachers were divided into 4 age ranges: 21-30 years; 31-40 years; 41-50 years; 

51-62 years. 

Results 

The results indicate that the Aracati the teachers of 21-30 years considers that the practice of Taekwondo 

and Boxing is masculinizing (p = .01), teachers between 31-40 years consider that Boxing is dangerous for 

their students (p = .00), and teachers between 41-50 years that the practice of Taekwondo, Boxing and 

Fencing are dangerous (p = .02), and between 51-62 years consider that society has a negative influence 

on the practice of Boxing in the classrooms (p = .01). The significant results in the teachers of Valencia 

are that between 21-30 years are motivated to learn and train in these modalities (p = .01), between 31-

40 years that Boxing is dangerous, but want to learn (p = .00 ), 41-50 years that the practice of Olympic 

Wrestling and Boxing are dangerous but motivating (p = .02), and between 51-62 years, Olympic Wrestling 

and Boxing are masculinizing and socially badly seen (p = .00). 

Conclusiones 

We conclude that the younger Valencian teachers are predisposed to be trained, and that older teachers 

show prejudices towards the introduction of Boxing and Struggle in PE. In Aracati, the youngest ones 

consider that Boxing and Taekwondo masculinize their students, and the older ones think that hitting 

modalities are dangerous for PE classes. We consider the continuous training and the design of materials 

adapted to the teachers can help to break the negative dynamics in which the combat sports are. 
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Introducción 

La necesidad del profesorado de ser competente digitalmente en el dominio de recursos tecnológicos y 

concretamente en el área de Educación Física en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 

despierta la curiosidad por investigar en este ámbito, sin perjuicio de reducir el tiempo de compromiso 

motor, ni aumentar el sedentarismo. De la misma forma, Díaz (2015) afirma que a medida que se va 

creciendo en edad, se tiene menor nivel de competencias y menor experiencia en el uso de este tipo de 

tecnologías.  

Método 

La muestra se compone de (n) 50 docentes de Educación Física de ESO, donde 34 eran hombres y 16 

mujeres. Como instrumento se ha adaptado un cuestionario basado en los realizados por Bullón et al. 

(2009), Carrillo (2014) y Díaz (2015), con un Alfa de Cronbach de 0,92. 

Resultados 

Destacamos que una vez efectuada la prueba H de Kruskal-Wallis para la variable competencia digital en 

función de la edad, a medida que pasan los años los docentes se consideran menos competentes 

digitalmente. Así mismo, para las competencias digitales conocimientos básicos, capacidad de utilizar 

diferentes TIC y diseño de procedimientos e instrumentos de evaluación, se encuentran diferencias 

significativas en cuanto a la edad. 

Discusión 

Comprobamos que la competencia digital disminuye con el paso de los años, es decir, los docentes afirman 

sentirse menos competentes, aspecto corroborado por Coll (2007) que afirma que con la edad y la falta 

de habilidad, el profesorado deja de lado la utilización de estos medios en Educación Física. Díaz (2015) 

afirma que en la ciudad de Valencia los profesores de Educación Física más jóvenes demuestran mayor 

interés y conocimiento en el empleo de este tipo de recursos. Por el contrario, Ferreres (2011) sostiene 

que en la región de Cataluña, la edad de los docentes no es relevante en la percepción que tienen estos 

sobre las tecnologías.  

Conclusión 

Los profesores más jóvenes, se consideran con mayores conocimientos y hacen un mayor uso de las TIC en 

el área de Educación Física, a la vez que se ven más competentes digitalmente. 
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Introduction 

The need for teachers to be digitally competent in the domain of technological resources and specifically 

in the area of Physical Education in the stage of Compulsory Secondary Education (ESO), arouses the 

curiosity to investigate in this field, without prejudice to reduce the time of motor commitment, or 

increase sedentary lifestyle. In the same way, Díaz (2015) states that as the age increases, there is a 

lower level of skills and less experience in the use of this type of technology.  

Method  

The sample consists of (n) 50 teachers of ESO Physical Education, where 34 were men and 16 women. As 

an instrument, a questionnaire based on those carried out by Bullón et al. (2009), Carrillo (2014) and Díaz 

(2015), with a Cronbach's alpha of 0.92 has been adapted. Results: We emphasize that once the Kruskal-

Wallis H-test has been carried out for the digital competence variable depending on age, as the years go 

by, the teachers consider themselves less digitally competent. Likewise, for digital competences, basic 

knowledge, the ability to use different ICTs, and the design of procedures and assessment tools, there are 

significant differences depending on age.  

Discussion 

We see that digital competence decreases over the years, that is, teachers say they feel less competent, 

analysis corroborated by Coll (2007) who states that with age and lack of skill, teachers leave aside the 

use of these media in Physical Education. Díaz (2015) states that in the city of Valencia the youngest 

teachers of Physical Education show greater interest and knowledge in the use of this type of resources. 

By contrast, Ferreres (2011) argues that in the region of Catalonia, the age of teachers is not relevant in 

the perception they have about technologies. Conclusion: Younger teachers consider themselves having 

more knowledge and make greater use of ICT in the area of Physical Education, while also being more 

digitally competent.  
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Introducción 

Obesidad y sobrepeso, en la etapa escolar en España, son relacionados con morbilidad y discapacidad en 

la edad adulta (García, Verazaluce, García, y Sánchez, 2014). 

Los índices de masa corporal (IMC), índice de cintura cadera (ICC) y el porcentaje de masa grasa (MG), 

son ampliamente usados para determinar estas situaciones (Taylor, Jones, Williams, y Goulding, 2002), 

siendo el índice de cintura talla (ICT), interesante por económico y sencillo (Marrodán et al., 2013). La 

condición aeróbica, es considerada un potente predictor de calidad de vida y futuros riesgos 

cardiovasculares en la edad adulta (Ortega., et al 2005).  

El objetivo del presente trabajo es establecer posibles relaciones entre: valores antropométricos y 

cardiovasculares (obtenidos en educación física), y rendimiento académico del conjunto de asignaturas, 

por parte de escolares de ESO y 1º de Bachillerato. 

Método  

Total de alumnos (n= 279, edad 15.09 ± 1.18 años; h=178 y m=101), pertenecientes al Centro: Nuestra 

Señora del Buen Consejo (León-España), participaron en el estudio.  

Talla, peso, perímetro cintura y cadera, cálculo de IMC, ICC, ICT, %MG como parámetros antropométricos. 

Presión arterial sistólica (PAS), diastólica (PAD), frecuencia cardiaca en reposo (FCR), y estimación 

VO2max en test Léger 20m, como parámetros cardiovasculares, fueron correlacionados con la nota media 

académica del segundo trimestre 2018. 

Resultados 

Correlaciones obtenidas entre parámetros de salud: ICT e ICC (p=0.001; r=0.936); MG e ICT (p=0.001; r=0. 

783); MG e ICC (p=0.003; r=0.772); ICC y FCR (p=0.024; r=0.642) 

Correlaciones obtenidas por la nota media con: ICT (p=0.008; r=-0.722), ICC (p=0.023; r=-0.648), FCR 

(p=0.020; r=-0.658). Nivel de significación de p < 0.05 

Discusión y conclusiones 

El ICT exhibe una relación estrecha con el ICC y la MG en concordancia con (Marrodán et al., 2013).  

El VO2 pico, sitúa el porcentaje de alumnos del centro susceptibles de presentar riesgo futuro 

cardiovascular en un 24%; superior al 19 % de Ortega et al., (2005), e implicando a 2 mujeres por cada 3 

hombres. 

Conclusiones 

Nota media e ICT, ICC y FCR, presentan una relación inversamente proporcional: para la totalidad de la 

muestra, el alumno que mantiene una condición física más saludable, obtiene una nota media superior. 
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Introduction 

Obesity and excess weight at school age are related to morbidity and disability during adulthood (García, 

Varazaluce, García & Sanchez, 2014). 

The Body Mass ratio (BMR), the Waist-Hip ratio (WHR) and the percentage of Body Fat (BF) are widely 

used to determine these situations (Taylor, Jones, Williams, and Goulding, 2002), however, the waist-to-

height ratio (WtHR), is interesting for being economical and simple (Marrodán et al., 2013). The aerobic 

condition is considered to be a powerful predictor of quality of life and future cardiovascular risks in the 

adult age (Ortega., et al 2005). 

Establish the possible relationship between: anthropometric and cardiovascular measurements (obtained 

in Physical Education) and academic performance over all the subject areas for secondary and 1st Year A’ 

Level students. 

Method. 

Total number of students (n= 279, age 15.09 ± 1.18 years; m=178 and f=101), belonging to Nuestra Señora 

del Buen Consejo School (León-Spain).  

Height, weight, hip and waist measurements, BMR, WHR and WtHR calculations, %Body Fat were used as 

anthropometric measurements. Systolic Arterial Pressure (SAP), Distolic Arterial Pressure (DAP), cardiac 

frequency in rest (CFR), and an estimation of VO2max in the 20m Léger test, were used as cardiovascular 

parameters and then correlated with the average academic mark of the second term in 2018.  

Results 

Correlations observed between health parameters: WtHR & WHR (p=0.001; r=0.936); BF & WtHR (p=0.001; 

r=0. 783); BF & WHR (p=0.003; r=0.772); WHR y CFR (p=0.024; r=0.642) 

Correlations observed between Average mark: WtHR (p=0.008; r=-0.722), WHR (p=0.023; r=-0.648), CFR 

(p=0.020; r=-0.658;). Significance level of p <0.05 

Debate and conclusions 

The WtHR shows a strong correlation with the WHR and BF in agreement with (Marrodán et al., 2013). 

The VO2 max places the percentage of pupils at the school who present future cardiovascular risk at 24 

%; higher than the 19 % established by Ortega et al., (2005), and implying 2 women for every 3 men. 

Conclusions 

The average mark and WtHR, WHR and CFR present an inversely proportional relation: for the whole of 

the sample, the pupil who maintains a more healthy physical condition, obtains a higher average mark. 
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Introducción  

Uno de los principales aspectos a considerar por parte de los docentes de educación física es la motivación 

de su alumnado. Las experiencias educativas que lo impliquen emocionalmente tienen mucho que decir 

en el cambio de paradigma educativo que se está gestando desde hace algunos años. Esta permuta de 

paradigma educativo no se da de forma aislada, sino dentro de un contexto social más amplio (Bauman, 

2006). La gamificación, una tendencia educativa emergente, es una herramienta poderosa en este 

contexto. Máxime si a ésta se le asocian rasgos de la cultura hacker como son la resolución de problemas 

-motores- aplicando el ingenio, la necesidad de compartir, el pensamiento lateral o la de sortear 

limitaciones.  

Método: 

El objetivo fundamental del presente trabajo es describir una experiencia de innovación educativa que 

aúna la concepción lúdica de la gamificación junto a diferentes rasgos del pensamiento hacker en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Y, al mismo tiempo, se hace una valoración de la misma, desde el 

enfoque de los docentes y los participantes. 

Resultados 

Más del 91% de los participantes le otorgan una nota de 9-10 a la experiencia vivida, así como, más de un 

92% de los participantes le dan una nota de 9-10 a la implicación y esfuerzo realizado para evitar las 

pretensiones de “Mr. Freeze, el señor del hielo”.  

Discusión  

El planteamiento gamificado desarrollado, con la utilización de zonas, misterios y pistas, se ha 

manifestado como válido y adecuado por parte de los docentes que lo llevaron a cabo y coinciden en 

admitir que ha sido una excelente forma de motivar al alumnado (Pérez-López, Rivera y Trigueros, 2015) 

y generar un ambiente de aprendizaje que fomenta la proactividad, el pensamiento lateral, la autonomía 

o la creatividad motora. Todos componentes claves para el trabajo competencial en el área de educación 

física. 

Conclusiones 

Se evidencia que la metodología activa que preside la gamificación, contribuye a la motivación e 

implicación del alumnado en la resolución de problemas motores. 
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Introduction 

One of the main aspects to be considered by physical education teachers is the motivation of their 

students. The educational experiences that involve it emotionally have much to say in the change of 

educational paradigm that has been brewing for some years. This exchange of educational paradigm does 

not occur in isolation, but within a broader social context (Bauman, 2006). Gamification, an emerging 

educational trend, is a powerful tool in this context. Especially if this is associated with traits of hacker 

culture such as solving problems -motor-applying ingenuity, the need to share, lateral thinking or to 

overcome limitations.  

Method 

The main objective of this work is to describe an educational innovation experience that combines the 

playful conception of gamification together with different features of hacker thinking in the teaching and 

learning process. And, at the same time, an assessment is made of the same, from the approach of 

teachers and participants. 

Results 

More than 91% of the participants give a score of 9-10 to the experience lived, as well as, more than 92% 

of the participants give a grade of 9-10 to the involvement and effort made to avoid the pretensions of 

"Mr. Freeze, the ice lord".  

Discusión   

The gamified approach developed, with the use of zones, mysteries and clues, has been shown to be valid 

and adequate by the teachers who carried it out and agree to admit that it has been an excellent way of 

motivating the students (Pérez-López , Rivera and Trigueros, 2015) and generate a learning environment 

that encourages proactivity, lateral thinking, autonomy or motor creativity. All key components for the 

competencial work in the area of physical education. 

Conclusiones 

It is evident that the active methodology that presides over the gamification, contributes to the 

motivation and implication of the students in the resolution of motor problems. 
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Introducción  

Desarrollar el pensamiento táctico entre el alumnado a través de situaciones motrices donde éstos tengan 

que resolver los problemas motrices que plantea el juego, es un contenido prescriptivo de nuestro Decreto 

curricular (D87/2015) que no se desarrolla, puesto que el profesorado le da más importancia a los factores 

de ejecución y con ellos a los elementos técnicos del deporte que a los procesos de percepción y decisión 

desde donde se desarrolla el pensamiento táctico del alumnado. 

Presentamos a su vez todo el material preciso para la realización del juego, consistente en un tapiz de 

vinilo con los círculos del Tee y Draw del Curling, las piedras con un dispositivo de deslizamiento y unas 

perchas que nos ayudan a deslizar las piedras para conservar una buena higiene postural en la ejecución 

de los lanzamientos. 

 

Método 

Proponemos un juego que denominamos Curling School que es la adaptación del Curling Paralimpico al 

ámbito escolar, con la fabricación de todos los elementos para poder realizarlo en cualquier espacio del 

centro. Dicho material consiste en un tapiz de vinilo con los círculos del Tee y Draw del Curling, las piedras 

con un dispositivo de deslizamiento y unas perchas que nos ayudan a deslizar las piedras para conservar 

una buena higiene postural en la ejecución de los lanzamientos. 

La práctica del Curling School lleva implícito el pensamiento y la reflexión táctica en su modo de 

ejecución. La gran ventaja que proporciona el Curling School frente a otros contenidos deportivos como 

los deportes colectivos o los de adversario es que el ejecutante tiene el tiempo suficiente para hacer la 

reflexión táctica (mecanismo de decisión en el acto motor) y consultarla con su equipo, a diferencia de 

los deportes colectivos y de adversario donde el mecanismo de percepción y decisión se debe de realizar 

casi a la vez que se realiza la ejecución o con muy poco margen de tiempo previo.  

 

Resultados 

Con la inclusión del Curling School en la Educación Física de la ESO aumentamos la implicación cognitiva 

del alumnado y ayudamos a los mismos a que adquieran una competencia táctica fruto no solo de la 

experiencia del juego sino también del diálogo y el consenso que los miembros del equipo realizan para 

orientar al compañero que ejecuta la acción (Aprendizaje Cooperativo, Pujolas 2008). 

 

Discusión  

Con el Curling School son situamos en una metodología activa para la enseñanza de los deportes muy en 

consonancia con lo que se denomina los “Teaching Games for  Understanding dentro de las metodologías 

comprensivas (Devis y Peiró, 1992, Usero y Rubio, 1993; Wein, 1995; Blázquez y Amador, 1995; Hernández 

Moreno, 2000; Lagardera y Lavega,2003; Contreras, 2004), frente a las llamadas  metodologías tradiciones 
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(Sánchez Bañuelos, 1986) basadas en priorizar los aprendizajes técnicos de los deportes frente a los 

principios tácticos.  

 

Conclusiones 

Sobre no tener datos concluyentes sobre los resultados en cuanto a desarrollo del pensamiento táctico en 

el alumnado de secundaria el nivel de aceptación por parte del profesorado y del alumnado del Curling 

School es muy elevado por motivos didácticos como fácil de aplicar, versátil para cualquier espacio, 

solución para días de lluvia. Y en cuanto al alumnado el factor innovador y el material novedoso junto a 

la implicación cognitiva también han hecho que sea atractivo para ellos. 

Como factor negativo del mismo está la escasa implicación de actividad motriz del juego pero que se 

puede suplir con un buen planteamiento didáctico del profesor/a combinando este deporte co 
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Introduction  

Develop tactical thinking among students through motor situations where they have to solve motor 

problems posed by the game, it is a prescriptive content of our curriculum Decree (D87 / 2015) that is not 

developed, since the teacher gives you more importance to the execution factors and with them the 

technical elements of the sport that the perception and decision processes where student tactical thinking 

is developed. 

We present at the same time, all the material needed to develop the game, consisting of a tapestry vinyl 

circles, Tee and Draw of Curling materials, stones with a sliding device and hangers that help to slide the 

stones to keep a good postural hygiene in executing pitches. 

 

Method 

We propose a game called Curling School, which is the adaptation of the Paralympic Curling at the school, 

using all the elements that make possible to practice it at any space of the centre. Such material consists 

of a vinyl wallpaper with circles and Draw Curling Tee, stones with a sliding device and hangers that help 

us to slide the stones to maintain good postural hygiene in executing pitches. 

Practicing Curling School implies thought and reflection in his tactical execution mode. The great 

advantage provided by the Curling School against other sports content like team sports or adversary is 

that the performer has enough time to think over tactics (decision-making mechanism in the motor act) 

and consult with his team, unlike team sports and adversary games where perception and decision 

mechanism has to be performed almost simultaneously at the execution is done or with a very little margin 

respect the previous moment.  

Logarithms development of the Curling Sport School 

 

Results 

With the inclusion of Curling School in Physical Education ESO we increase the cognitive involvement of 

students and help them to acquire a tactical competition result not only of the gaming experience but 

also of dialogue and consensus that team members make to guide the partner with the execution of the 

action (cooperative learning, Pujolas 2008). 

 

Discussion  

With Curling School are we place in an active methodology for teaching sports very much in line with what 

is called the "Teaching Games for Understanding within the comprehensive methodologies (Devis and 

Peiro, 1992, Usero and Rubio, 1993; Wein, 1995; Blazquez and Amador, 1995; Hernández Moreno, 2000; 

Lagardera and Lavega, 2003; Contreras, 2004), compared with the methodologies called traditions 

(Sanchez Bañuelos, 1986) based on prioritizing technical learning sports versus tactical principles .  
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Conclusions 

About not having conclusive data on outcomes in terms of development of tactical thinking in secondary 

school students, the acceptance by the teachers and students of Curling School practice is very high 

because of didactics purposes such as its easy way to apply, its versatile for any space or as a solution for 

rainy days. As to reference of the students, the innovative factor and novel material with cognitive 

involvement it has also made it attractive to them. 

On the negative side of it is the lack of involvement of motor activity game but can be supplemented with 

a good didactic approach by the teacher combining sport with other tasks of driving involvement. 
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Introducción  

El artículo tiene como objetivo presentar una parte de la tesis doctoral que se está llevando a cabo en el 

Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, centro Barcelona. La tesis tiene como objetivo 

estandarizar un instrumento de medida para detectar el trastorno en el desarrollo de la coordinación 

(TDC) en población urbana (American Psychological Association, 2014). Se pone en práctica una batería 

de pruebas de coordinación motriz estructurada en 2 grupos: Pruebas de coordinación óculo manual y 

pruebas de coordinación segmentaria, en sujetos de 7 a 10 años, edad básica en la maduración 

neuromotriz y previa al estallido hormonal (Prandi, 1984; Tanner, 1990; Pancorbo, 2008).  

Método 

Se lleva a cabo una investigación de tipo descriptivo-correlacional. Los objetivos a tener en cuenta en el 

trabajo de campo han sido: 

- Evaluar la rapidez en el rendimiento de la coordinación segmentaria y coordinación óculo-

manual. 

- Evaluar la precisión en el rendimiento de la coordinación segmentaria y coordinación óculo-

manual. 

- Registrar datos cuantitativos del nivel de coordinación motriz en edad de crecimiento de 

manera estandarizada y objetiva. 

 

Resultados 

El análisis de calidad muestra una consistencia interna de α< .80, estabilidad temporal de r< .90., 

coeficiente de dos mitades de .81, validez de constructo de r=.81 y corcordancia interobservadores de r< 

.90 (Muñoz, 2003). 

Discusión  

El procedimiento expuesto permite hacer una evaluación rápida del nivel de coordinación motriz en 

sujetos de 7-10 años, edad en la que representa su cuerpo y el de los demás. El procedimiento determina 

el nivel de coordinación informando del grado segmentario y óculo-manual.  

Conclusiones 

Es necesario perfeccionar los criterios de diagnóstico en el TDC para ofrecer técnicas de evaluación más 

fiables (Barnett, 2008). El procedimiento presentado se sigue investigando y analizando para ser aplicado 

en edades de 7 a 10 años y así establecer un tratamiento precoz y preventivo en el TDC. La identificación 

de TDC requiere una completa evaluación, válida y confiable, de las habilidades motoras del niño, medido 

por pruebas estandarizadas. Además, debe incluir observaciones de cómo interactúa el niño con su 

entorno y la calidad de sus movimientos (Crawford, Wilson y Dewey, 2001). El procedimiento presentado 

es susceptible de cambios en las pruebas y las características de aplicación, por lo que sigue su 

tratamiento psicométrico y otras pruebas de validez y confiabilidad. 
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Introduction 

The aim of the article is to present a part of the doctoral thesis that is being carried out at the National 

Institute of Physical Education of Catalonia, Barcelona center. The thesis aims to standardize a 

measurement instrument to detect the development coordination disorder (DCD) in urban population 

(American Psychological Association, 2014). A set of motive coordination tests structured in 2 groups is 

implemented: Hand-eye coordination tests and segmental coordination tests, in subjects from 7 to 10 

years old, basic age in neuromotor maturation and prior to the hormonal outbreak (Prandi, 1984 ; Tanner, 

1990; Pancorbo, 2008). 

 

Method 

A descriptive-correlational investigation is carried out. The objectives to be taken into account in the 

fieldwork have been: 

- Evaluate the speed of performance of the segmental coordination and eye-hand 

coordination. 

- Evaluate the accuracy in the performance of the segmental coordination and oculi-manual 

coordination. 

- Record quantitative data of motor coordination level in growth age in a standardized and 

objective way. 

 

Results 

The quality analysis shows an internal consistency of α <.80, temporal stability of r <.90., Coefficient of 

two halves of .81, construct validity of r = .81 and interobserver corcordance of r <.90 (Muñoz, 2003). 

 

Discussion 

The above procedure allows a rapid assessment of the level of motor coordination in subjects of 7-10 

years, age in which represents their body and that of others. The procedure determines the level of 

coordination reporting the segmental and oculi-manual grades. 

 

Conclusions 

It is necessary to refine the diagnostic criteria in the DCD to offer more reliable evaluation techniques 

(Barnett, 2008). The procedure presented is still being investigated and analyzed to be applied in ages of 

7 to 10 years and thus establish an early and preventive treatment in the DCD. The identification of DCD 

requires a complete, valid and reliable evaluation of the child's motor skills, as measured by standardized 

tests. In addition, it should include observations of how the child interacts with his environment and the 

quality of his movements (Crawford, Wilson and Dewey, 2001). The procedure presented is susceptible to 



I Congreso internacional de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte                                                          Área de educación física 

81 
 

changes in the tests and the characteristics of application, so it follows its psychometric treatment and 

other tests of validity and reliability. 
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Introducción 

El equilibrio es fundamental en la motricidad de los seres humanos, por este motivo es importante su 

trabajo en las clases de Educación Física en Educación Primaria. A partir de los 7 años, se produce la 

maduración cerebral, definiendo así la lateralidad y la gestión del espacio, haciendo muy notable el 

desarrollo del equilibro (Martin, Ricieri, Sanchis, Santamaria, 2018). Evaluar el sistema propioceptivo, 

órgano del equilibrio, es complejo ya que se establecen interacciones y relaciones difíciles de medir y 

analizar por sus características y funciones específicas, además, de que la técnica de medición utilizada 

influye en los resultados obtenidos (Lephart, Myers y Riemann, 2003). 

 

Método 

La presente investigación se centra en examinar los instrumentos más empleados en las clases de 

Educación Física para la medición del equilibrio en el alumnado de Educación Primaria, clasificándolos 

según la fiabilidad de los datos que aportan. La metodología utilizada se ha centrado en registrar las 

investigaciones publicadas en diferentes bases de datos de acceso libre (google schoolar, EBSCO y 

Pubmed). Entre los criterios de inclusión, se han considerado que tuvieran calidad científica y relevancia 

en el área de conocimiento. 

 

Resultados 

A través del análisis efectuado, puede señalarse que en la actualidad la medición directa del equilibrio es 

compleja debido a que se trata de un proceso aferente que ocurre de forma inconsciente (Benjaminse, 

Sell, Abt, House y Lephart, 2009; Konradsen, 2002). Cabe destacar que existe un gran número de pruebas 

para la medición del equilibrio en Educación Física, con similitudes entre ellas. Las diferencias entre las 

pruebas suelen ser la colocación de los segmentos corporales en la posición de equilibrio, el tiempo de 

ejecución y el instrumento de evaluación, pero la finalidad es común en todas ellas, evaluar una tipología 

de equilibrio determinado, ya sea dinámico o estático, unipodal o bipodal (Sheehan y Katz, 2013 y Araya 

et al., 2014). 

 

Conclusiones 

Las conclusiones del trabajo indican que no se encuentran instrumentos de evaluación directa que nos 

permita aislar cada uno de los componentes propioceptivos. En el área de la Educación Física los 

instrumentos de evaluación del equilibrio permiten una valoración del equilibrio de una forma sencilla y 

poco costosa a nivel económico, pero también han sido criticados debido a que son considerados poco 

objetivos (Ricotti, 2011). Es decir, la evaluación del equilibrio en las clases de Educación Física en 

Educación Primaria se realiza mediante pruebas de evaluación válidas, pero no fiables. 
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Introduction 

Balance is an essential aspect in the motility of all human beings. Therefore, its work is important in 

Physical Education lessons in Primary Education. Brain maturity begins at the age of 7, defining laterality 

and control of space, and highlighting the balance development (Martin, Ricieri, Sanchis, Santamaria, 

2018). The evaluation of the proprioceptive system, the organ of balance, is a very complex task, because 

interactions and relations are established and they are difficult to measure and to analyse their features 

and special functions. Moreover, the chosen measuring technique can affect the results obtained. 

(Lephart, Myers and Riemann, 2003). 

 

Method 

This research is focused on examining the most commonly instruments in Physical Education lessons in 

order to measure the balance of Primary Education pupils, classifying them according to the reliability of 

the data they provided.  The methodology used, is focused on the recording of the research publications 

in open-access (Google Scholar, EBSCO and Pubmed). Inclusion criteria, considered scientific quality and 

relevance in the area of knowledge.  

Based on the analysis, we may point out that nowadays, direct measurement of balance is very complex 

since it is an afferent process which occurs in an unconscious way (Benjaminse, Sell, Abt, House y Lephart, 

2009; Konradsen, 2002).  It should be noted that, there is a large number of tests for measuring balance 

in Physical Education lessons, which are all fairly similar to each other.  The difference between the tests 

are usually in the placement of body parts in the balance position, the completion time and the evaluation 

type, but the purpose is common in all of them: to evaluate a specific balance; either dynamic or static, 

unipodal or bipodal (Sheehan y Katz, 2013 y Araya et al., 2014). 

 

Conclusions 

The conclusions of the work, show that we did not find direct assessment methods, which allow us to 

isolate each of the proprioceptive components. In the area of education, the evaluation instruments are 

useful, they allow a balance assessment in a simple and cost-efficiently way. However, such instruments 

have also been subject to criticism on the basis that they are non-objective. (Ricotti, 2011).  That is to 

say, the balance assessment in Physical Education classes in Primary Education is carried out through valid 

–but unreliable- assessment test. 
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Introducción  

En los últimos años se ha producido un cambio drástico en la mentalidad y forma de interaccionar con el 

mundo exterior, por parte del alumnado, y consecuentemente, en las tecnologías en las cuales se basan 

las herramientas didácticas. Entre las diversas metodologías que fomentan el uso de la tecnología nos 

centraremos en FlippedClassroom (en adelante FC). 

La FC o Aula Invertida consiste en invertir la forma de entender una clase: las actividades que se basan 

en la exposición y explicación de los contenidos pasan a ofrecerse fuera del aula, mediante herramientas 

tecnológicas, dejando el tiempo escolar fundamentalmente para la realización de actividades como 

pueden ser los ejercicios prácticos, trabajos en pequeños grupos y/o debates (García-Barrera, 2013). De 

esta forma, se pretende que el alumnado tenga mayor autonomía y sea el verdadero protagonista en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo el profesor su guía. 

 

Propuesta 

Se presenta una propuesta didáctica dentro de la normativa estatal haciendo referencia al Real Decreto 

(RD) 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato. Más concretamente, dentro de la Comunidad Autónoma Valenciana, el 

Decreto 87/2015, de 5 de junio, por el que se establece el currículo del Bachillerato en la Comunidad 

Valenciana, para 1º de Bachillerato. 

Los contendidos a desarrollar en esta UD, pertenecen al Bloque I, Condición física y Salud, el Bloque 4 

Expresión corporal y comunicación, y el Bloque V, Elementos transversales. 

 

Resultados 

La UD de primeros auxilios constará de 9 sesiones. Éstas se subirán a la plataforma una semana antes de 

la clase práctica. Tanto antes de llevar a cabo la UD como después se pasará a los alumnos el cuestionario 

PASQ (Concretamente la validación española del Physical Activity Class Satisfaction Questionnaire). El 

objetivo es medir la satisfacción del alumnado con las clases de EF, antes de dar la UD, o sea con la 

metodología tradicional impartida por el profesor del centro, y al acabar la UD de primeros auxilios, 

mediante la metodología FC. 

Las videoclases o sesiones de FC, que visualizará el alumnado antes de sus correspondientes clases 

prácticas 

 

Conclusiones 

Consideramos esta metodología, adecuada para el trabajo de contenidos relacionados con los primeros 

auxilios, dada su importancia tanto dentro como fuera de las aulas, para el alumnado de Bachillerato. 
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Introduction 

In recent years there has been a drastic change in the mentality and way of interacting with the outside 

world, by the students, and consequently, in the technologies on which the teaching tools are based. 

Among the different methodologies that promote the use of technology, we will focus on FlippedClassroom 

(hereinafter FC). 

The FC or Inverted Classroom consists in inverting the way of understanding a class: the activities that are 

based on the exhibition and explanation of the contents happen to be offered outside the classroom, by 

means of technological tools, leaving the school time fundamentally for the realization of activities such 

as they can be practical exercises, work in small groups and / or debates (García-Barrera, 2013). In this 

way, students are expected to have greater autonomy and be the true protagonist in the teaching-learning 

process, with the teacher being their guide. 

 

Proposal 

A didactic proposal is presented within the state regulations making reference to the Royal Decree (RD) 

1105/2014, of December 26, which establishes the basic curriculum of Compulsory Secondary Education 

and the Baccalaureate. More specifically, within the Autonomous Community of Valencia, Decree 87/2015, 

of June 5, which establishes the curriculum of the Baccalaureate in the Valencian Community, for 1st year 

of Baccalaureate. 

The contents to be developed in this Unit, belong to Block I, Physical condition and Health, Block 4, Body 

expression and communication, and Block V, Transversal elements. 

 

Results 

The first aid unit will consist of 9 sessions. These will be uploaded to the platform one week before the 

practical class. Both before carrying out the UD and afterwards, the PASQ questionnaire will be passed on 

to the students (specifically, the Spanish validation of the Physical Activity Class Satisfaction 

Questionnaire). The objective is to measure the satisfaction of the students with the EF classes, before 

giving the UD, that is, with the traditional methodology taught by the center's teacher, and at the end of 

the first aid unit, using the FC methodology. 

The videoclases or FC sessions, which the students will visualize before their corresponding practical 

classes. 
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Introducción 

En fútbol, el patrón de actividad de jugadores adultos, ha sido ampliamente estudiado, pero son escasos 

los que han centrado su atención en el análisis de los desplazamientos de los jugadores de categorías 

infantiles (Barbero et al., 2007). El objetivo es cuantificar la distancia total y tipos de intensidades que 

recorren los jugadores de un equipo infantil en competición. 

Método 

La muestra la forman 16 jugadores de fútbol infantil con una edad media de 12.69 años (± .479). Para la 

obtención de los datos, se utilizó un acelerómetro de tres ejes más giroscopio de tres ejes, extrayendo 

los resultados con la aplicación Zepp Play Soccer en concreto: distancia total recorrida, andando, en 

carrera y en sprint. Todos los datos fueron recogidos en partidos oficiales de la categoría infantil, en los 

cuatro primeros partidos de la liga. 

Resultados 

Los principales resultados medios de distancia total recorrida son de 4288.44 m. (± 1410.31), andando 

realizaron 2463 m. (± 904.31), en carrera 1520.94 m. (± 761.71) y en sprint 304.61 m. (± 266.02). Por 

puestos, el jugador que menos distancia total realiza es el portero 2862 m. (± 172.26) y el que más son 

los medios centros con 4662.58 m. (± 1513.57) y con datos similares defensas y delanteros.  Sin embargo, 

en cuanto a la distancia en sprint son los delanteros y extremos los que más acciones a máxima intensidad 

realizan con una media de 545.44 M. (± 273.84), seguido por los medios centros y el que menor distancia 

recorre es el portero. Por último, existen diferencias significativas (p< .05) en la distancia corriendo entre 

el portero y el resto de puestos, y entre defensa y medios siendo mayor en los medios centros. También 

en el sprint, el portero con medios centros y delanteros, y entre delanteros con el resto, al realizar más 

metros en sprint los delanteros que el resto. 

Discusión y Conclusiones 

Los resultados del estudio muestran que en edades infantiles ya habría que comenzar con entrenamientos 

por puestos y adaptar las tareas de entrenamiento a las exigencias de los jugadores en sus respectivos 

puestos de juego, del mismo modo a lo que indica Echeazarra (2014). 
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Introduction 

In football, the activity pattern of adult players has been widely studied, but there are few who have 

focused their attention on the analysis of the movements of the trainees (Barbero et al., 2007). The aim 

is to quantify the total distance and types of intensities that U14 players covered in competition. 

Method 

The sample is formed by 16 U14 football players with an average age of 12.69 years (± .479). The data 

were obtained with a three-axis accelerometer plus three-axis gyroscope, extracting the results with the 

Zepp Play Soccer application, in particular: total distance covered, walking, running and sprinting. All 

data was collected in official matches of U14 category, in the first four games of the league 

Results 

The main average results of total covered distance are 4288.44 m. (± 1410.31), walking perform 2463 m. 

(± 904.31), running 1520.94 m. (± 761.71) and in sprint 304.61 m. (± 266.02). By positions, the player with 

the least total distance is the goalkeeper 2862 m. (± 172.26) and the most midfielders with 4662.58 m. (± 

1513.57) and with similar data defenders and forwards. However, in terms of sprinting distance, forwards, 

right midfielder and left midfielder are the players who cover most actions at maximum intensity with an 

average of 545.44 M. (± 273.84), followed by the midfielders and the shortest distance runs through the 

goalkeeper. Finally, there are significant differences (p< .05) in the running distance between the 

goalkeeper and the other posts, and between defenders and midfielders.  Also in the sprint, there are 

significant differences, between the goalkeeper with midfielders and forwards, and forwards with the 

rest of the players, to make more meters in sprint. 

Discussion and Conclusions 

The results of the study show that in U14 players would be necessary to begin with training for positions 

and adapt the training tasks to the players´ demands in their respective game positions, in the same way 

as Echeazarra (2014). 
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Introducción  

El Karate es una de las artes marciales más populares en el mundo que están auge por la incorporación 

en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El presente estudio tiene como objetivos describir las relaciones 

que existen entre el salto vertical y la velocidad del Mae-geri entre el Karate tradicional y el competitivo.  

 

Método 

Para ello, se contó con 23 karatecas, 14 de ellos en karate tradicional y 9 competidores regionales de 

kumite. Se evaluó el salto vertical (CMJ) y la pérdida de potencia en CMJs 30 segundos, en plataforma de 

contacto Chronojump BoscoSystem, y la velocidad media de patada mae-geri, con cámara de alta 

velocidad (Gopro 4). Se realizó una prueba T para muestras independientes y se analizó la asociación 

entre las variables con el coeficiente de correlación de Pearson (SPSS.21), estableciéndose el nivel de 

significación en p < 0.5.  

 

Resultados 

El CMJ fue significativamente mayor (p < 0.01) entre los sujetos competitivos (35.81 ± 0.63 cm) y los 

tradicionales (27.52 ± 4.89 cm). Así mismo, se observaron diferencias significativas (p < 0.01) en la 

velocidad de la patada entre sujetos competitivos (5.49 ± 0.63 m/s) y los tradicionales (4.56 ± 0.51 m/s). 

La velocidad de Mae-geri y la altura de CMJ se relacionaron positivamente (r 0.85). El grupo de sujetos 

que compiten generan mayor fatiga (42.90 ± 11.97) que los tradicionales (41,13 ± 24,11) sin encontrar 

diferencias significativas. Introduce tu texto aquí 

 

Conclusiones 

Estos hallazgos podrían ser utilizados para planificar el entrenamiento y la periodización de la temporada 

a través del análisis del CMJ, así como para detectar futuros talentos. 
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Introduction 

Karate is one of the most popular martial arts in the world that is booming by its incorporation in Tokyo 

2020 Olympic Games. The present research work focuses on the following main objectives: Describe the 

relationship between vertical jump and Mae-geri’s speed. Describe the differences between traditional 

and competitive karate.  

 

Method 

The participants were 23 Spanish athletes. 9 of them competed in the Kumite modality, and the 14 

remaining performed traditional karate. The analysed variables were: vertical jump CMJ measured with 

a contact platform Chronojump BoscoSystem, speed of movement mae-geri measured with a camera of 

high speed (Go pro 4), loss of power produced in repeated jumps during 30 seconds. A T test was performed 

for independent samples and the association between the variables was analyzed with the Pearson 

correlation coefficient (SPSS.21), establishing the level of significance at p <0.5.  

 

Results 

The CMJ was significantly higher (p <0.01) between competitive subjects (35.81 ± 0.63 cm) and traditional 

subjects (27.52 ± 4.89 cm). Likewise, significant differences were observed (p <0.01) in the speed of the 

kick between competitive subjects (5.49 ± 0.63 m / s) and traditional ones (4.56 ± 0.51 m / s). The speed 

of Mae-geri and the height of CMJ were positively related (r 0.85). The group of competing subjects 

generated greater fatigue (42.90 ± 11.97) than the traditional ones (41.13 ± 24.11) without finding 

significant differences.  

 

Conclusion 

These findings can be used for training and periodization of the season, and they can improve performance 

in different competitions. 
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Introducción 

La presión inspiratoria máxima (MIP) refleja la fuerza de la musculatura inspiratoria (Schoser et al., 2017). 

Al igual que en la musculatura periférica (Landi et al., 2016), esta fuerza es mayor en los hombres (Harik-

khan, Wise, y Fozard, 1998) y disminuye con la edad, sobre todo a partir de los 55 años (Sclauser et al., 

2014). Del mismo modo, y aunque el consenso no es pleno, se ha estudiado qué factores pueden 

determinarla (De Souza et al., 2018), y parece que la actividad física regular ayuda a su mantenimiento 

(McConnell y Copestake, 1999), tal y como sucede en el resto de la musculatura (Gómez-Cabello et al., 

2014). De ser cierto, podría esperarse una correlación positiva entre la MIP y la masa muscular en sujetos 

varones entrenados en programas con orientación neuromuscular, con independencia de la edad, hipótesis 

cuya demostración es objetivo principal del presente trabajo. 

Métodos 

24 hombres mayores sanos, no fumadores (69,58±3,75 años), usuarios del programa de entrenamiento 

multicomponente EFAM-UV© (Blasco-Lafarga et al., 2016), fueron evaluados voluntariamente de 

composición corporal (bioimpedancia, Tanita BC-545), presión arterial (Omron M3), saturación de oxígeno 

(WristOX-3150) y MIP. Tras comprobar la normalidad de la muestra se analizó la correlación entre la MIP 

y masa muscular, con y sin tener en cuenta la edad. Se representaron gráficamente para analizar la línea 

de tendencia y R2. 

Resultados 

A pesar de estar entrenados, los hombres pierden fuerza inspiratoria con la edad (3,33 cmH2O de MIP por 

año), y esta fuerza no se relaciona con su masa muscular medida en Kg. 

Discusión 

Nuestra muestra presenta niveles elevados de masa muscular (18,95 ± 1,57 Kg) con bajos valores de MIP 

(82,29 ± 23,91 cmH2O). Frente a la hipótesis inicial, mantener niveles óptimos de masa muscular (Cruz-

Jentoft et al., 2010) no asegura valores elevados de MIP (Black y Hyatt, 1969). Nuevos estudios deben 

corroborar si una orientación del programa más metabólica cambiaría esta asociación. 

Conclusiones 

El entrenamiento regular ayuda al mantenimiento de la masa muscular pero no asegura niveles suficientes 

de fuerza inspiratoria. Dada su importancia, esta musculatura debe entrenarse de forma específica, al 

menos en los hombres, cuya pérdida es bastante pronunciada. 
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Introduction 

Maximum inspiratory pressure (MIP) is a measure of the inspiratory muscle strength (Schoser et al., 2017). 

As in the peripheral musculature (Landi et al., 2016), this strength is greater in men (Harik-khan et al., 

1998) and decreases with age, specially after turning 55 years (Sclauser et al., 2014). Similarly, although 

there is still some debate, it has been studied which factors may be determining (De Souza et al., 2018), 

and it seems that regular physical activity helps to maintain the MIP (McConnell y Copestake, 1999), as in 

the rest of the musculature (Gómez- Cabello et al., 2014). If true, we would expect a positive correlation 

between MIP and the muscle mass in male subjects undergoing neuromuscular exercise training programs, 

regardless their age, a hypothesis that becomes the main objective of this study. 

 

Methods 

24 healthy non-smokers elderly men (69.58±3.75 years) undergoing the multicomponent training program 

EFAM-UV© (Blasco-Lafarga et al., 2016) volunteered to participate in the study. Body composition 

(bioimpedance, Tanita BC-545), blood pressure (Omron M3), oxygen saturation (WristOX-3150) and MIP 

were assessed. After testing for normality, correlations between MIP and muscle mass were analysed, 

with and without taking into account the age. Scatter plot were added to analyse R2. 

 

Results 

Despite being trained, men lose inspiratory strength with age (3.33 cmH2O of MIP per year), and this 

strength is not related to their muscle mass measured in Kg. 

 

Discussion 

Our sample shows high levels of muscle mass (18.95 ± 1.57 Kg) with low MIP values (82.29 

± 23.91 cmH2O). In contrast to the initial hypothesis, maintaining optimal levels of muscle mass (Cruz-

Jentoft et al., 2010) does not ensure large MIP values (Black y Hyatt, 1969). New studies might confirm if 

a more metabolic approach in exercise training would change this association. 

 

Conclusions 

Regular training helps to maintain muscle mass but it does not ensure sufficient levels of inspiratory 

muscle strength. Given its importance, this musculature must be trained specifically, at least in men, 

whose loss is quite pronounced. 

 

 References 



I Congreso internacional de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte                                                          Área de entrenamiento 

97 
 

Black, L., & Hyatt, R. (1969). Maximal respiratory pressures: Normal values and relationship to age and 

sex. American Review of Respiratory Disease, 99. 

Blasco-Lafarga, C., Martinez-Navarro, I., Cordellat, A., Roldán, A., Monteagudo, P., Sanchis- Soler, G., & 

Sanchis-Sanchis, R. (2016). Método de Entrenamiento Funcional Cognitivo Neuromotor. Propiedad 

Intelectual nº156069, España (2016). 

Cruz-Jentoft, A., Pierre, J., Bauer, J., Boiré, Y., Cederlhom, T., Landi, F., . . . Zamboni, M. (2010). 

Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis. Age and Ageing, 39, 412-423. 

De Souza, M., Araújo, C., Figueiroa, F., Rebouças, J., Costa, P., Suemi, C., . . . Lins, R. (2018). Respiratory 

Muscle Strength Evaluation in Healthy Adult and Elderly Women. Health, 10, 1031-1036. doi: 

https://doi.org/10.4236/health.2018.108077 

Gómez-Cabello, A., Carnicero, J., Alonso-Bouzón, C., Tresguerres, J., Alfaro-Acha, A., Ara, I., . . . García-

García, F. (2014). Age and gender, two key factors in the associations between physical activity 

and strength during the ageing process. Maturitas, 78, 106- 112. doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.maturitas.2014.03.007 

Harik-khan, R., Wise, R., & Fozard, J. (1998). Determinants of Maximal Inspiratory Pressure. The Baltimore 

Longitudinal Study of Aging. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 158, 1459-

1464. 

Landi, F., Calvani, R., Tosato, M., Martone, A., Fusco, D., Sisto, A., . . . Marzetti, E. (2016). Age-Related 

Variations of Muscle Mass, Strength, and Physical Performance in Community.Dwellers: Results 

From the Milan EXPO Survey. Journal of the American Medical Directors Association, 18(1), 88.e17-

88.e24. doi: https://doi.org/10.1016/j.jamda.2016.10.007 

McConnell, A., & Copestake, A. (1999). Maximum Static Respiratory Pressures in Healthy Elderly Men and 

Women: Issues of Reproducibility and Interpretation. Respiration, 66, 251-258. 

Sclauser, I., Franco, V., Fregonezi, G., Sheel, W., Chung, F., & Reid, D. (2014). Reference values for 

maximal inspiratory pressure: A systematic review. Canadian Respiratory Journal, 21(1). 

Schoser, B., Fong, E., Geberhiwot, T., Hughes, D., Kissel, J., Madathil, S., . . . Young, P. (2017). Maximum 

inspiratory pressure as a clinically meaningful trial endpoint for neuromuscular diseases: a 

comprehensive review of the literature. Orphanet Journal of Rare Diseases, 12(52). doi: 

10.1186/s13023-017-0598-0 

  



ACTIVIDAD FÍSICA y Deporte: CIENCIA y Profesión. Nº 30, I semestre DE 2019 e-ISSN: 2659-8930 

 

98 
 

ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO TÉCNICO-TÁCTICO DE LOS EXTREMOS EN EL 
BALONMANO DE ÉLITE. ESTUDIO DE CASO. 

Autores: Amatria Jiménez, Mario1 , Arroyo del Bosque, Rubén1,2, Lapresa Ajamil, Daniel3 y Arana 

Idiakez, Xabier3 

Afiliación: Universidad Pontificia de Salamanca1, Universidad de Burgos2, Universidad de La Rioja3. 

mamatriaji@upsa.es 

Palabras clave: Análisis de rendimiento, Balonmano, coordenadas polares, jugadores extremos. 

 

Introducción 

En la actualidad el balonmano, considerado como uno de los deportes más practicados de europa (Prieto, 

Gómez y Sampaio, 2015), ha evolucionado en su práctica de forma notable haciendo de los campeonatos 

competiciones con un alto nivel de juego y rendimiento (Prudente, Sousa, Sequeira, López-López y 

Hernández-Mendo, 2017). Parte de esa evolución afecta de forma explícita a la importancia en el juego 

de los jugadores de primera línea (central y laterales), así como el escaso uso de los jugadores que ocupan 

posiciones exteriores (extremos) en la profundidad (Montoya, Moras y Anguera, 2013). El objetivo de este 

estudio es comparar el desempeño técnico-táctico de los jugadores que ocupan la demarcación específica 

de extremo izquierdo y extremo derecho en el balonmano de alto rendimiento. 

Método 

Se ha hecho uso de la metodología observacional (Anguera, 1979) con un diseño de seguimiento inter e 

intrasesional, nomotético, puntual y multidimensional (Anguera, Blanco-Villaseñor y Losada 2011), 

elaborándose un instrumento observacional “ad hoc” para la recogida de datos. La muestra consta de 133 

acciones ofensivas (la totalidad) desarrolladas por el FC Barcelona en los partidos disputados en la Copa 

Asobal 2017-2018, compuestas por 1500 multieventos. Se han realizado dos tipos de análisis, uno 

cuantitativo, mediante la búsqueda de la relación asociativa entre variables categóricas haciendo uso 

para ello del estadístico Chi cuadrado de Pearson (X2), y otro cualitativo mediante la técnica de 

coordenadas polares (Gorospe & Anguera, 2000). 

Resultados 

Los resultados obtenidos confirman relación asociativa significativa (>1,96= p>.05) con jugadores de 

diferentes demarcaciones, espacios de intervención en la pista, acciones técnicas ejecutadas, tipo de 

acción ofensiva desarrollada, así como el periodo del partido y el momento del encuentro en que se 

produce. No se observaron asociaciones significativas con acciones de lanzamiento. 

Discusión y conclusión 

El presente estudio pone de manifiesto, en primer lugar que, los extremos del FC Barcelona, participan 

de forma relevante en las secuencias ofensivas en el balonmano de élite. Así mismo se evidencian 

diferencias técnico-tácticas de ambas demarcaciones lo que condicionan el modelo de juego del equipo, 

determinando una mayor variedad de asociación colectiva por parte de uno de los extremos, mientras que 

el otro se asocia de forma más limitada con los compañeros más próximos de la primera línea. 

Por último, en cuanto al desempeño espacial desarrollado destacar como en ambos casos las zonas más 

retrasadas del campo tienen una relevancia vital para estos jugadores pues son los encargados de lanzar, 

correr y finalizar los contrataques, a pesar de que uno de los extremos del F.C. Barcelona, participa de 

forma más específica en el contrataque mientras que el otro participa en ambas fases ofensivas, 

contrataque y ataque posicional, resultados coincidentes con Montoya (2013). 
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Introduction 

At present, handball, considered one of the most practiced sports in Europe (Prieto, Gómez and Sampaio, 

2015), has developed in its practice in a significantly way making the championships competitions with a 

high level of play and performance (Prudente, Sousa, Sequeira, López-López and Hernández-Mendo, 

2017). Part of that evolution affects explicitly the importance in the game of the players of the first line 

(central and lateral), as well as the scarce use of the players that occupy external positions (extremes) in 

the depth (Montoya, Moras and Anguera, 2013). The objective of this study is to compare the technical-

tactical performance of the players that occupy the specific demarcation of extreme left and extreme 

right in high performance handball. 

Method 

The observational methodology has been used (Anguera, 1979) with an inter-intrasessional, nomothetic, 

punctual and multidimensional monitoring design (Anguera, Blanco-Villaseñor and Losada 2011), 

developing an "ad hoc" observational instrument for the collection of data. The sample consists of 133 

offensive actions (the totality) developed by FC Barcelona in the matches played in the Asobal Cup 2017-

2018, composed of 1500 multi-events. Two types of analysis have been carried out, one quantitative, 

through the search of the associative relationship between categorical variables using the Pearson Chi 

square statistic (X2), and another qualitative one using the polar coordinate technique (Gorospe & 

Anguera, 2000). 

Results 

The results obtained confirm a significant associative relationship (> 1.96 = p> .05) with players of 

different demarcations, intervention spaces on the track, technical actions executed, type of offensive 

action developed, as well as the period of the match and the moment of the encounter in which it occurs. 

No significant associations were observed with launch actions. 

Discussion and conclusion 

The present study shows, first of all, that the extremes of FC Barcelona, participate in a relevant way in 

the offensive sequences in elite handball. Additionally, technical-tactical differences of both 

demarcations are evident, which condition the team's game model, determining a greater variety of 

collective association by one of the extremes, while the other is associated in a more limited way with 

the other partners next of the first line. 

Finally, in terms of the spatial performance developed highlight in both cases the most backward areas 

of the field have a vital relevance for these players because they are responsible for launching, running 

and finishing the counterattacks, despite the fact that one of the ends of the F.C. Barcelona participates 

more specifically in the counterattack while the other participates in both offensive phases, counter 

attack and positional attack, results coinciding with Montoya (2013). 
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Introducción  

El presente estudio tiene como objetivo principal el análisis de las diferencias tácticas entre las acciones 

de contraataque en la Premier League inglesa y la Liga española de la temporada 2017-2018. El 

contraataque forma parte del momento de juego de transición defensa-ataque, definido por Casáis (2015) 

como la situación de juego en la cual el equipo defensor recupera la posesión de balón para tratar de 

aplicar los principios tácticos ofensivos y así́ progresar en el campo con la intención de conseguir marcar 

gol. Según Fernández-Navarro et al. (2016), el contraataque tiene unas características especiales: pases 

más largos, menor número de pases, secuencias de pases más cortas y menos toques. En cuanto a los 

estudios previos, destaca el de Oberstone (2011), el cual encontró́ algunos resultados significativos: la 

Premier League inglesa presentó menor porcentaje de tiros a portería que la Liga española. Así́ mismo la 

Liga presentó mayores número de éxito al convertir los tiros a portería en goles. 

Método 

De la muestra de 80 partidos de ambas competiciones se han obtenido 7184 acciones de ataque, de las 

cuales 3858 son tras recuperación y de estas, 340 son contraataques. Los partidos, escogidos al azar, y 

analizados con el software Lince, por medio del instrumento observacional REOFUT (González-Ródenas, 

2013). Se han exportado los datos en formato Excel y analizados mediante SPSS v.24. Se han extraído las 

frecuencias y porcentajes, se han comparado las ligas utilizando la prueba estadística Chi de Pearson 

(variables categóricas) y al U de Mann-Whitney (variables continuas). Se han considerado diferencias 

estadísticamente significativas cuando P < 0,05. 

Resultados 

La Premier League presenta mayor porcentaje de apropiaciones, recuperaciones por parte del portero e 

interceptaciones que la Liga, mientras que esta solo muestra mayor porcentaje en las recuperaciones 

precedidas por robos. los porcentajes en cuanto a los ataques rápidos y contraataques se muestra muy 

igualados, siendo los relativos a la Liga ligeramente mayores a los observados en la Premier League. Por 

otro lado, en cuanto a las ocasiones y goles conseguidos entre ambas ligas, es la Premier League la que 

presenta mayor porcentaje de ocasiones generadas, mientras que la Liga es ligeramente superior en la de 

goles marcados. 

Discusión  

Los resultados difieren del estudio realizado por Oberstone (2011), en el cual se llegó a la conclusión de 

que la Premier League presentaba mayor porcentaje de interceptaciones que la Liga, siendo un % muy 

igualado en nuestro estudio. En ambas ligas la mayor parte de contraataques se han iniciado en la zona 
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defensiva, en cambio, en el estudio realizado por González- Rodenas et al. (2017) en la MLS, la mayor 

parte de los contraataques se iniciaron en zona pre-defensiva.  

Conclusiones 

Existen diferencias entre la Premier League y la Liga en distintas dimensiones tácticas del tipo de posesión 

recuperación: el tipo de inicio, la zona inicial, el número de pases penetrativos, el tipo de asistencia, la 

zona y el jugador finales, la acción final y el rendimiento ofensivo. 
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Introduction  

The aim of the present study is to analyze the tactical differences between the counterattack actions in 

the English Premier League and the Spanish League of the 2017-2018 season. The counterattack occurs in 

the moment of transition game defense-attack, defined by Casáis (2015) as the game situation in which 

the defending team regains possession of the ball to try to apply the offensive tactical principles and thus 

progress in the field with the intention of getting a goal. According to Fernández-Navarro et al. (2016), 

the counterattack has some special characteristics: longer passes, fewer passes, shorter sequences of 

passes and fewer touches. From the previous studies, it highlights that of Oberstone (2011), which found 

some significant results: the English Premier League had a lower percentage of shots on goal than the 

Spanish League. Likewise, the League presented greater number of success when converting the shots to 

goal in goal. 

Methods 

From a sample of 80 matches of both competitions, 7184 attack actions have been obtained, of which 

3858 were after recovery and from these, 340 were counterattacks. The games were randomly chosen, 

and analyzed with the Lince software, through the observational instrument REOFUT (González-Ródenas, 

2013). Data were exported in excel format and analyzed with SPSS v.24. Frequencies and percentages 

were extracted for the comparison of the two leagues using the Pearson Chi2 statistical test (categorical 

variables) and the Mann-Whitney U test (continuous variables). Statistically significant differences were 

considered when P <.05. 

Results 

Premier League has higher percentage of appropriations, recoveries by the goalkeeper and interceptions 

than La Liga, while the La Liga only showed a higher percentage in recoveries preceded by robberies. The 

percentages in terms of fast attacks and counterattacks are very similar, with a small tendency to be 

higher in La Liga than in the Premier League. On the other hand, as for the goal opportunities and goals 

achieved between both leagues, it is the Premier League that has the highest percentage of opportunities 

generated, while the League is slightly higher in goals scored. 

Discussion  

Our results differ from the study conducted by Oberstone (2011), in which it was concluded that the 

Premier League had a higher percentage of interceptions than the La Liga, while in our study, a similar % 

was seen. In both leagues most counterattacks have been initiated in the defensive zone, however, in the 

study conducted by González-Rodenas et al. (2017) with MLS matches, most of the counterattacks started 

in the pre-defensive zone.  
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Conclusions 

There are differences between the Premier League and the League in different tactical dimensions when 

recovering the ball possession: the type of start, the starting zone, the number of penetrative passes, the 

type of assistance, the final zone and player, the final action and the offensive performance.  

References 
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Introducción  

López-López (2003), en Caicedo et al. (2016), clasifica los tipos de ataque en tres categorías: juego de 

ataque combinado, juego de contraataque y juego directo. Define también, el ataque combinado como 

todos aquellos ataques en los que se realizan acciones combinativas donde participa un elevado nu ́mero 

de jugadores para sorprender al rival por la zona más idónea. Estudios como el de Castellano et al. (2012) 

donde se analizaron los mundiales del 2002, 2006, 2010, se comprobó́ que lo que diferenciaba a los equipos 

ganadores de los perdedores era la posesión del balón. En cuanto a los estudios previos, destaca el de 

Oberstone (2011), el cual encontró algunos resultados significativos: la Premier League inglesa presentó 

menor porcentaje de tiros a portería que la Liga española. Así mismo la Liga presentó mayor éxito al 

convertir los tiros a portería en goles. 

El presente estudio tiene como objetivo principal el análisis de las diferencias tácticas entre los ataques 

combinados en la Premier League inglesa y la Liga española de la temporada 2017-2018. 

Método 

Se utilizó una muestra de 967 ataques combinados, extraídos mediante el análisis de 40 partidos 

correspondientes a ambas competiciones, Premier League y La Liga. Los partidos fueron escogidos al azar 

y analizados con el software Lince, por medio del instrumento observacional REOFUT (González-Ródenas, 

2013), exportando los datos en formato excel y fueron analizados mediante el programa SPSS v.24. Se 

analizaron las frecuencias y porcentajes, se compararon las ligas utilizando la prueba estadística Chi2 de 

Pearson (variables categóricas) y la U de Mann-Whitney (variables continuas). Se consideraron diferencias 

estadísticamente significativas cuando p < .05. 

Resultados 

Se encontraron diferencias entre la Premier League y la Liga en distintas variables agrupadas por el 

momento de acción de juego o tipo de posesión: el tipo de inicio, la amplitud, el número de pases, la 

acción final, el balance numérico y la posición defensiva. No se encontraron diferencias en el rendimiento 

ofensivo de los ataque combinados de ambas ligas. 

Discusión  

Oberstone (2011) en un estudio donde compara la Premier League, la liga española y la Serie A, difiere 

en que el inicio que más se lleva a cabo por parte de las dos ligas, son las interceptaciones, mientras que 

en nuestro estudio existen diferencieas en el tipo de inicio entre las dos ligas, y siendo las apropiaciones 

y los saques de banda los que tienen un porcentaje superior en ambas ligas por delante de las 

interceptaciones. Oberstone (2011) por otro lado, determinó que la Liga tenía un porcentaje mayor de 

convertir los tiros en goles, aunque en el presente estudio no se obtuvieron diferencias significativas 

respecto a los ataques combinados que acababan en gol (la Liga 1,3%, Premier League 1,2%). Ambos 
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estudios concluyen que no hay diferencias en el rendimiento ofensivo de ambas ligas, a pesar de ciertas 

diferencias en el comportamiento táctico en las acciones. 

Conclusiones 

- Existen diferencias entre la Premier League y la Liga en variables relativas al inicio de la 

posesión del balón: tipo de inicio, presión que ejerce el rival, posición defensiva del rival y 

balance numérico rival. 

- Existen diferencias entre la Premier League y la Liga en variables relativas al desarrollo de 

la posesión: mayor amplitud y mayor número de pases en la Premier League. 

- Existen diferencias entre la Premier League y la Liga en variables relativas al final de la 

posesión: acción final. 

- No existen diferencias entre la Premier League y la Liga en cuanto al rendimiento ofensivo 

de los ataques combinados. 
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Introduction:  

López-López (2003), in Caicedo et al. (2016), classifies the types of attacks in three categories: combined 

attack, counterattack and direct attack. It also defines the combined attack as all those attacks in which 

combinative actions are carried out where a large number of players participate to surprise the opponent 

in the most suitable area. Autohors such as Castellano et al. (2012) analysed the World Cups of 2002, 

2006, 2010 and found that what differentiated the winning teams from the losers was possession of the 

ball. As for the previous studies, it highlights the one from Oberstone (2011), which found some significant 

results: the English Premier League had a lower percentage of shots on goal than the Spanish League. 

Likewise the League presented greater success when converting the shots on goal in goals. 

The aim of the present study is to analyze the tactical differences between the combined attacks in the 

English Premier League and the Spanish League of the 2017-2018 season.  

Methods: 

A sample of 967 combined attacks was used, extracted from 40 matches corresponding to both 

competitions, Premier League and La Liga. Matches were randomly selected and analyzed with the Lince 

software, through the observational instrument REOFUT (González-Ródenas, 2013), exporting the data in 

excel format and analyzed through the SPSS v.24 program. Frequencies and percentages were analyzed, 

leagues were compared using the Pearson Chi2 statistical test (categorical variables) and the Mann-

Whitney U test (continuous variables). Statistically significant differences were considered when p <.05. 

Results: 

Differences were found between the Premier League and the League in different variables grouped by the 

moment of game action or of type of possession: the type of start, the amplitude, the number of passes, 

the final action, the numerical balance and the defensive position . No differences were found in the 

offensive performance of the combined attacks of both leagues. 

Discussion:  

Oberstone (2011) in a study comparing the Premier League, the Spanish league and the Serie A, differs in 

that the start that is most carried out by the two leagues, are interceptions, while in our study there are 

differences in the type of start between the two leagues, being the appropriations and the throw-ins those 

that have a higher percentage in both leagues ahead of the interceptions. Oberstone (2011) on the other 

hand, determined that the League had a greater percentage of turning the shots into goals, although in 

the present study no significant differences were obtained with respect to the combined attacks that 

ended in a goal (Liga 1.3%, Premier League 1.2%). Both studies conclude that there are no differences in 

the offensive performance of both leagues, despite certain differences in tactical behavior in the 

combinative attacks. 

Conclusions: 
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- There are differences between the Premier League and La Liga in variables related to the 

start of possession of the ball: type of start, pressure exerted by the opponent, defensive 

position of the opponent and opponent numerical balance. 

- There are differences between the Premier League and La Liga in dimensions related to the 

development of possession: greater width and greater number of passes in the Premier 

League. 

- There are differences between the Premier League and La Liga in variables related to the 

end of possession: final action. 

- There are no differences between the Premier League and La Liga in terms of the offensive 

performance of combined attacks. 
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Introducción  

En el ámbito de la psicología del deporte encontramos un creciente interés en el estudio de la ansiedad 

competitiva en los jóvenes deportistas, tanto en los factores causantes de esta como en las consecuencias 

derivadas por la ansiedad. (Smith, Smoll y Passer, 2002; Smith, Smoll y Wiechman, 1998). Cox (2008), 

agrupa los antecedentes predictores de la ansiedad competitiva en dos grupos: factores situacionales y 

factores personales. Además de los factores de situación mencionados, identifica un número de variables 

de personalidad como antecedentes o predictores de ansiedad de estado competitiva. Los objetivos de 

esta investigación son: (1) analizar la ansiedad rasgo que muestran los jugadores de balonmano de 

categoría infantil; y (2) analizar y comparar la ansiedad rasgo que presentan los jugadores de balonmano 

de categoría infantil, en función de la posición táctica que ocupan los jugadores en el terreno de juego.  

Método 

El diseño de este trabajo, siguiendo a Ato, López y Benavente (2013), responde a una investigación 

empírica siguiendo una estrategia asociativa para un estudio comparativo. A su vez es un estudio ex post-

facto de carácter prospectivo. La muestra está constituida por 161 jugadores de balonmano de 4 clubes 

pertenecientes a la Categoría Infantil (13-14 años) Masculino de la Fase de Clasificación (Grupo A) del 

Campeonato de Castilla y León Infantil.  Muestreo elegido por conveniencia. El instrumento utilizado es 

la Escala de Ansiedad Competitiva SAS-2 (Smith, Smoll, Cumming y Grossbard, 2006) en la versión validada 

en español de Ramis, Torregrosa, Viladrich y Cruz (2010). 

Resultados 

Los resultados muestran que existen diferencias significativas en todas las dimensiones de la ansiedad 

rasgo, siendo la más elevada la preocupación. Según la demarcación de los jugadores en el campo, tanto 

la dimensión de la ansiedad somática como de la preocupación, son significativas, presentando en el 

central los valores más elevados, mientras que el pivote refleja los niveles más bajos en ansiedad somática 

y el portero se muestra menos preocupado con respecto al resto de los jugadores.  

Discusión y conclusiones 

Los datos del presente estudio muestran concordancia con los aportados en el trabajo de Ramis, 

Torregrosa y Cruz (2013), en el cual, la preocupación es la dimensión de la ansiedad rasgo competitiva 

que refleja los niveles más elevados en una muestra de jugadores de balonmano en categorías de 

formación. 

El presente estudio aporta claves para la regulación de la ansiedad rasgo de los jugadores de categorías 

de formación. Considerando la existencia de eventuales parámetros óptimos de ansiedad rasgo, para así 

implementar programas de entrenamiento apropiados para deportistas con niveles inadecuados de 

ansiedad.  
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Introduction 

In the field of sports psychology we find a growing interest in the study of competitive anxiety in young 

athletes, both in the factors that cause this and in the consequences derived from anxiety. (Smith, Smoll 

and Passer, 2002, Smith, Smoll and Wiechman, 1998). Cox (2008), groups the predictive antecedents of 

competitive anxiety into two groups: situational factors and personal factors. In addition to the 

aforementioned situation factors, it identifies a number of personality variables as antecedents or 

predictors of competitive state anxiety. The objectives of this research are: (1) to analyze the trait anxiety 

shown by handball players in the children's category; and (2) analyze and compare the trait anxiety 

presented by children's handball players, based on the tactical position occupied by the players in the 

field. 

Method 

The design of this work, following Ato, López and Benavente (2013), responds to an empirical research 

following an associative strategy for a comparative study. It is also an ex post-facto prospective study. 

The sample consists of 161 handball players from 4 clubs belonging to the Infantile Category (13-14 years) 

Male of the Classification Phase (Group A) of the Championship of Castilla y León Infantil. Sampling chosen 

for convenience. The instrument used is the SAS-2 Competitive Anxiety Scale (Smith, Smoll, Cumming and 

Grossbard, 2006) in the validated Spanish version of Ramis, Torregrosa, Viladrich and Cruz (2010). 

Results 

The results show that there are significant differences in all dimensions of trait anxiety, the highest being 

the concern. According to the demarcation of the players in the field, both the dimension of the somatic 

anxiety and the concern, are significant, presenting in the central the highest values, while the pivot 

reflects the lowest levels in somatic anxiety and the The goalkeeper is less concerned about the rest of 

the players. 

Discussion and conclusion 

The data of the present study show concordance with those contributed in the work of Ramis, Torregrosa 

and Cruz (2013), in which, the concern is the dimension of the anxiety competitive trait that reflects the 

highest levels in a sample of handball players in training categories. 

The present study provides keys for the regulation of the trait anxiety of the players of training categories. 

Considering the existence of possible parameters of trait anxiety, in order to implement appropriate 

training programs for athletes with inadequate levels of anxiety. 
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Introducción  

La habilidad para repetir aceleraciones máximas y submáximas sin mermar el rendimiento (RAA) es de 

gran importancia en fútbol (Barron et al., 2016; Serpiello et al., 2018). Sin embargo, se conoce poco la 

forma en que la especificidad de esta RAA discrimina en función del nivel de juego, propósito de este 

estudio. 

Método 

10 futbolistas profesionales (G1; 17,6±1,17 años) y 13 estudiantes bien entrenados, jugadores de futbol 

amateur (G2; 21,92±2,72 años), completaron el test UST (Blasco-Lafarga et al., 2017), previamente 

validado. UST integra 7 segmentos de 10m agrupados en 3 secciones. UST-A evalúa la RAA condicional: 

30m sin pelota [10m lineal + 2x10m con cambio de dirección (COD) de 180º], mientras UST-B evalúa la 

RAA técnica en fatiga: 40m [2x20m (10m para acelerar y recoger una pelota que se conduce y se pasa en 

los 10m siguientes, COD=69,86º)]. Un CMJ (UST-C) evalúa la fuerza explosiva restante. Esta triple 

estructura se repitió 6 veces, con pausas de 5s entre acciones diferentes y 15s entre secciones. Tras 

comprobar la normalidad, se realizaron comparaciones de medias (T de Student y U de Mann Whitney) 

para analizar las diferencias intergrupo en el rendimiento y las respuestas fisiológicas (Lactato, FC, SaO2% 

y EP). 

Resultados 

Se encontraron diferencias significativas en UST(A+B) en tiempo total (TT: 93,82±6,20s vs 98,53±4,22s; 

p=0,002), mejor tiempo (BEST: 14,71±0,6s vs 15,49±0,75s; p=0,010) y tiempo medio (TM:15,64±1,03s vs 

16,42±0,7s; p=0,005). Considerando sólo UST-B, G1 también logró tiempos significativamente menores en 

TT (56,41±3,77s vs 60,39±2,96s; p=0,002), BEST (8,93±0,45s vs 9,52±0,59s; p=0,010) y TM (9,4±0,63 vs 

10,06±0,49s; p=0,002). Sin embargo, no hubo diferencias en el tramo condicional (UST-A) ni en las 

respuestas fisiológicas (FC: 191,5±2,33 vs 185±12,44 ppm; Lactato: 8,86±2,43 vs 8,47±2,86 mmol; SaO2%: 

95,45±1,12 vs 95,42±1,40%, EP: 9,67±0,9 vs 9,53±0,9).  

Discusión:  

A pesar de la elevada fatiga y la especificidad del desplazamiento en UST-A (carreras cortas y COD), la 

repetición de aceleraciones sin balón no discrimina entre futbolistas profesionales y amateur. Por el 

contrario, la sección que integra la condición técnica y física (UST-B) sí constata estas diferencias, que 

persisten al considerar el global del test UST(A+B).  

Conclusión: 

Dado que la especificidad en los desplazamientos no discrimina entre amateurs y profesionales, se 

aconseja considerar la complejidad e introducir elementos técnicos para evaluar la RAA del futbolista. 
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Introduction  

The ability to repeat maximum and submaximal accelerations minimizing the performance impairment 

(RAA) is of paramount importance in football (Barron et al., 2016, Serpiello et al., 2018). However, little 

is known about how the specificity of this RAA discriminates according to the players’ level of 

performance, purpose of this study. 

Methods 

10 professional soccer players (G1, 17.6±1.17 years) and 13 well-trained students, amateur soccer players 

(G2, 21.92±2.72 years), completed the UST test (Blasco-Lafarga et al., 2017), previously validated. UST 

integrates 7 segments of 10m, grouped into 3 sections. UST-A evaluates the conditioning RAA: 30m without 

the ball [10m linear sprint + 2x10m with change of direction (COD) of 180º], whilst UST-B evaluates the 

technical RAA under fatigue: 40m [2x20m (10m to accelerate and take a ball which is conducted and 

passed in the following 10m, COD = 69.86º)]. One CMJ in UST-C assesses changes in the rate of force 

development. This triple structure was repeated 6 times, with pauses of 5s interspersed between different 

actions and 15s between sections. After testing for normality, mean comparisons were applied (Student's 

T and Mann Whitney U) looking for intergroup differences in performance and physiological responses 

(Lactate, HR, SaO2% and EP). 

Results 

We found significant differences in UST(A+B) for total time (TT: 93.82±6.20s vs 98.53±4.22s; p=0.002), 

better time (BEST: 14.71±0.6s vs 15.49±0.75s; p=0.010) and mean time (MT: 15.64±1.03s vs 16.42±0.7s; 

p=0.005). Considering only UST-B, G1 also achieved significantly shorter times in TT (56.41±3.77s vs 

60.39±2.96s, p=0.002), BEST (8.93±0.45s vs 9.52±0.59s, p=0.010) and MT (9.4±0.63 vs 10.06±0.49s, 

p=0.002). However, there were no differences in the conditioning section (UST-A), nor in the physiological 

responses (HR: 191.5±2.33 vs 185±12.44 bpm; Lactate: 8.86±2.43 vs 8.47±2.86 mmol, SaO2%: 95.45±1.12 

vs 95.42±1.40%, EP: 9.67±0.9 vs. 9.53±0.9). 

Discussion: 

Despite the high fatigue and specificity in the accelerations in UST-A (i.e. short runs and COD), this 

repetition of accelerations without the ball does not discriminate between professional and amateur 

soccer players. Conversely, the section that integrates technical and physical condition (UST-B) verifies 

these differences, which persist when considering the whole test UST(A+B).  

 

 

Conclusion: 
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Given that the specificity in the displacements is not enough to discriminate between amateur and 

professionals, it is advisable to consider complexity and introduce technical elements to evaluate the RAA 

of the soccer player. 
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Introducción                        

Existe consenso sobre la necesidad de test de campo específicos en la evaluación de los futbolistas 

(Svensson y Drust, 2005). Recientemente se atribuye relevancia a la capacidad de repetir aceleraciones 

(RAA) en futbol (Barron et al., 2016), aunque pocos protocolos analizan esta capacidad en situaciones 

complejas, incluyendo aspectos técnicos como la conducción o el pase (C&P). El propósito de este estudio 

fue examinar la fiabilidad relativa y absoluta del test UST (Blasco-Lafarga et al., 2017), nuevo test 

complejo para evaluar la RAA específica.                                                                                                        

Método                 12 

jugadores de fútbol (17±0.78 años; categoría juvenil regional del Torrent FC) realizaron un test re-test en 

dos días diferentes, a la misma hora y con un intervalo de una semana. Todos los sujetos desarrollaron 

sesiones de familiarización previas. El test UST consta de 7x10m segmentos, agrupados en 3 secciones (S). 

S-A Parte condicional: 30m sin balón [10m de recorrido lineal + 2x10m ida y vuelta]; S-B Parte técnica: 

dos tramos de 20m [10 +10m cambios de dirección con C&P]; S-C: salto CMJ. Esta triple estructura se 

repite 5 veces con 5s de pausa entre acciones diferentes y 15s entre secciones. Para el cálculo de la 

fiabilidad relativa se analizó el tiempo total de cada tramo/Lap (TTL). Las variables estudiadas para la 

fiabilidad absoluta fueron el tiempo total (TT) el mejor tiempo de sprint (BT) y el tiempo medio (MT).  

La fiabilidad relativa se determinó mediante el coeficiente de correlación intraclase (ICC) junto con su 

intervalo de confianza al 95%(IC). El Error típico de Medida (TEM), expresado como porcentaje del 

coeficiente de Variación (CV), se empleó para determinar la fiabilidad absoluta.                                                                                                                                                                  

Resultados                  

El grado de fiabilidad relativa para TTL fue de S-A+B (ICC: 0.97 IC [0.90-0.99]), S-A (ICC: 0.91 IC [0.80-

0.97]) y S-B (ICC: 0.95 IC [0.90-0.98]. El TEM%CV fue de 1.71% para el TT, 1.61% para el BT y 1.46 % para 

el MT.                                                                                                                                                      

Discusión y Conclusión                 

El ICC fue casi perfecto cuando el rendimiento se expresó como TTL para todas las secciones del test. Los 

valores TEM%CV fueron <5%, de tal manera que la fiabilidad absoluta fue satisfactoria (Hopkins et al., 

2009). El test UST es reproducible, y por tanto adecuado para evaluar la capacidad de RAA con elementos 

técnicos en jóvenes futbolistas entrenados, mejorando la perspectiva sobre sus prestaciones específicas 

en fatiga.        
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Introduction             

There is consensus on the need for specific field tests in the evaluation of soccer players (Svensson and 

Drust, 2005). Recently, relevance is attributed to the repeated accelerations ability (RAA) in soccer 

(Barron et al., 2016), although few protocols analyze this capacity in complex situations, including 

technical aspects such as conducting and passing the ball (C&P). The purpose of this study was to examine 

the relative and absolute reliability of the UST test (Blasco-Lafarga et al., 2017), a new complex test 

designed to evaluate specific RAA.  

Methods:                 

12 soccer players (17 ± 0.78 years, Torrent FC regional U18 category) performed a test-retest on two 

different days, at the same time and with a one-week interval. After one familiarization session, all 

subjects performed the UST test. The test consists of 7x10m segments, grouped into 3 sections (S). S-A 

Conditioning part: 30m without ball [10m of linear run + 2x10m shuttle run; S-B Technical part: two 

sections of 20m [10 + 10m changes of direction with C&P]; S-C: CMJ jump. This triple structure is repeated 

5 times with a 5s rest between different actions and 15s between sections. The total time of each 

section/lap (TTL) was used to calculate the relative reliability. The variables studied for absolute 

reliability were total time (TT), best sprint time (BT) and mean time (MT).  

Relative reliability was determined by the intraclass correlation coefficient (ICC) with its 95% confidence 

interval (CI). The typical Error of Measurement (TEM), expressed as a percentage of the coefficient 

Variation (CV), was used to determine the absolute reliability.  

Results                 

The relative reliability degree for TTL was S-A+B (ICC: 0.97 IC [0.90-0.99]), SA (ICC: 0.91 IC [0.80-0.97]) 

and SB (ICC: 0.95 IC [0.90-0.98]. The TEM% CV was 1.71% for the TT, 1.61% for the BT and 1.46% for the 

MT.  

Discussion and Conclusion               

The ICC was almost perfect when the performance was expressed as TTL for all sections of the test. TEM% 

CV was <5%, in such a way that the absolute reliability was satisfactory (Hopkins et al., 2009). The UST 

test is reproducible, and therefore suitable to evaluate the capacity of RAA with technical elements in 

young trained soccer player, improving the perspective on their specific performance in fatigue. 
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Introducción  

El fútbol de alto nivel es muy estudiado, no siendo así las etapas de formación (González-Villoria, García-

López & Contreras-Jordán, 2015). En este ámbito los cambios de dirección (CODA) y la coordinación son 

elementos importantes para el rendimiento (Pardeiro & Yanci, 2017). Los Small Side Games (SSGs) son 

juegos reducidos que simulan las características propias del fútbol (Rampinini et al., 2007). 

Método 

Para la obtención de los datos se les aplicó el test de coordinación motriz SportComp validado por Ruiz-

Pérez, et al., (2017). Para la medida de los CODA se utiliza el MAT T (Modified Agility Test), sin y con 

balón. Se realizan ocho sesiones de SSGs en el grupo experimental (GE) y con metodología tradicional en 

el grupo control (GC). El GE lo forman 15 jugadores con edad media de 10.73 años y el GC lo forman 12 

jugadores con edad media de 10.42 años. 

Resultados 

El GE mejoran en todas las variables, existiendo diferencias significativas (p <0.05), a excepción de “saltos 

a la pata coja” en la coordinación. En los CODA mejoran la media en el restest tanto con balón como sin 

balón, con diferencias significativas en el caso de los CODA con balón (regate y conducción). El GC sólo 

mejora en el desplazamiento sobre soportes, con diferencias significativas negativas en tres de las cinco 

variables de coordinación, y en los CODA no presentan resultados superiores en el retest ni diferencias 

significativas. 

Discusión y conclusiones 

La aplicación de un programa de entrenamiento basado en SSGs mejora la coordinación motriz y los CODA 

(con y sin balón) de jugadores Sub-12, con mejoras significativas tras la intervención. Los SSGs mejoran 

los factores que afectan al rendimiento de los jugadores de fútbol. 
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Introductión  

High-level football is well studied, but the stages of formation are not (Gonzalez-Villoria, García-López & 

Contreras-Jordán, 2015). In this area, changes of direction (CODA) and the coordination are important 

elements for sport performance (Pardeiro & Yanci, 2017). Small Side Games (SSGs) are small games that 

simulate the characteristics of football (Rampinini et al, 2007). 

 

Method 

In order to obtain the data, the motor coordination test SportComp validated by Ruiz-Pérez, et al., (2017) 

was applied. For the measurement of CODA the MAT T (Modified Agility Test) is used, without and with a 

ball. There are eight sessions of SSGs in the experimental group (EG) and with traditional methodology in 

the control group (CG). The GE is made up of 15 players with an average age of 10.73 years and the CG is 

made up of 12 players with an average age of 10.42 years.  

 

Results 

The EG improve in all the variables, with significant differences (p <0.05), with the exception of "jumps 

to the lame leg", in the motor coordination. In the CODA, they improve the average in the restest both, 

with and without ball, with differences significant in the case of the CODA with a ball (dribbling and 

driving). CG only improves in the “displacement on supports”, with significant negative differences in 

three of the five variables in motor coordination, and in the CODA they do not present superior results in 

the retest nor differences significant.  

 

Discusión and Conclusions 

The application of a training program based on SSGs improve motor coordination and the CODA (with and 

without ball) of U-12 players, with improvements after the intervention. SSGs improve the factors that 

affect the performance of the football players.  
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Introducción 

El fútbol es el deporte más practicado y con mayor repercusión en España, especialmente en hombres, no 

siendo así en las mujeres (Pérez, et al., 2018). Cada día hay más mujeres y niñas que juegan al fútbol, de 

ahí la necesidad de estudiar el fútbol formativo por sexos. 

Así, Peñaloza et al., (2013) definen este concepto como el reflejo del deseo y la resolución de persistir 

en el esfuerzo deportivo durante cierto periodo de tiempo. 

Por ello conocer el grado de compromiso deportivo actual y futuro en los jóvenes jugadores, puede 

conllevar a tomar diferentes directrices para evitar la inactividad, mejorar la promoción deportiva y el 

burnout (estar quemado) en el deporte, en función del sexo de los jugadores 

Método 

Para la obtención de los datos se les aplicó la Escala de Grado de Compromiso Deportivo, en su versión 

castellana (Belando et al., 2012). Mide dos factores, el compromiso actual y futuro de los jugadores de 

fútbol. 

La muestra la componen 36 jugadores sub-14, siendo 18 hombres y 18 mujeres, con edad media de 13.5 

años. 

El cuestionario se aplicó 15 minutos antes del comienzo del entrenamiento respetando la Declaración 

Ética de Helsinki. 

Resultados 

El factor más valorado por los deportistas es el compromiso futuro (M: 4.42), con escasa diferencia con el 

compromiso actual (M: 4.28). Diferenciando por sexos, las mujeres valoran más el compromiso futuro (M: 

4.78) y actual (M: 4.33), los hombres los valoran en menor medida, el compromiso futuro (M: 4.06) y el 

compromiso actual (M: 4.22).  

Existen diferencias significativas (p<.05) por sexos en el compromiso futuro (p< .000), es decir, que las 

mujeres valoran más el compromiso en el futuro frente a los hombres, mientras que en el factor 

compromiso actual no existen diferencias entre sexos. En el resto de factores como posición o puesto, 

tanto general como por sexos no existen diferencias significativas.  

Discusión y Conclusiones 

Los datos en la categoría infantil indican que son las mujeres las que tienen más compromiso futuro frente 

a los hombres, pese a las dificultades del fútbol femenino. Se sienten más comprometidas con este 

deporte, frente a los hombres que no muestran tanto compromiso futuro. 

Estos datos corroboran los resultados obtenidos por Pérez et al., (2018) en el que las jugadoras tienen un 

mayor nivel de motivación intrínseca y otros estudios en los que se considera que mayores niveles de 

compromiso implican una tasa menor de abandono deportivo (Langarica, Gómez & Pelayo, 2018; 

Torregrosa, 2007). 



ACTIVIDAD FÍSICA y Deporte: CIENCIA y Profesión. Nº 30, I semestre DE 2019 e-ISSN: 2659-8930 

 

122 
 

COMPARISON OF THE DEGREE OF CURRENT AND FUTURE COMMITMENT OF U14 
FOOTBALL PLAYERS. DIFFERENCE BY SEX 

 

Pérez, S.1, Rodríguez, A. 1, Sánchez, A.1, De Mena, J.M.1, Alonso, G.1, Fraile, J.1 y Hernández, F.2 

1. Universidad Pontificia de Salamanca. Grupo de Investigación EGIIOFYD. 2. Universidad de Salamanca 

arodriguezca@upsa.es 

Key Words: Footbal; U14 Players; Current Commitment; Future Commitment 

 

Introduction 

Football is the most practiced sport with the greatest repercussion in Spain, especially in men, but not 

in women (Pérez et al., 2018). Every day, there are more women and girls who play football, hence the 

importance to study formative football by sex. 

Thus, Peñaloza et al., (2013) define this concept as the reflection of desire and the resolution to resist 

in sports effort during a certain period of time. 

Therefore, knowing the degree of current and future sports commitment en young players, can lead to 

take different guidelines to avoid the inactivity, improve sports promotion and burnout in sport, 

depending on the sex of the players. 

 

Method 

In order to obtain the data, the Scale of Sports Commitment Degree was applied, in its Spanish version 

(Belando et al., 2012). It measures two factors, the current and future commitment of football players. 

The sample is composed of 36 U14 players, 18 men and 18 women with an average age of 13.5 years. 

The questionnaire was applied 15 minutes before the beginning of the training, respecting the Helsinki 

Ethical Declaration. 

 

Results 

The most valued factor by football players ir the future commitment (M: 4.42), with little difference 

with current commitment (M: 4.28). Differentiating by sex, women value future (M: 4.78) and current 

(M: 4.33) more than men, the future commitment (M: 4.06) and the current commitment (M: 4.22). 

There are significant differences (p<.05) in the future commitment by sex (p< .000), that is, women 

value more the commitment in the future in front of men, while in the current commitment factor, 

there are no significant differences between sex. In the other factors, such as the position of the 

players, there are no significant differences. 

 

Discussion and Conclusions 

The results in U14 show that women have more future commitment to men, depite the difficultis of 

women´s football. They feel more committed to this sport, compared to men who do not show so much 

future commitment. 

These data corroborate the results obtained by Pérez et al., (2018) in which women players have a 

higher level of intrinsic motivation and other studies in which it is considered that higher levels of 

commitment imply a lower rate of sports dropout (Langarica, Gómez & Pelayo, 2018; Torregrosa, 2007). 
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Introducción  

El rendimiento en manifestación de fuerza es un factor determinante tanto en la ejecución de multitud 

de habilidades deportivas, como en la prevención de lesiones (Suchomel, Nimphius y Stone, 2016). En un 

deporte como el fútbol, las acciones de alta intensidad sustentan algunos de los momentos más cruciales 

del juego como ganar una posesión de balón, marcar un gol o concederlo (Helgerund, Rodas, Kemi y Hoff, 

2011). Diversos son los métodos de entrenamiento utilizados para la mejora del rendimiento de fuerza, 

apareciendo en los últimos años un interés creciente por la inclusión de tareas unilaterales en los 

programas de entrenamiento (Makaruk, Winchester, Sadowski, Czaplicki, y Sacewicz, 2011), este tipo de 

tareas se caracterizan por el hecho que la ejecución es protagonizada por la acción de una pierna en lugar 

de dos piernas. El objetivo del presente estudio fue conocer los efectos que la ejecución de un programa 

de entrenamiento de fuerza unilateral (ejercicios ejecutados con una pierna) o bilateral (ejercicios 

ejecutados con dos piernas) sobre 2 acciones de rendimiento condicional de fuerza como el salto vertical 

unipodal y el salto horizontal unipodal.  

 

Método 

La muestra estuvo formada por un total de 32 jóvenes futbolistas amateurs, varones con una edad de 17,2 

±0,86 años pertenecientes a una escuela de fútbol formativa. Los sujetos fueron asignados a un grupo de 

entrenamiento unilateral (UG), bilateral (BG) o control (CG). El programa constó de 2 bloques de 

intervención, un primer bloque de 4 semanas de entrenamiento tradicional con sobrecarga mediante 

media sentadilla, un segundo bloque de 4 semanas basado en la ejecución de saltos verticales y 

horizontales. Durante el primer bloque los sujetos entrenaron 2 días por semana, realizando 3 series de 6 

repeticiones con cargas crecientes 45% a 60% de una repetición máxima. Durante el segundo bloque los 

sujetos entrenaron 2 días por semana con una carga creciente en número de repeticiones, número de 

series o altura de salto, se inició con 52 saltos por sesión y se finalizó la última sesión realizando 84 saltos.  

El rendimiento en salto vertical se obtuvo mediante medición de altura máxima en ejecución de Squat 

Jump (SJ) y Counter Movement Jump (CMJ), ambas acciones valoradas en ejecución unilateral. Para la 

valoración de rendimiento en salto horizontal se utilizó el triple hop distance test (MB3). Los datos fueron 

tratados mediante el paquete informático SPSS 22.0 y aplicación de pruebas paramétricas para comparar 

las diferencias de rendimiento pre intervención y post intervención.  

 

Resultados 

El rendimiento en salto vertical mejoró tanto en el UG como en el BG, se optimizó el rendimiento de todas 

las modalidades de ejecución SJ (P≤.05), CMJ (P≤.01), mientras que el grupo control no mejoró en ninguno 

de los saltos verticales. En relación al rendimiento en salto horizontal, el UG mostró mejoras en el 

rendimiento en MB3 (P≤.05), mientras que no mejoró en ninguno de los otros dos grupos. 
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Discusión  

Los resultados del presente estudio ponen de manifiesto la efectividad de los programas de intervención 

realizados en la mejora de rendimiento de salto vertical, tanto mediante un programa de entrenamiento 

unilateral como bilateral, lo cual puede sugerir cierta coincidencia en los grupos musculares implicados 

en ambos tipos de ejecución, así como también cierta similitud en los aspectos cinemáticos que conlleven 

similares implicaciones de activación neuromuscular.  Sin embargo, el hecho de que solo el programa de 

intervención unilateral se mostrara efectivo en la mejora de rendimiento en salto horizontal, sugiere que 

es importante entrenar el componente horizonal de los saltos buscando una mayor especificidad de este 

tipo de entrenamiento. Por lo tanto una mayor similitud cinemática entre, por un lado los ejercicios de 

entrenamiento utilizados (tanto bilaterales como unilaterales), y por otro el salto vertical unipodal 

utilizado para evaluar el rendimiento en salto vertical, indica la idoneidad de ambos programas de 

entrenamiento (bilateral y unilateral) para la mejora del rendimiento en salto vertical. Este aspecto puede 

tener una gran importancia en aquellos deportes en los que el salto vertical es un factor de rendimiento 

importante (voleibol, baloncesto,…). Sin embargo, en aquellos deportes en los que el componente de 

fuerza horizontal es un factor de rendimiento más importante, el programa de entrenamiento unilateral 

debería se considerado especialmente importante para conseguir mejoras en los gestos de competición 

en los que los gestos con similar estructura horizontal influyen en el rendimiento.  

 

Conclusiones 

Un programa de entrenamiento de fuerza unilateral mejora el rendimiento tanto en salto vertical como 

horizontal, mientras que el programa de entrenamiento de fuerza bilateral solo mejora el rendimiento en 

salto vertical.  
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Introduction  

Strength performance is an important performance factor involved in a myriad of specific sport skills as 

well as in decreasing injury risk (Suchomel, Nimphius y Stone, 2016). In sports such as football, high 

intensity efforts are involved in some of the most relevant moments such as winning possession, scoring 

or conceding goal (Helgerund, Rodas, Kemi y Hoff, 2011).  Different training methods have been 

implemented in order to improve strength performance and its transference to specific skills. Recently, 

interest on methods based on unilateral exercises and its inclusion in training programs has increased 

(Makaruk, Winchester, Sadowski, Czaplicki, y Sacewicz, 2011). This kind of exercises are performed 

exclusively or predominantly by one leg instead of two legs. The aim of this study was to determine the 

effects of two strength training programs, one based on unilateral exercises and the other one on bilateral 

exercises, on vertical and horizontal jump performance in young soccer players.  

 

Methods 

Thirty-two young amateur football players (17,2 ±0,86) from a football school participate in this study. 

Subjects were assigned to a unilateral training group (UG), bilateral training group (BG) or control group. 

Training program consisted of two training phases, first phase based on traditional resistance exercise 

performing half squat for four weeks, second phase based on horizontal and vertical jump tasks. During 

the first phase the subjects trained 2 days per week, performing 3 sets of 6 repetition with increasing 

loads 45% to 60% 1RM. During the second phase subjects trained 2 days per week with increasing loads in 

repetition number, series number and jumping height. From 52 jumps per session at the beginning until 

84 jumps in the last season.  

Vertical jump performance was obtained by means of the maximum height measurement of squat jump 

(SJ) and counter movement jump (CMJ), both of them measured in unilateral execution. Triple hop 

distance test (MB3) was used for measurement of horizontal jump performance. Data were processed 

using SPSS 22.0 Software package and non-parametric test for related measures were used to compare 

performance differences between pre-intervention and post-intervention.  

 

Results 

Vertical jump performance improved in UG as well as in BG in each modality of vertical jump evaluated 

SJ (P ≤. 05), CMJ (p ≤0.1), whereas vertical jump performance didn´t show changes for CG. In relation to 

horizontal jump performance, UG showed improvements for MB3 (P ≤. 05) whereas BG and CG didn´t show 

any improvement in horizontal jump. 
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Discussion 

Training program design in this study showed effectiveness improving vertical jump ability for both 

training groups, which may suggest certain coincidence in the muscular groups involved in both actions, 

as well as some similarity in the kinematic aspects that carry similar implications of neuromuscular 

activation. However, the fact that only the unilateral group improved performance in horizontal jump 

ability, suggests some connection between unilateral training program and horizontal jumping ability. 

Improve this component is a relevant question when looking for a greater specificity in order to ensure 

transference.  

Therefore, a greater kinematic similarity between on one hand, the training exercises used (unilateral as 

well as bilateral) and on the other hand, the vertical jumping ability exercise test used to assess strength 

performance, indicates the possibilities of both training programs to improve vertical jump performance. 

Such aspects have implication for sports where vertical jump ability is a key performance question (volley, 

basketball, etc). Furthermore, in that sports were horizontal strength component is an important 

performance factor, unilateral training should be considered in order to ensure transference to specific 

sport skills.  

 

Conclusion 

Unilateral strength training improved vertical and horizontal jumping ability, whereas bilateral strength 

training improved vertical jumping ability but failed to improve horizontal jumping ability.  
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Introducción  

La pelota valenciana es un deporte autóctono i la escala i corda es la modalidad de mayor nivel 

competitivo. Un exceso de partidas o un incremento brusco de las mismas puede producir lesiones (Hulin, 

2014) por la realización de gestos repetitivos (Giménez, 2014). De hecho, el 96.7% de los jugadores sufren 

lesiones en tobillo, hombro, codo (Montaner, 2013). El objetivo de este estudio es determinar el bienestar 

de jugadores profesionales para determinar el tiempo de recuperación necesario pospartida.  

Método 

Cuatro jugadores de escala i corda cumplimentaron durante 4 meses un cuestionario sobre la percepción 

de bienestar general, de hombro y de codo. Analizamos 540 cuestionarios  

Resultados 

El día de la partida, la media de bienestar fue de 7,11 en general, 7,8 hombro y 8,33 codo. El día siguiente 

a la partida presentaron valores significativamente más bajos de bienestar en todas las variables.  

Discusión  

El análisis del bienestar es importante para disminuir el riesgo de lesión. El segundo y tercer día 

pospartida, en el caso de la percepción general, y el segundo, en el hombro y codo, los jugadores perciben 

un mejor bienestar que el día uno pospartida. El porcentaje de partidas en las que los jugadores llegan 

con peor percepción que en la partida anterior refleja que no llegan recuperados.  

Conclusiones 

El cuestionario de bienestar es útil para determinar el grado de recuperación de un jugador y puede 

ayudar a disminuir el riesgo de lesión. Los jugadores no deberían jugar en dos días consecutivos. Deberían 

dejar entre dos y cuatro días entre partidas. 
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BALL PLAYERS AS A TOOL FOR PROGRAMMING THE COMPETITIVE SCHEDULE AND 

INJURY PREVENTION 

 

Palacios, D.1, Larré A.1, Sebastiá V.2 
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Introduction  

The Valencian ball is an autochthonous and “escala i corda” is the highest competitive level. An excess of 

matches or an abrupt increase of them can cause injuries (Hulin, 2014) due to the performance of 

repetitive movements (Giménez, 2014). In fact, 96.7% of players suffer injuries in the ankle, shoulder or 

elbow (Montaner, 2013). The objective of this study is to determine the wellbeing of professional players 

to determine the necessary recovery time after matches. 

 

Methods 

Four “escala i corda” players completed a questionnaire about the perception of wellbeing at general 

level and shoulder and elbow in particular for 4 months. We analyzed 540 questionnaires. 

Results 

In match day the average general wellbeing was 7.11, 7.8 shoulder wellbeing and 8.33 elbow wellbeing . 

The day after match they presented significantly lower values of wellbeing in all the variables.  

 

Discussion  

The analysis of wellbeing is important to reduce the injury risk. The second and third day after match, in 

general, and the second, in  shoulder and elbow, the players perceive a better wellbeing than the day 

after match. The percentage of matches in which players arrive with worse perception than in the previous 

match reflects that they do not arrive recovered. 

 

Conclusions 

The wellness questionnaire is useful to determine the player’s recovery degree and can help to reduce 

the injury risk. Players should not play on two consecutive days. They should leave between two and four 

days between games. 
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Introducción  

En el proceso de envejecimiento se dan cambios en el ámbito físico, funcional y psicológico que se pueden 

agravar como consecuencia de hábitos adquiridos e inactividad. Centrándonos en los cambios psicológicos, 

la ansiedad y la AF están relacionados; la AF puede ayudar a reducir la ansiedad. El objetivo de este 

estudio fue examinar la relación entre realizar AF y presentar niveles de ansiedad significativos. 

 

Método 

Los participantes fueron 374 personas adultas sanas (edad 60,73+6,74), 209 mujeres (55,9 %) y 165 

hombres (44,1 %) del Proyecto Gipuzkoa Alzheimer (PGA) de la Fundación Cita-Alzheimer, de Donostia-

San Sebastián. Los criterios de inclusión fueron tener entre 40-80 años y firmar el consentimiento 

informado para llevar a cabo el estudio. Los criterios de exclusión fueron Mini Mental State Examination 

(MMSE) <26 puntos, padecer enfermedades neurológicas, psiquiátricas o demencia y padecer déficit 

sensorial. Registramos la AF realizada durante una semana mediante acelerómetros (ActiGraph GT3X-

Triaxial), y medimos el estado psicoafectivo de ansiedad con la Escala de Ansiedad y Depresión 

Hospitalaria (HAD). Para el análisis de los datos se ha realizado un estudio descriptivo. Después se 

realizaron pruebas de normalidad. A continuación, se utilizaron la prueba no paramétrica de U Mann 

Whitney para realizar la comparación de medias en 2 grupos. Para terminar, se realizaron correlaciones 

parciales de Pearson controladas por edad y sexo. 

 

Resultados 

Observamos que en cuanto a la media de minutos al día de la AF vigorosa realizada (hombres 58,25+30,74 

y mujeres 52,64+27,10) y el estado de ansiedad (hombres 5,18+3,39 y mujeres 6,13+3,16) existían 

diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres (p<0,01). Después de evaluar y 

correlacionar la realización de ejercicio físico mediante acelerometría y evaluar los resultados de la escala 

HAD en toda la muestra observamos que realizar ejercicio moderado y vigoroso estaba correlacionado con 

menores niveles de ansiedad (p<0,05) 

 

Discusión  

Diversos estudios (Vancampfort,2017; Edwards, 2016; Stubbs et al., 2017) coinciden en que una conducta 

sedentaria tiene efectos perjudiciales sobre la ansiedad en una población mayor. Asimismo, otro estudio 

indica que la conducta sedentaria en ocasiones, se puede correlacionar con diferentes factores como 

dolor, limitaciones de movilidad, problemas en el patrón de sueño y deterioro cognitivo que pueden influir 

en la relación de ansiedad y comportamiento sedentario (Vancampfort, 2018). La mayoría de estudios 

indican que para poder prevenir niveles elevados de ansiedad y contribuir a una mejora del estado de 
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ánimo y de la salud en general puede ser necesaria una actividad regular y constante (Stubbs et al., 2017; 

Vancampfort., 2018) 

 

Conclusiones 

En nuestro estudio se ha podido observar que existe relación entre la AF moderada-vigorosa y niveles de 

ansiedad. Se necesitan estudios adicionales para evaluar los niveles aconsejables de actividad regular y 

constante en cada caso y fomentar las estrategias para aumentar la actividad física en personas mayores 

y a la vez, facilitar que las personas con ansiedad sean más activas físicamente. 
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Introduction:  

In the aging process there are changes in the physical, functional and psychological environment that can 

be aggravated as a result of acquired habits and inactivity. Focusing on psychological changes, anxiety 

and PA are related; PA can help reducing anxiety. The objective of this study was to examine the 

relationship between performing PA and presenting significant levels of anxiety. 

 

Methodology: 

The participants were 374 healthy adults (age 60.73 + 6.74), 209 women (55.9 %) and 165 men (44.1 %) of 

the Gipuzkoa Alzheimer Project of the Foundation Cita-Alzheimer of San Sebastian. The inclusion criteria 

were to be between 40-80 years old and to sign the informed consent to carry out the study. The exclusion 

criteria were Mini-Mental State Examination (MMSE) <26 points, suffer neurological, psychiatric or 

dementia diseases and suffer sensory deficit. We recorded the PA performed during one week by 

accelerometers (ActiGraph GT3X-Triaxial), and we measured the psycho-affective state of anxiety with 

the Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD). For the analysis of the data, a descriptive study was 

carried out; normality tests were performed and the nonparametric test of U Mann Whitney was used to 

perform the comparison of the means in 2 groups. Finally, partial Pearson correlations controlled by age 

and sex have been performed. 

 

Results: 

We observed that with regard to the average of minutes per day of the vigorous PA (men 58.25 + 30.74 

and women 52.64 + 27.10) and the state of anxiety (men 5.18 + 3.39 and women 6.13 + 3.16) there were 

statistically significant differences between men and women (p <0.01). After evaluating and correlating 

the performance of PA by accelerometry and evaluating the results of the HAD scale in the entire sample, 

we observed that moderate and vigorous PA was correlated with lower levels of anxiety (p <0.05) 

 

Discussion: 

Several studies (Vancampfort, 2017; Edwards, 2016; Stubbs et al., 2017) agree that sedentary behavior 

has a detrimental effect on anxiety in a older population. 

Also, another study indicates that sedentary behavior can sometimes be correlated with different factors 

such as pain, mobility limitations, problems in the sleep pattern and cognitive impairment that can 

influence the relationship of anxiety and sedentary behavior (Vancampfort, 2018 ). Most studies indicate 

that in order to prevent high levels of anxiety and contribute to an improvement in mood and health in 

general, regular and constant activity may be necessary (Stubbs et al., 2017, Vancampfort., 2018). 
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Conclusions: 

In our study was observed that there is a relationship between moderate-vigorous PA and anxiety levels. 

Additional studies are needed to evaluate advisable levels of regular and constant activity in each case 

and to encourage strategies to increase PA in elderly people and, at the same time, make it easier for 

people with anxiety to be more physically active. 
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Introducción  

Según el Anuario de Estadísticas Deportivas 2018 (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2018), en 

España se ha pasado de un 37% de personas que practicaban deporte en 2010, a un 46,2% que lo hacía en 

2015. Estos datos indican una evolución longitudinal positiva en la práctica de actividad física. Sin 

embargo, se desconoce cómo es la evolución de los consumidores en sectores específicos del deporte 

como el sector del fitness.  

Por este motivo, el presente trabajo tiene como objetivo examinar la evolución de las características del 

consumidor de centros de fitness low-cost en España durante el periodo 2014-2018 en base al género.  

Método 

La muestra está compuesta por un total de 42.867 personas, de las que 22.985 son mujeres y 19.882 

hombres, usuarios de cadenas de centros fitness low-cost en diferentes lugares de España. Se utilizó un 

cuestionario online para recoger la información, incluyendo preguntas de género, edad, permanencia y 

frecuencia semanal. Se realizaron análisis descriptivos y de frecuencias. 

Resultados 

En cuanto a la edad, durante todos los años analizados las mujeres han tenido una presencia en centros 

deportivos mayoritaria en la franja de edad de 21 a 30 años, si bien estos porcentajes han ido reduciéndose 

en dichas edades e incrementándose en las mujeres mayores de 41 años. En relación a los hombres, 

destacan también aquellos que tienen entre 21 a 30 años aunque no son los de mayor volumen en los años 

2017 y 2018, donde el mayor porcentaje corresponde a usuarios entre 31 y 50 años. Igualmente destaca 

el incremento de mayores de 60 años tanto en hombres como en mujeres, existiendo un mayor porcentaje 

e incremento en los hombres. 

Asimismo, existe un porcentaje alto de consumidores que ya habían estado anteriormente en un centro 

de fitness, siendo ligeramente superior en hombres (79,4%; n=17.367) que en mujeres (75,6%; n=15.787). 

En relación a la asistencia semanal, las mujeres indicaron tres (37%; n=8.415) y cuatro veces a la semana 

(22%; n=5.710), y en el caso de los hombres de tres (34%; n=6.841) y cuatro veces (30%; n=5.890). 

Referente a la permanencia, no se observan diferencias en cuanto al género, siendo entre uno y dos años 

el porcentaje mayor. Igualmente se observa un incremento en los porcentajes durante los años 2016 a 

2018 en hombres y mujeres. 

Conclusiones 

Los hallazgos encontrados muestran cambios en el perfil del consumidor según género, derivando a 

clientes con mayores permanencias y con mayor edad, siendo los hombres los que incrementan más en 

rangos de edad superiores. Igualmente, las frecuencias de práctica han tenido cambios, reduciéndose 

tanto en hombres como en mujeres, donde los hombres tienen una mayor frecuencia semanal. 
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LAST, PRESENT AND FUTURE OF THE CONSUMER OF LOW-COST FITNESS 
CENTERS 

 

Introduction 

According to the Anuario de Estadísticas Deportivas 2018 (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

2018), in Spain it has gone from 37% of people who practiced sport in 2010, to 46,2% who did it in 2015. 

This data indicate a positive longitudinal evolution in the practice of physical activity. However, it is 

unknown how the evolution of consumers in specific sectors of sport such as the fitness sector. 

For this reason, the present work aims to examine the evolution of consumer characteristics of low-cost 

fitness centers in Spain during the period 2014-2018 based on gender. 

 

Method 

The sample is composed of a total of 42.867 people, of which 22.985 are women and 19.882 men, users 

of chains of low-cost fitness centers in different cities of Spain. An online questionnaire was used to 

collect the information, including questions of gender, age, permanence and weekly frequency. 

Descriptive and frequency analyses were performed. 

 

Results 

In terms of age, during all the years analyzed women have had a presence in major sports centers in the 

age range of 21 to 30 years, although these percentages have been decreasing at these ages and increasing 

in women over 41 years. In relation to men, those who are between 21 and 30 years old stand out, although 

they are not the largest in 2017 and 2018, where the highest percentage corresponds to users between 31 

and 50 years old. Also highlights the increase of over 60 years in both men and women, there being a 

higher percentage and increase in men. 

Likewise, there is a high percentage of consumers who had previously been in a fitness center, being 

slightly higher in men (79,4%; n=17.367) than in women (75,6%; n=15.787). In relation to weekly 

attendance, women indicated three (37%; n=8.415) and four times a week (22%; n=5.710), and in the case 

of men of three (34%; n=6.841) and four times (30%; n=5.890). Regarding permanence, no differences 

were observed regarding gender, being between one and two years the highest percentage. There is also 

an increase in the percentages during the years 2016 to 2018 in men and women. 

 

Conclusions 

The findings show changes in the profile of the consumer according to gender, deriving clients with longer 

stays and with greater age, being the men those who increase more in higher age ranges. Likewise, 

practice frequencies have changed, reducing both men and women, where men have a higher weekly 

frequency. 
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Introducción  

Los espacios deportivos escolares son el marco idóneo donde los alumnos adquieren los hábitos de 

actividad física, estableciendo el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, que éstos deben de cumplir 

con las condiciones de seguridad y accesibilidad que determine la legislación vigente. A pesar de ello, 

varias investigaciones previas alertan del incumplimiento de dichos requisitos (García-Unanue, Gallardo, 

Gil y Felipe, 2013; Gil, 2011; Lucio, 2003), siendo el objetivo del presente estudio, el análisis de los 

relacionados con la seguridad y accesibilidad de los espacios deportivos cubiertos de los IESO (Institutos 

de Educación Secundaria Obligatoria). 

Método 

La investigación se realizó en n=45 IESO de titularidad pública de la Región de Murcia, a través de una 

observación sistemática con el apoyo de una lista de control de 71 ítems de respuesta dicotómica (SI/NO), 

elaborada a partir de las normas NIDE, UNE, Código Técnico de la Edificación, manuales de buenas 

prácticas e investigaciones previas de referencia. El análisis de datos se llevó a cabo a través de pruebas 

estadísticas de tipo no paramétrico con SPSS Statistics® v.21. 

Resultados 

Los resultados de los espacios deportivos evaluados (n=51) muestran un porcentaje medio de cumplimiento 

del 63,05±7,09%, detectándose diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) en función de su 

titularidad, con un cumplimiento mayor en los municipales. 

Discusión  

Todos los centros educativos disponen de un espacio deportivo cubierto, al igual que en el estudio de 

García-Unanue et al. (2013), si bien no cumple ninguno de ellos con todos los aspectos evaluados, 

detectándose numerosas carencias, como ya ocurría en investigaciones previas (García-Unanue et al., 

2013; Gil, 2011; Lucio, 2003).  

Conclusiones 

Se observan numerosas deficiencias en seguridad que pueden conllevar riesgos, así como barreras 

arquitectónicas, bajo cumplimiento en los criterios relacionados con la accesibilidad cognitiva y 

limitaciones de tipo visual que deben ser subsanadas. 
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Introduction 

School sports facilities are the ideal setting where students acquire the habits of physical activity, 

establishing Royal Decree 132/2010, of February 12, that they must comply with the safety and 

accessibility conditions determined by current legislation. Despite this, several previous investigations 

warn of non-compliance with these requirements (García-Unanue, Gallardo, Gil & Felipe, 2013, Gil, 2011, 

Lucio, 2003), being the objective of this study the analysis of those related to safety and accessibility of 

the indoor sports facilities of the ICSE (Institutes of Compulsory Secondary Education). 

 

Method 

The research was conducted at n = 45 ICSE public ownership of the Region of Murcia, through a systematic 

observation with the support of a checklist of 71 items of dichotomous response (YES/NO), developed 

from the standards NIDE, UNE, Technical Building Code, good practice manuals and previous 

investigations. The data analysis was carried out through non-parametric statistical tests with SPSS 

Statistics® v.21. 

 

Results 

The results of the indoor sports facilities evaluated (n = 51) show an average percentage of compliance 

of 63.05 ± 7.09%, detecting statistically significant differences (p<0.05) according to their ownership, with 

a greater compliance in the municipal ones. 

 

Discussion 

All institutes have an indoor sports facility, as in the study conducted by García-Unanue et al. (2013), 

although none of them meets all the aspects evaluated, detecting numerous shortcomings, as in previous 

studies (García-Unanue et al., 2013; Gil, 2011; Lucio, 2003). 

 

Conclusions 

Numerous deficiencies in safety were detected that can entail risks, as well as architectural barriers, low 

compliance in the criteria related to cognitive accessibility and visual limitations that must be corrected. 
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Introducción  

El estudio presenta la aplicación de un proyecto “DIFUSIÓN DEL DEPORTE BASE EN SAN ANTONIO DE 

BENAGÉBER” para el desarrollo de diferentes actividades deportivas en el Municipio de San Antonio de 

Benagéber (Valencia) durante el año 2017-2018.  

Método 

A partir de la creación de la Asociación Cultural Deportiva San Antonio de Benagéber (ACDSAB), que nace 

con el propósito de fomentar el deporte en el ocio y tiempo libre, se presenta una oferta de modalidades 

deportivas amplia y variada, para que los usuarios puedan seleccionar las propuestas más adecuadas a sus 

objetivos personales con el acompañamiento y apoyo de los profesionales de la asociación. Esta propuesta 

surge de la necesidad percibida por los vecinos del municipio que realizan desplazamientos diarios a otras 

localidades para poder practicar actividades que no oferta el Ayuntamiento.  

Pretendemos así promocionar, divulgar y desarrollar el deporte base, creando una estructura de 

promoción, asesoramiento y soporte para los clubes, tanto ya existentes como de nueva formación. En el 

área de promoción del deporte de las entidades deportivas de base encontramos una población nicho de 

2421 niños y jóvenes entre 0-15 años (INE, 2018).  

Discusión  

En el proceso se recopiló la información más relevante sobre el estado de la cuestión, y se conformó el 

diagnóstico de la gestión municipal con los beneficios que la propuesta podía aportar a los destinatarios, 

y se diseñó e implementó el programa, siguiendo los pasos para el desarrollo de programas deportivos 

escolares de Manrique, López, Barba y Gea (2010). Contando con ellos para la creación y estructuración 

del deporte extraescolar, promoción de la asociación en los centros escolares, contratación de técnicos 

cualificados y planificación del sistema de financiación. La asociación se ha ido consolidando, y como 

resultado del programa gestiona 481 inscripciones repartidas entre las diferentes disciplinas deportivas 

que son: fútbol 41%, karate 22%, baloncesto 13%, capoeira 8%, patinaje 6%, fútbol sala 4%, multideporte  

4% y baile moderno 2%.  Gracias a la repercusión positiva que está teniendo este proyecto, se obtuvo un 

premio por el “periódico de aquí” como mejor asociación deportiva de 2018. 

Conclusiones 

Para concluir, afirmamos que en la actualidad se ha conseguido que los habitantes de este municipio 

tengan una mayor variedad deportiva que anteriormente, se les oferta unos servicios de calidad que  no 

existían, además de haberse incrementado el número de niños que practican uno o más deportes sin tener 

que desplazarse.      
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SCHOOL SPORTS PROCESSING IN THE MUNICIPALITY OF SAN ANTONIO DE 
BENAGÉBER (VALENCIA) 

 

Introduction 

The study presents the application of a project "DIFFUSION OF BASE SPORTS IN SAN ANTONIO DE 

BENAGÉBER" for the development of different sports activities in the Municipality of San Antonio de 

Benagéber (Valencia) during the year 2017-2018. 

Method 

Since the creation of the Sports Cultural Association of San Antonio de Benagéber (ACDSAB), which was 

born with the purpose of promoting sport in leisure and free time, there is an offer of wide and varied 

sports, so that users can select the most suitable proposals for their personal objectives with the support 

and support of the professionals of the association. This proposal arises from the need perceived by the 

residents of the municipality who make daily trips to other locations to be able to practice activities that 

the City Council does not offer. 

We intend to promote, disseminate and develop base sports, creating a structure for promotion, advice 

and support for clubs, both existing and newly formed. In the area of sports promotion of grassroots sports 

organizations, we found a niche population of 2421 children and young people between 0-15 years old 

(INE, 2018). 

Discussion 

In the process, the most relevant information on the state of the matter was compiled, the diagnosis of 

municipal management was shaped with the benefits that the proposal could bring to the recipients, and 

the program was designed and implemented, following the steps for the development of school sports 

programs by Manrique, López, Barba and Gea (2010). Counting on them for the creation and structuring 

of extracurricular sports, promotion of the association in schools, hiring of qualified technicians and 

planning of the financing system. The association has been consolidated, and because of the program 

manages 481 entries distributed among the different sports disciplines that are football 41%, karate 22%, 

basketball 13%, and capoeira 8%, skating 6%, futsal 4%, multisport 4% and modern dance 2%. Thanks to 

the positive impact that this project is having, a prize was awarded for the "newspaper from here" as the 

best sports association of 2018. 

Conclusions 

To conclude, we affirm that at present it has been achieved that the inhabitants of this municipality have 

a greater sport variety than previously; they are offered quality services that did not exist, in addition to 

having increased the number of children who practice one or more sports without having to move. 
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Introducción  

Probablemente el origen de los centros de fitness Boutique se encuentre en Estados Unidos, con una 

tendencia al alza en países con economías estables. De hecho, es una de las opciones favoritas de 

autoempleo dentro del sector del fitness (Batrakoulis, Rieger y Santos-Rocha, 2016). Según la IHRSA 

(2016), las actividades que ofrecen estos centros son entrenamiento funcional, Yoga o Pilates, sesiones 

indoor de algún deporte específico, boxeo, artes marciales y CrossFit. Sin embargo, se desconoce el perfil 

de los consumidores de este tipo de centros de fitness. 

Por ello, el objetivo del presente trabajo fue analizar el perfil del consumidor de centros de fitness 

Boutique.  

Método 

La muestra utilizada fue de 1.065 clientes (486 mujeres y 579 hombres) utilizando un cuestionario para 

dar respuesta al objetivo del estudio. Se realizó un análisis descriptivo (incluyendo medias y desviaciones 

típicas). 

Resultados 

Los hallazgos encontrados mostraron que el 28,4% (n=302) tenían menos de 30 años, el 45,3% (n=482) 

tenían entre 31 y 40 años, y más de 40 años el 26,4% (n=281). En cuanto a la permanencia, destaca que 

el 33,7% (n=359) lleven inscritos en el centro de fitness menos de 6 meses, el 18,2% (n=194) entre 6 y 12 

meses, entre 1 y 2 años el 26,7% (n=284) y más de 2 años el 21,4% (n=228). 

Los resultados de la frecuencia muestra una participación de una o menos de una vez por semana en un 

7,5% (n=80), dos veces por semana el 27,4% (n=292), tres veces por semana el 34,2% (n=365), y más de 

tres veces el 30% (n=328). 

En relación a una experiencia anterior en un centro deportivo, el 26,8% (n=285) afirmó no haber estado 

inscrito anteriormente en otro centro deportivo, lo que indica que es su primera experiencia. Por otra 

parte, el 46,5% (n=495) indicó no tener ningún otro gasto en el centro deportivo en cuanto a productos o 

material deportivo. Sin embargo, el 24,2% (n=285) afirmó un gasto de entre 1 a 18 euros, el 15,8% (n=168) 

de entre 19 y 45 euros, y el 13,5% (n=144) de más de 45 euros.  

Conclusiones 

Los hallazgos muestran un consumidor deportivo adulto que tiene experiencia en el sector del fitness, con 

una permanencia alta, que suele asistir dos o tres veces por semana y que además del servicio deportivo, 

consume otros productos o material deportivo del propio centro. Estos datos tienen una alta implicación 

ya que acercan al conocimiento de la demanda de servicios de fitness Boutique en España. 
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NEW OPPORTUNITIES OF ENTREPRENEURSHIP FOR STUDENTS IN CCAFD: THE 
CONSUMPTION OF BOUTIQUE FITNESS CENTERS 

 

Introduction 

The origin of Boutique Fitness Centers is probably situated in the United States, with an upward trend in 

countries with stable economies. In fact, it is one of the favorite options for self-employment within the 

fitness sector (Batrakoulis, Rieger and Santos-Rocha, 2016). According to the IHRSA (2016), the activities 

offered by these centers are functional training, Yoga or Pilates, indoor sessions of a specific sport, boxing, 

martial arts and CroosFit. However, the profile of consumers of this type of fitness centers is unknown. 

Therefore, the objective of this work was to analyze the profile of consumers of Boutique Fitness Centers. 

 

Method 

The sample used was 1.065 clients (486 women and 579 men) using a questionnaire to respond to the 

objective of the study. A descriptive analysis was made (including means and standard deviations). 

 

Results 

The findings found that 28,4% (n=302) were less than 30 years old, 45,3% (n=482) were between 31 and 

40 years old, and more than 40 years old were 26,4% (n=281). Regarding permanence, it is worth 

mentioning that 33,7% (n=359) have enrolled in the fitness center less than 6 months, 18,2% (n=194) 

between 6 and 12 months, between 1 and 2 years, 26,7% (n=284) and more than 2 years, 21,4% (n=228). 

The results of the frequency shows a participation of one or less than once a week in 7,5% (n=80), twice 

a week 27,4% (n=292), three times a week the 34,2% (n=365), and more than three times 30% (n=328). 

In relation to a previous experience in a sports center, 26,8% (n=285) stated that they had not previously 

been enrolled in another sports center ,which indicates that this is their first experience. On the other 

hand, 46,5% (n=495) indicated not having any other expense in the sports center in terms of products or 

sports equipment. However, 24,2% (n=285) claimed an expense between 1 to 18 euros, 15,8% (n=168) 

between 19 and 45 euros, and 13,5% (n=144) of more than 45 euros. 

 

Conclusions 

The findings show an adult sports consumer who has experience in the fitness sector, with a high 

permanence, who usually attends two or three times a week and in addition to the sports service, 

consumes other products of sports equipment from the center itself. These data have a high implication 

as they approach the knowledge of the demand for Boutique Fitness services in Spain. 
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Introducción 

Existen numerosos factores sociodemográficos que guardan relación directa con el deporte, facilitando su 

comprensión (Breuer, Hallmann, y Wicker, 2011). La Renta per cápita (PIBPC), es un indicador estándar 

usado ampliamente, que ha permitido establecer relaciones entre el nivel de desarrollo económico de un 

país y su nivel deportivo (Forrest, McHale, Sanz, y Tena, 2017).Unido a otros, puede conformar una buena 

base para comprender los factores que favorecen o declinan la adherencia de los usuarios al deporte 

federativo (Muñiz, Rodríguez, y Suárez, 2014) 

Se presenta el tejido federativo Español, profundizando en los deportes de naturaleza individual, y 

analizando sus relaciones con los principales indicadores sociodemográficos y socioeconómicos de las 

comunidades autónomas (CC.AA). El objetivo general de este análisis se centra en comprender las 

explicaciones que el PIBPC puede proporcionar sobre la distribución y práctica de estos deportes 

individuales y específicamente con los deportes de invierno (modalidad esquí alpino). 

Método 

Las fuentes consultadas fueron: el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Consejo Superior de Deportes 

(CSD), la Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) y la Asociación Turística de Estaciones de 

Esquí y Montaña (ATUDEM).El estudio estadístico, se efectuó mediante correlaciones descriptivas, 

utilizando el coeficiente de Pearson (r), intervalo de confianza (IC 95%), para la muestra de las 66 

federaciones deportivas Españolas observadas. 

Resultados  

Los indicadores demográficos (población y superficie), guardan una muy fuerte correlación con las 

licencias, en deportes colectivos, (.973 **), (.701 **) y (. 980 **), (.885 **) para los deportes individuales 

.En los deportes de invierno, se observa una inferencia sensiblemente menor con ambos indicadores: (. 

547 **) población y (. 457 *) superficie. *p<.05;**p<.01. 

El PIBPC, no es capaz de explicar la distribución del total de licencias de deportista y de clubes por CC.AA 

ni en deportes colectivos ni individuales en los periodos estudiados. 

Discusión y conclusiones  

A pesar que el PIBPC no ha justificado una mayor presencia del deporte federado en cada CC.AA, es uno 

de los indicadores explicativos clave, obtenidos en el estudio de los deportes de invierno para el mismo 

periodo, ofreciendo una fuerte correlación estadística con el número de licencias de deportista y el 

número de clubes adscritos a la federación de Deportes de Invierno (. 564*), (. 653**). 
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Introduction 

There are numerous sociodemographic factors that are directly related to sport, facilitating their 

understanding (Breuer, Hallmann, & Wicker, 2011). The per capita income is a widely used standard 

indicator, which has allowed establishing relationships between the level of economic development of a 

country and its sport level (Forrest, McHale, Sanz, &Tena, 2017). Together with others, it can form a good 

basis to understand the factors that favor or decline the adherence of users to federative sport (Muñiz, 

Rodríguez, & Suárez, 2014) 

A generic description of the Spanish federative system is presented, with greater emphasis on individual 

sports and their relationship with the social-demographic and social-economic indicators of the 

Autonomous Regions of Spain 

The general aim of this analysis centers on understanding the effect that the per capita income can have 

on the distribution and popularity of these individual sports and specifically on winter sports (alpine skiing) 

 

Method 

The principal sources consulted were The National Institute of Statistics (INE), The High Council for Sport 

(CSD), The Spanish Federation of Winter sports (RFEDI) and the Tourist Association of Ski and Mountain 

Resorts (ATUDEM). The statistical study of the relationship between the quantitative variables was carried 

out by means of descriptive correlations, using Pearson's coefficient (r), confidence interval (IC 95 %), for 

the observation of a sample of 66 Spanish sport federations 

 

Results 

The results show that the demographic indicators (population and surface) hold a very strong correlation 

with the number of sports licenses in team and individual sports (, 973 **), (, 701 **) and, (, 980 **), (, 885 

**) respectively, with a lower correlation with winter sports (, 547 **), (, 457 *). Significance level of *p 

<0.05; **p <0.01. The Income per capita does not explain the distribution of licenses and clubs for 

Autonomous Regions, neither in team nor individual sports in the periods studied.  

 

Argument and conclusion 

Although the PIBPC has not justified a greater presence of federated sport in each Autonomous Community 

(CC.AA), it is one of the key explanatory indicators obtained in the study of winter sports for the same 

period, this indicator does offer a strong statistical correlation with regards to the number of winter sport 

licenses and clubs associated to the Federation (, 564*), (, 653**). 
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Introducción  

El sector servicios, es el tercer sector dentro del territorio nacional, encargado de satisfacer cualquier 

necesidad de la población. En la literatura existente de la gestión del deporte, hay cada vez más estudios 

relacionados en el análisis de la lealtad de los usuarios (Rundle-Thiele, 2005; Zeithaml et al., 2006), ya 

que ofrece resultados subjetivos interesantes acerca de cuáles son sus intenciones futuras con el servicio. 

 

Método 

La muestra estaba compuesta por 303 usuarios de un centro deportivo, de los cuales 164 encuestados eran 

hombres y 139 eran mujeres. El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS versión 23.  

 

Resultados 

Se encuentra que es un modelo significativo (F(5)= 1,989; p<.001) y explica el 38% de la varianza. Siendo 

las variables independientes de Satisfacción general, Valor emocional, Valor social y Bienestar subjetivo 

las que han mostrado significatividad en relación a la lealtad de los usuarios de la instalación deportiva, 

no mostrando ninguna relación significativa con la dimensión de Valor precio.  

 

Discusión  

Desde el punto de vista del gestor deportivo de un centro deportivo, tratar de buscar aspectos que 

mejoren el placer, la felicidad, la satisfacción de los usuarios, la buena percepción de los demás sobre el 

usuario, el bienestar propio del cliente en aspectos como el nivel de vida, la seguridad o la salud entre 

otros, facilitará que el usuario sea fiel al servicio y en consecuencia tenga actitud de repetición de compra 

con respecto al servicio. 
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Introduction  

The service sector is the third sector within the national territory, responsible for satisfying any need of 

the people. In the existing literature on sport management, there are more and more studies related to 

the analysis of user loyalty (Rundle-Thiele, 2005; Zeithaml et al., 2006), as it offers interesting subjective 

results about what are their future intentions with the service. 

 

Method 

The sample consisted of 303 users of a sports centre, of whom 164 were men and 139 were women. The  

statistical analysis was carried out with SPSS version 23.  

 

Results 

It is found to be a significant model (F(5)= 1,989; p<.001) and explains 38% of the variance. The 

independent variables of General satisfaction, Emotional value, Social value and Subjective well-being 

have shown significance in relation to the loyalty of the users of the sports centre, showing no significant 

relationship with the dimension of Price value.  

 

Discussion  

From the point of view of the sports manager of a sports centre, trying to look for aspects that improve 

pleasure, happiness, user satisfaction, the good perception of others about the user, the customer's own 

well-being in aspects such as quality life, safety or health among others, will make it easier for the user 

to be faithful to the service and consequently have a repeat purchase attitude with respect to the 

customer.  
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Introducción  

Francisco y Moliner (2014) definen el aprendizaje-servicio como un enfoque que integra el aprendizaje en 

el contexto educativo con la prestación de un servicio a las comunidades, con el propósito de enriquecerlo, 

desarrollar responsabilidad cívica y fortalecer a la comunidad. En este sentido, es necesario un cambio 

que permita adaptarse a los nuevos tiempos y la importancia que la innovación representa en el ámbito 

educativo, y por ello, educar dentro del nuevo escenario actual supone desarrollar en el alumnado 

competencias unidas a elementos sociales y éticos (Folgueiras y Martínez, 2009). Por ello, esta propuesta 

educativa se articula a través de prácticas pedagógicas y sociales que se apoyan en la reciprocidad, en la 

adquisición de conocimientos y competencias para la vida, en una pedagogía activa y reflexiva y en el 

desarrollo de actividades con sentido e impacto formativo y transformador (Batlle, 2013; Puig, 2007). 

Por otro lado, entendemos como competencias digitales aquellas habilidades TIC básicas donde se 

encuentran el uso de ordenadores para recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar 

información, así como para comunicar y participar en redes de colaboración a través de Internet (European 

Parliament and the Council, 2006). 

En base a estos conceptos, se desarrolla esta propuesta de innovación docente donde una vez despertado 

el deseo en el alumnado, se trata de dotar a éstos de aquellas capacidades y conocimientos que les ayuden 

a desarrollar un ApS con el fin de mejorar su actitud emprendedora. 

 

Método 

El presente proyecto fue desarrollado por alumnos/as del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte de la Universidad de Sevilla. Así, los objetivos específicos del proyecto fueron los siguientes: (1) 

fomentar el espíritu emprendedor y la creatividad mediante el intercambio de información entre 

estudiantes; (2) desarrollar un servicio deportivo para los trabajadores de la organización “Decathlon”; 

(3) aplicar una planificación estratégica y de marketing en una organización deportiva; (4) aprender las 

oportunidades que brinda el marketing digital; y (5) desarrollar competencias digitales aplicables al sector 

del deporte y el ocio. 

El proyecto de innovación se presentó estructurado en diferentes fases:  

- Explicación del proyecto por medio de un video-tutorial realizado por el docente. 

- Creación de grupos de 4-5 alumnos en las asignaturas participantes. 

- Realización de una búsqueda de organizaciones deportivas relacionadas con la 

comercialización de servicios o productos deportivos vinculados a la mejora de la calidad de 

vida de los trabajadores de empresas. 

- Primera reunión con los responsables de la organización “Decathlon”. 
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- Realización de once talleres teórico-prácticos de entre una a dos horas de duración cada 

uno, con el propósito de dar a conocer a los alumnos/as con una visión más cercana y de 

profesorado en qué consiste el emprendimiento, el marketing digital y el deporte. 

 

Conclusiones 

Dado que los contenidos relacionados con el emprendimiento y las competencias digitales son inexistentes 

en el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Sevilla, el presente 

trabajo cuenta con importantes y claras aplicaciones prácticas, las cuales pretenden potenciar las 

competencias digitales que ayuden al emprendimiento en alumnos/as de la citada titulación. 
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Introduction 

Francisco and Moliner (2014) define service-learning as an approach that integrates learning in the 

educational context with the provision of a service to communities, with the purpose of enriching it, 

developing civic responsibility and strengthening the community. In this sense, it is necessary a change 

that allows to adapt to the new times and the importance that innovation represents in the educational 

field, and for that reason, to educate within the new current scenario supposes to develop in the students 

competences linked to social and ethical elements (Folgueiras y Martínez, 2009). Therefore, this 

educational proposal is articulated through pedagogical and social practices that rely on reciprocity, the 

acquisition of knowledge and skills for life, an active and reflective pedagogy and the development of 

activities with meaning and educational impact and transformer (Batlle, 2013; Puig, 2007). 

On the other hand, we understand as digital skills those basic ICT skills where the use of computers is 

used to recover, evaluate, store, produce, present and exchange information, as well as to communicate 

and participate in collaboration networks through the Internet. (European Parliament and the Council, 

2006). 

Based on these concepts, this proposal for teaching innovation is developed where, once the wish has 

been awakened in the students, it is about providing them with those skills and knowledge that will help 

them develop an APS in order to improve their entrepreneurial attitude. 

 

Método 

The present project was developed by students of the Degree in Sciences of Physical Activity and Sports 

of the University of Seville. Thus, the specific objectives of the project were the following: (1) to promote 

entrepreneurial spirit and creativity through the exchange of information among students; (2) develop a 

sports service for the workers of the "Decathlon" organization; (3) apply strategic planning and marketing 

in a sports organization; (4) learn the opportunities offered by digital marketing; and (5) develop digital 

competences applicable to the sports and leisure sector. 

The innovation project was presented structured in different phases: 

- Explanation of the project through a video tutorial made by the teacher. 

- Creation of groups of 4-5 students in the participating subjects. 

- Conducting a search of sports organizations related to the marketing of sports services or 

products linked to the improvement of the quality of life of company workers. 

- First meeting with the people in charge of the organization "Decathlon". 

- Realization of eleven theoretical-practical workshops of between one and two hours each, 

with the purpose of making known to the students with a closer vision and of teaching staff 

what is the entrepreneurship, the digital marketing and the sport. 
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Conclusions 

Given that the contents related to entrepreneurship and digital skills are non-existent in the degree of 

Physical Activity and Sports Sciences of the University of Seville, this work has important and clear 

practical applications, which aim to enhance digital skills that help entrepreneurship in students of the 

aforementioned degree. 
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Introducción  

A pesar de la importancia del cumplimiento de la normativa aplicable al equipamiento deportivo para 

garantizar su seguridad, varias investigaciones previas han detectado numerosas carencias al respecto 

(Del Campo y Sánchez, 2016; Lucio, 2003; Sánchez et al., 2012). Por ello, el objetivo de la presente 

investigación, es analizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad de las porterías de fútbol sala y 

balonmano utilizadas en la etapa de (ESO) Educación Secundaria Obligatoria. 

Método 

El estudio se llevó a cabo en n=45 Institutos de ESO de titularidad pública de la Región de la Murcia, a 

través de una observación sistemática con el apoyo de una lista de control de 20 ítems de respuesta 

dicotómica (SI/NO), elaborada a partir de las normas NIDE y UNE-EN 748. El análisis de los datos se llevó 

a cabo a través de pruebas estadísticas de tipo no paramétrico con SPSS Statistics® v.21. 

Resultados 

Los resultados de las porterías evaluadas (n=160) muestran un porcentaje medio de cumplimiento del 

70,38±12,01% detectándose diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) en función de su 

titularidad (municipal/centro educativo) y su ubicación (cubierto/aire libre). 

Discusión  

El porcentaje medio general de cumplimiento obtenido, se sitúa por encima de los alcanzados en 

investigaciones previas, en las que éste no llegaba al 50% (Del Campo y Sánchez, 2016; Sánchez et al., 

2012). 

Conclusiones 

Los resultados vienen a confirmar la tendencia de estudios anteriores, en los cuales se ponía de manifiesto 

el incumplimiento generalizado de las normativas vigentes, recomendando por ello la subsanación o 

minimización de los riesgos detectados, así como un mejor control y cumplimiento de la normativa 

aplicable para prevenir su aparición. 
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Introduction 

Despite the importance of complying with the regulations applicable to sports equipment to ensure their 

safety, several previous studies have detected numerous shortcomings in this regard (Del Campo & 

Sánchez, 2016, Lucio, 2003, Sánchez et al., 2012). Therefore, the objective of this study is to analyze 

the compliance with the safety requirements of the futsal and handball goals used in CSE (Compulsory 

Secondary Education). 

Method 

The study was carried out in n=45 public Institutes of CSE of the Region of Murcia, through a systematic 

observation with the support of a checklist of 20 items of dichotomous response (YES/NO), elaborated 

from the NIDE and UNE-EN 748 standards. The analysis of the data was carried out through non-

parametric statistical tests with SPSS Statistics® v.21. 

Results 

The results of the evaluated goals (n=160) show an average percentage of compliance of 70.38±12.01%, 

detecting statistically significant differences (p<0.05) depending on their ownership 

(municipal/educational center) and their location (indoor/outdoors). 

Discussion 

The overall average percentage of compliance obtained is higher than in previous research, in which it 

did not reach 50% (Del Campo & Sánchez, 2016, Sánchez et al., 2012). 

Conclusions 

The results confirm the tendency of previous studies, in which the generalized non-compliance of the 

current regulations was revealed, recommending the correction or minimization of the detected risks, 

as well as a better control and compliance with the applicable regulations to prevent its appearance. 
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Introducción  

Aunque estudios previos han investigado la asociación independiente entre diversos factores relacionados 

con la salud y la cognición en adolescentes (Faught, Gleddie, Storey, Davison, & Veugelers, 2017), las 

investigaciones que examinan el efecto combinado de dichos factores son escasas. Por ello, el objetivo 

del estudio fue analizar el efecto combinado de cuatro factores relacionados con la salud (i.e., 

composición corporal, calidad de sueño, concentración de leptina y actividad física vigorosa) sobre el 

rendimiento académico en adolescentes físicamente activos. 

Método 

La muestra estuvo formada por un total de 262 adolescentes (48% chicas) de 13.9 ± 0.3 años, participantes 

del proyecto DADOS (Deporte, ADOlescencia y Salud). La composición corporal se evaluó mediante el 

índice de masa corporal (kg/m2). La calidad de sueño se midió empleando la versión española del 

cuestionario Pittsburgh Sleep Quality Index. La concentración de leptina se midió en plasma empleando 

un kit ELISA. La actividad física vigorosa se evaluó mediante acalerómetros triaxiales GENEActiv. El 

rendimiento académico se evaluó mediante las calificaciones escolares finales (i.e., matemáticas, lengua, 

y nota media). Todas las variables fueron dicotomizadas (i.e., baja/o vs. alta/o), y se creó un índice 

incluyendo los factores relacionados con la salud que va de 0 a 4 según el número de factores que cumplía 

cada adolescente. 

Resultados 

Los análisis de covarianza (ANCOVA) revelaron que los adolescentes con un índice ≥3 mostraban un mayor 

rendimiento académico que aquellos con un índice ≤1 (p≤0.01). En términos de odds ratio, los 

adolescentes con un índice de 4 (i.e., niveles adecuados de composición corporal, calidad de sueño, 

concentración de leptina y actividad física vigorosa) tenían una mayor probabilidad de estar en el grupo 

de alto rendimiento académico respecto a la nota en matemáticas (OR=6.02, 95% CI=1.36, 26.69), y a la 

nota media (OR=7.32, 95% CI=1.55, 34.48).  

Discusión  

Nuestros resultados coinciden con estudios previos (Martínez-Gómez et al., 2012) que ponen de manifiesto 

un efecto positivo combinado de varios factores relacionados con la salud sobre el rendimiento académico 

en adolescentes. 

Conclusiones 

Estos hallazgos contribuyen al conocimiento actual sugiriendo un efecto combinado fuerte y positivo de 

diversos factores relacionados con la salud sobre la cognición en adolescentes. Los programas orientados 

a la promoción de la salud deberían considerar múltiples factores, en lugar de focalizarse en aspectos 

individuales de salud 
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Introduction.  

Despite the fact that previous studies have analyzed the independent association of different health-

related factors on cognition in adolescents (Faught, Gleddie, Storey, Davison, & Veugelers, 2017), the 

combined effect of these factors is poorly understood. Thus, the aim of the present study was to analyse 

the combined effect of four health-related factors (i.e., weight status, sleep quality, leptin concentration 

and vigorous physical activity) on academic performance in physically active adolescents. 

Methods.  

A total of 262 adolescents (48% girls) aged 13.9 ± 0.3 years old from the DADOS (Deporte, ADOlescencia y 

Salud) research project participated in the current study. Weight status was assessed through body mass 

index (kg/m2). Sleep quality was measured using the Spanish version of the Pittsburgh Sleep Quality Index 

questionnaire. Plasma leptin concentration was measured using a sensitive ELISA kit. Vigorous physical 

activity was assessed by GENEActiv triaxial accelerometer. Academic performance was assessed through 

final school grades (i.e., math, language and grade point average). All variables were dichotomized (i.e., 

low vs. high), and a health-related factors index ranging from 0 to 4 was created according to the number 

of health-related factors fulfilled by each adolescent. 

Results.  

ANCOVA analysis revealed that adolescents with a health-related factors index ≥3 showed better academic 

performance compared to those with ≤1 (p≤0.01). In terms of odds ratios, adolescents with a health-

related factors index of 4 (i.e., adequate weight status, sleep quality, leptin concentration and vigorous 

physical activity levels) were more likely to be in the high-performance groups for math (OR=6.02, 95% 

CI=1.36, 26.69), and grade point average (OR=7.32, 95% CI=1.55, 34.48).  

Discussion.  

Our results concur with prior research (Martínez-Gómez et al., 2012), suggesting a combined positive 

effect of multiple health-related factors on academic performance in adolescents.  

Conclusions.  

These results contribute to prior knowledge by suggesting a strong and positive combined effect of several 

health-related factors on cognition in adolescents. School-based health promotion programs should target 

multiple health-related factors, instead of addressing only singular aspects of health.  
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Introducción  

El aumento en la participación de las carreras populares ha motivado un auge a esta modalidad deportiva 

(Ruiz- Juan, 2015). La fascitis plantar es una lesión frecuente, fruto de la repetición continua y el impacto 

constante del mismo gesto deportivo y la superficie. (Radice, 2015). Parece importante anticiparse a esta 

patología, así como conocer en qué estadio se encuentra las estructuras de mayor exigencia biomecánica 

de los deportistas (Childress, 2013 y Mueller, 2002). El objetivo de este trabajo es determinar los cambios 

en el grosor de la inserción de la fascia plantar medidos mediante ecografía musculoesquelética en una 

población de corredores asintomáticos, antes y después de un entrenamiento controlado basado en 

carrera. 

 

Método 

Estudio descriptivo transversal con muestra de población correspondiente a corredores populares hombres 

y mujeres entre 18 y 65 años. A un total de 24 corredores se les valoró el grosor la fascia plantar (FP) 

mediante ecografía antes y después de un entrenamiento basado en carrera (10 min a 12Km/h). Se 

valoraron posibles relaciones entre variaciones en el grosor de la FP y factores individuales modificables 

y no modificables, datos que se recogieron previamente mediante cuestionario. Entre ellos, el peso, la 

altura, el tipo de zapatilla, el drop de la zapatilla (Esculier, 2015), el FPI (Foot Posture Index) (Redmon, 

2006), el test de Jack (Bolgla, 2004) y el test de Lunge (Konor, 2012). 

 

Resultados 

Al realizar una comparación entre las medias para observar variaciones entre las medias antes y después 

en la anchura de la FP, se observa que el fascículo central ( p = .001; IC 95%) en los pies izquierdos y el 

fascículo medial y lateral ( p = .000; IC 95%) en los pies derechos mostraban cambios estadísticamente 

significativos. Además, al realizar una ANOVA multivariada para las observaciones entre los diferentes 

grupos, factor intra-sujetos, se observó una relación significativa entre la altura ( p = .000) y el peso ( p 

= .004) y entre la talla de la zapatilla ( p = .000) y el peso de la zapatilla ( p = .016). 

 

Discusión  

La ecografía es una técnica no invasiva de alta resolución, bajo costo y fácil de realizar, lo que hace que 

sea una prueba de imagen idónea para la evaluación de la FP. Proporciona evidencia objetiva de la 

presencia de inflamación en la FP. Investigaciones anteriores han demostrado que la ecografía tiene una 

buena sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de fascitis plantar (Sabir, 2005 y Uzel, 2006). Varios 

estudios (Abul, 2015, Crofts, 2014 y Sans, 2007) se han centrado en la identificación del grosor de la fascia 

plantar y los parámetros cualitativos tales como la disminución de la ecogenicidad, recogida de fluido 
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perifascial y la calcificación de la FP en pacientes sintomáticos. Sin embargo, otros estudios (Sabir, 2005) 

que se han centrado únicamente en el grosor de la FP en atletas, han revelado un aumento significativo 

en su grosor en pacientes sintomáticos en comparación con los pies asintomáticos. 

 

Conclusiones 

Existe una variación del grosor de la FP después de realizar un entrenamiento basado en carrera, más 

significativo en hombres que en mujeres. 
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Introduction 

The increase in the participation of popular races has motivated a peak in this sport modality (Ruiz- Juan, 

2015). Runners are habitual patients in the consultations because of the injuries that they present. Plantar 

fasciitis is the result of continuous repeat and constant impact of the same sports gesture and surface 

(Radice, 2015). It seems important to know how to anticipate this pathology, as well as knowing in which 

stage the structures with the highest biomechanical requirement of the athletes are (Childress, 2013 y 

Mueller, 2002). The aim is to determine the changes in the thickness of the insertion of the plantar fascia 

measured by musculoskeletal ultrasonography in an asymptomatic runners’ population before and after a 

race-based controlled training. 

Material and methods 

Descriptive cross-sectional study with sample population corresponding to popular runners’ men and 

women between 18 and 65 years. The thickness of the plantar fascia of 24 runners has been examined by 

carrying out an ultrasound scan before and after a race-based training (10 minutes at 12km/h). Possible 

connexions between variations in the plantar fascia thickness and individual modifiable and non-

modifiable factors have been examined, information previously collected by questionnaire. Among them, 

the weight, the height, the type of shoe, the drop of the shoe (Esculier, 2015), the FPI (Foot Posture 

Index) (Redmon, 2006), the Jack test (Bolgla, 2004) and the Lunge test (Konor, 2012). 

Results 

When comparing the means in order to observe variations between before and after means in the width 

of the plantar fascia, it is observed that the central fasciculus (p = .001; IC 95%) of the left feet and the 

medial and lateral fasciculus (p = .000; IC 95%) of the right feet are statistically significant. In addition, 

there is a significant connexion between the height ( p =.000), the weight ( p =.004), the sport shoes’ size 

( p =.000) and the sport shoes’ weight ( p =.016). 

Discussion 

Ultrasound is a non-invasive technique with high resolution, low cost and easy to perform, which makes 

it an ideal imaging test for the evaluation of FP. It provides objective evidence of the presence of 

inflammation in FP. Previous research has shown that ultrasound has a good sensitivity and specificity for 

the diagnosis of plantar fasciitis (Sabir, 2005 and Uzel, 2006). Several studies (Abul, 2015, Crofts, 2014 

and Sans, 2007) have focused on the identification of the thickness of the plantar fascia and the qualitative 

parameters such as the decrease in echogenicity, collection of perifascial fluid and the calcification of FP 

in symptomatic patients. However, other studies (Sabir, 2005) that have focused solely on the thickness 

of FP in athletes, have revealed a significant increase in their thickness in symptomatic patients compared 

to asymptomatic feet. 
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Conclusions 

There is a variation in the thickness of the plantar fascia after a race-based training, more significant in 

men than in women. 
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Introducción 

La Fibrosis Quística (FQ) es una enfermedad genética autosómica recesiva que afecta en España a 1 de 

cada 5000 neonatos, y un 45.75% son mayores de 14 años. Esta enfermedad, afecta principalmente a los 

tractos respiratorios y gastrointestinal que se ven taponados por mucosas espesas, provocando 

insuficiencia respiratoria y dolor abdominal, entre otros síntomas principales (García, Aguirre, Llano, 

Hernández y Ratón, 2004). Actualmente, sabemos que, además del tratamiento médico, fisioterapia 

pulmonar y trasplante, la actividad física, como la natación, la caminata o el ciclismo (Araya y Campos, 

2012) sirven para mejorar las funciones respiratorias y aumentar la calidad de vida de las personas con 

FQ. El objetivo principal de este estudio es determinar los beneficios que aporta la actividad física a los 

pacientes con esta patología.  

Método 

Para ello, se empleó una metodología basada en entrevistas semiestructuradas a 4 sujetos (3 hombres y 

1 mujer) con edades comprendidas entre los 40 y 65 años. Además, se empleó la Teoría Fundamentada o 

Grounded Theory (Eich, 2008), como un método flexible que combina la colección sistemática de datos, 

su codificación y el análisis con el muestreo teórico para generar una teoría basada en los datos 

conseguidos. Los datos obtenidos se agruparon en dos categorías: a) las dificultades en la vida del enfermo 

con FQ, y b) los beneficios y la importancia de la práctica de actividad física en personas con FQ.  

Resultados 

Los resultados muestran la importancia de la actividad física por sus beneficios en diferentes ámbitos: 

físico, psicológico, social y escolar. Es en el ámbito escolar, donde se aprecia un mayor desconocimiento 

de la enfermedad, lo que dificulta aplicar las adaptaciones curriculares pertinentes. En base a estos datos 

se diseñó una propuesta práctica sin aplicación, desde el área de Educación Física, en la que a través de 

una unidad didáctica de higiene postural se plantearon diferentes adaptaciones curriculares específicas.  

Conclusiones 

A partir de los datos obtenidos y de la revisión bibliográfica se llega a una conclusión que refleja 

dificultades relacionadas con el desconocimiento sobre la FQ y la escasa interdisciplinariedad entre los 

profesionales que intervienen. Pero entre los beneficios del ejercicio físico, destacan el aumento de la 

capacidad pulmonar, la mejora de la secreción de las mucosas, el aumento de la autoestima y la mejora 

de las relaciones sociales. Además, es imprescindible adaptar dichos ejercicios a las capacidades y 

necesidades de los pacientes, así como promover la igualdad y las ayudas para los alumnos con FQ.  
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Introduction  

Cystic Fibrosis (CF) is an autosomal recessive genetic disease that affects 1 in 5000 newborns in Spain, 

and 45.75% are over 14 years of age. This disease mainly affects the respiratory and gastrointestinal tracts, 

which are blocked by thick mucous membranes, causing respiratory insufficiency and abdominal pain, 

among other main symptoms (García, Aguirre, Llano, Hernández & Ratón, 2004). Currently, we know that, 

in addition to medical treatment, pulmonary physiotherapy and transplant, physical activity, such as 

swimming, walking or cycling (Araya & Campos, 2012) serve to improve respiratory functions and increase 

the quality of life of people with CF. The main objective of this study is to determine the benefits of 

physical activity for patients with this pathology.  

Method 

For this purpose, a methodology based on semi-structured interviews was used with 4 subjects (3 men and 

1 woman) between the ages of 40 and 65. In addition, Grounded Theory (Eich, 2008) was used as a flexible 

method that combines systematic data collection, coding and analysis with theoretical sampling to 

generate a theory based on the data obtained. The data obtained were grouped into two categories: a) 

the difficulties in the life of the person with CF, and b) the benefits and importance of the practice of 

physical activity in people with CF.  

Results 

The results show the importance of physical activity for its benefits in different areas: physical, 

psychological, social and school. It is in the school environment, where there is a greater ignorance of the 

disease, that makes it difficult to apply the pertinent curricular adaptations. Based on these data, a 

practical proposal was designed without application, from the area of Physical Education, in which, 

through a teaching unit of postural hygiene, different specific curricular adaptations were proposed.  

Conclusions  

From the data obtained and the bibliographic review, a conclusion is reached that reflects difficulties 

related to the lack of knowledge about CF and the scarce interdisciplinarity among the professionals 

involved. But the benefits of physical exercise include increased lung capacity, improved secretion of 

mucous membranes, increased self-esteem and improved social relationships. In addition, it is essential 

to adapt these exercises to the capacities and needs of the patients, as well as to promote equality and 

help for students with CF. 
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Introducción  

Diversas investigaciones señalan que el nivel de condición física en escolares es un factor directamente 

relacionado con la obesidad, la morbilidad, la mortalidad y con la calidad de vida en la edad adulta.  

Además, diferentes estudios muestran cómo se está produciendo un preocupante descenso de los niveles 

de condición física desde la infancia. Por ello, el objetivo fue analizar la condición física de escolares en 

la Región de Murcia en función del género y la edad.  

Método 

Participaron un total de 107 alumnos (M= 52.3% masculino y M= 47.7% femenino) pertenecientes a centros 

de educación primaria. Con la finalidad de medir su nivel de condición física se utilizó la batería EUROFIT.  

Resultados 

Se observaron diferencias significativas en todas las características antropométricas al compararlas en 

función del género (p<.05), de forma que el peso, la altura y el IMC fue superior en las chicas (Mp= 47.11 

kg; Ma= 1.52 m; Mimc= 21.15 kg/(m)^2 en el caso del género femenino versus Mp= 42.84 kg; Ma= 1.48 m; 

Mimc= 19.32 kg/(m)^2 para el género masculino).  

En relación a los resultados obtenidos en las diferentes pruebas de condición física, se observaron 

diferencias significativas en función del género para las pruebas Course-Navette (p=.005), prueba de 

fuerza resistencia (p=.41), salto de longitud a pies juntos (p=.005), la prueba de 10x5m (p=.011) y sit and 

reach (p=.001).  

Con respecto a la clasificación de los escolares en función de su edad, los resultados mostraron diferencias 

significativas en relación a las variables antropométricas para la altura y envergadura de los participantes 

(p<.05). Esta misma variable solo presentó diferencias significativas para los test de condición física de 

salto de longitud (p=.016) y la prueba de 10x5m (p=.023).  

Discusión  

Los escolares varones presentaron mejores resultados que los del sexo femenino en los test relacionados 

con la capacidad aeróbica, excepto en la evaluación de la flexibilidad, tal y como se ha señalado en 

investigaciones previas, mejorando estos registros según aumenta la edad, sobre todo en tests donde la 

potencia muscular es un factor decisivo. 

Conclusiones 

Los resultados sugieren que el género y la edad son factores a tener en cuenta a la hora de analizar y 

comparar los datos relativos a test de condición física para niños en edad escolar.  
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Introduction  

Several researches point out the physical condition level in schoolchildren as a directly related factor with 

obesity, morbidity, mortality and quality of life in adulthood. 

In addition, different studies show how there is an alarming fall of physical conditions since childhood. 

Therefore, the objective was to analyze physical condition of Murcian schoolchildren keeping in mind 

gender and age. 

Metodh 

107 students participated (M= 52.3% male y M= 47.7% female) who belong to primary education in centres 

of the region. The EUROFIT battery was used to measure their fitness level. 

Results 

Significant differences were observed in all the anthropometric characteristics when comparing them 

according to gender (p <.05), so that weight, height and BMI were higher in girls (Mw = 47.11 kg, Mh = 

1.52 m; Mbmi = 21.15 kg / (m) ^ 2 in the case of the female gender versus Mw = 42.84 kg, Mh = 1.48 m, 

Mbmi = 19.32 kg / (m) ^ 2 for the male gender). 

Relative to the results obtained in different physical condition tests, significant differences were observed 

according to the gender for the Course-Navette test (p = .005), endurance strength test (p = .41), feet 

together long jump test (p = .005), the 10x5m test (p = .011) and sit and reach (p = .001). 

Regarding to the classification of schoolchildren according to their age, the results showed significant 

differences in relation to anthropometric variables for the height and breadth of participants (p <.05). 

This same variable only presented significant differences for the long jump test (p = .016) and the 10x5m 

test (p = .023). 

Discussion  

Male students showed better results than women in tests related to aerobic capacity, with the exception 

of the evaluation of flexibility, as indicated in previous research, improving the records as age increases, 

especially in tests where muscular power is a decisive factor. 

Conclusions 

The results suggest that gender and age are factors to be keep in mind in order to analyze and compare 

the data related to physical condition tests for children of school age. 
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Introducción  

La situación actual que presenta nuestra sociedad con el incremento del consumo de apuestas deportivas, 

y en concreto, en el colectivo adolescente, provoca el interés de investigar en dicho ámbito debido a la 

preocupación suscitada. Según Odriozola (2012), factores personales, familiares y sociales favorecen dicha 

conducta de consumo, frente a la autoestima y a las habilidades sociales que se consideran factores de 

protección ante la misma. Las campañas publicitarias cada vez más llamativas, atractivas y con un mayor 

conocimiento del consumidor, están favoreciendo el progresivo aumento de las apuestas deportivas en 

este colectivo en concreto. De hecho, si observamos los clubes que integran la Liga Santander de fútbol 

profesional, 15 de los 20 clubes (75%) poseen como patrocinador una casa de apuestas deportivas (Eljarrat, 

2017). Por todo ello, se tiene como objetivo analizar tanto el consumo de apuestas deportivas como los 

factores predictores en el consumo de estas entre los adolescentes. 

 

Método 

La muestra se compone de (n) 403 adolescentes de edades comprendidas entre 12 y 20 años. Como 

instrumento se ha utilizado el cuestionario de Leiseur South Oaks Gambling Screen, (SOGS) y para el 

posterior tratamiento y análisis de los datos, se ha utilizado el programa informático Spss Statistics 25.0. 

 

Resultados 

Tras el análisis de los datos el 39,5% (n=159) de la muestra afirmaba que había realizado apuestas 

deportivas, siendo el 75,5% (n=120) hombres, frente al 24,5% (n=39) mujeres, existiendo diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,01) en función del género. En cuanto a la edad, la agrupación que 

más apuestas realizaba era la correspondiente a las edades 15 y 16 con un 48,4% (n=77) y además, respecto 

a la práctica deportiva, el 79,2% (n=126) la realiza semanalmente. Otro aspecto que hemos considerado 

de interés, es la práctica de apuestas deportivas por parte de familiares, siendo el 47,4% (n=191) del total 

de la muestra, y entre aquellos alumnos que apuestan, el 49,7% (n=79) del alumnado ha realizado apuestas 

con un familiar. 

 

Discusión  

Tras ver los resultados obtenidos, los estudiantes estarían en riesgo de sufrir problemas patológicos con 

el juego, ya que Gonzalvo, Estévez, y Herrero (2014), observaron que el inicio de los problemas con las 

apuestas, se crea antes de la adultez. Por otra parte, en la misma línea que Chóliz y Lamas (2017), se ha 

demostrado que sí existen diferencias significativas respecto al sexo, ya que los hombres realizan más 

apuestas deportivas que las mujeres. Finalmente, el hecho de que en el núcleo familiar se realicen 

apuestas deportivas es un claro factor de riesgo, resultados que se asemejan a los propuestos por Robert 

y Botella (1994) citado por Domínguez-Álvarez (2009) en relación a la exposición al juego. 
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Conclusiones 

La edad, el sexo y poseer un familiar que realice apuestas deportivas, son parámetros predictivos en la 

realización de apuestas deportivas entre los adolescentes. 
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Introduction  

The current situation our society presents with the increase in the consumption of sports betting, and in 

particular, in the adolescent collective, produces the interest of investigating in this area due to the 

concern raised. According to Odriozola (2012), personal, familiar and social factors favour this consumer 

behaviour, as opposed to self-esteem and social skills that are considered protection factors. The 

advertising campaigns increasingly striking, and appealing with a greater knowledge of the consumer, are 

favouring the progressive increase of sports betting in this group in particular. In fact, if we look at the 

clubs that make up the Santander League of professional football, 15 of the 20 clubs (75%) have a sports 

betting house as a sponsor (Eljarrat, 2017). For all these purposes, the aim is to analyse both the 

consumption of sports bets and the predictive factors in the consumption of sports bets among youngsters.  

 

Methods  

The sample consists of (n) 403 adolescents aged between 12 and 20 years. The instrument used was the 

Leiseur South Oaks Gambling Screen questionnaire (SOGS) and for the subsequent treatment and analysis 

of the data, it was used the Spss Statistics 25.0 software.  

 

Results  

After analyzing the data; 39.5% (n = 159) of the sample stated that they had made sports bets, the 75.5% 

(n = 120) were men, compared to 24.5% (n = 39) women, there being statistically significant differences 

(p <0.01) according to gender. Regarding age, the group that made the largest number of bets was the 

one corresponding to ages 15 and 16 with 48.4% (n = 77) and regarding sports practice, 79.2% (n = 126) 

does it weekly. Another aspect we have considered of interest is the practice of sports betting by family 

members, being 47.4% (n = 191) of the total sample, and among those students who bet, 49.7% (n = 79) 

of the students have made bets with a relative.  

 

Discussion  

After seeing the results obtained, the students would be at risk of suffering from pathological problems 

with the game, in fact Gonzalvo, Estévez, & Herrero (2014) observed that the beginning of problems with 

bets begins before adulthood. On the other hand, in the same direction as Chóliz & Lamas (2017), it has 

been shown that there are significant differences with respect to gender, because men make more sports 

bets than women. Finally, the fact that sports bets are made in the family nucleus is a clear risk factor, 

results that are similar to those proposed by Robert & Botella (1994) cited by Domínguez-Álvarez (2009) 

in relation to the exposure to the game.  

 

Conclusion  
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Age, gender and having a family member who makes sports bets, are predictive parameters in the 

realization of sports betting among adolescents. 
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Introducción 

En los últimos años, está creciendo el interés por la salud de los músicos, ya que cada vez el nivel de 

exigencia es mayor (Martín, 2008). Según Fishbein, Middlestadt, Ottati, Straus, y Ellis (1988), alrededor 

del 76% sufren o han sufrido problemas físicos que les impide realizar su actividad con normalidad. En 

esta línea, la investigación de Ackermann, Driscoll y Kenny (2012) afirma que el 84% había tenido lesiones 

que habían interferido en su práctica.  

 

Método 

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica sistemática de los últimos 10 años sobre estudios de 

intervención con actividad física en músicos en fuentes primarias (revista MPPA) y secundarias (Tesis de 

música en España, PubMed, SciElo), para conocer, identificar y reflexionar las aplicaciones que tiene la 

actividad física en los músicos.  

 

Resultados 

Un total de 2 tesis doctorales y 9 artículos de investigación han sido analizados sistemáticamente, y 

clasificados posteriormente en función de la muestra, el colectivo o instrumento, la metodología del 

programa de ejercicios, y la duración.   

 

Discusión 

Las intervenciones con actividad física tienen efectos positivos sobre el dolor (Roos y Roy, 2018), la postura 

corporal (Gallego, 2017), el rendimiento musical y la condición física (Cámara, 2017). Además, favorece 

la conciencia sobre los beneficios del ejercicio para la prevención (Árnason, Briem, y Árnason, 2018)  

 

Conclusiones 

Mejorar el conocimiento del cuerpo, incorporar nuevos hábitos de actividad física, introducir descansos, 

y hacer una correcta programación tanto física como musical será determinante para la prevención de 

lesiones músculo-esqueléticas comunes en este colectivo. 
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Introducción 

En los últimos años, está creciendo el interés por la salud de los músicos, ya que cada vez el nivel de 

exigencia es mayor (Martín, 2008). Según Fishbein, Middlestadt, Ottati, Straus, y Ellis (1988), alrededor 

del 76% sufren o han sufrido problemas físicos que les impide realizar su actividad con normalidad. En 

esta línea, la investigación de Ackermann, Driscoll y Kenny (2012) afirma que el 84% había tenido lesiones 

que habían interferido en su práctica.  

 

Método 

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica sistemática de los últimos 10 años sobre estudios de 

intervención con actividad física en músicos en fuentes primarias (revista MPPA) y secundarias (Tesis de 

música en España, PubMed, SciElo), para conocer, identificar y reflexionar las aplicaciones que tiene la 

actividad física en los músicos.  

 

Resultados 

Un total de 2 tesis doctorales y 9 artículos de investigación han sido analizados sistemáticamente, y 

clasificados posteriormente en función de la muestra, el colectivo o instrumento, la metodología del 

programa de ejercicios, y la duración.   

 

Discusión 

Las intervenciones con actividad física tienen efectos positivos sobre el dolor (Roos y Roy, 2018), la postura 

corporal (Gallego, 2017), el rendimiento musical y la condición física (Cámara, 2017). Además, favorece 

la conciencia sobre los beneficios del ejercicio para la prevención (Árnason, Briem, y Árnason, 2018)  

 

Conclusiones 

Mejorar el conocimiento del cuerpo, incorporar nuevos hábitos de actividad física, introducir descansos, 

y hacer una correcta programación tanto física como musical será determinante para la prevención de 

lesiones músculo-esqueléticas comunes en este colectivo. 
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Introduction 

During the last years, the interest for the health of the musicians is increasing (Martín, 2008). According 

to Fishbein, Middlestadt, Ottati, Straus, and Ellis (1988), about 76% of the musicians suffer or have 

suffered physical problems preventing them from performing at their usual level. In this line, the research 

of Ackermann, Driscoll and Kenny (2012) states that 84% of the musicians had had injuries during the 

practice.  

 

Methods 

A systematic review of the last 10 years has been carried out on intervention studies with physical activity 

in musicians in primary sources (MPPA journal) and secondary sources (Music Thesis in Spain, PubMed, 

SciElo), to identify and assess the applications physical activity has in musicians.  

 

Results 

2 doctoral theses and 9 research articles have been systematically analyzed, and subsequently classified 

according to the sample, the group or instrument, the methodology of the exercise program, and the 

duration.  

 

Discussion 

Physical activity interventions have positive effects on pain (Roos & Roy, 2018), body posture (Gallego, 

2017), musical performance and physical condition (Cámara, 2017). In addition, it promotes awareness of 

the benefits of exercise for prevention (Árnason, Briem, & Árnason, 2018)  

 

Conclusions 

Improving body awareness, incorporating new habits of physical activity, introducing breaks, and making 

a correct physical and musical programming is decisive for the prevention of musculoskeletal injuries 

common in this group. 
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Introducción  

La fuerza muscular y la capacidad cardiovascular presentan una relación inversa con el IMC y con las 

enfermedades cardiovasculares en escolares. Sin embargo, esta asociación separada por sexos no ha sido 

descrito.  Por ello, el objetivo fue analizar la influencia del IMC sobre la condición física e informar de las 

diferencias según sexo en una muestra de escolares de la Región de Murcia.  

Método 

La muestra estuvo compuesta por 107 escolares de 5º y 6º de Educación Primaria. Se valoró el peso y la 

talla; y se calculó el IMC. La aptitud cardiorrespiratoria y la fuerza muscular fueron valoradas por medio 

del Course Navette y el salto de longitud a pies juntos.  

Resultados 

El 24,76% de los escolares presentaron sobrepeso y el 10,48% obesidad. Este dato fue similar entre sexos 

(tabla 1). El 54,55% de los escolares con obesidad y el 33,33% de los escolares con sobrepeso mostraron 

alto riesgo cardiovascular.  

 

Tabla 1. Datos de sobrepeso y obesidad según sexo. 

 Recuento % 

Sexo masculino 

Normopeso 39 69,64% 

Sobrepeso 13 23,21% 

Obesidad 4 7,14% 

Sexo femenino 

Normopeso 29 59,18% 

Sobrepeso 13 26,53% 

Obesidad 7 14,29% 

 

 

En la tabla 2 se muestra los valores del Course Navette y del Salto de longitud según clasificación de IMC. 

El IMC se correlación con el Course-Navette (r = -0,498; p=0.000) y con el salto de longitud (r = -0,445; 

p=0.000). El Coruse-Navette se correlacionó con el salto de longitud (r = 0,497; p=0.000).  

 

Tabla 2. Valores de los test Course Navette y salto de longitud según clasificación de Índice de masa corporal 

 Normopeso Sobrespeso Obesidad 

Course Navette 43,05±5,03 39,26±3,08 37,15±2,16 

Salto de longitud 1,41±0,22 1,15±0,20 1,12±0,26 

 

Todos los análisis diferenciados por sexos mostraron una dinámica similar (sexo masculino: Course Navette 

p =0,002; Salto longitud p=0,002/ sexo femenino: Course Navette p=0,001; Salto de longitud=0,005) (Tabla 

3). 
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Tabla 3. Valores de los test Course Navette y salto de longitud según clasificación de Índice de masa corporal y sexo 
(X±DS) 

 Sexo masculino Sexo femenino 

Normopeso Sobrespeso Obesidad Normopeso Sobrespeso Obesidad 

Course Navette 44,34±5,54 39,79±3,30 36,34±2,71 41,19±3,52 38,64±2,82 37,62±1,83 

Salto de longitud 1,46±,20 1,17±0,26 1,30±0,34 1,33±0,23 1,13±,12 1,02±0,14 

 

Discusión  

Los escolares que presentaron sobrepeso u obesidad mostraron mayor riesgo de padecer una enfermedad 

cardiovascular, estando este dato en consonancia con otras investigaciones, indicando que la capacidad 

cardiorrespiratoria en los escolares es un gran predictor de la salud y presenta una asocian con el riesgo 

de infarto en la edad adulta. La correlación mostrada entre el salto de longitud y el IMC también fue 

hallada por otras investigaciones, siendo los niños que presentaron normopeso aquellos que mostraron 

mayores valores de salto de longitud. La correlación encontrada entre el test Course-Navette y el salto 

de longitud sugiere que el test de la fuerza muscular valorada por medio del salto de longitud en edad 

escolar podría ser un posible predictor de salud en la edad adulta. Sin embargo, valores de referencia 

como saludables en el test de longitud no han sido descritos, como si lo han sido en el test de Coruse-

Navette. 

Conclusiones 

La capacidad cardiorrespiratoria y la fuerza muscular se correlacionó con el IMC; suponiendo para los 

escolares estos valores un indicador de riesgo cardiovascular para la edad adulta sin mostrar diferencias 

entre sexos. 
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Introduction 

Muscular strength and cardiovascular capacity have an inverse relationship with body mass index (BMI) 

and with cardiovascular diseases in schoolchildren. However, this sex-separated association has not been 

described. Therefore, the objective was to analyse the influence of the BMI on the physical condition and 

to report the differences according to sex in a sample of schoolchildren in the Region of Murcia. 

 

Method 

The sample was composed of 107 students of 5th and 6th grade of Primary Education. Weight and height 

were assessed; and the BMI was calculated. Cardiorespiratory fitness and muscular strength were assessed 

by means of the Course Navette and the long jump to feet together. 

Results 

There were a 24.76% of the students with overweight and a 10.48% obese. This data was similar between 

sexes (table 1). 54.55% of school children with obesity and 33.33% of overweight schoolchildren showed 

high cardiovascular risk. 

 

Table 1. Data of overweight and obesity by sex. 

 Count % 

Male 

Normal weight 39 69.64% 

Overweight 13 23.21% 

Obesity 4 7.14% 

Female  

Normal weight 29 59.18% 

Overweight 13 26.53% 

Obesity 7 14.29% 

 

 

Table 2 shows the values of the Course Navette and the Long jump according to the IMC classification. 

The BMI correlates with the Course-Navette (r = -0.498; p = 0.000) and with the long jump (r = -0.445; p 

= 0.000). The Coruse-Navette correlated with the long jump (r = 0.497, p = 0.000). 

 

Table 2. Values of the Course Navette and long jump tests according to the classification of Body Mass Index. 

 Normal weight Overweight Obesity 

Course Navette 43.05±5.03 39.26±3.08 37.15±2.16 

Long jump 1.41±0.22 1.15±0.20 1.12±0.26 

 

All analyzes differentiated by sex showed a similar situation (male: Course Navette p = 0.002, long jump 

p = 0.002 / female: Course Navette p = 0.001, long jump = 0.005) (Table 3). 
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Table 3. Values of the Course Navette and long jump tests according to classification of Body mass index and sex (X 
± DS) 

 Male Female 

Normal 
weight 

Overweight Obesity Normal 
weight 

Overweight Obesity 

Course Navette 44.34±5.54 39.79±3.30 36.34±2.71 41.19±3.52 38.64±2.82 37.62±1.83 

Long jump 1.46±.20 1.17±0.26 1.30±0.34 1.33±0.23 1.13±.12 1.02±0.14 

 

Discussion 

Schoolchildren who were overweight or obese showed a higher risk of cardiovascular disease, this finding 

being in line with other studies, indicating that cardiorespiratory fitness in school children is a great 

predictor of health and is associated with the risk of heart attack in children. Adulthood. The correlation 

shown between the long jump and the BMI was also found by other investigations, being the children who 

presented normal weight those who showed higher values of long jump. The correlation found between 

the Course-Navette test and the long jump suggests that the muscle strength test assessed by means of 

the long jump in school age could be a possible predictor of health in adulthood. However, reference 

values as healthy in the length test have not been described, as they have been in the Coruse-Navette 

test. 

 

Conclusions 

Cardiorespiratory fitness and muscle strength correlated with BMI; assuming for school students these 

values an indicator of cardiovascular risk for adulthood without showing differences between sexes. 
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Introducción  

La predicción de lesiones deportivas mediante modelos matemáticos proporciona a entrenadores y 

deportistas información y herramientas para su prevención. Sabiendo dónde y/o cuándo pueden surgir 

problemas físicos en los atletas, se puede intentar evitar que efectivamente aparezcan a través de 

estrategias como la modificación de los planes de entrenamiento y/o la intensidad de los mismos, el 

tratamiento preventivo de posibles lesiones futuras o la intensificación de programas específicos de 

fortalecimiento muscular. En este estudio se intentará precisar si el uso de modelos matemáticos para la 

predicción de lesiones es un método válido a utilizar en la práctica deportiva como medida de prevención.  

 

Método 

Se ha realizado una completa revisión bibliográfica de artículos académicos del ámbito de las ciencias del 

deporte y de la medicina deportiva en base a criterios como el grado de pertinencia y relación con la 

temática objeto de estudio, el idioma y la fecha, detectando una clara disminución del interés por 

investigaciones en torno a la modelización matemática aplicada a la prevención de lesiones deportivas, 

dada la ausencia de estudios en este campo en los últimos años.  

 

Resultados 

Fernández, Cruz, Cueto, Salazar y Cruz (2008) identifican como factores relacionados con el riesgo de 

padecer lesiones deportivas: las técnicas incorrectas en el entrenamiento, los equipamientos inadecuados 

o deteriorados, y las anormalidades biomecánicas y antropométricas. Estos autores afirman que, en la 

creación de modelos matemáticos sólo se tiene en cuenta el último grupo de factores y que, además, 

están centrados principalmente en deportes de alto impacto que afectan a los miembros inferiores. 

Estudios recientes publicados en revistas científicas, mayoritariamente del ámbito de la medicina del 

deporte, han clasificado de forma exhaustiva las lesiones en deportes concretos (Abrams, Renstrom y 

Safran, 2012; Keogh y Winwood, 2016; Mitrousias et al., 2017; Pujals, 2013). Otras investigaciones (Cruz-

Márquez et al., 2012; Ivarsson et al., 2017) sugieren que las variables psicosociales también influyen en 

la vulnerabilidad del atleta a lesionarse. 

 

Discusión  

La bibliografía más reciente no ha aportado novedades a la modelización matemática. Las fórmulas 

desarrolladas en torno a la epidemiología de las lesiones sólo tienen en cuenta variables antropométricas 

y biomecánicas y no toda una serie de variables externas, o variables psicosociales que, aunque son 

difícilmente medibles, deberían tenerse en cuenta, ya que también afectan de manera clara al riesgo de 

lesión del deportista. 

Conclusiones 
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Los modelos matemáticos desarrollados hasta la fecha no tienen en cuenta todos los factores que influyen 

en la aparición de lesiones en el deportista, por tanto se propone la realización de ecuaciones de regresión 

logística que engloben más tipos de variables, con el fin de aumentar su uso para prevenirlas. 
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Introduction 

The prediction of sports injuries using mathematical models provides coaches and athletes with 

information and tools for their prevention. By knowing where and/or when physical problems may arise 

in athletes, we can try to prevent them from appearing through strategies such as the modification of 

training plans and/or workout intensity, the preventive treatment of possible future injuries or the 

intensification of specific muscle strengthening programs. In this study we will try to determine whether 

the use of mathematical models for prediction of injuries is a valid method to be used in sports practice 

as a preventive measure. 

 

Method 

A complete literature review of academic research in the fields of sports sciences and sports medicine 

was carried out based on different criteria such as the degree of relevance and relationship with the 

subject matter to study, the language and the publication date, detecting a clear decrease of research 

about mathematical models applied to the prevention of sports injuries from 2012, given the absence of 

studies in this field in recent years. 

 

Results 

Fernández, Cruz, Cueto, Salazar and Cruz (2008) identify three factors related to the risk of suffering 

sports injuries: incorrect techniques in training, inadequate or deteriorated equipment, and 

biomechanical and anthropometric abnormalities. These authors affirm that only the last group of factors 

are taken into account in the creation of mathematical models and moreover these researches are mainly 

focused on high impact sports affecting the lower limbs. Recent studies published in scientific journals, 

mostly in the field of sports medicine, have classified injuries of specific sports (Abrams, Renstrom & 

Safran, 2012; Keogh & Winwood, 2016; Mitrousias et al., 2017; Pujals, 2013). Other investigations (Cruz-

Márquez et al., 2012; Ivarsson et al., 2017) suggest that psychosocial variables also influence athlete's 

vulnerability to injuries. 

 

Discussion  

Recent literature has not provided new scientific evidence to mathematical models. The models 

developed around the epidemiology of injuries only take into account anthropometric and biomechanical 

variables, but not a whole series of external or psychosocial variables that, although difficult to measure, 

should be taken into account since they also affect the appearance of injuries. 
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Conclusions  

Mathematical models developed to date do not take into account all the factors that influence the onset 

of athlete’s injuries. Therefore we propose to develop mathematical formulae that include more types of 

variables, in order to increase their use and validity to prevent injuries. 
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Introducción  

Existe cierta inconsistencia científica respecto al efecto que sobre la composición corporal de los adultos 

mayores (AM) tienen los diferentes tipos de programas de ejercicio (Bouaziz et al. 2016; Okubo et al. 

2014). Entre ellos, destacan por su diferente orientación, los habituales programas de paseos 

cardiovasculares y los llamados programas multicomponente. Además, estos programas suelen conllevar 

un volumen diferente. Dado que ambas orientaciones reportan mejoras probadas sobre la funcionalidad 

del AM (Cadore et al., 2013), este estudio analiza el efecto en la composición corporal de ambos tipos de 

programas, periodizados sobre las propuestas de sus autores: EFAM-UV© (Blasco-Lafarga et al., 2016; 

programa multicomponente, 2 sesiones, 120 min/semana) y PSA (programa de paseos a partir de Malatesta 

et al. 2010; 3 sesiones, 180 min/semana). 

Método 

Se realizó un estudio cuasi-experimental y longitudinal, con diseño factorial pre-post de un sólo factor: el 

tipo de entrenamiento. La intervención (16 semanas) se llevó a cabo en una muestra de 26 AM sedentarios 

(PSA: 11 participantes, 71,48±11,07 kg y 71,73±3,35 años; EFAM-UV©: 15 participantes, 72,77±11,96 kg y 

71,20±4,93 años) que fueron estratificados asegurando la homogeneidad de los grupos en cuanto edad, 

género y velocidad habitual de la marcha en 6 metros. La composición corporal se evaluó mediante 

bioimpedancia (báscula TANITA BC-545N), controlando la ingesta de alimentos en las horas previas para 

reproducir las condiciones de evaluación. 

Resultados 

El ANOVA de medidas repetidas muestra un efecto principal pre-post significativo para el tipo de 

entrenamiento (p<0,05) sobre las masas grasa, muscular y ósea, mientras peso e IMC mejoraron 

significativamente indistintamente del tipo de entrenamiento. Comparaciones post-hoc de Bonferroni 

confirman mejoras en ambos grupos para la grasa corporal (PSA: 34,61±7,28% vs 29,22±8,59%; EFAM-UV©: 

38,30±6,37% vs 35,32±5,91%), la masa muscular (PSA: 44,63±9,73kg vs 47,83±11,51kg; EFAM-UV©: 

42,66±8,98kg vs 44,95±7,68kg); y la masa ósea (PSA: 2,37±0,99kg vs 2,55±0,59kg; EFAM-UV©: 2,27±0,45kg 

vs 2,37±0,39kg). 

Discusión y conclusiones: 

El inicio de la práctica física en AM sedentarios parece ser estímulo suficiente para mejorar la composición 

corporal independientemente del tipo de programa, si bien EFAM-UV© consigue mejoras con sólo 2 

días/semana. Los programas de acondicionamiento aeróbico son un elemento clave al diseñar estrategias 

de control de peso en AM (Bouaziz et al., 2017), pero los programas multicomponente generalmente 

muestran mayores beneficios a nivel funcional (Cadore et al., 2013), lo que da un valor añadido a este 

tipo de programas cuando, como EFAM-UV© parten de mejoras neuromusculares para incidir en la recta 

final del macrociclo en el ámbito cardiovascular. 
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Introduction  

Currently, there are some scientific inconsistencies with regard of the changes in the body composition 

of elderly people according to the type of exercise in their training programs.  (Bouaziz et al. 2016). 

Despite their different aims, some of these programs stand out, like the widespread cardiovascular 

walks and the so-called multicomponent programs. In addition, these programs usually involve a 

different volume. Due to reported improvements in both training approaches on the elderly's 

functionality, (Cadore et al., 2013), the present study analyzes the effect on the body composition of 

two of these training programs, periodized according to their authors: EFAM-UV©, a multicomponent 

training program by Blasco-Lafarga et al. (2016) -2 sessions, 120min/week-, and PSA, an interval-

training walking program based on Malatesta et al., (2010) -3 sessions, 180 min/week-. 

Methods 

A quasi-experimental and longitudinal study was carried out with a pre-post design of one factor: the 

type of exercise program. 26 sedentary older adults took part in this intervention (16 weeks) (PSA: 11 

participants, 71.48±11.07 kg and 71.73±3.35years; EFAM-UV©: 15 participants, 72.77±11.96kg and 

71.20±4.93years), and were stratified ensuring the homogeneity of the groups in terms of age, gender 

and walking speed in 6m. Body composition was evaluated by bioimpedance (TANITA, model BC-545N, 

Tokyo, Japan), controlling the food intake in the previous hours to reproduce the evaluation conditions. 

Results 

The results of the pre-post comparison (ANOVA Repeated measures) show a significant main effect of 

the factor "type of exercise" (p<0.05) on body fat, muscle mass and bone mass, whilst body weight and 

BMI improved significantly (p<0.05) regardless the type of exercise. Bonferroni post-hoc comparisons 

reveal significant improvements in both groups on body fat (PSA: 34.61±7.28% vs 29.22±8.59%; EFAM-

UV©: 38.30±6.37% vs 35.32±5.91%), muscle mass (PSA: 44.63±9.73kg vs 47.83±11.51kg; EFAM-UV©: 

42.66±8.98kg vs 44.95±7.68kg); and bone mass (PSA: 2.37±0.99kg vs 2.55±0.59kg; EFAM-UV©: 

2.27±0.45kg vs 2.37±0.39kg). 

Discussion and Conclusion: 

The beginning of physical exercise training in sedentary elderly seems to be enough stimulus to improve 

body composition regardless the type of program, although EFAM-UV© gets improvements with only 2 

days/week. According to Bouaziz et al. (2017), aerobic conditioning programs could be a key element in 

the design of weight control strategies in older adults, although multicomponent programs generally 

have shown greater benefits at the functional level (Cadore et al., 2013). This latter gives them an 

added value, like in EFAM-UV©, since the onset of the program focus on neuromuscular improvements 

and then acts on the cardiovascular responses at the end of the macrocycle. 
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Introducción  

Los malos hábitos posturales provocan modificaciones anatómicas y biomecánicas de la columna vertebral. 

La correcta disposición de la columna en el plano sagital y mantener buena extensibilidad de la 

musculatura isquiosural son importantes en la prevención de estos problemas. El objetivo fue evaluar las 

características antropométricas, disposición del raquis en el plano sagital y extensibilidad isquiosural en 

una población adolescente para identificar las alteraciones presentes en ella. 

 

Método 

Participaron alumnos de ambos sexos entre 12 y 16 años que cursaban de primero a cuarto año de la 

Educación Secundaria Obligatoria en un instituto de la Región de Murcia. Para valorar el dolor de espalda 

se utilizó el cuestionario de dolor de espalda para adolescentes con un coeficiente Kappa > 0.75. Para 

calcular el Índice de Masa Corporal se registró la talla y el peso. La flexibilidad de la musculatura 

isquiosural fue valorada mediante el test de elevación de pierna recta. Fue utilizado el dispositivo Spinal 

Mouse® para valorar la disposición sagital del raquis. Se midió una vez con dos evaluadores por test. 

 

Resultados 

La muestra fue de 288 estudiantes con edad promedio de 13,17 ± 1,25 años, 50,9% sexo femenino y 49,1% 

masculino. Refirieron practicar deporte el 84,1%, principalmente fútbol (22,4%) y natación (11,9%). 

Reportaron dolor de espalda 16,3%. Presentaron sobrepeso un 11,6%, obesidad 2,5%. La prevalencia de 

algún grado de cortedad fue del 40% (22,1% hipercifosis y 24,5% hiperlordosis). 

 

Discusión  

Fontecha (2014) tasó entre 12 y 33% la prevalencia de dolor de espalda en adolescentes; nuestros 

resultados son similares. Los valores de sobrepeso y obesidad fueron más bajos que la media europea (20% 

y 5% según Maciałczyk-Paprocka et al., 2017). Destacan los importantes valores en alteraciones del raquis 

y flexibilidad isquiosural. 

 

Conclusiones 

Se encontró una alta participación deportiva; la presencia de dolor de espalda fue la esperada, 

predominantemente lumbar. Prevalencias de sobrepeso y obesidad menores a la media europea. Además, 

valores importantes de alteraciones de la disposición sagital del raquis y extensibilidad isquiosural.  
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Introduction   

The bad postural habits provoke anatomical and biomechanical spine modifications. The correct spine 

disposition on the sagittal plane and keep good hamstring musculature extensibility are important to avoid 

these problems. The objective was to evaluate the anthropometric characteristics, the sagittal disposition 

of rachis and hamstring extensibility in an adolescent population to identify alterations on it.  

Method 

Participated students of both sexes between 12 and 16 years old from first through the fourth course of 

Obligatory Secondary Education in an institute from the Region of Murcia. To assess back pain was used 

the back pain for adolescent Questionnary with a kappa index > 0.75. For the measure of Body Mass Index 

size and weight were recorded. The hamstring extensibility was measured with the straight leg lift test. 

The Spinal Mouse® device was used to assess the sagittal disposition of rachis. It was measured once with 

two evaluators per test. 

Results 

The simple was of 288 students with average age 13,17 ± 1,25 year old; 50,9% female and 49,1% male. 

Referred to practice sports 84,1%, mainly soccer (22,4%) and swimming (11,9%). Back pain was reported 

in 16,3%. Presented overweight 11,6% and obesity 2,5%. The prevalence of some degree of shortness was 

40% (hyperkyphosis 22,1%  and hyperlordosis 24,5%).   

Discussion  

Fontecha (2014) rated prevalence of adolescents back pain between 12 and 33%; our results are similar. 

Overweight and obesity values were lower than the European average (20% and 5% according to 

Maciałczyk-Paprocka et al., 2017). Important to highlight the values of alterations in rachis and hamstring 

extensibility. 

Conclusions  

A high level of sports participation was found; the presence of back pain was the expected, mainly lumbar. 

Overweight and obesity prevalence’s were lower than the European average, besides high values of rachis 

alterations and hamstring extensibility. 
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Introducción  

La lesión del ligamento cruzado anterior (LCA) en el fútbol femenino, es hoy en día un problema común 

en todos los equipos. La evaluación del valgo de rodilla en el drop vertical jump (DVJ) como factor de 

riesgo es importante para construir programas de prevención para esta lesión (Alentorn-Geli E et al, 2009). 

 

Método 

Estudio pre-post, descriptivo y transversal. Participaron un grupo de 14 jugadoras de fútbol de la selección 

autonómica de fútbol femenino de la Comunidad Valenciana. Se analizan las variables de flexo-extensión 

y abducción-aducción de rodilla, mediante el Software Kinovea (V. 0.8.24) durante el DVJ (Hewett, 2005). 

Mediante marcadores corporales, se analizan los grados de flexo extensión en el plano sagital y de valgo 

de rodilla en el plano coronal, analizando la caída a dos pies sin impulso desde un cajón de 50x30x30cm. 

La intervención se basa en un trabajo de glúteo medio y entrenamiento mediante visionado a través del 

feedback y forward de la técnica de salto en el DVJ, objetivando el aumento de flexión de rodilla, 

disminuyendo la rotación lateral del tronco y análisis personal mediante visionado de su técnica de salto 

(Kristianslund y Krosshaug, 2013).  

 

Resultados 

Las jugadoras de fútbol femenino obtuvieron entre el primer y segundo análisis del DVJ un aumento de la 

flexión de rodilla. Durante el análisis inicial, se produjo un aumento de 23.6º de flexión en el primer 

contacto de la recepción; tras la intervención, hubo un aumento de 31.5º. En cuanto al momento del valgo 

de rodilla, la medición inicial fue de -4.6º y se produjo una disminución del valgo de rodilla en la segunda 

intervención con un valor de 3.4º.  

 

Discusión  

En el estudio se utilizaron estímulos verbales y visuales mediante feedback para aumentar la flexión 

máxima de rodilla. Según los autores de estos artículos (Cowling, Steele y McNair, 2003; Dempsey, Elliott, 

Munro, Steele y Lloyd, 2014), demuestran que los estímulos verbales pueden aumentar el ángulo de flexión 

durante el aterrizaje, a pesar de que estos cambios pueden no mantenerse siempre en el tiempo. El 

integrar el feedback and forward en nuestro estudio hizo, junto a otros factores, incrementar 31.50º de 

media la flexión de rodilla, así como disminuir el valgo de rodilla con una media de 8º.  

A partir de los 15º de flexión de rodilla aumenta el potencial del bíceps femoral para soportar el momento 

de rotación interna (Buford, Ivey, Nakamura, Patterson y Nguyen, 2001). El incremento de la máxima 

flexión de rodilla no afecta al ángulo de rodilla en el momento del valgo, aunque el momento máximo de 

valgo de rodilla se da en la máxima flexión desde el plano sagital. Los momentos de valgo máximo ocurren 
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en el rango de flexión de rodilla de 20-40º. Cuando aumenta el ángulo de flexión de rodilla incrementa el 

potencial muscular para soportar el momento de rotación interna, mientras que en el valgo de rodilla es 

inversamente proporcional ( Dempsey, Elliott, Munro, Steele y Lloyd, 2014).  

 

Conclusiones 

El entrenamiento de la técnica del DVJ y corrección mediante estimulaciones verbales y visuales provocó 

una disminución del valgo de rodilla y un aumento de la flexión de rodilla (Myer; Ford y Hewett, 2011). 
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Introduction  

The anterior cruciate ligament (ACL) injury in particular, at the women’s football, is a serious injury to 

treat actually, because, already is one of the most common infury around all the teams women’s world. 

To evaluate the valgus moment with drop vertical jump will be a good method to improve the programs 

about injury prevention.  

The first objective of this study will be to produce change on a jump technique to observe the soaps on 

the ROM’s knee and then, the effect to take place about the body, particulary, around the knee moments.  

 

Methods 

Fourteen football players (age 16 ± 18 years; mass 59,13 ± 7,8 kg; heigh 1,65± 0,08cm) from the autonomic 

selección of womens football take place in this investigation. We analyze the variables of flexion and 

extensión and the abd- adduccion of the knee, throught viedo analysis with high definiton cameras and 

via feedback and forward.  

 

Results 

The women’s football players increase her knee flexion between the first and second intervention an 

average of 7.93o±8.81o and the valgus knee decrease an average of 8.00o±12.61o.  

Conclusion  

The technique training of DVJ and to improve throught verbals estimulations, all of this, make a decrease 

of valgus knee and increase knee flexion. With this conclusions we can predict about DVJ and the this 

method will be a good one, for evaluation and prevention the ACL injury.  
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Introducción  

Generalmente se asume que una mayor actividad física (AF) conlleva una mayor condición física (CF), la 

cual se considera un importante marcador de salud durante la juventud. Sin embargo, el efecto de 

diferentes intensidades de AF diaria sobre los componentes de la CF en adolescentes sigue siendo 

controvertido, ya que investigaciones previas han mostrado asociaciones nulas, así como positivas según 

la capacidad física y la intensidad de AF analizada (De Baere, Philippaerts, De Martelaer, & Lefevre, 2016; 

Kidokoro et al., 2016). Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue determinar si el nivel inicial de 

cada intensidad de AF se asoció con las capacidades físicas dos años después en adolescentes.  

Método 

El estudio DADOS (Deporte, ADOlescencia y Salud) es un proyecto de investigación longitudinal de 3 años 

realizado entre 2015-2017. Un total de 187 adolescentes (90 niñas) de 14.1 ± 0.3 años al inicio del estudio 

se incluyeron en los análisis y se monitorearon anualmente. La AF se evaluó mediante acelerómetro 

triaxial GENEAtiv de muñeca y se expresó como minutos/día de AF ligera (AFL), moderada (AFM) y vigorosa 

(AFV) (Schaefer, Nigg, Hill, Brink, & Browning, 2014). Los participantes se categorizaron según el percentil 

80 específico para cada sexo en grupos de alta y baja AFL, AFM y AFV. La CF relacionada con la salud se 

evaluó mediante las pruebas de la batería ALPHA (carrera de ida y vuelta 20 m, fuerza de prensión manual, 

salto horizontal a pies juntos y 4x10 m) (Ruiz et al., 2011). Las diferencias entre grupos de AF se analizaron 

mediante ANCOVA, ajustando por edad, sexo, desarrollo puberal e índice de masa corporal.  

Resultados 

Se encontraron diferencias significativas entre los grupos de AFV (alta vs. baja) para la capacidad 

cardiorrespiratoria y la agilidad a los dos años (65.6 ± 26.2 vs. 87.5 ± 22.6 vueltas y 11.9 ± 1.0 vs. 11.2 ± 

0.8 s, respectivamente) (p <0,05), pero no en pruebas de capacidad muscular (p> 0,05). No se encontraron 

diferencias significativas entre los grupos de AFL y AFM para ninguna de las pruebas de condición física 

evaluadas (p> 0.05).  

Discusión  

Nuestros resultados mostraron que los efectos de la AF sobre la CF en adolescentes dependen de la 

intensidad de ésta, ya que solo los niveles altos de AFV se asociaron con una mejor capacidad 

cardiorrespiratoria y agilidad dos años después. Estos hallazgos amplían los datos obtenidos en estudios 

transversales anteriores (Kidokoro et al., 2016). La naturaleza inespecífica de la AF diaria medida con 

acelerómetro podría explicar los resultados no significativos para la capacidad muscular, cuyas mejoras 

podrían estar relacionadas con actividades más concretas de entrenamiento de fuerza.  

Conclusiones 

Destacar la AFV en las recomendaciones generales de AF diaria existentes para adolescentes parece ser 

esencial debido a su especial influencia sobre la condición física relacionada con la salud. 
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Introduction  

It is generally assumed that higher physical activity (PA) leads to higher physical fitness (PF), a powerful 

health marker during youth. However, the effect of free-living PA intensities on the components of PF in 

adolescents remains controversial, since both null and positive associations have been reported 

depending on the specific PF capacity and PA intensity analysed (De Baere, Philippaerts, De Martelaer, 

& Lefevre, 2016; Kidokoro et al., 2016). Thus, the aim of the present study was to determine whether 

the level of each PA intensity at baseline was associated with PF capacities at 2-year follow-up in 

adolescents. 

Method 

The DADOS (Deporte, ADOlescencia y Salud) study is a 3-year longitudinal research project carried out 

between years 2015-2017. A total of 187 adolescents (90 girls) aged 14.1±0.3 years at baseline were 

included in the analyses and were monitored yearly. PA was assessed by a wrist-worn GENEActiv triaxial 

accelerometer and expressed as minutes/day of light (LPA), moderate (MPA) and vigorous (VPA) PA 

(Schaefer, Nigg, Hill, Brink, & Browning, 2014). Participants were categorized according to the sex-

specific 80th percentile in high and low groups of VPA, MPA and LPA. Health-related PF was assessed 

using the ALPHA Battery tests (20m shuttle run, handgrip strength, standing long jump and 4x10m 

shuttle run tests) (Ruiz et al., 2011). ANCOVA analyses were implemented to test differences between 

PA groups controlling for age, sex, pubertal development and body mass index.  

Results 

Significant differences were found between physical activity groups for VPA (high VPA vs. low VPA) at 

baseline in cardiorespiratory fitness and agility at follow-up (65.6 ± 26.2 vs. 87.5 ± 22.6 laps and 11.9 ± 

1.0 vs. 11.2 ± 0.8 s, respectively) (p<0.05), but not with muscle fitness tests (p>0.05). No significant 

differences were found between LPA- and MPA- intensity groups for any of the fitness tests assessed 

(p>0.05).  

Discussion  

Our results showed that PA effects on PF are intensity-specific in adolescents, since only high levels of 

VPA were associated with better cardiorespiratory fitness and agility two years later. These findings 

expand previous cross-sectional data from similar studies (Kidokoro et al., 2016). The unspecific nature 

of free-living PA assessed through accelerometer could explain the non-significant results for muscle 

fitness, which improvements might be mostly related to strength training activities.  

Conclusions 

Targeting specifically VPA within the existing general PA recommendations seems to be essential due to 

the particular influence of high VPA levels on health-related fitness in adolescents. 

 



I Congreso internacional de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte                                                                       Área de gestión 

 

193 
 

References 

De Baere, S., Philippaerts, R., De Martelaer, K., & Lefevre, J. (2016). Associations Between Objectively 

Assessed Components of Physical Activity and Health-Related Fitness in 10- to 14-Year-Old 

Children. Journal of Physical Activity and Health, 13(9), 993–1001. 

https://doi.org/10.1123/jpah.2015-0596 

Kidokoro, T., Tanaka, H., Naoi, K., Ueno, K., Yanaoka, T., Kashiwabara, K., & Miyashita, M. (2016). Sex-

specific associations of moderate and vigorous physical activity with physical fitness in 

adolescents. European Journal of Sport Science, 16(8), 1159–1166. 

https://doi.org/10.1080/17461391.2016.1183050 

Ruiz, J., Castro-Piñero, J., España-Romero, V., Artero, E. G., Ortega, F. B., Cuenca, M. M., … Castillo, 

M. J. (2011). Field-based fitness assessment in young people: the ALPHA health-related fitness 

test battery for children and adolescents. British Journal of Sports Medicine, 45(6), 548–524. 

https://doi.org/10.1136/bjsm.2010.075341 

Schaefer, C. A., Nigg, C. R., Hill, J. O., Brink, L. A., & Browning, R. C. (2014). Establishing and 

evaluating wrist cutpoints for the GENEActiv accelerometer in youth. Medicine and Science in 

Sports and Exercise, 46(4), 826–833. https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000000150 

 

  



ACTIVIDAD FÍSICA y Deporte: CIENCIA y Profesión. Nº 30, I semestre DE 2019 e-ISSN: 2659-8930 

 

194 
 

ACTIVIDAD FÍSICA Y RIESGO DE DEPRESIÓN EN ADOLESCENTES ACTIVOS. EL 
PAPEL DE LA DIETA MEDITERRÁNEA: ESTUDIO DE LOS DADOS 

 

Bou-Sospedra, Carlos ; Beltran-Valls, Maria Reyes; Adelantado-Renau, Mireia & Moliner-Urdiales, 

Diego. 

Universidad Jaume I, LIFE Research Group, Av. Vicent Sos Baynat, s/n, PC 12071 Castellon, Spain. 

carlosbousospedra@gmail.com 

Keywords: Adolescencia; bienestar psicológico; patrón de dieta; actividad física vigorosa. 

 

Introducción  

La depresión podría definirse como el bajo estado de ánimo, el pesimismo y la apatía experimentados 

durante un período prolongado de tiempo (Beck, Ward, Mendelson, Mock, & Erbaugh, 1961). La evidencia 

previa ha sugerido que la práctica regular de la actividad física (AF) podría reducir la depresión en niños 

y adolescentes (Lubans et al., 2016). Sin embargo, el papel de la dieta en esta asociación es poco conocido 

(Godos, Castellano, Ray, Grosso, & Galvano, 2018). El objetivo del presente estudio fue analizar la 

asociación de la AF y el riesgo de depresión en adolescentes físicamente activos, teniendo en cuenta la 

adherencia a la dieta mediterránea.  

 

Método 

Este estudio transversal incluyó 265 participantes (162 niñas) de 13 a 14 años. La AF se evaluó mediante 

el acelerómetro triaxial GeneActiv y se expresó como promedio de minutos por día en AF ligera, moderada 

y vigorosa. La adherencia a la dieta mediterránea se midió mediante el cuestionario KIDMED. El riesgo de 

depresión se evaluó a través del nivel 3 del sistema de evaluación de comportamiento para niños (BASC). 

Se realizaron análisis de regresión lineal y el nivel de significación se estableció en p <0.05.  

 

Resultados 

La AF vigorosa se asoció inversamente con el riesgo de depresión en adolescentes físicamente activos (β 

= -0.235; p <0.01). Sin embargo, esta asociación significativa desapareció después de controlar el modelo 

por la adherencia a la dieta mediterránea (β = -0.118; p = 0.072). 

 

Discusión  

De acuerdo con investigaciones anteriores (Quirk et al., 2013), los patrones dietéticos parecen influir en 

el riesgo de depresión en adolescentes físicamente activos/as. 

 

Conclusiones 

La AF vigorosa no mantuvo la relación con el riesgo de depresión en adolescentes después de tener en 

cuenta la adherencia a la dieta mediterránea. Los programas académicos enfocados para mejorar el 

bienestar psicológico durante la adolescencia deben considerar tanto la dieta mediterránea como la de la 

PA como factores clave. 
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Introduction  

Depression could be defined as the low mood, pessimism, and apathy experienced over an extended length 

of time (Beck, Ward, Mendelson, Mock, & Erbaugh, 1961). Prior evidence has suggested that regular 

practice of physical activity (PA) might reduce depression in children and adolescents (Lubans et al., 

2016). However, the role of diet in this association is poorly understood (Godos, Castellano, Ray, Grosso, 

& Galvano, 2018). The aim of the current study was to analyse the association of physical activity (PA) 

and risk of depression in physically active adolescents taking into account adherence to the Mediterranean 

diet.  

Method 

This cross-sectional study included 265 participants (162 girls) aged 13-14 years. PA was assessed by 

GeneActiv triaxial accelerometer, and was expressed as average minutes per day in sedentary, light, 

moderate, and vigorous PA. Adherence to the Mediterranean diet was measured by the KIDMED 

questionnaire. Risk of depression was evaluated through the Behavior Assessment System for Children 

(BASC) level 3. Linear regression analyses were conducted and the level of significance was set to p<0.05. 

Results 

Vigorous PA was inversely associated with risk of depression in physically active adolescents (β=-0.235; 

p<0.01). However, this significant association disappeared after further controlling for adherence to the 

Mediterranean diet (β=-0.118; p=0.072).  

Discussion  

In line with previous research (Quirk et al., 2013), dietary patterns seem to have an influence on the risk 

of depression in physically active adolescents.  

Conclusions 

Vigorous PA did not keep the relationship with risk of depression in adolescents after taking into account 

adherence to the Mediterranean diet. Scholar programs focused to enhance psychological wellbeing during 

adolescence should consider both, PA and Mediterranean diet as key factors. 

References 

Beck, A. T., Ward, C. H., Mendelson, M., Mock, J., & Erbaugh, J. (1961). An inventory for measuring 

depression. Archives of General Psychiatry, 4, 561–571. 

Godos, J., Castellano, S., Ray, S., Grosso, G., & Galvano, F. (2018). Dietary Polyphenol Intake and 

Depression: Results from the Mediterranean Healthy Eating, Lifestyle and Aging (MEAL) Study. 

Molecules, 23(5), 999. https://doi.org/10.3390/molecules23050999 

Lubans, D., Richards, J., Hillman, C., Faulkner, G., Beauchamp, M., Nilsson, M., … Biddle, S. (2016). 

Physical Activity for Cognitive and Mental Health in Youth: A Systematic Review of Mechanisms. 

PEDIATRICS, 138(3), e20161642–e20161642. https://doi.org/10.1542/peds.2016-1642 



ACTIVIDAD FÍSICA y Deporte: CIENCIA y Profesión. Nº 30, I semestre DE 2019 e-ISSN: 2659-8930 

 

196 
 

Quirk, S. E., Williams, L. J., O’Neil, A., Pasco, J. A., Jacka, F. N., Housden, S., … Brennan, S. L. (2013). 

The association between diet quality, dietary patterns and depression in adults: a systematic 

review. BMC Psychiatry, 13(1), 175. https://doi.org/10.1186/1471-244X-13-175 

  



I Congreso internacional de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte                                                                       Área de gestión 

 

197 
 

NIVELES DE PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA EN MUJERES POSTMENOPAUSICAS 
TRAS UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA 

 

Hernández-González, V.; De Pano Rodríguez, A.; Reverter-Masia, J. 

Universidad de Lleida. 

Vicens_h_g@didesp.udl.cat 

Keywords: Estilo de vida activo; Ejercicio Física; Calidad de vida; Cuestionario IAPE. 

 

Introducción  

Un estilo de vida activo contribuye de manera muy positiva en la salud y la calidad de vida de las personas 

mayores (Lee, Lee, Hwang, Hamilton & Park, 2018). Habiéndose comprobado la influencia enormemente 

positiva que tiene la práctica de ejercicio físico, sobran motivos por los que las personas de edad avanzada 

deberían mantener un estilo de vida activo que fomente un estado de forma mental y físico óptimos que 

les garantice una salud adecuada aumentando así su calidad de vida (Schuch et al., 2017; Tsai, 

Rantakokko, Rantanen, Viljanen, Kauppinen & Portgijs, 2016). 

El objetivo fue analizar los niveles de actividad física semanal de un grupo de mujeres post-menopáusicas 

y sedentarias tras un programa de entrenamiento. 

 

Método 

Se trata de un estudio longitudinal con una muestra de 34 mujeres, con un rango de edad entre 55 y 69 

años y una edad media 67.4 (DS 10,8) años, con dos momentos de medida (pre-test y post-test). Para este 

estudio se aplicó la versión corta del IPAQ-SF denominada IPAQ-E que consta de 7 preguntas abiertas en 

referencia a las actividades realizadas por las personas mayores en los últimos 7 días. Estas preguntas 

evaluaron la intensidad clasificándola en Actividad Física Vigorosa (AFV), Actividad Física Moderada (AFM) 

o Caminar. También evaluaron la frecuencia (días por semana) y la duración o tiempo empleado en cada 

una de estas actividades (Hurtig-Wennlf, Hagstrmer & Olsson, 2010; Toloza, 2007). Para el desarrollo del 

estudio se llevó a cabo un programa de entrenamiento de 10 semanas y 3 sesiones semanales. El análisis 

estadístico que se llevó a cabo fue para medir la normalidad de las distribuciones de las variables se probó 

mediante la prueba kolmgorov-Smirnov.  Los datos se presentan como valores medios ± desviación 

estándar para el total de la muestra, así como para el peso e IMC. El Student T-Test se utilizó para evaluar 

las diferencias y la prueba de Levene para la varianza. El nivel de significancia para todos los análisis se 

estableció en P <0.05. El análisis estadístico se realizó mediante el software SPSS Statistics 24.   

 

Resultados 

Los resultados mostraron como el conjunto de la muestra experimentó un aumento significativo de su 

actividad semanal en todos los tipos de intensidad salvo en Caminar; actividad física Vigorosa (p=0,001), 

actividad física moderada (p=0,030), actividad física total (p=0,008) y redujo su tiempo en posición 

sentada (p=0,035). 

El grupo experimento un aumento significativo en cuanto a los niveles de intensidad semanal. Antes de la 

intervención más del 54% de las mujeres no llegaba a los 1000 Mets-min/sem, únicamente el 19% superaba 

los 2000 Mets-min/se. Después de la intervención, el número de sujetos que consumen menos de 1000 

Mets-min/sem se reduce a menos del 40%. Y más del 25% supera los 2000 Mets-min/sem. En todos los 

casos se encontraron diferencias significativas después de la intervención (p<0,05). 
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Discusión  

Nuestros resultados difieren de los obtenidos en otros estudios de características similares, nuestros 

resultados mostraron mayores niveles de actividad física y adherencia al ejercicio físico (Rubio Casteñeda, 

Tomás, Muro, Enfermería, Zaragoza & España, 2017).  

Otro aspecto a destacar, es la evolución en la AFM que pese a ser ligeramente menor en el pre-test de 

nuestro estudio, en el post test aumenta hasta superar enormemente los resultados obtenidos por el 

estudio de Rubio Casteñeda et al., (2017). Estos datos indican la influencia positiva que tiene en mujeres 

post-menopaúsicas de más de 65 años su participación en los programas propuestos en este estudio como 

método para conseguir un modo de vida más activo y saludable. Esta observación va en consonancia con 

las conclusiones de (Lahti, Holstila, Lahelma, & Rahkonen, 2014), quienes observan que en las mujeres 

sanas de mediana edad la actividad física vigorosa puede proporcionar beneficios para su salud y para 

prevenir las muertes prematuras 

 

Conclusiones 

Estos datos indican la influencia positiva que tiene en mujeres post-menopaúsicas su participación en los 

programas propuestos en este estudio como método para conseguir un modo de vida más activo y 

saludable. 
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Introduction 

An active lifestyle contributes very positively to the health and quality of life of the elderly (Lee, Lee, 

Hwang, Hamilton & Park, 2018). Having verified the enormously positive influence that the practice of 

physical exercise has, there are plenty of reasons why elderly people should maintain an active lifestyle 

that fosters a state of optimal mental and physical form that guarantees them an adequate health, thus 

increasing their quality of life (Schuch et al., 2017; Tsai, Rantakokko, Rantanen, Viljanen, Kauppinen & 

Portgijs, 2016). 

The objective was to analyze the weekly physical activity levels of a group of post-menopausal and 

sedentary women after a training program. 

 

Method 

This is a longitudinal study with a sample of 34 women, with an age range between 55 and 69 years and 

an average age of 67.4 (SD 10.8) years, with two moments of measurement (pre-test and post-test) . For 

this study, the short version of the IPAQ-SF called IPAQ-E was applied, which consists of 7 open questions 

in reference to the activities carried out by the elderly in the last 7 days. These questions evaluated the 

intensity classifying it in Vigorous Physical Activity (AFV), Moderate Physical Activity (AFM) or Walking. 

They also evaluated the frequency (days per week) and the duration or time spent in each of these 

activities (Hurtig-Wennlf, Hagstrmer & Olsson, 2010, Toloza, 2007). For the development of the study a 

training program of 10 weeks and 3 weekly sessions was carried out. The statistical analysis that was 

carried out was to measure the normality of the distributions of the variables was tested by the Kololgorov-

Smirnov test. The data are presented as mean values ± standard deviation for the total sample, as well 

as for weight and BMI. The Student T-Test was used to evaluate the differences and the Levene test for 

variance. The level of significance for all the analyzes was established at P <0.05. The statistical analysis 

was performed using the SPSS Statistics 24 software. 

 

Results 

The results showed how the whole of the sample experienced a significant increase in its weekly activity 

in all types of intensity except walking; Vigorous physical activity (p = 0.001), moderate physical activity 

(p = 0.030), total physical activity (p = 0.008) and reduced his time in sitting position (p = 0.035). 

The group experienced a significant increase in weekly intensity levels. Before the intervention, more 

than 54% of the women did not reach the 1000 Mets-min / week, only 19% exceeded 2000 Mets-min / se. 

After the intervention, the number of subjects consuming less than 1000 Mets-min / wk is reduced to less 

than 40%. And more than 25% exceeds 2000 Mets-min / week. In all cases significant differences were 

found after the intervention (p <0.05). 
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Discussion 

Our results differ from those obtained in other studies with similar characteristics, our results showed 

higher levels of physical activity and adherence to physical exercise (Rubio Casteñeda, Tomás, Muro, 

Enfermería, Zaragoza & España, 2017). 

Another aspect to be highlighted is the evolution in the AFM, which despite being slightly lower in the 

pre-test of our study, in the post-test it increases to greatly exceed the results obtained by the study by 

Rubio Casteñeda et al., (2017) . These data indicate the positive influence of their participation in the 

programs proposed in this study as a method to achieve a more active and healthy lifestyle in post-

menopausal women over 65 years of age. This observation is in line with the conclusions of (Lahti, Holstila, 

Lahelma, & Rahkonen, 2014), who observe that in healthy middle-aged women vigorous physical activity 

can provide benefits for their health and to prevent premature deaths 

 

Conclusions 

These data indicate the positive influence that post-menopausal women have on the programs proposed 

in this study as a method to achieve a more active and healthy lifestyle. 
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Introducción  

El envejecimiento se asocia a una disminución de la masa muscular “MM”, un aumento de la grasa corporal 

“GC” (Beaufrere, 2000) y una pérdida de masa ósea “MO” (Carter et al., 2001). Sin embargo, los programas 

de ejercicio pueden atenuar la mayoría de las consecuencias negativas tanto de la transición menopáusica 

como del propio envejecimiento en la composición corporal (Aragao et al., 2014). Visto el impacto de los 

programas multicomponente en los adultos mayores “AM” (Cadore et al., 2013), el presente trabajo 

analiza el efecto del programa EFAM-UV© (Blasco-Lafarga et al., 2016) sobre la composición corporal en 

una muestra de adultos mayores, atendiendo a las diferencias de género. 

 

Método 

27 participantes (72,70±13,42 kg y 71,56±4,36 años; 16 mujeres y 11 hombres), completaron 16 semanas 

de entrenamiento EFAM-UV© (120 min/semana), un programa neuromotor periodizado que evoluciona 

desde tareas de coordinación, agilidad, propiocepción y control motor hacia la exigencia bioenergética. 

Antes y después de la intervención se evaluó la composición corporal mediante bioimpedancia, usando 

una báscula BC-545N (TANITA; Tokyo, Japón), y controlando que 2 horas antes ningún participante tomase 

alimentos o bebidas.  

 

Resultados 

El ANOVA de medidas repetidas muestra un efecto pre-post significativo del programa de ejercicio en 

función del género para la GC (p=0,01), la MM (p=0,03), y la MO (p<0,01). Las comparaciones post-hoc de 

Bonferroni indican mejoras significativas (p<0,01) en la GC tanto en mujeres (40,24±3,47% vs 38,14±4,16%) 

como en hombres (31,99±5,58% vs 28,95±4,83%). Sin embargo, solo las mujeres muestran un aumento 

significativo en la MM (36,74±3,64kg vs 38,53±3,95kg; p<0,01), y una tendencia en la MO (1,99±0,19kg vs 

2,04±0,18kg; p=0,08). 

 

Discusión y conclusiones 

Se confirma el efecto del programa en la reducción de la GC con los beneficios demostrados que este 

cambio puede conllevar (Villareal et al., 2012). Aunque los resultados no lograron ser significativos en la 

MO, se observó una clara diferencia de género en los cambios producidos por el entrenamiento respecto 

a la MM. De acuerdo con otros autores (Visser et al., 2002), estos cambios pueden sugerir que las 

intervenciones para aumentar la MM en AM deberían tener un énfasis diferente en hombres y mujeres. 

Igualmente, los resultados obtenidos pueden indicar una insuficiente orientación hipertrófica para 

hombres del programa EFAM-UV© (más centrado en el control postural). Futuros estudios deberán 

profundizar en si el efecto positivo del ejercicio sobre la función física en AM puede estar parcialmente 

mediado por los cambios producidos sobre la MM en los hombres.  



ACTIVIDAD FÍSICA y Deporte: CIENCIA y Profesión. Nº 30, I semestre DE 2019 e-ISSN: 2659-8930 

 

202 
 

IMPROVEMENTS IN ELDERLIES’ BODY COMPOSITION FOLLOWING A 
MULTICOMPONENT TRAINING PROGRAM: GENDER DIFFERENCES 

 

Monteagudo, P.1, Cordellat, A.1, Roldán, A.1, Pesce, C.2, Blasco-Lafarga, C.1 

1 Universitat de Valencia; 2 Universitat degli Studi di Roma Foro Italico 

monchipa@uv.es 

Keywords: Aging, physical exercise, body fat, muscle mass, bone mass. 

 

Introduction  

Aging is associated with a decrease in muscle mass, an increase in body fat (Beaufrere, 2000) and a loss 

of bone mass (Carter et al., 2001). However, exercise programs can attenuate most of the negative 

consequences of both the menopausal transition and the aging process in body composition (Aragao et al., 

2014). Considering the benefitial impact of multicomponent training programs in the elderly (Cadore et 

al., 2013), the present study analyzes the effect of the EFAM-UV© training program (Blasco-Lafarga et al., 

2016) on body composition in a sample of older adults, with special attention to gender differences.  

 

Methods 

27 participants (72.70±13.42kg and 71.56±4.36years; 16 female and 11 male) volunteered to train for 16 

weeks in EFAM-UV© (60 min, twice a week). EFAM-UV© is a periodized neuromotor program that evolves 

from coordination tasks, agility, proprioception and motor control to the bioenergetic requirements. 

Before and after the intervention, body composition was evaluated by bioimpedance (TANITA, model BC-

545N, Tokyo, Japan), controlling the food intake in the previous hours to reproduce the testing conditions. 

 

Results 

The repeated measures ANOVA shows a significant pre-post effect of the exercise program, with gender 

differences in body fat (p=0.01), muscle mass (p=0.03), and bone mass (p<0.01). Bonferroni post-hoc 

comparisons reveal significant improvements (p<0.01) on body fat for female (40.24±3.47% vs 

38.14±4.16%) and male (31.99±5.58% vs 28.95±4.83%). However, only women show a significant increase 

in muscle mass (36.74±3.64kg vs 38.53±3.95kg; p<0.01), and a trend increase in bone mass (1.99±0.19kg 

vs 2.04±0.18kg; p=0.08). 

 

Discussion and Conclusion 

The program confirms a significant reduction in body fat, with the benefits that it entails (Villareal et al., 

2012). Although the results are not significant in bone mass, it is observed a clear gender difference in 

the changes produced by training with respect to muscle mass. According to other authors (Visser et al., 

2002), these changes suggest that interventions aimed to increase muscle mass in older adults should have 

a different approach in men and women. Similarly, the results may point to an insufficient hypertrophic 

orientation of the EFAM-UV© program, more focused on postural control, in men. Future studies should 

be conducted to further understand if the positive effect of physical function exercises in older adults is 

partially mediated by changes in muscle mass in men. 
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Introducción  

La inactividad física es un factor de riesgo importante para muchas enfermedades no transmisibles y 

acorta la esperanza de vida (Hallal et al., 2012). Mientras que caminar y/o ir en bicicleta para desplazarse 

por la ciudad son cada vez más promovidos debido a su potencial para aumentar los niveles de actividad 

física (PA) en la población general (Hallal et al., 2012; Orrow, Kinmonth, Sanderson & Sutton, 2012). Por 

otro lado, el patrón dietético es uno de los factores más influyentes de la salud (Mayolas-Pi, Simón-Grima, 

Peñarrubia-Lozano, Munguía-Izquierdo, Moliner-Urdiales & Legaz-Arrese, 2017).  

La Dieta Mediterránea (DM) tradicional se considera como una de las más saludables. El presente estudio 

tuvo como objetivo evaluar la relación entre los desplazamientos en bicicleta y la ADM entre la población 

adulta que trabaja o estudia en un entorno urbano denso, mediterráneo / del sur de Europa. 

Método 

Este estudio transversal se basó en participantes de la encuesta de actividad física y salud del proyecto 

(ASISA/BICI). En el estudio participaron 1492 practicantes de ciclismo (777 hombres, 715 mujeres) de la 

ciudad de Lleida (España). La ADM fue evaluada mediante la versión española del cuestionario validado 

“Mediterranean Diet Adherence Screener” (MEDAS) (Schröder, Fitó, Estruch et al., 2011). El nivel de 

actividad física fue establecido mediante la versión española del cuestionario corto del “International 

Physical Activity Questionnaire” (IPAQ), que muestra unas aceptables propiedades psicométricas (Toloza-

Mantilla & Gómez-Conesa, 2007).  

Resultados 

Los resultados mostraron que no se observaron diferencias de edad entre grupos (p = 0.383). En ambos 

sexos, los ciclistas mostraron respecto a los sujetos inactivos menores valores de IMC y mayores niveles 

de actividad física (todos p < 0.05). El volumen y frecuencia de desplazamiento en bicicleta fue 

equiparable entre sexos, sin observarse diferencias en los años de práctica deportiva (p = 0.394).  

Discusión  

Los resultados del presente estudio con sujetos inactivos y practicantes de ciclismo proporcionan datos 

confirmatorios y novedosos, la mayoría de sujetos evidencia una deficiente ADM y el desplazamiento en 

bicicleta se asocia con una mayor ADM. 

Los resultados obtenidos refuerzan ampliamente datos de recientes estudios que sugieren una deficiente 

ADM en la población española asociada al escaso consumo de aceite de oliva, verdura, fruta y pescado 

(Mayolas-Pi, Simón-Grima, Peñarrubia-Lozano, Munguía-Izquierdo, Moliner-Urdiales & Legaz-Arrese, 2017; 

Schröder, Fitó, Estruch et al., 2011). 

Conclusiones 

Estos resultados refuerzan la necesidad de intervenciones de promoción de una dieta saludable para 

ambos sexos. 



I Congreso internacional de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte                                                                       Área de gestión 

 

205 
 

IMPACT OF PHYSICAL ACTIVITY ON BICYCLE ON SOME HABITS OF HEALTHY 
LIFESTYLES. DRAFT. CATHEDRA ASISA. 

 

Introduction 

Physical inactivity is an important risk factor for many no communicable diseases and shortens life 

expectancy (Hallal et al., 2012). While walking and / or cycling to get around the city are increasingly 

promoted due to their potential to increase physical activity (PA) levels in the general population (Hallal 

et al., 2012; Orrow, Kinmonth, Sanderson & Sutton, 2012). On the other hand, the dietary pattern is one 

of the most influential factors of health (Mayolas-Pi, Simón-Grima, Peñarrubia-Lozano, Munguía-Izquierdo, 

Moliner-Urdiales & Legaz-Arrese, 2017).  

The traditional Mediterranean Diet (DM) is considered one of the healthiest. The objective of this study 

was to evaluate the relationship between bicycle travel and WMD among the adult population that works 

or studies in a dense, Mediterranean / southern European urban environment. 

 

Method 

This cross-sectional study was based on participants in the project's physical activity and health survey 

(ASISA / BICI). The study involved 1492 cyclists (777 men, 715 women) from the city of Lleida (Spain). The 

ADM was evaluated using the Spanish version of the validated questionnaire "Mediterranean Diet 

Adherence Screener" (MEDAS) (Schröder, Fitó, Estruch et al., 2011). The level of physical activity was 

established by the Spanish version of the short questionnaire of the "International Physical Activity 

Questionnaire" (IPAQ), which shows acceptable psychometric properties (Toloza-Mantilla & Gómez-

Conesa, 2007). 

 

Results 

The results showed that there were no differences in age between groups (p = 0.383). In both sexes, the 

cyclists showed lower values of BMI and higher levels of physical activity (all p <0.05) compared to the 

inactive subjects. The volume and frequency of cycling was comparable between the sexes, with no 

differences in the years of sports practice (p=0.394). 

 

Discussion 

The results of the present study with inactive subjects and cyclists provide confirmatory and novel data, 

the majority of subjects evidence a deficient ADM and the bicycle displacement is associated with a higher 

ADM.  

The obtained results amply reinforce data of recent studies that suggest a deficient ADM in the Spanish 

population associated with the scarce consumption of olive, vegetable, fruit and fish oil (Mayolas-Pi, 

Simón-Grima, Peñarrubia-Lozano, Munguía-Izquierdo, Moliner-Urdiales & Legaz-Arrese, 2017; Schröder, 

Fitó, Estruch et al., 2011). 

 

Conclusions 

These results reinforce the need for interventions to promote a healthy diet for both sexes. 
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ACTIVITY IN PEOPLE WITH CYSTIC FIBROSIS: PRACTICAL PROPOSAL FOR 
PHYSICAL EDUCATION 

Belenchón López, M y 1Ruíz Sanchís, L 

1Universidad Católica de Valencia 

Martabelenchon4@gmail.com; laura.ruiz@ucv.es   

 

Resumen 

La Fibrosis Quística (FQ) es una enfermedad genética autosómica recesiva que afecta en España a 1 de 

cada 5000 neonatos. Con esta enfermedad los tractos respiratorios y gastrointestinal se ven taponados 

por mucosas espesas, provocando insuficiencia respiratoria y dolor abdominal. El objetivo principal de 

este estudio es determinar los beneficios que aporta la actividad física a los pacientes con esta patología, 

para lo que se empleó una metodología basada en entrevistas semiestructuradas a 4 sujetos (3 hombres y 

1 mujer) con edades comprendidas entre los 40 y 65 años, y la Teoría Fundamentada o Grounded Theory, 

para generar una teoría basada en los datos conseguidos. Los datos obtenidos se agruparon en dos 

categorías: a) las dificultades en la vida del enfermo con FQ, y b) los beneficios y la importancia de la 

práctica de actividad física en personas con FQ, y muestran la importancia de la actividad física por sus 

beneficios en diferentes ámbitos: físico, psicológico, social y escolar. Es en el ámbito escolar, donde se 

aprecia un mayor desconocimiento de la enfermedad, lo que dificulta aplicar las adaptaciones curriculares 

pertinentes, por ello se diseñó una propuesta práctica desde el área de Educación Física. Además del 

tratamiento médico, fisioterapia pulmonar y trasplante, la actividad física adaptada a las necesidades y 

capacidades de los pacientes, como la natación, la caminata o el ciclismo, sirven para mejorar las 

funciones respiratorias, que junto a los beneficios psicológicos y sociales que aporta, favorece la calidad 

de vida de las personas con FQ.  

Palabras clave: enfermedad, beneficios, ámbito educativo, adaptaciones 

Abstract 

Cystic Fibrosis (CF) is an autosomal recessive genetic disease that affects 1 out of every 5000 newborns in 

Spain. With this disease the respiratory and gastrointestinal tracts are blocked by thick mucous 

membranes, causing respiratory failure and abdominal pain.The main objective of this study is to 

determine the benefits of physical activity for patients with this pathology. A methodology based on semi-

structured interviews with 4 subjects (3 men and 1 woman) between the ages of 40 and 65, and Grounded 

Theory, was used to generate a theory based on the data obtained. The data obtained were grouped into 

two categories: a) the difficulties in the life of the person with CF, and b) the benefits and importance of 

the practice of physical activity in people with CF, and show the importance of physical activity for its 

benefits in different areas: physical, psychological, social and school. It is in the school environment, 

where there is a greater ignorance of the disease, which makes it difficult to apply the pertinent curricular 

adaptations, so a practical proposal was designed from the area of Physical Education. In addition to 

medical treatment, pulmonary physiotherapy and transplantation, physical activity adapted to the needs 

and capabilities of patients, such as swimming, walking or cycling, serve to improve respiratory functions, 

which, together with the psychological and social benefits it provides, favours the quality of life of people 

with CF. 

Keywords: disease, benefits, educational environment, adaptations 
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Introducción 

La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad genética autosómica recesiva, es decir, ambos progenitores 

deben ser portadores de la enfermedad. Cuando esto ocurre, existe un 25% de probabilidades de que el 

descendiente sea sano, un 50% de probabilidades de que sea portador de la enfermedad y un 25% de 

probabilidades de que desarrolle la enfermedad. En España afecta a 1 de cada 5000 neonatos, y un 45.75% 

son mayores de 14 años. 

La FQ consiste en la alteración del brazo largo del cromosoma 7, y su mutación más frecuente provoca la 

ausencia del aminoácido fenilalanina, que codifica una proteína transportadora del cloro denominada 

CFTR, que se trata de la proteína reguladora de la conductancia transmembranal de la FQ (Suarez, 

Monsalve, Zapata, y Ruiz, 2012). Cuando esta proteína se ve afectada, se produce una deficiencia en el 

transporte extracelular del cloro, ocasionando una absorción de sodio, que se traduce en un transporte 

neto de agua intracelular, que provoca una deshidratación a nivel de la superficie celular, y 

consecuentemente la producción de secreciones mucosas espesas, las cuales provocarán una obstrucción 

en los canalículos de diversos órganos del tracto respiratorio y gastrointestinal. (Salcedo y García, 1998) 

Una enfermedad de carácter crónico, como es la FQ, provoca importantes consecuencias en la vida de 

cualquier persona que la padezca. Las revisiones rutinarias, la administración de medicación diariamente, 

el trabajo de fisioterapia cada día, la sobreprotección familiar y la prevención de contagios, hace que la 

enfermedad se convierta en la protagonista de su vida. Además los largos ingresos hospitalarios, hace que 

su vida educativa, laboral y social se paralice. Si nos centramos en los niños,  a todo lo expuesto se suma 

su inmadurez intelectual, que impide que entiendan lo que les ocurre encontrándose con una serie de 

factores que pueden propiciar un proceso más complejo de lo que es, especialmente a nivel social. (Ríos, 

y otros, 2012) 

Para tratar de aminorar estas dificultades y hacer de la vida cotidiana de los pacientes de FQ algo más 

normal, es primordial incluir la actividad física como parte del tratamiento debido a los múltiples 

beneficios que ésta aporta, junto con el tratamiento médico y la fisioterapia pulmonar. Recientemente, 

estudios como el de Díaz y Vilaró (2002), han demostrado que el agotamiento y el cansancio de los 

pacientes con FQ, están relacionados con una acumulación de fatiga muscular, y no con la actividad física, 

siempre que la práctica sea de baja intensidad, larga duración y cuya frecuencia de realización sea 

elevada, siempre controlada y programada de manera individual. Tal y como explica Puppo (2006), se 

recomienda que el tipo de actividad física para los afectados por FQ, sea aquella que desarrolla la 

capacidad aeróbica, ya que está asociada a una mejora en el pronóstico de sobrevida, el aumento en el 

consumo de oxígeno (VO2max), la mayor tolerancia al ejercicio, la menor declinación de la función 

pulmonar y efectos positivos sobre la autoestima.  

Autores como Araya y Campos (2012) consideran que la mayoría de los pacientes con FQ son capaces de 

soportar ejercicio aeróbico continuo durante un tiempo entre 20 y 30 minutos a una intensidad de entre 

el 60 y el 80% de su frecuencia cardiaca máxima. Entre las actividades que se recomiendan se encuentran 

las caminatas, los paseos en bicicleta, la natación o el trote, donde se trabajan grandes grupos 

musculares, así como la equitación, el baile, la gimnasia rítmica y los juegos de raqueta también presentan 

grandes beneficios debido a la movilidad de la caja torácica y la eliminación de las secreciones bronquiales 

que se produce durante su realización. Los ejercicios aeróbicos deben realizarse con una regularidad de 

3 o 4 días por semana, con un comienzo de 10 minutos por día, y con un aumento gradual. Lo más 

importante es lograr que la persona aumente su resistencia orgánica, y para ello este entrenamiento 

deberá mantenerse durante al menos 2 o 3 meses. En la misma línea, Díaz et al., (2002) recomiendan 

ejercicios físicos cuya intensidad implique el 55-60% de la frecuencia cardiaca máxima, con una duración 

de entre 35-40 minutos y una frecuencia de 2 o 3 sesiones por semana. Se aconseja, trabajar la 
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musculatura de manera sistémica y local realizando los ejercicios con cargas ligeras, un gran número de 

repeticiones, priorizando el trabajo de la musculatura respiratoria y acompañado siempre de ejercicios 

de control respiratorio y estiramientos musculares. Por tanto, podemos decir que cualquier tipo de 

actividad física puede ser realizada por personas que padezcan Fibrosis Quística, siempre y cuando se 

adapte a las capacidades de los pacientes, y así mejorar su calidad de vida.  

Consideramos la actividad física como una herramienta para la mejora de la calidad de vida de los 

pacientes de FQ, no sólo por los beneficios fisiológicos, sino tambien por los psicológicos (Pérez et al., 

2015).Con este estudio se pretende indagar en la opinión que diversos afectados por FQ, familiares y 

profesionales tienen sobre el ejercicio físico, con el objetivo de diseñar una propuesta práctica adecuada 

para la inclusión de un alumno con FQ en las sesiones de la Educación Física escolar.  

 

Método 

El objetivo principal es conocer las dificultades que tienen las personas con FQ, tanto en el ámbito 

personal, como en el ámbito social, y cuáles son los problemas que se le presentan en su vida cotidiana y 

en el entorno escolar, así como conocer la relación existente entre la actividad física y la FQ y los 

beneficios que proporciona la práctica de la misma sobre la vida de los pacientes. 

La técnica empleada se basa en la realización de entrevistas a diferentes colectivos relacionados con la 

enfermedad de la FQ: familiares de enfermos, enfermos, pediatras, médicos especializados e 

instituciones. La muestra participante es no probabilística por conveniencia, y consta de cuatro sujetos 3 

hombres y 1 mujer (n=4): un enfermo y también presidente de la Asociación Aragonesa de FQ (P1), dos 

profesionales de la sanidad, un pediatra del Hospital Obispo Polanco de Teruel (P2) y una neumóloga del 

Hospital Miguel Servet de Zaragoza (P3), y por último un enfermo de Fibrosis Quística perteneciente a la 

Asociación Valenciana de FQ (P4), cuyas edades están comprendidas entre los 40 y los 65 años. 

El diseño utilizado en este estudio fue descriptivo y transversal, con un enfoque metodológico 

fundamentalmente cualitativo, (Collins, Onwuegbuzie y Jiao, 2006), para una muestra reducida 

permitiendo hacer un análisis por fundamentación y no saturación. 

Se utilizó la metodología cualitativa denominada Grounded Theory (Eich, 2008) para explorar las ideas, 

sobre las dificultades que viven los enfermos de FQ y los beneficios que la AF puede aportar a la mejora 

de su calidad de vida. Mediante un proceso inductivo de análisis de contenido textual de las entrevistas 

estructuradas se diseñó una matriz (Tabla 1) a partir de la cual se extrajeron 4 categorías apriorísticas, 2 

categorías “in vivo”, y 92 citas.  

Tabla 1: Matriz de Grounded Theory sobre la FQ y la actividad física 

OPCIÓN PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 

CONCEPTO CATEGORÍA INDICADOR DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

1 ¿Qué 

dificultades 

tienen las 

personas con FQ 

en su vida 

cotidiana? 

Problemas 

a nivel 

social, 

psicológic

o y escolar. 

Ámbito 

social 

Ámbito 

psicológico 

Ámbito 

escolar 

Enfermos de 

FQ 

Familiares 

de personas 

con FQ 

Asociación 

Aragonesa 

contra la FQ 

Identificar los 

problemas 

físicos, sociales 

y personales que 

tienen los 

pacientes con 

FQ al realizar las 

actividades en su 

vida cotidiana. 

Entrevista 

informal 

Entrevista 

vía e-mail 

2 ¿Cómo influye 

la práctica de 

actividad física y 

qué beneficios 

aporta sobre la 

Mejora de 

la salud 

mediante la 

Actividad 

Física y 

Salud 

Médicos 

especialistas 

Pediatras 

Identificar los 

beneficios que 

tiene la práctica 

de actividad 

física sobre la 

Entrevista 

informal 
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salud de las 

personas con 

FQ? 

actividad 

física. 

Asociación 

Aragonesa 

contra la FQ 

salud de los 

pacientes con 

FQ, y la 

influencia del 

deporte sobre su 

autoestima. 

Entrevista 

vía e-mail 

 

Proceso 

El proceso de análisis del contenido de las respuestas, así como su codificación, se llevó a cabo mediante 

una priorización de la metodología inductiva en la construcción de categorías. Se pretendió, siguiendo el 

enfoque de la teoría fundamentada constructivista (Charmaz, 2000; Strauss y. Corbin, 1990), que fueran 

los datos aportados por los enfermos, médicos y representantes de instituciones, los que guiaran el 

proceso de codificación, incluyendo algunas experiencias personales del investigador. Tres son los 

elementos a considerar en el proceso cualitativo llevado a cabo: 

- Primero, se hizo un análisis textual del contenido. Para ello, se definieron categorías 

sencillas sin hacer inferencias y sin excluir ninguna idea: ámbito escolar, ámbito psicológico, 

y ámbito social. Este análisis textual, línea a línea, es especialmente adecuado para la 

codificación de las respuestas a entrevistas con preguntas abiertas (Ryan y Bernard, 2000) y 

consiste en la asociación del código a una frase capaz de recoger su significado, 

parafraseando lo que las y los participantes aportan.  

- Segundo, se procedió a la elaboración del listado de códigos y su agrupación, de acuerdo a 

criterios temáticos, con el fin de delimitar categorías o dimensiones más amplias, 

consideradas importantes para la mejora de la calidad de vida de pacientes de FQ a través 

del ejercicio físico (por ejemplo, práctica al aire libre).  

- Tercero, se elaboraron familias de documentos para contrastar, así, las concepciones, en 

función de las variables de investigación (enfermos y profesionales). En todo este proceso se 

utilizó el potencial del software ATLAS-ti 7.  

 

Resultados 

 

Figura 1: Red de códigos para pregunta investigación 1 

 

1. Dificultades en la vida del enfermo con fibrosis quística. 

 

La Actividad Física emergió como un elemento central de mejora de la calidad de vida de los enfermos y 

las familias, en comparación con la dimensión de la intervención de profesionales. El colectivo familiar 
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apareció de forma destacada en el ámbito social, y los amigos, influyen en todos los ámbitos pero 

especialmente en el escolar, mientras que son los profesionales los que se relacionan con la solución de 

los problemas psicológicos. 

Por una parte, en el cuidado de las personas con FQ se fundamentan en la sobreprotección familiar, la 

medicación (antibióticos) y la espera de un trasplante de pulmón. Aunque los enfermos y profesionales 

encuentran necesaria la actividad física como parte del tratamiento: 

“Si, ambas van de la mano.” (P1; 43:21) o “Sí, mucho. Te ayuda a aumentar tu capacidad pulmonar, 

mantenerte estable, movilizar secreciones, etc.” (P4; 3:11). Por otro lado los profesionales entrevistados 

consideran la actividad física una parte clave en la mejora del estado general del enfermo de FQ, como 

por ejemplo: “Son un combo. Siempre es una seguridad, si” (P2; 61:16) o “Si, por supuesto, cualquier tipo 

de actividad física en la que se trabaje el sistema respiratorio y que ayude a la expulsión y movimiento 

de las secreciones mucosas…” (P3; 71:13). A favor de esta relación positiva, y en correspondencia a la 

disminución en las dificultades y problemas de los enfermos de FQ en su vida diaria, encontramos la mayor 

saturación de los códigos “actividad física y salud” y “problemas enfermedad”. 

Pero en segundo lugar, en la fundamentación de citas (15) y saturación de textos, encontramos la 

“intervención de profesionales” como una parte de la mejora de la calidad de vida de los pacientes con 

FQ: médicos, fisioterapeutas y psicólogos. Las citas más alusivas de los pacientes son: “me siento 

afortunado por estar aquí en España y tener la sanidad que tenemos” (P1; 56:34), dado que la mayor parte 

del tratamiento necesario para su enfermedad es facilitado por la sanidad pública, así como también es 

la que asume todos los costes de los trasplantes de pulmón, lo cual puede ascender a una suma de 120000€; 

“A nivel de Valencia, quizá porque tienen unidad de trasplante, o quizá por mil cosas, allí sí que tienen 

un buen nivel” (P1; 12:33), ya que es la Comunidad Valenciana la pionera en Fibrosis Quística a nivel 

nacional; o “los pacientes con FQ recibimos la atención necesaria a nivel médico, fisioterapéutico y 

psicológico” (P4; 12:45), aunque los pacientes consideran que existe pocos profesionales especializados, 

especialmente en las provincias más pequeñas, “en Zaragoza hay muchas cosas que se les escapan, y por 

eso  nos derivan allí mucho antes de que estemos para trasplante” (P1; 23:65), puesto que la mayoría de 

los casos tratados o diagnosticados en esta provincia son derivados al Hospital La Fe de Valencia, donde 

se aplica el protocolo adecuado para el trasplante de pulmón; o “En fisioterapia es ahora cuando de unos 

años a esta parte se ha puesto el servicio de fisioterapia por medio de la Asociación, porque la 

fisioterapeuta del Servet es nula, no tiene un buen nivel para este tipo de casos, no conoce las diferentes 

terapias” (P1; 78:34), debido a la escasa transversalidad existente hasta ahora en la enfermedad de la 

Fibrosis Quística. 
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Figura 2: Red de códigos para pregunta investigación 2 

 

2. Práctica y beneficios de la actividad física en enfermos de FQ. 

 

Dar oportunidades para hacer actividad física es una estrategia que favorece, muy positivamente, la 

calidad de vida de los enfermos con FQ. Presentando una alta fundamentación de citas y una positiva 

saturación con los códigos “ambiente social”, “ambiente psicológico” y “ambiente escolar” en este orden 

de importancia, siendo este último el más bajo debido a la escasa relación de los sujetos entrevistados 

con este aspecto. Además, está relacionada negativamente con el gasto económico y asociada con la 

satisfacción personal. 

En los casos investigados las personas con FQ subrayaron la importancia de facilitar actividades físicas, 

especialmente al aire libre, con formulaciones genéricas que hacen alusión a la mejora de la salud, “La 

capacidad pulmonar está ligada al estado muscular, entonces un buen estado físico implica una mejor 

función pulmonar” (P1; 23:67), “para aumentar/mantener capacidad pulmonar, movilizar secreciones, 

por no hablar de los beneficios frente a los FQ que sean diabéticos o incluso para los huesos.” (P4; 55:78), 

para los profesionales sanitarios la AF es, sin lugar a dudas, una estrategia con grandes beneficios, “las 

personas con FQ necesitan fortalecer sus músculos, especialmente los músculos intercostales, para 

facilitar que las mucosas salgan al exterior a través de la tos.” (P2; 15:72), “el fortalecimiento de los 

músculos a nivel general es importantísimo, ya que favorece la salud de estos pacientes” (P2; 18:92), “Si 

sí, totalmente, porque no solo favorece a nivel respiratorio sino que ayuda a  trabajar la musculatura del 

tórax lo que es importantísimo para ayudar en la expulsión de la mucosa” (P3; 25:05). Además aconsejan 

un tipo de actividad física determinada “Algo alternado, aeróbica y anaeróbica” (P1; 33:56), “Yo estoy a 

favor del aire libre, siempre.” (P1; 22:84), “la mejor hora para nadar en una piscina, por la mañana a 

primera hora, puesto que la cloran por la noche y por la mañana es cuando el agua suele estar más 

desinfectada” (P1; 45:23), “Adaptándola siempre a las necesidades y al estado físico de cada persona” 

(P1: 13:11), “Considero que es importante que caminen, sobre todo caminar. Y todas aquellas actividades 

de baja intensidad que se puedan realizar al aire libre” (P2; 65:45), “Lo que no recomiendo nada es la 

natación en piscinas climatizadas, debido a la gran concentración de virus y baterías que hay en dichas 

piscinas” (P2; 23:12), “las extraescolares, la verdad es que no lo veo nada aconsejable, pero básicamente 

por el hecho del fácil contagio” (P2; 11:12).”Todo tipo de actividad física que sea al aire libre es 

recomendable. Especialmente la caminata y la bicicleta. Además de la natación” (P3; 45:19), “Todas, en 

especial la natación” (P4; 46:24). 



ACTIVIDAD FÍSICA y Deporte: CIENCIA y Profesión. Nº 30, I semestre DE 2019 e-ISSN: 2659-8930 

 

214 
 

Además existe una gran dependencia del ámbito social con la práctica de actividad física “integrar a los 

niños y les haces ver la FQ como algo “normal” (P4; 16:01)., “Por otro lado les ayuda a tener una vida 

normal en cuanto a relaciones sociales, pudiendo realizar actividad física saludable en compañía de su 

entorno social” (P3; 14:12), “Si por supuesto, como he dicho anteriormente el deporte en compañía 

favorece la autoestima y las relaciones de estos pacientes además de su salud” (P3; 44:16), “Yo creo que 

influye mucho ya que la realización de AF con otras personas influye a nivel social por lo tanto esos 

problemas interpersonales que se les pueden ocasionar como consecuencia de la enfermedad, pueden 

disminuir.” (P2; 33:34). 

La dependencia entre el ámbito psicológico con la práctica de actividad física, también presenta relación 

positiva “Lo veo necesario, tanto física como psicológicamente. “ (P1; 72:15), “Si. Ya que estos pacientes 

que tienen un estado físico mermado, ponerse metas y superar sus objetivos a nivel físico les proporciona 

un bienestar a nivel psicológico y anímico” (P3; 88:09), “Si. Con el deporte y cuando terminas una sesión, 

siempre sueles sentir satisfacción del  trabajo bien hecho, te distraes y te dedicas tiempo a ti mismo” 

(P4; 45:17). 

Y finalmente la relación positiva entre el ámbito escolar y la actividad física que se aprecia en “se puede 

suplantar mediante la práctica de AF, y que esos niños sientan que tienen una vida absolutamente normal 

con respecto a los demás” (P2; 10:12), “creo que sí que los centros escolares cada vez están más 

concienciados de la enfermedad y por tanto si que tienen más miramientos con este tipo de niños.” (P3; 

85:32). A pesar de que los sujetos entrevistados no se encuentran en periodo de escolarización, ninguno 

de ellos, sí que tienen relación con pacientes en edad escolar, y como es evidente, existe un 

desconocimiento a nivel general sobre las necesidades educativas que pueden tener los niños que padecen 

Fibrosis Quística. 

 

Discusión 

Los resultados obtenidos muestran como el cuidado de los pacientes con FQ se fundamenta en la 

sobreprotección familiar para tratar de hacer un poco más fácil la ya de por sí complicada vida de las 

personas con FQ; en la medicación (antibióticos), lo cual contrasta lo dicho por Illán et al. (2014), que 

manifiesta que el tratamiento de estos enfermos se basa principalmente en la ingesta e inhalación de 

distintos medicamentos y antibióticos, además de fisioterapia pulmonar, enzimas pancreáticas por vía 

oral, complementos vitamínicos y ejercicio físico entre otros; y por último en la espera de un trasplante 

de pulmón, lo cual llega en caso de degeneración irreversible y grave de la capacidad pulmonar puesto 

que es la única solución posible. 

Por otro lado, se refleja la importancia de la actividad física como parte del tratamiento. Todos los sujetos 

entrevistados están de acuerdo en que la actividad física va de la mano con el tratamiento médico y que 

produce mejoras notables en la calidad de vida de estos pacientes, al favorecer movilizaciones de las 

secreciones espesas que se encuentran ancladas en los bronquios y facilitar su emulsión hacia el exterior. 

Según Díaz et al. (2002) existen una serie de objetivos primordiales de la práctica de actividad física que 

se basan especialmente en la mejora de la fuerza y resistencia general y de la musculatura torácica en 

particular, y en mejorar la capacidad pulmonar y con ello la tolerancia al ejercicio. 

En cuanto a la intervención de los profesionales, se ha podido comprobar cómo es importante que a lo 

largo del tratamiento de las personas con Fibrosis Quística intervengan e interactúen la mayor variedad 

de profesionales relacionados con la salud, médicos, fisioterapeutas y psicólogos, para poder mejorar su 

calidad de vida. Y en relación al tema que estamos tratando es muy significativo, puesto que el ejercicio, 

tal y como explica Araya et al. (2012), es mejor tolerado tras el tratamiento fisioterapéutico de la región 
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del tórax y tras recibir broncodilatadores, además de mejorar los aspectos psicosociales, como afirma 

Díaz et al. (2002). 

Con respecto a los beneficios que aporta la actividad física a las personas con FQ en todos los ámbitos de 

su vida, social, psicológico y escolar, es realmente positivo, puesto que favorece las relaciones 

interpersonales y aumenta la satisfacción personal, sin suponer un coste económico elevado y 

proporcionando resultados favorables. Todo ello queda apoyado por Araya et al. (2012), quienes afirman 

que el ejercicio aplicado a través ejercicios aeróbicos, anaeróbicos y mixtos, presenta beneficios sobre la 

función pulmonar y la capacidad del ejercicio, disminuyendo el avance de los síntomas, la ingesta de 

antibióticos y el tiempo de hospitalización. Por tanto están a favor de una alternancia en el tipo de 

ejercicio, mostrándose de acuerdo con Levitzky (2008), quien recomienda los tres tipos de ejercicio 

debido a sus diversos beneficios, ya que el trabajo aeróbico favorece un aumento de VO2 y CVF, aumenta 

el nivel de hiperinsuflacción y aporta beneficios a nivel general en el sistema respiratorio de los pacientes 

con FQ; el trabajo anaeróbico, además de lo comentado, aumenta el VEF1, CVF, PIM y PEM; y por último, 

el trabajo mixto provoca un aumento del VO2, PIM (presión inspiratoria máxima) y PEM (presión espiratoria 

máxima). 

Todos los sujetos entrevistados, están de acuerdo en que la capacidad pulmonar está ligada al estado 

muscular y por tanto un buen estado físico permite una mejor función pulmonar, lo cual coincide con lo 

citado por Illán et al. (2014), que explican que el ejercicio físico hace que se produzca un aumento de la 

capacidad pulmonar y una mejora de la masa muscular del tórax. Además los sujetos relacionados de 

manera profesional con el ámbito de la salud coinciden en que las personas con FQ necesitan fortalecer 

su musculatura, especialmente la musculatura intercostal para facilitar que las mucosas sean expulsadas, 

y esto se puede producir gracias a la realización de determinadas actividades físicas, tal y como explican 

Díaz et al. (2002), quienes afirman que los deportes de raqueta, la equitación, el baile o la gimnasia 

rítmica favorecen la movilidad de la caja torácica y el despegamiento de las secreciones bronquiales. 

También se puede observar de manera significativa, como todos los sujetos están de acuerdo en que es 

mejor realizar actividad física al aire libre, pudiendo realizar cualquier tipo de actividad física siempre 

que quede adaptada a las necesidades y capacidades de cada paciente, destacando todos ellos, al igual 

que Díaz et al. (2002) y Araya et al. (2012), la caminata, la natación, el ciclismo o el atletismo, ya que se 

trata de deportes aeróbicos que implican grandes grupos musculares.  

En relación con el ámbito social y psicológico, todos los sujetos entrevistados, afirman que favorecen las 

relaciones sociales y aumenta su círculo social, permitiendo que las personas con FQ sientan y puedan 

disfrutar de una vida absolutamente normal, además de aumentar su autoestima, pudiendo comprobar 

ellos mismos que son capaces de superarse día a día, y cumplir los objetivos que se marcan. Todo esto 

queda reflejado en los estudios realizados por Pérez et al. (2015), quienes destacan que gracias a la 

realización de ejercicio físico se ve reflejada una mejora a nivel psicológico, físico, en la evolución de la 

enfermedad y por último una mejora en la calidad de vida. 

Finalmente, en cuanto al ámbito educativo, se ha puesto de manifiesto que en la actualidad hay una 

mayor conciencia de la enfermedad, aunque todavía queda un largo camino por recorrer, ya que la 

mayoría de las personas desconocen que haya que aplicar adaptaciones a los niños que padecen FQ, así 

como desconocen cómo son tratados estos alumnos y las ayudas que necesitan.  

Es por este motivo, por el que se plantea qué se debe hacer en el caso de que nos encontremos ante una 

situación de Fibrosis Quística en edad pediátrica y adolescente, y cómo debemos actuar en este caso, 

mediante el diseño de una propuesta didáctica. 

 

Propuesta práctica 
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La propuesta práctica que se plantea (Anexo I), está enfocada desde el área de la Educación Física. Se 

trata de una unidad didáctica de Higiene Postural, basada en la normativa vigente del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, como es la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE), y el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en su artículo 9 trata los 

aspectos relacionados con el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, para que pueda 

alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos y competencias de cada 

etapa, estableciendo las medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su adecuado 

progreso. 

A partir de una unidad didáctica dedicada a la higiene postural, que puede estar incluida en cualquier 

programación didáctica de cualquier etapa educativa, tanto primaria como secundaria, siempre y cuando 

se adapte al momento psicoevolutivo, y cuyo principal objetivo es la de concienciar al alumnado del 

cuidado de la columna vertebral, así como de la musculatura que recubre esta estructura ósea, para evitar 

en un futuro las patologías derivadas de malas posturas, se plantean las adaptaciones pertinentes y más 

adecuadas que se deberían aplicar a cualquier alumno que padezca la enfermedad de la FQ promoviendo, 

que cualquier persona con esta enfermedad puede realizar actividad física siempre y cuando se adapten 

los ejercicios y la intensidad de los mismos a sus capacidades y necesidades. De esta manera, se evitará 

la discriminación de esta población en el ámbito educativo, se dará a conocer la importancia de la 

actividad física por sus beneficios, y se podrá trasladar lo aprendido a su vida cotidiana, favoreciendo y 

mejorando la calidad de vida de los enfermos de FQ. 

 

Conclusión 

Tras la realización de este estudio enfocado a la actividad física y la fibrosis quística, se puede concluir 

con que, al tratarse de una enfermedad minoritaria, existe un gran desconocimiento sobre la enfermedad 

por parte de aquellas personas que no están vinculadas con la misma.  

Uno de los aspectos más relevantes que hay que destacar es la escasa interdisciplinariedad y 

transversalidad que existe entre los profesionales que rodean a estas personas con una enfermedad 

crónica que necesita de una continua atención por parte del ámbito de la salud. Y dentro de este ámbito, 

hay que incluir a médicos, psicólogos, fisioterapeutas, profesores, y por supuesto, a todo personal 

especializado en el área de la actividad física. Se ha podido observar y comprobar cómo hay una nula 

participación en la mejora de la calidad de vida de estos pacientes, por parte de especialistas en actividad 

física. Esto puede darse como consecuencia de que es relativamente reciente cuando se ha demostrado 

que la actividad física aporta una gran cantidad de beneficios y aspectos saludables a las personas con 

Fibrosis Quística.  

Por otro lado, el aislamiento de las personas con FQ debido a una protección extrema sobre su salud, 

evitando los posibles contagios de enfermedades que para ellos puede desencadenar graves consecuencias 

en su salud, puede ser roto mediante la actividad física, ya que permite aumentar las relaciones 

interpersonales haciendo de ellos, personas con una vida absolutamente normal. 

Además observamos que influye positivamente en su estado de ánimo y autoestima, puesto que el ver que 

son capaces de superar cualquier objetivo que se propongan y que además de ello ven mejorado tanto su 

estado físico como su propio bienestar hace que se pierdan los miedos a practicar deporte. Para ello, es 

importante que todas las prácticas deportivas que desempeñen estén adaptadas a sus necesidades y 

capacidades, para producir esa mejora y no todo lo contrario. Es aquí donde entra en juego el papel de 

los especialistas de la actividad física, que son los que pueden ayudarles a trabajar todos los grupos 

musculares sin aparecer una elevada fatiga. 
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Por último, es importante destacar, el desconocimiento que existe a nivel general sobre la Fibrosis 

Quística en la escuela. Es muy importante promover la igualdad en la educación para los niños con esta 

enfermedad, que tengan las mismas oportunidades que los demás, que sean capaces de llevar a cabo sus 

estudios sin que su enfermedad les suponga un problema más, y para ello, hay que realizar todas las 

adaptaciones que sean necesarias, y darle toda la ayuda que sea posible para no obstaculizar todavía más 

su situación. Su estado de salud en ocasiones no es óptimo, en otras, el absentismo escolar debido a los 

largos periodos de hospitalización, impide que acudan a los centros educativos, pero sus ganas de aprender 

y de continuar con su vida, eso, no cambia.  
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ANEXO I 

Tabla 2:  

Sesión 1 de la U.D. de Higiene Postural 

  

U.D. “Higiene Postural, 
Relajación y Respiración” 

Sesión Nº: 1 Nº de alumnos: Nivel: Instalaciones: Fecha: 

Objetivos: Conocer y concienciar de la  
importancia de una adecuada postura 
corporal en la vida cotidiana, y saber 

técnicas de relajación. 

Contenidos: El calentamiento como medio de 
prevención de lesiones, las cualidades físicas 
relacionadas con la salud y valoración de los 

métodos de relajación para aliviar tensiones de 
la vida cotidiana. 

Materiales: dados, conos chinos, 
material de psicomotricidad, 

indiacas, volantes de 
bádminton... 

Competencias: Comunicación Lingüística; Digital; Aprender a Aprender; Conciencia y Expresiones Culturales 

CALENTAMIENTO 

ACTIVIDAD EXPLICACIÓN ADAPTACIÓN 

El juego de la 
cadena. 

Uno de los alumnos debe de pillar a los 
demás. Todo aquel que sea pillado deberá 
“encadenarse” y juntos deberán ir a por el 

resto. El juego termina cuando todos forman 
parte de la cadena. 

“Tira el dado y da la vuelta”: se forma tres equipos y se 
coloca una mesa con un dado en la salida. Cada equipo tira 

el dado y el profesor anota la puntuación obtenida, a 
continuación, todos debe dar una vuelta al gimnasio por 
detrás de los conos andando con conos chinos sobre la 
cabeza sin que caigan al suelo y todo el equipo debe ir 

juntos. Cuando se vuelve a pasar por la mesa se vuelve a 
lanzar el dado y la puntuación obtenida se sumará a la 

anterior. Quien antes llegue a 30 puntos gana. 

PARTE PRINCIPAL 

ACTIVIDAD EXPLICACIÓN ADAPTACIÓN 

“La reina del 
Saba” 

Se forman 4 grupos. Deben llevar el material con la cabeza 
y sin tocarlo con las manos a su caja, de un punto a otro. 
Por el camino podrá entorpecer el paso a sus compañeros 
siempre que el lleve en la cabeza algún material. Gana el 
equipo que antes consiga llevar todo el material a su caja. 

Sin adaptación, ya que el juego se realiza 
caminando. 

“Como 
cangrejos” 

Se forman 4 grupos. Se adoptará la posición cangrejo, y se 
deberá transportar los materiales en la zona abdominal 

hasta su caja desde una esquina a otra del gimnasio. 
También pueden entorpecer a los demás sin tocarlos con 

las manos. Gana el equipo que antes lleve todos los 
materiales a la caja. También se puede hacer a gatas por lo 

tanto mirando hacia abajo y llevando el material en la 
espalda. 

La posición de cangrejo requiere de una gran 
coordinación entre la respiración y los 

movimientos y esta descompensación crea un 
exceso de fatiga en la persona con FQ. Al 

realizar el ejercicio a gatas con los objetos 
sobre la cintura, trabajará la musculatura 
lumbar y abdominal, evitando dicha fatiga. 

Entrelazados 

Seguimos con los mismos grupos, pero ahora dentro de esos 
grupos hacemos parejas. Cada pareja pega sus espaldas y 
se entrelaza con los brazos. Tienen que llevar el material 

anterior entre los dos sin que se caiga a la caja de su 
grupo. Si se cae el material empiezan de nuevo. Gana el 

equipo que más materiales lleve. 

La  persona con FQ siempre irá de frente al 
recorrido que se ha de realizar, nunca de 

espaldas. De esta manera será la que lleve el 
ritmo de marcha y marcará sus propios límites. 

VUELTA A LA CALMA 

ACTIVIDAD EXPLICACIÓN ADAPTACIÓN 

Técnica de 
Jacobson 

Relajación: Posición inicial: decúbito supino: 
1º FASE: Tensión-relajación. 

2ª FASE: repaso. 
3ª FASE: relajación mental. 

Sin adaptaciones. Al tratarse de un ejercicio de 
relajación, no hay excitación del sistema y por 
lo tanto puede realizar el ejercicio al igual que 

el resto. 
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Tabla 3: Sesión 2 de la U.D. de Higiene Postural 

 

U.D. “Higiene Postural” Sesión Nº: 2 Nº de alumnos: Nivel: Instalaciones: Fecha: 

Objetivos: Saber cuáles son los músculos que 
intervienen en el mantenimiento de una 

adecuada postura corporal, aprender que la 
Educación Física engloba deporte, hábitos 

saludables, respiración, relajación. 

Contenidos: El calentamiento como medio 
de prevención de lesiones, las cualidades 

físicas relacionadas con la salud, y 
valoración de los métodos de relajación 

para aliviar tensiones. 

Materiales: aros, cuerdas, 
colchonetas, conos chinos, 

picas, material de 
psicomotricidad, pelotas 

Competencias: Comunicación Lingüística; Digital; Aprender a Aprender; Conciencia y Expresiones Culturales 

CALENTAMIENTO 

ACTIVIDAD EXPLICACIÓN ADAPTACIÓN 

“El cuasimodo” 

Un alumno será “Cuasimodo”,  se colocará una 
pelota en la espalda. Y tratará de pillar a los 

demás. Para no ser pillados, deben mantenerse 
pegado a un compañero con las espaldas 
rectas, pudiendo ser librados cuando otro 

compañero pase por debajo de sus piernas. El 
que sea pillado pasará a ser Cuasimodo. 

El objetivo del juego es el mismo, pero en este caso se 
formarán dos equipos y en cada equipo se nombrará un 
“Cuasimodo” que se colocará la pelota en la espalda a 

modo joroba y tendrá que pillar a los miembros del 
equipo contrario. Los demás deberán transportar 

pelotas de gomaespuma pequeñas cogidas entre la 
barbilla y el pecho, desde un extremo a otro del 

gimnasio. 

PARTE PRINCIPAL 

ACTIVIDAD EXPLICACIÓN ADAPTACIÓN 

“La carretilla” 

El objetivo del juego es completar por 
parejas un recorrido establecido de 

antemano. La forma de desplazamiento se 
asemeja a la realizada al desplazar una 

carretilla. 

En este juego, la persona con FQ siempre será la que 
lleve las piernas de su compañera, nunca será ella la 

carretilla. 

“El túnel” 

Los participantes se colocan en decúbito 
prono formando dos filas. El primer jugador 
de cada equipo empieza a pasar por debajo 
de sus compañeros. El equipo que consigue 
que todos los jugadores pasen en el menor 

tiempo posible gana el juego. 

Se propondrán dos posiciones alternativas para realizar el 
túnel, una de ellas será la plancha apoyando los 
antebrazos en el suelo, y la otra la plancha pero 

apoyando los antebrazos en la pared. Estas posiciones se 
irán alternando uno a uno, excepto la persona con FQ que 
hará la plancha con antebrazos en la pared. Para pasar el 

túnel, todos deberán pasar por debajo, excepto la 
persona con FQ, que pasará por debajo en aquellos que 
estén con los antebrazos sobre la pared y por encima, 

dando un pequeño salto, en aquellos que estén en 
decúbito prono con los antebrazos sobre el suelo. 

“Pelea de 
gallinas” 

Los participantes se sitúan por parejas, de 
rodillas, hombro con hombro y con el dedo 
pulgar en las axilas. Cada jugador trata de 
derribar a su oponente empujando con sus 

hombros y tratando de desequilibrarlo. 

La adaptación para este juego va a consistir en 
desestabilizar al oponente pero sin contacto. Los alumnos 

se van a colocar un cono chino con una pelota sobre la 
cabeza y van a tratar de que pierda el equilibrio para que 

la pelota caiga al suelo. La única premisa que hay que 
cumplir es que no hay que perder el contacto visual con 

el compañero. 

“El tentetieso” 
Un jugador es el “tentetieso” y debe estar de 
pie lo más rígido y recto posible, mientras sus 
compañeros lo   “empujan” de un lado a otro. 

Sin adaptaciones al no requerir un gran esfuerzo físico y 
tratarse de una actividad en estático. 

VUELTA A LA CALMA 

ACTIVIDAD EXPLICACIÓN ADAPTACIÓN 

“Relájate” 

En decúbito supino con los ojos cerrados, imaginar 
que la energía fluye por su cuerpo, que se 
encuentran en un lugar agradable. Después 

movemos las extremidades y por último se colocan 
en posición fetal, luego en la posición tortuga y 

finalmente nos levantamos lentamente, y 
respiramos 3 veces. 

Sin adaptaciones. Al tratarse de un ejercicio de 
relajación, no hay excitación del sistema y por lo 
tanto puede realizar el ejercicio al igual que el 

resto. 



ACTIVIDAD FÍSICA y Deporte: CIENCIA y Profesión. Nº 30, I semestre DE 2019 e-ISSN: 2659-8930 

 

220 
 

Tabla 4:  

Sesión 3 de la U.D. de Higiene Postural 

U.D. “Higiene Postural” Sesión Nº: 3 Nº de alumnos: Nivel: Instalaciones: Fecha: 

Objetivos: Conocer los músculos que intervienen 
en una adecuada postura corporal, aprender que 

la Educación Física engloba deporte, hábitos 
saludables, etc., conocer técnicas de relajación y 

respiración. 

Contenidos: El calentamiento para 
prevenir lesiones, de las cualidades físicas 
relacionadas con la salud, valoración de 
los métodos de relajación para aliviar 

tensiones. 

Materiales: aros, cuerdas, 
colchonetas, conos chinos, 
picas, ladrillos, pelotas de 

gomaespuma. 

Competencias: Comunicación Lingüística; Digital; Aprender a Aprender; Conciencia y Expresiones Culturales 

CALENTAMIENTO 

ACTIVIDAD EXPLICACIÓN ADAPTACIÓN 

“Calentamos” 

Desplazamiento corriendo por todo el espacio y 
cuando se dice un número se realiza la consigna 
indicada: Nº1: Saltar dando una palmada; Nº2: 
Tocar el suelo; Nº3: Hacer el cangrejo; Nº4: 

Plancha. 

El juego de “El Espejo”: se forman cuatro equipos. El 
equipo en el que se encuentre la niña con FQ es el 
equipo de referencia, que será el que debe hacer 
movimientos y desplazamientos que el resto de los 

equipos deberá de imitar. 
 

PARTE PRINCIPAL 

ACTIVIDAD EXPLICACIÓN ADAPTACIÓN 

“La sillita de la 
reina” 

El juego consiste en coger a una persona a la sillita de la reina entre 
dos, ir hasta donde se encuentre el material coger un único objeto y 

llevarlo hasta su caja correspondiente donde lo depositarán. Por 
último irán a darle el relevo a sus compañeros que estarán en la línea 

de salida. 

La persona con FQ siempre será 
la que irá montada sobre los 
brazos de sus compañeros. 

“El 
contorsionista” 

Se organizará un circuito que los alumnos deberán recorrer con un 
cono y una pelota encima de la cabeza. Se formarán dos equipos, y 
en el caso de que la pelota se caiga al suelo deberán volver al punto 

de partida. El equipo que antes consiga recorrer todo el circuito 
gana.  

Sin adaptaciones, puesto que el 
juego se realiza caminando. 

“Carrera de 
Harry Potter ” 

Se forman dos equipos, deben mantener a un alumno encima de sus 
cabezas (posibilidad de utilizar una colchoneta). Manteniendo la 
espalda recta ejerciendo fuerza con la zona abdominal y lumbar, 

deberán buscar  diferentes posibilidades de transportar a su 
compañero. Es una carrera de relevos. 

La alumna con Fibrosis Quística 
será la transportada siempre que 

le toque el turno. 

VUELTA A LA CALMA 

ACTIVIDAD EXPLICACIÓN ADAPTACIÓN 

“Respiramos 
profundo” 

Respiración torácica: respiración alta o clavicular y respiración 
media. Respiración diafragmática: se trabaja la respiración baja. 

Sin adaptaciones. Al tratarse de 
un ejercicio de relajación, no hay 

excitación del sistema y por lo 
tanto puede realizar el ejercicio 

al igual que el resto. 
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Tabla 5:  

Sesión 4 de la U.D. de Higiene Postural 

U.D. “Higiene Postural” Sesión Nº:  4 Nº de alumnos: Nivel: Instalaciones: Fecha: 

Objetivos: Conocer las adecuadas posturas corporales para evitar 
lesiones y problemas de espalda, saber cuáles son los músculos que 
intervienen en el mantenimiento de una adecuada postura corporal, 

aprender que la Educación Física engloba deporte, hábitos 
saludables, respiración, relajación, expresión corporal, etc., y 

desarrollar hábitos saludables a través de la actividad física que 
posteriormente puedan transferirse a la vida cotidiana. 

Contenidos: Elaboración y puesta 
en práctica de un plan de trabajo 
de una de las cualidades físicas 
relacionadas con la salud y toma 

de conciencia de la propia 
condición física y predisposición a 

mejorarla. 

Materiales: 
pelotas de 

goma, 
esterillas, pen 
drive y altavoz 

Competencias: Comunicación Lingüística; Digital; Aprender a Aprender; Conciencia y Expresiones Culturales 

CALENTAMIENTO 

ACTIVIDAD EXPLICACIÓN ADAPTACIÓN 

“Calentamos” 

Desplazamiento corriendo por todo el 
espacio y cuando se dice un número se 
realiza la consigna indicada: Nº1: Saltar 
dando una palmada; Nº2: Tocar el suelo; 

Nº3: Hacer el cangrejo; Nº4: Plancha 

El juego de “El Espejo”: se forman cuatro equipos. Uno de los 
equipos, aquel en el que se encuentre la niña con FQ es el 

equipo de referencia, que será el que debe hacer 
movimientos y desplazamientos que el resto de los equipos 

deberá de imitar. 

PARTE PRINCIPAL 

ACTIVIDAD EXPLICACIÓN ADAPTACIÓN 

Posta 1 
Antebrazos apoyados sobre una pelota de goma, 

mantener el abdomen en tabla durante 30’’, 
descanso de 30’’. 4 repeticiones 

La alumna con Fibrosis Quística realizará el ejercicio 
colocando la pelota en la pared y mantendrá la 

posición como sus compañeros pero de pie. 

Posta 2 
En posición de cuadrupedia elevación del brazo 

derecho y la pierna izquierda y posteriormente al 
revés. 10 repeticiones con cada lado 

La única adaptación en este ejercicio es el ritmo de 
ejecución. Será la alumna con discapacidad la que 
marque su propio ritmo de acuerdo a su capacidad 

física. 

Posta 3 

Abdominales y en posición abdominal con piernas 
dobladas. 2 series de abdominales de 15 

repeticiones con 30´´ de descanso entre serie y 
serie. 2 repeticiones de posición abdominal 

durante 45´´ y 30´´ de descanso. 

La niña con FQ se colocará en una esquina, con dos 
paredes y colocándo una mano en cada pared, 

realizará flexiones, intentando acercar lo máximo 
posible el pecho a la pared. 

Posta 4 
Sentadillas con gomas agarradas a las espalderas 

para sujetarlas con las manos. 4 series de 15 
repeticiones con 30´´ de descanso entre series. 

La única adaptación en este ejercicio es el ritmo de 
ejecución. Será la alumna con discapacidad la que 
marque su propio ritmo de acuerdo a su capacidad 

física. 

Posta 5 
Con los pies apoyados en el suelo realizar 

abdominales oblicuos, 4 series de 10 repeticiones 
con 30´´ de descanso entre serie y serie. 

En este caso, vamos a favorecer el fortalecimiento 
del diafragma de la persona con FQ. En decúbito 

supino con la espalda pegada al suelo y las rodillas 
flexionadas, coloca las palmas en la parte inferior de 

la caja torácica. Consiste en respirar por la nariz, 
permitiendo que el diafragma expanda el estómago, 
manteniendo el pecho lo más quieto posible. Exhalar 

por la boca y repitir. 

VUELTA A LA CALMA 

ACTIVIDAD EXPLICACIÓN ADAPTACIÓN 

“La pelota 
relajante” 

Colocados por parejas uno se tumba relajado en 
la colchoneta mientras su compañero le va 
pasando una pelota por todo el cuerpo con 

música de fondo. 
 

Sin adaptaciones. Al tratarse de un ejercicio de 
relajación, no hay excitación del sistema y por lo 

tanto puede realizar el ejercicio al igual que el resto. 
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Tabla 6:  

Sesión 5 de la U.D. de Higiene Postural 

 

U.D. “Higiene Postural” Sesión Nº: 5 Nº de alumnos: Nivel: Instalaciones: Fecha: 

Objetivos: Conocer las adecuadas posturas corporales para evitar 
lesiones y problemas de espalda, los músculos que intervienen en 
una correcta postura corporal, aprender que la Educación Física 
engloba deporte, hábitos saludables, respiración, y relajación. 

Contenidos: Las cualidades 
físicas relacionadas con la salud, 
toma de conciencia de la propia 
condición física y predisposición 

a mejorarla. 

Materiales: 
Esterillas, 

colchonetas, pen 
drive y altavoz 

portátil. 

Competencias: Comunicación Lingüística; Digital; Aprender a Aprender; Conciencia y Expresiones Culturales 

PARTE PRINCIPAL 

ACTIVIDAD GRÁFICO ADAPTACIÓN GRÁFICO 

Posición 1 

 

En el caso de la persona con FQ, necesita ejercicios en los que se 
fortalezca la zona diafragmática para favorecer el aumento de la CVF 
(Capacidad Vital Forzada) y elevar sus niveles respiratorios. Por tanto 

realizará un ejercicio (pullover) en el que se trabaje esta zona 
abdominal con la ayuda de tres apoyos, los dos pies y la zona dorsal 

sobre un fitball. 

 

Posición 2 

 

Para trabajar la musculatura intercostal y torácica, la alumna con 
FQ, realizará un ejercicio en el que se produzca una apertura 

máxima del tórax. La posición adoptada será con las piernas y los 
glúteos apoyados en la pared y la zona dorsal apoyada contra el 
suelo. La ejecución del ejercicio consiste en una adducción y 

abducción de los hombros, con inspiración profunda en la abducción 
y espiración en la adducción. 

 

Posición3 

 

Para trabajar la zona lumbar sin que exista un aumento de fatiga, se 
realizará un ejercicio aumentando el número de apoyos, 

introduciendo el fitball debajo del abdomen y realizando una flexo-
extensión del hombro, alternando los brazos. 

 

Posición 4 

 

Un trabajo abdominal y lumbar sin que exista tensión abdominal se 
puede conseguir mediante la contracción y relajación de toda la 

zona del “core”. En decúbito supino realizamos una flexión y 
extensión de las lumbares, acercando las escápulas para conseguir 

trabajar los músculos agonistas y antagonistas. 

 

Posición 5 

 

Para trabajar la zona abdominal sin que se produzca sensación de 
fatiga, se pueden realizar abdominales hipopresivos, que se trata de 

una técnica postural que provoca un descenso de la presión 
intraabdominal a la vez que se trabaja la respiración. 

 

Posición 6 

 

Adaptaciones con respecto al ritmo de la ejecución del ejercicio. La niña con Fibrosis 
Quística adecuará su propio ritmo según sus capacidades físicas. 

Posición 7 

 

Sin adaptaciones al tratarse de un ejercicio sin excesiva fatiga muscular y respiratoria. 

VUELTA A LA CALMA: Sin adaptaciones. Al tratarse de un ejercicio de relajación y estiramientos, no hay excitación del 
sistema. 

Estiramiento 1     Estiramiento 2        Estiramiento 3       Estiramiento 4    Estiramiento 5      Estiramiento 6 
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GAMIFICACIÓN EN LA DOCENCIA. “STAR WARS” COMO CONTENIDO TRANSVERSAL 
PARA EL PRIMER DÍA DE CLASE. 

Fernández-Gavira, J1 , García-Fernández, J1., Gálvez-Ruiz, P3., Sánchez-Oliver, A2., Grimaldi-

Puyana, M1., y Alcaraz-Rodríguez, V2. 

1Universidad de Sevilla; 2Universidad Pablo Olavide; 3Universidad Internacional de La Rioja. 

jesusfgavira@us.es 

Palabras claves: Aprendizaje Experiencial, Docencia, Star Wars, Gamificación 

Keywords: Experiential Learning, Teaching, Star Wars, Gamification 

 

Introducción  

El proceso de Bolonia de transformación del Espacio Europeo de Educación Superior, ha supuesto para la 

enseñanza universitaria una transformación, si bien en la enseñanza tradicional el modelo educativo se 

centraba en la enseñanza, ahora se pretende, sobre todo, centrarse en el aprendizaje, poniendo por tanto 

el foco en el alumnado y en enseñarle a aprender, no ya para su vida actual, sino para toda su vida. En 

aras de la adquisición de un aprendizaje autónomo, se trata, por tanto, de dotar al alumnado de las 

herramientas para que sea protagonista de su propio aprendizaje. 

Un aprendizaje de este tipo, basado en la adquisición de competencias, requiere de un tipo de 

metodologías que fomenten la reflexión del alumnado, como por ejemplo las Metodologías Activas. El 

cual, a su vez, se alinea con el método pedagógico de referencia general, Aprendizaje Experiencial, 

desarrollado por diversos autores (Dewey, 1938/1997; Beard y Wilson, 2006; Benítez, 2009…), el cual se 

basa en la construcción del aprendizaje a partir de vivencias que necesariamente deben ser reflexionadas. 

Método 

La gamificación es una metodología activa que integra herramientas propias del juego en la comunidad 

educativa para conseguir que el alumnado aprenda de una manera divertida y motivante. Dentro de la 

Gamificación como metodología específica, Se ha utilizado como herramientas, el Juego de Rol, 

concretamente uno creado para la docencia de Actividad Física y Deportiva en el Medio Natural del Grado 

en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, pero que puede ser extrapolado a cualquier materia del 

currículo universitario. 

Resultados 

La comunicación “Star Wars”, presenta la lección del primer día de clase, en la que se la metodología que 

se usará en la asignatura e invita al público asistente a tomar responsabilidad en la misma decidiendo que 

tipo de aprendizaje quiere tener, si uno basado en la enseñanza tradicional, de lecciones magistrales, u 

otro basado en el aprendizaje activo y experiencial. 

Para ello el profesorado y algunos ayudantes irán caracterizados según la película y diciendo frases 

célebres que les harán pensar y posicionarse. Las herramientas metodológicas para llevar a cabo esta 

lección serán el juego de rol y el contrato de aprendizaje, en forma de gran póster en el que deberán 

firmar, el compromiso de tener un papel activo en la asignatura, que se materializará con el regalo de 

una pulsera de cordino que deberán mantener hasta el final de la misma y que servirá como recordatorio 

del contrato adquirido.  

Conclusiones 
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Se trata por tanto de una actividad para el primer día de clase que consideramos puede ser exportada a 

otras asignaturas, resultando en el alumno receptor un interés por los contenidos que serán impartidos. 

GAMIFICATION IN TEACHING. "STAR WARS" AS A TRANSVERSAL CONTENT FOR 
THE FIRST DAY OF CLASS. 

 

Introduction 

The Bologna process of transformation of the European Higher Education Area, has meant a transformation 

for university education, although in traditional education the educational model was focused on teaching, 

now it is intended, above all, to focus on learning, thus putting the focus in the student body and in 

teaching him to learn, not for his current life, but for his whole life. For the sake of acquiring autonomous 

learning, it is therefore a matter of providing the students with the tools to be the protagonist of their 

own learning. 

A learning of this type, based on the acquisition of skills, requires a type of methodologies that encourage 

the reflection of students, such as Active Methodologies. Which, in turn, is aligned with the pedagogical 

method of general reference, Experiential Learning, developed by various authors (Dewey, 1938/1997, 

Beard and Wilson, 2006, Benitez, 2009 ...), which is based on the construction of learning from 

experiences that must necessarily be reflected. 

 

Method 

The gamification is an active methodology that integrates own tools of the game in the educational 

community to get the students to learn in a fun and motivating way. Within the Gamification as a specific 

methodology, it has been used as tools, the Role Play, specifically one created for the teaching of Physical 

and Sports Activity in the Natural Environment of the Degree in Physical Activity and Sports Sciences, but 

which can be extrapolated to any subject of the university curriculum. 

 

Results 

The communication "Star Wars", presents the lesson of the first day of class, which is the methodology 

that will be used in the subject and invites the audience to take responsibility in deciding what type of 

learning to have, if one based in traditional teaching, master classes, or other based on active and 

experiential learning. 

For this the teachers and some assistants will be characterized according to the film and saying famous 

phrases that will make them think and position themselves. The methodological tools to carry out this 

lesson will be the role play and the learning contract, in the form of a large poster in which they must 

sign, the commitment to take an active role in the subject, which will materialize with the gift of a 

cordino bracelet that must be kept until the end of the subject and that will serve as a reminder of the 

contract acquired. 

 

Discussion 

The loss of body fluid is one of the most important limiting factors in this type of tests. This situation 

decreases the thermoregulatory capacity of the organism (Binkley, Beckett, Casa, Kleiner, & Plummer, 

2002), cardiac output (González-Alonso, Mora-Rodríguez, & Coyle, 2000), and increases anaerobic 

glycolysis and the appearance of cramps (Sawka et al., 2007). In addition, hyperthermia correlates with 

the duration of competitions (Von Duvillard, Braun, Markofski, Beneke, & Leithäuser, 2004) and with the 
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degree of dehydration in them (Moyen et al., 2015), which may have vital consequences (Pryor et al., 

2015). Providing adequate hydration to help control performance-limiting factors, facilitate a good 

recovery after training and competitions, and help to create better physiological adaptations for the 

performance of RA practitioners is of vital importance. 

 

Conclusions 

It is therefore an activity for the first day of class that we consider can be exported to other subjects, 

resulting in the recipient student an interest in the contents that will be taught. 
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PERSONALIDAD RESISTENTE Y NIVELES DE ACTIVIDAD FÍSICA EN ESCALADORES 
PROFESIONALES Y AMATEURS. 

 

Ramos, H ., González, A., Molinero, O. y Salguero, A.  

Universidad de León 

hramc@unileon.es 

Keywords: Reto, deportes de riesgo, actividad física de alta intensidad, estrés 

 

Introducción  

La escalada es una modalidad deportiva de montaña que requiere de una preparación física completa. De 

forma específica, la escalada se caracteriza por ser una modalidad de corta duración, explosiva y que 

requiere de una gran fuerza máxima y fuerza-resistencia. El entrenamiento físico es importante, pero no 

debemos olvidar el entrenamiento psicológico. El deportista se enfrentará a numerosos estímulos 

estresantes a los que debe hacer frente, en la consecución de su objetivo, debido en la mayor parte, al 

riesgo que conlleva su práctica. Esta investigación analiza la posible influencia de la cantidad de actividad 

física realizada por los escaladores, así como también la intensidad de la misma, en los niveles de 

personalidad resistente. 

Método 

Participaron un total de 51 escaladores (n=51), con una media de edad de 38,35 (±10,78) años, y una 

media de 17,75 (±13,40) de años de experiencia. De esta muestra, 16 eran deportistas profesionales y 35 

amateur, todos ellos en activo. Se utilizó el “Cuestionario Internacional de Actividad física” (IPAQ) (Craig 

y cols., 2003) y el “Cuestionario de Personalidad Resistente” (PVS) (Hardiness Institute, 1985). Se 

realizaron las correspondientes pruebas de normalidad, análisis estadísticos de frecuencias, comparación 

de medias y correlaciones. 

Resultados 

No se encontraron diferencias significativas para la cantidad de actividad física y la personalidad 

resistente, entre deportistas profesionales y amateurs, aunque los escaladores profesionales realizaron 

una mayor cantidad y más intensa actividad fisca total. Los profesionales también arrojaron valores más 

elevados en personalidad resistente total y en el factor compromiso, mientras que los amateurs obtuvieron 

valores más altos para el factor reto y el factor control. La correlación de la actividad física y la 

personalidad resistente fue significativa entre la actividad física intensa y el factor reto (r=,279; p=0,05*), 

y entre la cantidad de actividad física total y los factores: control (r=,319; p=0,05*), reto (r=,339; p=0,05*) 

y personalidad resistente total (r=,371; p=0,01*).  

Discusión  

Esta correlación indica una relación positiva entre los niveles de personalidad resistente y los de actividad 

física. También es interesante comprobar cómo el factor reto correlaciona positivamente con la actividad 

física intensa, aspecto acorde a las características físicas y psíquicas que requiere la práctica de escalada.  

Conclusiones 

En conclusión, parece ser que en los deportistas de la muestra analizada existe una relación beneficiosa 

entre la práctica de actividad física, en este caso la escalada, y los niveles de personalidad resistente, la 

cual no se verá interferida por el grado de profesionalización de los deportistas.   
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AND AMATEUR CLIMBERS. 
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Keywords: Challenge, risk sports, high intensity physical activity, stress 

 

Introduction  

Climbing is a mountain sport that requires a complete physical preparation. Specifically, climbing is 

characterized as a short-duration and explosive sport. Also requires great strength and strength-

endurance. Physical training is important, but we must not forget psychological training. The athlete will 

face numerous stressful stimuli to which he must face, in the achievement of his objective, due in most 

part, to the risk that his practice entails. This research analyses the possible influence of the amount of 

physical activity performed by climbers, as well as the intensity of it, on the levels of resistant personality. 

 

Method 

A total of 51 climbers participated (n = 51), with an average age of 38.35 (± 10.78) years, and an average 

of 17.75 (± 13.40) years of experience. Of this sample, 16 were professional athletes and 35 amateur, all 

of them active. We used the "International Physical Activity Questionnaire" (IPAQ) (Craig et al., 2003) and 

the "Resistant Personality Questionnaire" (PVS) (Hardiness Institute, 1985). The corresponding normality 

tests, statistical frequency analysis, comparison of averages and correlations were performed. 

 

Results 

No significant differences were found for physical activity and the resistant personality, between 

professional and amateur athletes, although professional climbers performed a greater amount and more 

intense total physical activity. Professionals also showed higher values in total resistant personality and 

in the commitment factor, while amateurs obtained higher values for the challenge factor and the control 

factor. The correlation of physical activity and resistant personality was significant between intense 

physical activity and the challenge factor (r = 279, p = 0.05 *), and between the amount of total physical 

activity and the factors: control (r =, 319, p = 0.05 *), challenge (r =, 339, p = 0.05 *) and total resistant 

personality (r =, 371, p = 0.01 *). 

 

Discussion  

This correlation indicates a positive relationship between the levels of resistant personality and physical 

activity. It is also interesting how the challenge factor correlates positively with intense physical activity. 

This aspect is according to the physical and psychic characteristics that the practice of climbing requires. 

 

 

 

Conclusions 
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In conclusion, it seems that in the climbers of the analysed sample there is a beneficial relationship 

between the practice of physical activity and the levels of resistant personality, which will not be 

interfered by the degree of professionalization of the athletes. 
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CARACTERÍSTICA PSICOLÓGICAS RELACIONADAS CON EL RENDIMIENTO 
DEPORTIVO EN TRES MODALIDADES DEPORTIVAS DE MONTAÑA (ESCALADA, 

ESQUI DE MONTAÑA Y BARRANQUISMO). 

 

Ramos, H ., González, A., Molinero, O. y Salguero, A.  

Universidad de León 

hramc@unileon.es 

Keywords: Estrés, Autoconfianza, Concentración, Deporte de Riesgo. 

 

Introducción  

El deporte de montaña engloba a un gran número de modalidades deportivas. Cada de una de ella con sus 

características propias. Todas ellas tienen en común el medio donde se lleva cabo su práctica, el medio 

natural. Las propiedades cambiantes de este medio, y el riesgo inherente a la práctica de estas 

modalidades deportivas, derivado del medio y de sus propias características, requieren de unas 

capacidades físicas y psíquicas de relevancia para obtener el mejor rendimiento deportivo posible. El 

objetivo de esta investigación fue analizar las características psicológicas relacionadas con el estrés y 

otros factores que determinan su gestión por parte de los deportistas y el rendimiento deportivo en tres 

modalidades deportivas de montaña. 

Método 

En la investigación participaron un total de 121 deportistas (n=121), de los cuales son 51 escaladores/as, 

36 esquiadores/as de montaña y 34 barranquistas, con una edad media para cada grupo de: escaladores/as 

38,35 años (±10,78), esquiadores/as 35,72 años (±11,27) y barranquistas 36,24 (±8,98). Todos ellos 

deportistas en activo y con media de 15,66 (±11.53) años de experiencia. Se utilizó el cuestionario de 

“Características psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo en deportes de montaña” (CPRD-

M) (Ramos, Salguero, González, Molinero y Márquez, 2018), que analiza cuatro factores relevantes como 

son: control del estrés, influencia de factores externos en el rendimiento deportivo, autoconfianza y 

concentración. 

Resultados 

Los resultados indican que existen diferencias significativas en tres de los cuatro factores. Estos son en el 

factor control del estrés (p=,020*) y autoconfianza (p=,036*), entre escaladores/as y esquiadores/as, con 

mayor media por parte de lo segundos. También para el factor concentración (p=,015*), entre los 

barranquistas y los esquiadores/as, con mayor media de nuevo por parte de los esquiadores/as. 

Discusión  

Estos resultados muestran como las características psicológicas de los deportistas difieren entre 

modalidades deportivas de montaña. Estas diferencias pueden deberse, entre otros factores, a la gestión 

de los estímulos estresantes propios de cada modalidad, los cuales son diferentes, o se dan con diferente 

intensidad. La capacidad de controlar el estrés, será el resultado del equilibrio entre la cantidad de 

estímulos estresantes que recibe el deportista, y su capacidad de gestión de dichos estímulos (Carballido, 

2001). 

Conclusiones 

En conclusión, las características propias de estas modalidades deportivas de montaña, podrían incidir en 

las características psicológicas de los deportistas que las practican. Conocer la cantidad e intensidad de 

estímulos estresantes correspondientes a cada una de ella sería adecuado para futuras investigaciones. 
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PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS RELATED TO SPORTS PERFORMANCE IN 
THREE MOUNTAIN SPORTS MODALITIES (CLIMBING, SKI MOUNTAIN AND 

CANYONING). 

 

Ramos, H., González, A., Molinero, O. Y Salguero, A.  

Universidad de León 

hramc@unileon.es 

Keywords: Stress, Self-confidence, Concentration, Risk Sport. 

 

Introduction 

Mountain sport encompasses a large number of sports. Each one of them with its own characteristics. All 

of them have in common the environment where their practice is carried out, the natural environment. 

The changing properties of this medium, and the risk inherent in the practice of these sports modalities, 

derived from the environment and its own characteristics, require physical and psychic abilities of 

relevance to obtain the best possible sports performance. The objective of this research was to analyze 

the psychological characteristics related to stress and other factors that determine its management by 

athletes and sports performance in three mountain sports. 

 

Method 

A total of 121 athletes participated in the research (n = 121), 51 climbers, 36 mountain skiers and 34 

canyoners, with an average age for each group of: climbers 38.35 years (± 10.78), skiers 35.72 years (± 

11.27) and canyoners 36.24 (± 8.98). All of them active athletes and with an average of 15.66 (± 11.53) 

years of experience. We used the questionnaire "Psychological characteristics related to sports 

performance in mountain sports" (CPRD-M) (Ramos, Salguero, González, Molinero and Márquez, 2018), 

which analyzes four relevant factors such as stress control, influence of external factors in sports 

performance, self-confidence and concentration. 

 

Results 

The results indicate that there are significant differences in three of the four factors. These are in the 

stress control factor (p =, 020 *) and self-confidence (p =, 036 *), between climbers and skiers, with 

greater average by the skiers. Also for the concentration factor (p =, 015 *), between the canyoners and 

skiers, with higher average again by skiers. 

 

Discussion  

These results show how the psychological characteristics of athletes differ between different mountain 

sports. These differences may be due, among other factors, to the management of the specific stressors 

present in each modality, which are different, or are given with different intensity. The ability to control 

stress will be the result of the balance between the amount of stressful stimuli received by the athlete, 

and their ability to manage such stimuli (Carballido, 2001). 

 

Conclusions 

In conclusion, the characteristics of these mountain sports, could affect the psychological characteristics 

of the athletes who practice them. Knowing the amount and intensity of stressful stimuli corresponding 

to each of them would be adequate for future research. 
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LA AVENTURA COMO TERAPIA PSICOLÓGICA: UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA AL 
CONCEPTO 

 

Rose, Alexander 

Your WindRose – Empowerment in Nature 

 

Cuerpo del texto 

El medio natural siempre ha estado presente como escenario pedagógico desde los orígenes del ser 

humano (Jiménez y Gómez, 2006).  Abriendo un poco más el foco, el uso de las actividades de aventura y 

en la naturaleza se puede incluir en un continuum que abarca desde el ocio y recreación hasta la “terapia 

a través de la aventura” pasando por la educación, y el desarrollo personal (Gillis y Simpson, 1991). 

La presente comunicación pretende acercar el concepto de Terapia a través de la aventura (Adventure 

therapy) a la comunidad científica de la Actividad física en el Medio Natural, con el fin de delimitar 

competencias profesionales y construir sinergias de colaboración. 

Métodos 

La información se recoge las investigaciones, formación y experiencias internacionales desde 2009, 

destacando principalmente la revisión bibliográfica de los conceptos, y las discusiones de expertos durante 

el 8º International Adventure Therapy Conference en Sydney, Australia (agosto 2018). 

Resultados 

La definición más frecuente de Terapia a través de la aventura en la literatura científica actual es “el uso 

prescriptivo de experiencias de aventura proporcionadas por profesionales de la salud mental, realizadas 

a menudo en ambientes naturales que involucran kinestésicamente a las personas participantes a niveles 

cognitivo, afectivo y conductual” (Gass, Gillis y Russell, 2012, p. 3). Aun así, desde un prisma más abierto 

y global, podemos encontrar también la definición de Staunton (en preparación; citado en Neill, 2003, p. 

1): “la terapia a través de la aventura engloba cualquier experiencia de aventura con clientes 

diagnosticados o reseñando un resultado terapéutico específico”. 

Los programas y acciones terapéuticas engloban fundamentalmente a adolescentes y jóvenes, grupos de 

población con trastorno o problemas específicos y personas con diversidad funcional (Carpenter, Norton, 

y Pryor, 2015). 

Según Bowen y Neill (2013) y Gass, Gillis y Russell (2012), los resultados en las investigaciones muestran 

evidencia sobre la mejora del autoconcepto, habilidades sociales, frente al consumo de sustancias, entre 

otras muchas. 

Discusión y conclusiones 

La Terapia a través de la aventura es una metodología psicoterapéutica implementada por profesionales 

de la salud mental, con competencias y habilidades específicas de conducción de grupos en el medio 

natural o de actividades de aventura.  

Las acciones terapéuticas engloban una gran amalgama de programas e iniciativas a nivel mundial, 

constituyendo un espectro condicionado por factores socio-culturales, económicos y de relación con el 

medio natural  

Las competencias profesionales se ven condicionados por las regulaciones y políticas nacionales. 
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THE ADVENTURE AS PSYCHOLOGICAL THERAPY: A THEORETICAL 
APPROXIMATION TO THE CONCEPT 

 

Rose, Alexander 

Your WindRose – Empowerment in Nature 

 

Text 

The natural environment has always been present as a pedagogical scenario since the origins of the human 

being (Jiménez and Gómez, 2006). Opening a little more focus, the use of adventure activities and 

activities in nature can be included in a continuum that ranges from leisure and recreation to "adventure 

therapy" including education, and personal development (Gillis and Simpson, 1991). 

This presentation aims to introduce the concept of Adventure therapy to the scientific community of 

Physical Activity in the Natural Environment, in order to delimit professional skills and build collaboration 

synergies. 

 

Methods 

The data collected includes research, trainings and international experiences since 2009, highlighting 

mainly the bibliographic review of the concepts, and the expert discussions during the 8th International 

Adventure Therapy Conference in Sydney, Australia (August 2018). 

 

Resultados 

The most common definition of Adventure therapy in the current scientific literature is "the prescriptive 

use of adventure experiences provided by mental health professionals, often conducted in natural settings 

that kinesthetically engage clients on cognitive, affective, and behavioral levels" (Gass, Gillis and Russell, 

2012, p. 3). Even so, from a more open and global prism, we can also find the definition of Staunton (in 

preparation, cited in Neill, 2003, p.1): "adventure therapy encompasses any adventure experience with 

clients diagnosed or reviewing a specific therapeutic result". 

Programs and therapeutic actions include mostly adolescents and youngster, groups with specific disorders 

or problems, and people with functional diversity (Carpenter, Norton, and Pryor, 2015). 

According to Bowen and Neill (2013) and Gass, Gillis and Russell (2012), the research data show evidence 

on the improvement of self-concept, social skills, versus substance use, among many others. 

Discussion and conclusions 

Adventure therapy is a psychotherapeutic methodology implemented by mental health professionals, with 

specific skills and abilities to lead groups in nature or in adventure activities. 

Therapeutic actions encompass a large amalgam of programs and initiatives worldwide, constituting a 

spectrum conditioned by socio-cultural, economic and environmental factors. 

Professional competences are conditioned by national regulations and policies. 
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CREACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO "AECM" (ANÁLISIS DE LA 
ESTRATEGIA EN CARRERAS POR MONTAÑA) POR MEDIO DEL MÉTODO DELPHI 
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Keywords: Carreras por montaña, Rendimiento deportivo, Estrategia,  

 

Introducción  

El boom de las carreras por montaña es un hecho constatable a nivel profesional y amateur. La gran 

variedad de modalidades de competición permite al participante establecer un grado de exigencia 

diferente y la estrategia es un factor determinante para el éxito del deportista. Delante de la gran 

variabilidad de posibilidades que estas competiciones nos bridan, se realizó una extensa revisión 

bibliográfica para determinar los factores internos y externos al deportista que influyen en el rendimiento. 

Dichos factores del rendimiento se agruparon en: a) Condicionantes de la competición, b) Circunstancias 

del deportista, y c) La coyuntura competición-deportista. 

El presente estudio tiene por objeto crear y validar el instrumento AECM (Análisis de la Estrategia en 

Carreras por Montaña) que permite evaluar las estrategias de los corredores en carreras por montaña 

antes de la competición. Dicho proceso se realizará a través del método Delphi, una técnica ampliamente 

utilizada en el ámbito de las ciencias sociales y de la salud.  

 

Método  

Se realizaron diferentes fases: 1) revisión bibliográfica para determinar los factores de rendimiento 

involucrados en la estrategia. 2) Aplicación de la técnica Delphi, enviando una primera propuesta a un 

panel de 5 expertos para su evaluación y validación. 3) Reformulación del AECM en base a las aportaciones 

de expertos para volver a valorar la univocidad, la pertinencia y la importancia de las preguntas. 4) Se 

realiza una prueba piloto. 

 

Resultados 

Después de las dos rondas y los pertinentes cambios, se elabora el AECM definitivo con 27 afirmaciones 

que los deportistas responderán con una escala de Likert de 1 a 5. La prueba piloto es positiva en cuando 

al funcionamiento del nuevo instrumento. 

 

Discusión  

Se revisan los ítems cuestionados, considerándolos los más determinantes a la hora de que el deportista 

se plantee una estrategia, así como el sistema de validación utilizado, siendo muy común en la validación 

de instrumentos cualitativos. 

 

Conclusiones 

El AECM consigue determinar los factores que los deportistas de montaña profesionales y amateurs utilizan 

para preparar sus competiciones. 
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Introduction 

The boom of mountain races is a fact in both professional and amateur cases. The wide variety of 

competitions allow the athlete to mark a different degree of exigency in each case but also affects the 

type of preparation that must be carried out. Strategy followed on each race will be a determining factor 

for the success of the athlete. According to the multiple possibilities that these competitions give us, an 

extensive bibliographical review was made to determine the internal and external factors that could 

influence performance. Three factors of influence were determined: a) the Competition, b) the Athlete, 

and c) the Competition and the Athlete. 

The present study aims to create and validate the AECM (Analysis of the Mountain Racing Strategy) 

instrument that allows the evaluation of the strategies of racers in mountain races before the competition. 

This process will be carried out through the Delphi method, a technique widely used in the field of social 

sciences and health. 

 

Method 

Three different phases were considered: 1) bibliographic review, to determine performance factors 

involved in strategy. 2) Delphi Method application, sending a first proposal to a panel of 5 experts for its 

validation. 3) Data processing to create a rewritten proposal, which was validated in univocity, relevance 

and importance of the questions. 4) A pilot test was performed. 

 

Results 

At the end of this validation process it reached a consensus of 27 statements that future runners will 

respond using a Likert scale (1 to 5). A pilot test with a sample of 25 athletes was performed successfully 

(in terms of functionality) at the MUT (Montsec Ultra Trail), a race scored by the ITRA (International Trail 

Running Association) calendar. 

 

Discussion 

The questioned items were reviewed, considering them to be the most decisive when the athlete considers 

a strategy, as well as the validation system used, being very common in the validation of qualitative 

instruments. 

Conclusion 

The AECM manages to determine the factors that professional and amateur mountain sportsmen use to 

prepare their competitions. 
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Introducción  

Se estima que en España existen unas 4000 carreras por montaña organizadas en todas sus variantes de 

forma privada o concerniente a las respectivas federaciones autonómicas y/o nacionales. A esta cifra 

sobre el número de pruebas competitivas se añade el rápido crecimiento que han tenido sus practicantes. 

Según pudimos ver en el estudio de Sanchez (2016) el número de corredores por montaña ocupaban un 

14% del total de deportistas que realizan alguna actividad en montaña según los propios índices de 

siniestralidad. Pero ya en 2017 esta cifra se acerca al 24% tal y como nos cuenta Ayllon (2018) en el 

informe de siniestralidad de 2018 que elaboró el Comité de Seguridad de la FEDME (Federación Española 

de Deportes de Montaña y Escalada).  

La utilización de modelos objetivos, en este caso de geo posicionamiento y de obtener ritmos de carrera 

similares en todas las pruebas ayudará en la gestión de recursos en el organizador y a mejorar la 

preparación de la prueba por parte del deportista, mejorando estos aspectos la seguridad de la propia 

carrera ganando en eficiencia y gestión. 

Método 

Gracias a los trabajos realizados en teledetección basados en la última edición del Ultra de Gredos 

realizaremos un nuevo análisis de los peligros y un reposicionamiento de los puntos de control, de corte 

y los avituallamientos en base a la experiencia adquirida para después valorar en nuevo nivel de riesgo y 

comprobar su mejora.  

Discusión  

El contar con una herramienta objetiva que simule los ritmos de carrera de los diferentes corredores y el 

total de la carrera en su conjunto ayuda a valorar la colocación de los puntos de corte y utilizar estos 

como medida preventiva en diferentes casos. Tener controlado de forma previa a la realización de la 

carrera los tiempos de exposición en las zonas más peligrosas, de peores accesos para el rescate o de baja 

cobertura telefónica ayudará a la hora de la optimización de recursos por parte del organizador y a 

movilizarlos de unas zonas a otras en medida de su necesidad. 

Conclusiones 

Que los corredores cuenten con unos tiempos de corte y una colocación de los avituallamientos similares 

en todas las pruebas pero basándose en más criterios, que el simplemente de distancia o desnivel, 

facilitará la planificación de carrera y el corredor centrará más su atención en correr de forma adecuada 

y por lo tanto más segura.   
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IMPROVEMENT OF PREVENTION AND SAFETY IN MOUNTAIN RACES AND OTHER 
EVENTS THROUGH REMOTE SENSING AND OBJECTIVE MODELS OF TIMES. 

 

Keywords: geo-referenced, gps, mountain races, security 

 

Introduction 

It is estimated that in Spain there are about 4000 mountain races organized in all its variants, promoted 

both privately and by regional or national federations.  Following the guidelines of the accident rate as a 

starting point, IN 2007 23% of mountain athletes took part in at least a mountain race. Due to this boom 

in just 6-7 years, organization is really uneven, with different quality projects, management and 

prevention plans, and even non-existent on many occasions. On the other hand, the habits of the runners 

are increasingly routine, methodical in terms of training and preparation for the race. They deposit a 

large part of their expectations in the information and in the capacity of the organizer. 

The use of objective models, in this case of geo-positioning and obtaining similar race rhythms in all the 

races will help the organizers to manage their resources and the runner to improve their preparation for 

the race. Both aspects will contribute to the safety of the race, gaining in efficiency and management. 

 

Method 

Thanks to the work done in remote sensing during the latest edition of the Ultra de Gredos we will carry 

out a new analysis of the dangers and a repositioning of the control, cutting and refreshment points based 

on the experience acquired. Afterwards we will evaluate in a new level of risk and check its improvement. 

 

Discussion  

Having an objective tool that simulates the race rhythms of the different runners and the total race as a 

whole helps to assess the placement of the cut points and use these as a preventive measure in different 

situations. 

Having controlled before the race the times of exposure in the most dangerous areas, of worse access for 

the rescue or of low telephone coverage will help the organizer in the optimization of resources and  

to mobilize them from some zones to others according to their need. 

 

Conclusions 

The fact that the runners have cut-off times and a similar provision of the refreshments in all the trials 

but based on more criteria than simply distance or unevenness will facilitate the race planning and the 

runner will focus more on running in an adequate and therefore more secure manner. 
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Introducción  

La realización de actividad física (AF) en el medio natural está muy extendida actualmente, ya sea con 

fines competitivos, de ocio o de salud (Baena-Extremera y Granero-Gallegos, 2015). Además del 

inmejorable entorno, este tipo de actividad conlleva el desarrollo y mejora de todo tipo de cualidades 

condicionales y perceptivo-motricies (Baena-Extremera y Rebollo-Rico, 2009). 

Entre los diferentes tipos de AF que se llevan a cabo en el medio natural encontramos los Raids de Aventura 

(RA). Baena-Extremera y Rebollo-Rico (2009) lo definen como una competición de orientación donde se 

valora la capacidad para desplazarse con autonomía varias horas de la forma más rápida posible, sobre un 

itinerario libremente escogido por los participantes, comportando pasos obligados y optativos. Junto a un 

elenco a veces inimaginable de modalidades deportivas, este tipo de actividad requiere la realización de 

diversas disciplinas entre las que se suelen encontrar: carrera, escalada, montañismo, ciclismo de 

montaña, kayak, navegación y orientación en diversos terrenos, en ocasiones complejos, extremos y 

salvajes (Enqvist et al., 2010). Este tipo de competiciones tienen bastante repercusión en los mass media 

debido a su gran índice de participación, su carácter variopinto y su espectacularidad (Baena-Extremera, 

Ayala-Jiménez, y Baños, 2017).  

El presente estudio tiene como objetivo realizar una revisión teórica sobre la hidratación en los RA, 

destacando la importancia de la misma en este tipo de pruebas. 

 

Método 

Para llevar a cabo la presente revisión se realizó búsqueda en las bases de datos Elsevier, Medline, Pubmed 

y Web of Knowledge, mediante las palabras: adventure race y/o adventure racing en combinación con 

hydration, dehydration, fluid intake y/o fluid replacement. 

 

Resultados 

Las características anteriormente descritas, hacen pensar que las necesidades, tanto en entrenamientos 

como en competición, son muy complejas y de muy diversa índole (Sánchez-Oliver, Rodríguez y Puyana, 

2018). Conocer los factores limitantes del rendimiento de cualquier deporte es fundamental para poder 

competir en condiciones favorables, manteniendo un adecuado control motor y un nivel adecuado de 

fuerza y, soportando las demandas fisiológicas exigidas para evitar llegar a la fatiga (Mata, Sánchez-Oliver, 

Domínguez, y Villegas, 2018). 
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Discusión  

La pérdida de líquido corporal es uno de los factores limitantes más importantes en este tipo de pruebas. 

Esta situación disminuye la capacidad termorreguladora del organismo (Binkley, Beckett, Casa, Kleiner, 

& Plummer, 2002), el gasto cardíaco (González-Alonso, Mora-Rodríguez, & Coyle, 2000), e incrementa la 

glucolisis anaeróbica y la aparición de calambres (Sawka et al., 2007). Además, la hipertermia se 

correlaciona con la duración de las competiciones (Von Duvillard, Braun, Markofski, Beneke, & Leithäuser, 

2004) y con el grado de deshidratación en las mismas (Moyen et al., 2015), pudiendo tener consecuencias 

vitales (Pryor et al., 2015). Proporcionar una adecuada hidratación que ayude a controlar los factores 

limitantes del rendimiento, que facilite una buena recuperación tras los entrenamientos y competiciones, 

y que ayude a crear unas mejores adaptaciones fisiológicas en pro del rendimiento de los practicantes de 

los RA se presta de vital importancia.  

 

Conclusiones 

Aunque existen pocos estudios sobre hidratación en RA, se puede concluir subrayando la importancia de 

una buena hidratación en este tipo de pruebas, al estar íntimamente ligado con el rendimiento y la salud 

de los deportistas (Mata, Sánchez-Oliver, Domínguez, y Villegas, 2018). 
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IMPORTANCE OF HYDRATION IN ADVENTURE RAIDS 

 

Introduction 

The realization of physical activity (AF) in the natural environment is currently widespread, whether for 

competitive purposes, leisure or health (Baena-Extremera and Granero-Gallegos, 2015). In addition to the 

unbeatable environment, this type of activity involves the development and improvement of all types of 

conditional and perceptive-motor skills (Baena-Extremera and Rebollo-Rico, 2009). 

Among the different types of AF that are carried out in the natural environment we find the Adventure 

Raids (RA). Baena-Extremera and Rebollo-Rico (2009) define it as an orientation competition where the 

ability to travel autonomously several hours in the fastest possible way, on an itinerary freely chosen by 

the participants, carrying obligatory and optional steps is valued. Along with a sometimes unimaginable 

cast of sports, this type of activity requires the realization of various disciplines among which are often 

found: race, climbing, mountaineering, mountain biking, kayaking, navigation and guidance in various 

areas, sometimes complex, extreme and wild (Enqvist et al., 2010). This type of competitions have quite 

a repercussion in the mass media due to its great participation rate, its varied character and its 

spectacularity (Baena-Extremera, Ayala-Jiménez, and Baños, 2017). 

The present study aims to perform a theoretical review on hydration in RA, highlighting the importance 

of it in this type of tests. 

 

Method 

In order to carry out the present review, we searched the Elsevier, Medline, Pubmed and Web of 

Knowledge databases, using the words: adventure race and/or adventure racing in combination with 

hydration, dehydration, fluid intake and/or fluid replacement. 

 

Results 

The previously described characteristics suggest that the needs, both in training and competition, are 

very complex and very diverse (Sánchez-Oliver, Rodríguez and Puyana, 2018). Knowing the limiting factors 

of the performance of any sport is fundamental to be able to compete in favorable conditions, maintaining 

adequate motor control and an adequate level of strength and, supporting the physiological demands 

required to avoid fatigue (Mata, Sánchez-Oliver, Domínguez, and Villegas, 2018). 

 

Discussion 

The loss of body fluid is one of the most important limiting factors in this type of tests. This situation 

decreases the thermoregulatory capacity of the organism (Binkley, Beckett, Casa, Kleiner, & Plummer, 

2002), cardiac output (González-Alonso, Mora-Rodríguez, & Coyle, 2000), and increases anaerobic 

glycolysis and the appearance of cramps (Sawka et al., 2007). In addition, hyperthermia correlates with 

the duration of competitions (Von Duvillard, Braun, Markofski, Beneke, & Leithäuser, 2004) and with the 

degree of dehydration in them (Moyen et al., 2015), which may have vital consequences (Pryor et al., 

2015). Providing adequate hydration to help control performance-limiting factors, facilitate a good 

recovery after training and competitions, and help to create better physiological adaptations for the  

performance of RA practitioners is of vital importance. 
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Conclusions 

Although there are few studies on hydration in RA, it can be concluded by emphasizing the importance of 

good hydration in this type of tests, since it is closely linked with the performance and health of the 

athletes (Mata, Sánchez-Oliver, Domínguez, and Villegas, 2018). 
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Resumen: 

En escalada, las habilidades tanto técnicas como físicas han demostrado ser muy exigentes y se han 

realizado muchas investigaciones para demostrarlo, pero los entrenadores y escaladores afirman que los 

factores psicológicos desempeñan un papel determinante y son clave para conseguir un alto rendimiento.  

Es cierto que existe un amplio catálogo de publicaciones disponibles sobre el impacto de los factores 

psicológicos relacionados con el rendimiento deportivo en general, sin embargo, todavía falta establecer 

una base empírica o teórica sólida para respaldar la aplicación de la psicología a la escalada. Por ello es 

necesario desarrollar nuevas estrategias para abordar este problema.  

El objetivo de este estudio fue identificar las variables psicológicas necesarias para mejorar y destacar 

como escalador y operacionalizar el conocimiento experto implícito. Para este propósito, cuatro 

entrenadores españoles de alto nivel fueron entrevistados y participaron en un grupo focal. Tras tres 

rondas, los resultados encontrados se organizaron y agruparon de acuerdo con el modelo de dimensiones 

psicológicas propuestas por Sánchez y Torregrosa (2005). 

El resultado final fue el diseño de una lista de verificación de variables psicológicas involucradas en la 

escalada que puede ser utilizada por los entrenadores para evaluar a sus pupilos y se propusieron líneas 

de investigación futuras para mejorar las habilidades psicológicas de los escaladores. 
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DEVELOPMENT OF A CHECKLIST OF MENTAL ABILITIES AND BEHAVIORAL 
CHARACTERISTICS IN CLIMBING 
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Abstract 

In climbing both technical and physical skills have proven to be highly demanding and plenty of research 

has been done to prove so, but, coaches and climbers claim that psychological factors play a determining 

role and are key for high performance. 

It is true there is an ample catalog of publications available over the impact of psychological factors 

related to sports performance in general for mass sport, however, a strong established empiric or 

theoretical base to support psychology to be applied to climbing is still lacking. It becomes necessary to 

develop new strategies to address this issue. 

The aim of this study was to identify psychological variables needed to improve and excel as a climber 

and to operationalize implicit expert knowledge. For this purpose, four high degree Spanish coaches were 

interviewed and took part in a three-round focus group.  

Findings were organized and grouped according to the model of psychological dimensions proposed by 

Sánchez and Torregrosa (2005). The final result was the design of a checklist of psychological variables 

involved in climbing that can be used by the coaches to evaluate their pupils and future lines of research 

were proposed for the improvement of psychological skills in climbing.  
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Introducción  

Hablar de montañismo de altitud, supone hablar de una especialidad deportiva que puede llevar asociados 

importantes problemas de salud como edema pulmonar y cerebral, disfunciones neurológicas y varias 

alteraciones denominadas como enfermedades de altitud. Por las características de la exposición grandes 

altitudes, los requisitos energéticos van a ser extremos debido al entorno hostil en el que se desarrolla la 

actividad. Un balance energético negativo, el frío extremo, la altitud elevada y asumir riesgos potenciales, 

son elementos comunes en esta práctica deportiva que induce cambios en la composición corporal. 

Método 

Esta revisión sistemática busca recoger todos los datos disponibles hasta la fecha sobre esta temática y 

analiza los efectos de la altitud en la composición corporal del ser humano. Se realizó una búsqueda en 

las bases de datos Pubmed, Scopus, SportDiscus y Medline. Se incluyeron estudios con humanos adultos 

que analizaran los efectos de estancias de al menos 14 días en altitudes superiores a 4000m sobre el 

porcentaje de grasa corporal, masa grasa, masa magra y peso total mediante procedimientos 

estandarizados como antropometría, densitometría dual de rayos x, bioimpedancia, pletismografía por 

desplazamiento de aire y pesada hidrostática. 

Resultados 

8 estudios cumplieron los criterios de inclusión y fueron analizados en la revisión sistemática. Las estancias 

en altitud produjeron importantes alteraciones en la composición corporal a expensas de pérdidas de peso 

y grasa corporal así como masa magra. Los estudios incluidos fueron demasiado heterogéneos para la 

realización de un análisis cuantitativo.  

Discusión  

Calcular el impacto de la altitud como factor aislado en los cambios de composición corporal observados 

no es factible debido a la presencia de otros factores: equilibrios energéticos negativos observados 

durante las estancias en altitud debido a una menor ingesta y mayor utilización energética propias del 

alpinismo en altitud. Por otro lado, factores mencionados en los estudios analizados como el aumento del 

estrés así como la exposición al frío extremo también pueden participar en los cambios observados.  

Conclusiones 

Estancias prolongadas en altitudes elevadas se asocian a reducciones del peso corporal a expensas de 

masa grasa y masa magra. No se puede establecer el papel único que juega la altitud en relación con los 

cambios en la composición corporal. Deben ser tenidos en consideración otros elementos como el aumento 

del gasto energético o la reducción de la ingesta calórica propia de la actividad y las caracterísitcas donde 

se desarrolla. 
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Introduction 

High altitude mountaineering is characterized by extreme energetic requirements due to the harsh 

environment in which the activity is developed: negative energy balance, extreme cold, high altitude and 

the assumption of potential risks are common in this sport practice. High altitude mountaineering, as a 

result of the previous factors, induces changes in body composition which have never been studied 

previously in a systematic review. 

 

Method 

A search within four different databases (Pubmed, SportDiscus, Scopus and Medline) was performed using 

the thesaurus terms “Mountaineering” and “Body Composition”. A second search was performed using the 

following terms “Altitude” and “Body composition”. The selection criteria included studies with healthy 

adults which evaluated the effects of at least 14 days of uninterrupted stays at altitudes above 4000m. 

The studies included in the review assessed body composition through different methods such as 

anthropometry, bioimpedance, dual energy x-ray absorptiometry, hydrostatic weighing and air 

displacement plethysmography. The search was performed up to and including December 1st 2018. 

 

Results 

Eight observational studies met the inclusion criteria. Seven studies reported weight loss, of which three 

reported significant reductions in lean mass and three reported reductions in fat mass. Also, one study 

reported reductions in both fat mass and lean mass. One study did not find significant differences in body 

composition variables after the altitude stay. 

 

Discussion 

Calculating the impact of altitude on body composition as an isolated factor is difficult due to the presence 

of several confounding factors such as negative energy balances observed during altitude stays, higher 

stress levels and extreme cold. The studies included in the review presented a broad range of 

heterogenous data that didn’t allow a quantitative analysis. 

Conclusions 

Mountaineering stays of at least 14 days at altitudes above 4000m induce changes in body composition, 

mainly associated to weight loss. Weight reductions occur as a consequence of losses in fat mass and fat 

free mass, both distributed unequally in the different studies. Current evidence is limited to observational 

studies with important confounding factors affecting the final conclusions. The results obtained in this 

review could be used in order to design nutritional strategies for high altitude stays. 
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Introducción  

El senderismo es una actividad que consiste en la realización de desplazamientos, por vías de 

comunicación señalizadas que no suelen estar abiertas para vehículos a motor (Gallegos y Extremera, 

2010). Este tipo de actividad suele realizarse en el medio natural, aunque también exista el senderismo 

urbano.  

Según Colorado (2001) el senderismo supone la opción más tranquila y menos exigente de las que ofrece 

la montaña. Aun así la práctica de senderismo no está exenta de riesgos por el entorno cambiante e 

incierto que existe en la montaña. Es por esto que el acceso a una información bien definida y de calidad 

es vital para la práctica de dicha actividad (Nasarre, Hidalgo y Lucia, 2001). 

 

Método 

Se ha utilizado una metodología eminentemente cualitativa, pudiendo así acotar el objeto de estudio y 

analizarlo con toda su complejidad (Castañer, Camerino y Anguera, 2013; Fontana y Frey, 2005; Gibbs, 

2012; Suárez, 2005). Dentro de la metodología cualitativa predomina el paradigma interpretativo, pues 

nos permite captar y reconstruir significados a través de un lenguaje conceptual y metafórico (Baker y 

Edwards, 2012; Bryman, 2012). El diseño tiene un carácter transversal ya que la información se ha recogido 

en un período relativamente corto de tiempo (Babbie, 2000, 2010). La técnica utilizada para la recogida 

de información ha sido las entrevistas con un guión flexible. La muestra está compuesta por un total de 

19 expertos referentes en distintas materias relacionadas con el senderismo. 

 

Resultados 

Los resultados obtenidos indican que existen ocho puntos clave que deben ser tenidos en cuenta en la 

información de la práctica senderista: las distintas fuentes de información; la selección de información 

según el nivel senderista; la utilización y comprensión de las topoguías; la adaptación a la era digital; la 

diferenciación entre prensa especializada y no especializada; el análisis del perfil del comprador de 

revistas especializadas; la diversidad del mercado de revistas especializadas; y por último, la información 

a pie de ruta. 

 

Discusión  

Según los resultados obtenidos se pone de manifiesto que existe un cambio de tendencia en cuanto al 

acceso a la información en la práctica senderista. Hace unas décadas el colectivo senderista era muy 

pequeño y el acceso a la información se hacía a través de revistas muy especializadas y técnicas. En la 

actualidad, el número de practicantes de senderismo ha aumentado exponencialmente y existe una gran 



ACTIVIDAD FÍSICA y Deporte: CIENCIA y Profesión. Nº 30, I semestre DE 2019 e-ISSN: 2659-8930 

 

252 
 

heterogeneidad en cuanto a los intereses de los mismos. Este hecho sujeto a la evolución de las tecnologías 

de la información hace que haya nuevos medios de información, que bien gestionados, permiten mejorar 

aspectos de la montaña tales como: la seguridad, la promoción de productos turísticos relacionados con 

el senderismo, la formación de los profesionales, etc. (Federación Española de Deportes de Montaña y 

Escalada, 2004, 2012; Ferris, 2004; Latiesa y Paniza, 2006; Serrano, 2010). 

 

Conclusiones 

A nivel de conclusiones se puede destacar: en primer lugar, que la era digital se impondrá entre todos los 

protagonistas del fenómeno senderista a excepción de las informaciones técnicas y a pie de ruta; en 

segundo lugar, que las nuevas tecnologías serán decisivas para la propuesta de proyectos de senderismo 

futuros; en tercer lugar, que la prensa especializada en formato papel perderá presencia en tanto en 

cuanto el colectivo senderista evoluciona a grupos más heterogéneos; y por último, que las informaciones 

senderistas resultan un aspecto clave en los proyectos senderistas cuya finalidad son la dinamización y 

potenciación turística. 
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Introduction 

The hiking is an activity that consists of the accomplishment of displacements, by signalized 

communication routes that are not usually open for motor vehicles (Gallegos & Extremera, 2010).  

According to Colorado (2001) hiking is the quietest and least demanding option offered by the mountain. 

Even so the practice of hiking is not free of risks because of the changing and uncertain environment that 

exists in mountains. That is why access to well-defined and quality information is vital for the practice of 

this activity (Nasarre, Hidalgo & Lucia, 2001). 

 

Method 

An eminently qualitative methodology has been used, being able to limit the object of study and analyze 

it with all its complexity (Castañer, Camerino & Anguera, 2013; Fontana & Frey, 2005; Gibbs, 2012; Suárez, 

2005). Within the qualitative methodology the interpretive paradigm predominates, because it allows us 

to capture and reconstruct meanings through a conceptual and metaphorical language (Baker & Edwards, 

2012; Bryman, 2012). The design has a transversal nature since the information has been collected in a 

relatively short period of time (Babbie, 2000, 2010). The technique used for the collection of information 

has been the interviews with a flexible script. The sample consists of a total of 19 experts in different 

subjects related to hiking. 

 

Results 

The results obtained indicate that there are eight key points that should be taken into account in the 

information of the hiker practice: the different sources of information; the selection of information 

according to the hiker level; the use and understanding of topo guides; the adaptation to the digital era; 

the differentiation between specialized and non-specialized press; the analysis of the profile of the buyer 

of specialized magazines; the diversity of the specialized magazine market; and finally, the information 

on the route. 

 

Discussion  

According to the results obtained, it is clear that there is a change in the trend regarding access to 

information in hiking practice. A few decades ago hikers collective were very small and access to 

information was done through very specialized and technical magazines. At present, the number of 

trekking practitioners has increased exponentially and there is great heterogeneity in terms of their 

interests. This fact, subject to the evolution of information technologies, means that there are new means 

of information that, when well managed, allow the improvement of aspects of the mountain such as: 

security, the promotion of tourist products related to hiking, the training of professionals, etc. 
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(Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, 2004, 2012; Ferris, 2004; Latiesa & Paniza, 

2006; Serrano, 2010). 

 

Conclusions 

In conclusion, it can be highlighted: first, that the digital age will prevail among all the protagonists of 

the hiking phenomenon, with the exception of technical information and on the road; second, that the 

new technologies will be decisive for the proposal of future hiking projects; thirdly, that the specialized 

press in paper format will lose presence in so far as the hiking collective evolves into more heterogeneous 

groups; and finally, that the hiking informations turn out to be a key aspect in the hiking projects whose 

purpose are the dynamization and potentiation of hiking goods. 
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Resumen 

Introducción 

Los avances sociales de las personas con discapacidad y en situación de riesgo de exclusión social son 

evidentes en todos los ámbitos, pero a pesar de estos avances y de la aparente igualdad de oportunidades 

que brinda la sociedad el acceso al deporte sigue siendo difícil y en algunos casos casi imposible. El 

deporte y más concretamente el deporte al medio natural será un medio y un objetivo de inclusión para 

el área de montañismo inclusivo (Torrebadella, 2013).El objetivo del presente trabajo es realizar una 

propuesta de líneas estratégicas para la inclusión dentro de las federaciones de montaña de personas con 

discapacidad. 

 

Metodo 

La metodología utilizada ha sido un análisis de contenido que se basa en la sistematización de la lectura 

de documentos e información. Este análisis se sistematiza a través del tratamiento de contenido en el 

programa Nvivo en su versión 10 (Rodríguez, García, Etxeberría, 1995). 

Las categorías que marcamos de análisis para dar respuesta al objetivo de estudio es la inclusión y la 

accesibilidad al deporte y por parte de las federaciones de montaña igualmente la accesibilidad e inclusión 

de personas con discapacidad dentro de las federaciones. 

 

Resultados 

Los resultados obtenidos de la revisión de contenido de los documentos analizados y la Federación 

Española de Montaña y escalada.  

La normativa y las leyes en todos los niveles avanzan a favor de la plena inclusión en el mundo del deporte, 

pero para hacer efectiva esta inclusión dentro del mundo de la montaña las entidades involucradas deben 

tomar decisiones y realizar acciones que lleven a la concesión de ese objetivo y el cambio para una 

sociedad más igualitaria sea real. En la Carta Europea del Deporte para Todos: Personas con Discapacidad 

del Consejo de Europa (1986) y la Convención de la Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad (2006), posteriormente ratificada por España. 

En Andalucía la Ley 5/2016, de 19 julio del Deporte de Andalucía, apoyándose en el principio de igualdad 

efectiva, reconoce el derecho al deporte con carácter universal e impone a todas las administraciones 

públicas el deber de garantizar el acceso de la ciudadanía a la práctica del deporte en igualdad de 

condiciones y de oportunidades. 

En la Ley del Deporte 10/1990, de 15 de octubre de 1990, es la norma que regula el deporte español, en 

el art. 34.1 de la citada ley, indica que “Sólo podrá existir una Federación española por cada modalidad 

deportiva”. 
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Los deportes de montaña vienen regulados por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, 

excepto aquella modalidad recogida dentro de la Federación Española de deportes para ciegos. 

En la FEDME se incorporó la paraescalada en la temporada 2014 y desde 2017 el circuito nacional de 

carreras por montaña de la Federación Española de Deportes para ciegos está integrada en el Campeona 

Nacional de Carreras por montaña de la FEDME desde la temporada 2017. A nivel de las diferentes 

federaciones autonómicas y de los clubes que las forman que desarrollan actividades recogidas por la 

FEDME en la que participan personas con discapacidad.  

En la FEDME existe una línea de subvenciones y ayudas para actividades dirigidas a personas con 

discapacidad dentro de las actividades de promoción y competición. 

 

Discusión y Conclusiones 

El tratamiento de los deportes de montaña para las personas con discapacidad debería de ser un área 

transversal dentro de cada federación con unas líneas de trabajo como se exponen figura 1 (Alcaraz, 

Caballero, Fernández, Saenz- López; 2018; Arribas, Fernández, y Vinagrero, 2008). 

  

Figura 1. Líneas Estratégicas 
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Introduction 

The social advances of people with disabilities and at risk of social exclusion are evident in all areas, but 

despite these advances and the apparent equality of opportunities offered by society access to sport if 

Difficult and in some cases almost impossible. Sport and more specifically sport in the natural environment 

will be a means and an inclusion goal for the inclusive mountaineering area (Torrebadella, 2013). The 

objective of this work is to make a proposal of strategic lines for the inclusion within the mountain 

federations of people with disabilities. 

 

Method 

The methodology used has been a content analysis that is based on the systematization of the reading of 

documents and information. This analysis is systematized through the treatment of content in the program 

Nvivo in its version 10 (Rodríguez, García, Etxeberría, 1995). 

The categories that we mark of analysis to give answer to the objective of study is the inclusion and the 

accessibility to the sport and on the part of the mountain federations also the accessibility and inclusion 

of people with disabled within the federations. 

 

Results 

Obtained from the review of contents of the analyzed documents and the Spanish mountain and climbing 

Federation.  

The rules and laws at all levels are advancing in favour of full inclusion in the world of sport, but to make 

this inclusion within the mountain world effective, the entities involved must make decisions and carry 

out actions that lead to the concession Of that goal and the change for a more egalitarian society is real. 

In the European Charter of Sport for All: persons with disabilities of the Council of Europe (1986) and the 

Convention of the United Nations on the rights of Persons with Disabilities (2006), subsequently ratified 

by Spain. 

In Andalusia Law 5/2016, of 19 July of the sport of Andalusia, relying on the principle of effective equality, 

recognizes the right to sport with universal character and imposes to all the public administrations the 

duty to guarantee the access of the citizenship to the practice of sport on equal conditions and 

opportunities. 

In the Law of Sport 10/1990, of October 15, 1990, is the norm that regulates the Spanish sport, in the 

article 34.1 of the aforementioned law, indicates that "only a Spanish federation can exist for each sport 

modality". 

Mountain sports are regulated by the Spanish Federation of Mountain Sports and climbing, except for the 

modality collected within the Spanish Federation of Sports for the blind. 
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The FEDME was incorporated in the season 2014 and since 2017 the national circuit of races by mountain 

of the Spanish Federation of Sports for the blind is integrated in the national champion of races by 

mountain of the FEDME since the season 2017. At the level of the different autonomous federations and 

the clubs that form them that develop activities collected by the FEDME in which people with disabilities 

participate.  

In the FEDME there is a line of subsidies and aids for activities aimed at people with disabilities within the 

activities ollected by the FEDME in which people with disabilities participate.  

In the FEDME there is a line of subsidies and aids for activities aimed at people with disabilities in the 

promotion and competition activities. 

 

Discussion and conclusions 

The treatment of mountain sports for people with disabilities should be a transversal area within each 

federation with a line of work as shown in Figure 1 (Alcaraz, Caballero, Fernández, Saenz-López; 2018; 

Arribas, Fernández, and Vinagreso, 2008). 

  

 

Figure 1. Strategic lines 
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Introducción 

En los últimos años se está experimentando un cambio en las tendencias del consumo turístico. Si bien en 

la segunda mitad del siglo XX España experimentó un boom turístico con el modelo de sol y playa, en el 

siglo XXI están surgiendo nuevas tendencias turísticas que tienen por objetivo el disfrutar de entornos 

naturales a través de la práctica de distintas modalidades deportivas (Cánoves, Herrera y Villarino, 2005; 

Cánoves, Villarino, Priestley y Blanco, 2004; De Oliveira-Matos, Chim-Miki, Mediana-Brito y Batista-Canino, 

2017). 

Ante tal situación, numerosas Administraciones Públicas y empresas privadas están haciendo importantes 

inversiones en crear productos y servicios muy competitivos donde los recursos patrimoniales del entorno 

suponen una verdadera ventaja competitiva (Blanco, 2006; Gallegos y Extremera, 2010; Porcal Gonzalo, 

2011; Rodríguez y Rodríguez, 2010; Santamarina, 2017). 

El entorno y las montañas del interior de Castellón poseen un amplio abanico de recursos naturales y 

patrimoniales donde poder plantear un producto concreto de senderismo en forma de travesía (Gusi, 

Fernández y Fernández, 2008; Teruel, Viñals y Morant, 2014). 

En este estudio se comparten los recursos patrimoniales más importantes de las poblaciones por donde 

transcurre el posible recorrido senderista propuesto para la dinamización del territorio del interior de las 

montañas de Castellón. 

 

Método 

Para este proyecto se ha utilizado una metodología mixta. Por un lado, una parte cuantitativa de recogida 

de datos en cuanto a factores físicos, factores sociológicos o climatológicos, entre otros. Y por otro lado, 

una parte cualitativa, donde se han registrado datos relativos a aspectos culturales, patrimoniales, 

técnicos, etc. teniendo como protagonistas a expertos y entidades con contrastada solvencia en travesías 

senderistas (Castañer, Camerino y Anguera, 2013).   

Según Gibbs (2012) este tipo de investigación es muy resolutiva para explicar fenómenos sociales y muy 

válida en ámbitos académicos.  

Con el objetivo de dotar a la investigación de la mayor validez y fiabilidad posible se ha utilizado la 

triangulación de distintas herramientas de investigación. 

Además, esta investigación ha sido de tipo transversal ya que la fase de recogida de datos ha ocurrido en 

un período relativamente corto de tiempo. No se descarta que en futuras fases se pueda recurrir de nuevo 

a los expertos para ver los cambios en las tendencias y valorar las evoluciones del fenómeno senderista; 

en este caso proponiendo un diseño longitudinal.  

Las herramientas utilizadas para la recogida de datos cuantitativos y cualitativos han sido: 
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• Las entrevistas semiestructuradas a expertos con un guión flexible y que han variado según 

ha avanzado el estudio. 

• La observación participante por parte de los investigadores durante todo el trazado para 

evaluar su potencial, a través de fotos, anotaciones sistemáticas, diario personal, lista de 

control, etc.). 

• Grupos de discusión donde se han reunido a cinco/seis expertos de la materia que han 

aportado la visión y funcionamiento de sus propios modelos senderistas ya consolidados en 

el ámbito concreto (por ejemplo: técnicos de la FEDME, de la ERA, Ramblers UK, etc.). 

Se ha trabajado solo con expertos, colaborando con los máximos responsables o gestores de estas travesías 

senderistas con el objetivo de economizar tiempo y esfuerzo económico. La técnica utilizada en la 

selección de la muestra y las travesías a investigar ha sido a partir del concepto “bola de nieve”, 

añadiendo en el concepto de facilidad de acceso (unos expertos consensuados que te conectan con otros 

expertos de máximo nivel). 

 

El patrimonio como herramienta de valorización del territorio 

 

El patrimonio es el “conjunto de elementos materiales e inmateriales que testimonian las relaciones 

particulares que una comunidad humana ha establecido en el curso de la historia con un territorio” 

(CEMAT, 2006, p.11). A grandes rasgos, se podría clasificar el patrimonio en dos grandes grupos que 

abarcarían, por un lado, todos los elementos materiales (castillos, torres, casas, caminos, etc.); y por 

otro lado, los elementos de carácter inmaterial, tales como: fiestas, tradiciones, costumbres etc. 

En la actualidad, estamos frente a un grave problema de despoblamiento de las zonas rurales. En algunos 

países, especialmente de la Europa centro-oriental han sabido hacer frente a estas dificultades a través 

de la creación de productos turísticos-deportivos, cuyo valor residía en el patrimonio de cada una de las 

zonas (Gusi et al., 2008). 

El interior de la provincia de Castellón presenta unas condiciones muy similares a estos casos europeos, 

en tanto en cuanto sus poblaciones están sufriendo un continuo proceso de despoblamiento, pero también 

en el caso que dispone de unas magníficas condiciones para la práctica de deporte (concretamente 

senderismo) y además de un gran número de elementos patrimoniales (Santamarina, 2017; Vidal-González 

y Sánchez, 2018). 

En los próximos apartados se describen cuatro de los pilares fundamentales en cuanto a elementos 

patrimoniales presentes en la zona de las montañas del interior de Castellón. 

 

Patrimonio Arquitectónico 

Los edificios son estructuras permanentes que en la mayoría de los casos están compuestos de paredes y 

techado. En el mundo rural se pueden encontrar una gran variedad de edificios que abarcan desde 

castillos, torres, masías, etc. hasta lavaderos, fuentes o yacimientos arqueológicos, entre otros (CEMAT, 

2006). Los edificios son quizás una de las máximas expresiones que permiten comprender cómo han 

evolucionado las técnicas y tecnologías a lo largo de la historia, así como de qué forma se fueron 

adaptando los antepasados a las circunstancias de su época. De la misma forma, nos permiten comprender 

aspectos políticos, condiciones climáticas y organización del territorio (Gusi et al., 2008). 

En la tabla 1, se puede observar la gran cantidad de recursos arquitectónicos presentes en las poblaciones 

de las montañas del interior de Castellón por donde transcurre el itinerario senderista que va a 

proponerse. 
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Tabla 1: Registro de los bienes arquitectónicos de las poblaciones de las montañas del interior de Castellón 

Tipo de bien Número de bienes 

Itinerario Prehistórico del Arte Rupestre al aire libre 3 

Itinerario Arqueológico Romano 1 

Itinerario Castillos Medievales 6 

Itinerario de Residencias Señoriales Fortificadas 9 

Itinerario de Torres y Atalayas 9 

Itinerario de Recintos Amurallados Urbanos 7 

Itinerario de Masías Fortificadas 11 

Itinerario de Iglesias Fortificadas 2 

TOTAL 48 

Nota. Fuente: Gusi, F., Fernández, M. Á. y Fernández, M. A. (2008) 

 

Como se ha podido constatar, existe hasta un total de 48 elementos arquitectónicos pertenecientes a 

distintas épocas y culturas, que han estado presentes a lo largo de la historia.  

El itinerario Prehistórico del Arte Rupestre al aire libre se puede encontrar sobre todo en la zona norte 

de la provincia en poblaciones como Morella o Ares del Maestre; mientras que los vestigios de arqueología 

romana están presentes en el núcleo de población de Lessera (Forcall).  

El resto de construcciones (castillos, torres, atalayas, masías fortificadas, etc.) se pueden encontrar en 

casi todo el resto de poblaciones (Morella, Ares del Maestre, Culla, Benassal, entre otros) y son elementos 

que ponen de manifiesto la intensa actividad que hubo a lo largo de la historia habiendo estado presentes 

musulmanes, cristianos u órdenes religiosas como la del Temple o la de Montesa, entre otros. 

Pero de todos los elementos arquitectónicos presentes, existe uno que por su significado, o por su 

magnífico estado de conservación, representa un lugar de culto muy especial. Este es el Santuario de San 

Juan de Penyagolosa, lugar de reunión de todo tipo de colectivos, como peregrinos, senderistas, 

deportistas, etc. (Vidal-González y Sánchez, 2018). 

 

Patrimonio Inmaterial 

En las últimas décadas ha habido un crecimiento exponencial del patrimonio cultural, natural e inmaterial. 

La explosión de este patrimonio viene determinada por las políticas desplegadas por la UNESCO.  

La UNESCO, como agencia encargada de la regulación de la normativa patrimonial ha apostado 

fuertemente por poner en valor un gran número de elementos, que por sus condiciones, pueden ayudar a 

comprender mejor la evolución de las sociedades en sus distintas manifestaciones (CEMAT, 2006). 

En este sentido, cada Administración Pública dispone de sus propias herramientas para poner en valor 

determinados elementos de su territorio. La Comunidad Valenciana es pues una de las regiones que cuenta 

con un gran número de bienes declarados Bien de Interés Cultural (BIC, de ahora en adelante) o Bien de 

Relevancia Local (BRL, de ahora en adelante), siendo estos de veinticinco y cinco, respectivamente. 

La Ley 7/2004, de 19 de octubre, de la Generalitat, de Modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del 

Patrimonio Cultural Valenciano, cataloga a los bienes inmateriales como: “las expresiones de las 

tradiciones del pueblo valenciano en sus manifestaciones, musicales, artísticas, gastronómicas o de ocio, 
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y en especial aquellas que han sido objeto de transmisión oral y las que mantienen y potencian el uso del 

valenciano” (Generalitat Valenciana, 2004). 

 

Tabla 2: Registro de los bienes inmateriales declarados como BIC 

Año 

(BIC) 

Nombre del BIC Decreto regulador Fecha celebración 

(año 2018) 

2012 La Santantonada de 

Forcall 

Decreto 10/2012 de 5 de enero del 

Consell, publicado en el DOCV nº 

6688, de 10/01/2012 

19, 20 y 21 de enero de 

2018 

2016 Las peregrinaciones por 

Camins del 

Penyagolosa: Les 

Useres Culla 

Decreto 53/2016, de 29 de abril, del 

Consell publicado en el DOCV nº 7773 

de 03.05.2016 

1 y 2 de junio de 2018 

2016 Sexenni de Morella Decreto 21/2016, de 26 de febrero, 

del Consell, publicado en el DOCV nº 

7733 de 03.03.2016 

Del 18 al 27 de agosto 

de 2018 

Nota. Fuente: Santamarina, B. (2017) 

 

Como se ha podido observar existe un total de tres manifestaciones inmateriales que ponen de manifiesto 

aspectos históricos y culturales de la zona de las montañas del interior de Castellón.  

En primer lugar, la Santantonada de Forcall hace referencia a las fiestas en honor al patrón San Antonio; 

fiestas cuyo origen se celebra alrededor del siglo XIII.  

En segundo lugar, las peregrinaciones por los Caminos del Penyagolosa de Les Useres y de Culla hacen 

referencia a dos peregrinaciones, una de las cuales el punto de llegada es el monasterio de Sant Joan de 

Penyagolosa, donde los peregrinos recorren un total de 30km de ida, más 30 km de vuelta al día siguiente 

(Vidal-González y Sánchez, 2018). 

Y por último, el Sexenni de Morella, cuya fecha clave es el 14 de febrero de 1673, después de que las 

autoridades civiles juraran el Voto a la Virgen de Vallivana en señal de agradecimiento por poder superar 

una plaga de peste en el año 1672. 

 

Patrimonio Natural 

El concepto de patrimonio natural hace referencia a un gran número de elementos de distintas 

características (paisajes, espacios forestales, zonas de cultivo, espacios acuáticos, flora, fauna, etc.) pero 

que aunados forman un conjunto lógico que permite conocer profundamente los aspectos fundamentales 

de un territorio (CEMAT, 2006; Molina, Tudela y Guillén, 2014). 

Algunos de estos paisajes presentan estructuras muy similares, pero existen otros que han ido 

evolucionando y modificándose en función de distintas causas, entre las cuales destacan: el paso del 

tiempo y el uso que ha hecho el hombre del mismo territorio (Martínez Quintana, 2017). 

El caso concreto del interior de las montañas de Castellón no es sino otro caso muy significativo de cómo 

el paisaje y las estructuras naturales han caracterizado sobremanera a una sociedad a lo largo de la 

historia. Si bien, se ha descrito que existen un gran número de elementos variados relacionados con la 

naturaleza, en este apartado se va a hablar únicamente de dos de ellos. Por un lado, de la amplia variedad 

de paisajes de montaña existentes en las poblaciones por donde pasa la travesía senderista propuesta, así 

como su regulación jurídica.  
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Y por otro lado, de los árboles, que por sus características especiales, son denominas árboles 

monumentales y que de alguna forma dan mayor valor y atractivo a la zona en cuestión. 

Catálogo de montes de especial protección 

Tabla 3: Catálogo de montes y órgano gestor/responsable de cada uno de ellos 

CATEGORÍA 
SUPERFÍCIE SEGÚN 

CATÁLOGO (ha) 

Montes pertenecientes a la Generalitat incluidos en el Catálogo de Montes 

de Utilidad Pública de la provincia de Castellón 
1837,74ha 

Montes pertenecientes a la Generalitat no incluidos en el Catálogo de 

Montes de Utilidad Pública de la provincia de Castellón 

 

0,93ha 

Montes de Ayuntamientos incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad 

Pública de la provincia de Castellón 

 

12056,21ha 

Montes de Ayuntamientos no incluidos en el Catálogo de Montes de 

Utilidad Pública de la provincia de Castellón 

 

158,80ha 

Montes de otros titulares incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad 

Pública de la provincia de Castellón (Confederación Hidrográfica del Júcar) 

 

1119ha 

Montes privados gestionados por la Generalitat, provincia de Castellón 

 

688,40 

TOTAL 15861,08 

Nota. Fuente: Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural (2017) 

 

Todas y cada una de las poblaciones por donde transcurre la travesía senderista tienen sus espacios 

concretos y esto varía en función de la zona concreta. Dentro de este amplio abanico de espacios existen 

dos que se repiten en casi todas las poblaciones y que de alguna forma han sido espacios muy 

característicos de la zona, tanto histórica como geográficamente. 

Por un lado, todas las publicaciones disponen de una zona denominada “Bovalar”, propiedad del 

ayuntamiento y que históricamente se utilizaba o cedía a los habitantes para el pastoreo de los animales 

(Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, 2017). 

Y por otro lado, destacan las zonas de las masías, que suelen ser de propiedad privada y responden a que 

en la zona del interior de Castellón, la población se solía agrupar en masías a las afueras de la población, 

no en el núcleo urbano. Prueba de ello, es que en la actualidad del total de 500 habitantes registrados en 

la población de Culla, solo 100 viven en el núcleo urbano. 

Árboles monumentales 

La Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Patrimonio Arbóreo Monumental de la Comunitat Valenciana, es la 

encargada de velar por la protección y conservación del patrimonio arbóreo de la Comunidad Valenciana. 

Según la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (2012) se considera árbol 

monumental a todo aquel ejemplar que por sus características botánicas de monumentalidad o 
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circunstancias extraordinarias de edad, porte u otros tipos de acontecimientos históricos, culturales, 

científicos, de recreo o ambientales ligados a ellos y a su legado, los haga merecedores de protección y 

conservación.  

En la tabla 4 se recogen todos los árboles monumentales que están situados en algunas de las poblaciones 

por donde transcurre la travesía senderista 

 

Tabla 4: Catálogo de árboles monumental y sus características 

MUN. ESPECIE ED. ALT. PER. COPA PROP. 
ENT. 

PROT. 

Ares M. Quer. fag. Lam. subsp. faginea 550 19,00 5,24 20,00 Privada 20,00 

Ares M. Quer. fag. Lam. subsp. faginea 450 18,00 4,20 27,00 Privada 23,50 

Ares M. Quer. fag. Lam. subsp. faginea 700 21,00 6,05 28,00 Privada 24,00 

Ares M. Quer. fag. Lam. subsp. faginea 450 20,00 4,12 24,00 Privada 22,00 

Ares M. Quer. fag. Lam. subsp. faginea 700 10,00 7,85 10,00 Privada 15,00 

Ares M. Taxus baccata L. 350 11,00 2,40 11,00 Privada 15,50 

Ares M. Taxus baccata L. 1.000 14,00 4,40 14,00 Privada 17,00 

Ares M. Taxus baccata L. 1.000 9,52 6,50 13,60 Privada 16,80 

Ares M. Quercus ilex L. 500 - 3,97 19.00 Privada 19,50 

Benasal Quer. fag. Lam. subsp. faginea 425 16,00 4,00 15,00 Pública 17,50 

Benasal Quer. fag. Lam. subsp. faginea 414 16,00 3,91 19,00 Pública 19,50 

Benasal Quercus rotundifolia Lam. 450 20,00 4,96 27,00 Pública 23,50 

Cortes A. Quer. fag. Lam. subsp. faginea 658 15,55 6,20 19,50 Privada 19,75 

Culla Quercus rotundifolia Lam. 350 14,00 3,40 23,00 Privada 21,50 

Culla Quercus rotundifolia Lam. 500 23,00 6,40 30,00 Privada 25,00 

Forcall Quer. fag. Lam. subsp. faginea 400 16,00 4,62 19,00 Privada 19,50 

Useras Ceratonia siliqua L. 250 5,54 6,15 9,00 Privada 14,50 

Vistabella M. Crataegus monogyna Jacq. 350 6,00 3,54 12,00 Privada 16,00 

Vistabella M. Quercus rotundifolia Lam. 350 13,00 3,70 16,00 Privada 18,00 

Vistabella M. Quercus rotundifolia Lam. 350 12,00 3,12 18,00 Privada 19,00 

Vistabella M. Taxus baccata L. 700 12,00 5,15 11,00 Privada 15,50 

Vistabella M. Taxus baccata L. 700 10,00 5,15 9,00 Privada 14,50 

Nota. Fuente: Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (2012) 

 

Como se ha podido observar, Ares del Maestre es quizás la población que cuenta con un mayor número de 

ejemplares, aunque existe alguno de ellos en casi la totalidad de las poblaciones. Es muy sorprendente 
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que algunos de ellos tengan una edad de más de 1.000 años. Sin duda, estas características son muy 

favorables para poner en valor la travesía senderista que se quiere proponer. 

 

Patrimonio Gastronómico 

El patrimonio gastronómico hace referencia a todos los aspectos que engloban a la alimentación. No solo 

se reflejarían las recetas tradicionales, sino que también se hace referencia a modos de cocinar, productos 

típicos de la región, productos emblemáticos, etc. (CEMAT, 2006). 

Según Gómez y Armesto (2005) la gastronomía es un aspecto fundamental que caracteriza a una población 

concreta. Los platos típicos y su proceso de elaboración en la cual se elaboran ponen de manifiesto cómo 

la sociedad se ha ido adaptando a las condiciones orográficas, climatológicas de un territorio. 

En el caso concreto de las poblaciones del interior de Castellón disponen de una gastronomía muy 

particular que responde a las condiciones del entorno. Castellón es la segunda provincia más montañosa 

de España y muchas de las poblaciones están a una altitud de más de 1.000 metros. En esa región los 

inviernos suelen ser bastante duros por condiciones como el frío y el viento, que se traducen en fuertes 

nevadas casi todos los años. En la tabla 5, se pueden observar algunos de los productos típicos de la región 

de las montañas del interior de Castellón. 

 

Tabla 5: Patrimonio gastronómico de las poblaciones del interior de Castellón 

CATEGORÍA REFERENCIA 

Productos de la región 

Grupo embutidos: salchicha, lomo seco, 

“botifarra”, panceta seca, queso, etc. 

Trufa 

Miel 

Agua de Benassal 

Grupo infusiones: poleo de monte, timonet, etc. 

Recetas tradicionales 

Requesón con miel y frutos secos 

Olla de garbanzos 

“Manetes” de cerdo 

Nota. Elaboración propia a partir de las entrevistas a expertos 

 

Como se ha podido observar, la gran mayoría de los productos y recetas típicas tienen en común un alto 

aporte energético, fruto de la necesidad fisiológica derivada de las condiciones climáticas existentes. 

 

Discusión 

Los resultados obtenidos en esta primera parte de la primera fase de estudio indican que existe un gran 

número de recursos patrimoniales (arquitectónicos, inmateriales, naturales y gastronómicos) que 

favorecen y potencian el atractivo de una travesía senderista (Gusi et al., 2008; Raya, Martínez-Garcia y 

Celma, 2018; Santamarina, 2017). Estos recursos, bien ordenados pueden suponer un factor clave en el 

proceso de compra de los turistas/senderistas.  

Aun así, el estudio requiere de una ampliación en cuanto a otro tipo de recursos tales como los faunísticos, 

florísticos, costumbres, lenguajes, etc. que complementen y potencien el atractivo de dicha zona. 

Paralelamente, en cuento a las características técnicas de la travesía senderista (desniveles, distancias, 
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servicios, etc.) se debe hacer un extenso análisis con su posterior estudio de mercado (Cánoves et al., 

2004; CEMAT, 2006; López, 1999; Nasarre, 2016). 

 

Conclusiones 

Las montañas del interior de Castellón están enclavadas en un entorno muy rico desde el punto de vista 

patrimonial, en sus distintas manifestaciones. Dicho espacio tiene un gran potencial para ser un referente 

del turismo rural de la Comunidad Valenciana y España, aunque todavía existe un gran número de 

elementos que deben ser tenidos en cuenta para crear un producto específico que tenga éxito y que logre 

consolidarse en el mercado. A grandes rasgos, si se quiere proponer una travesía senderista que se 

consolide en el tiempo se deberá actuar en las siguientes líneas estratégicas: 

1.- Crear una travesía senderista atractiva, competitiva, planificada y completa que permita 

desestacionalizar la demanda turística, creando un producto turístico concreto en el interior de 

las montañas de Castellón. 

2.- Ayudar a conseguir revertir el proceso de despoblamiento que están sufriendo las zonas del 

interior rural español y en concreto los poblaciones y comarcas del interior de la provincia de 

Castellón. 

3.- Ayudar a generar una microeconomía en la zona de las montañas del interior de Castellón 

dentro del marco del sector turístico de la Comunidad Valenciana, que permita generar nuevos 

puestos de trabajo en aquellas poblaciones por donde pasa la travesía senderista. 

4.- Dar a conocer la amplia variedad de recursos patrimoniales que se encuentran a lo largo de 

la travesía senderista, dividiendo los mismos en: culturales, paisajísticas, arquitectónicos, 

faunísticos, florísticos, históricos, etc. 

5.- Acondicionar los senderos como medio vehicular para la preservación y conservación del 

medio ambiente de las montañas del interior de Castellón. 
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NORMA PARA LOS COLABORADORES 

 

La revista Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión  es una publicación periódica  del Col·legi Oficial 

de Llicenciats en Educació Física i en Ciències de l´Activitat Física i de l´Esport de la Comunitat 

Valenciana. Su objetivo, además de informar a los colegiados de las actuaciones llevadas a cabo por el 

COLEF CV, es la edición de artículos de opinión, ensayos, trabajos de investigación, comentarios críticos 

de publicaciones, revisiones bibliográficas, estudios y experiencias, relacionados con las Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte, con sus profesionales y con otras Ciencias relacionadas con este ámbito. 

Se editarán dos números al año en los meses de junio y diciembre. Todo el material aceptado para 

publicación será propiedad de la revista y no podrá ser reproducido o publicado sin autorización escrita 

de la misma. El envío del artículo para su evaluación implica que el Trabajo es original y que no ha sido 

publicado previamente en otra revista. 

En el caso de que el trabajo haya sido publicado con anterioridad en cualquier otro medio, deberá 

indicarse la fecha y los datos necesarios para su localización y adjuntar, cuando así se requiera, la 

autorización por escrito para su reproducción. 

La revista Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión admite Trabajos  en castellano   e inglés. Sin 

embargo, todos los Trabajos deberán contener un resumen en español e inglés (abstract). 

 

 

NORMAS PARA LA ADMISIÓN 

Los trabajos serán originales del autor/a y deberán ser enviados en formato electrónico, necesariamente 

a la dirección de correo electrónico que se indica a continuación: direccionrevista@colefcafecv.com 

En el correo, se incluirá, obligatoriamente, la siguiente documentación: 

1. Carta de presentación: se indicará la tipología del artículo, declaración de ser un texto 

original no publicado ni en proceso de evaluación en otra revista, y la declaración de 

cualquier tipo de conflicto de intereses. Además, se realizará una breve explicación del 

Trabajo, especificando la autoría de los firmantes del estudio/Trabajo así como que se cede 

los derechos a la revista Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión. Se especificará 

también el nombre completo, dirección postal y electrónica, teléfono y en su caso, 

institución del autor de correspondencia. 

2. Página de título: se adjuntará un fichero con los datos de cada autor/a por orden de 

implicación: 

• Título del artículo. 

• Nombre y apellidos; correo electrónico y dirección postal de todos los autores, 

pertenencia institucional, si procede. 

• Designación de un autor, al que se le dirigirá toda la correspondencia. 

3. Resumen/Abstract: se realizará un resumen de máximo 250 palabras. En el caso de trabajos 

de índole científico, éste deberá estar dividido en apartados: Introducción, Objetivos, 

Métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones. Todos los artículos deberán incluir el resumen 

tanto en inglés como en español, incluyendo la misma información en ambos. 

4. Palabras clave/Keywords: Se incluirán entre 4-5 palabras clave tanto en castellano como en 

inglés que no aparezcan en el título. 
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5. 5. Texto completo de la documentación: las imágenes, esquemas y bibliografía irán dentro 

del texto; gráficos y tablas de resultados se adjuntaran en documento anexo. Los trabajos 

de científicos deberán seguir los siguientes apartados: Resumen, Introducción, Métodos 

(diseño del estudio, población, tratamiento estadístico, procedimientos/protocolos    y 

normas éticas), , Resultados, Discusión, Conclusiones y Referencias. Si el artículo es 

presentado en idioma inglés, se recomendará que previamente haya sido revisado por una 

persona angloparlante. 

6. Ficheros adjuntos: imágenes, gráficos, esquemas, dibujos, etc., numerados y ordenados 

según el documento del texto completo. Se tendrá en cuenta lo descrito en el punto 

7. 5. Todas aquellas ilustraciones, tablas, etc. que no sean de elaboración propia, deberá 

indicarse la fuente de la que proceden. Las imágenes deben ser lo suficientemente claras 

para que permitan su reproducción. Se evitarán tablas y figuras redundantes con lo escrito 

en el documento. Se recomienda el uso de leyendas explicativas. 

8. En caso de utilizar materiales procedentes de otros autores, así como reproducciones de 

fotografías, ilustraciones, etc. que no sean propiedad del autor del trabajo, deberá 

adjuntarse la autorización oportuna para su reproducción en la revista. 

9. Se especificará si el trabajo presentado ha recibido ayuda de cualquier índole (material y/o 

económica), así como el organismo, institución o empresa que lo concede. 

10. Presentación de manuscritos: Para la redacción del texto se utilizará Microsoft Word versión 

95 o posteriores. La extensión máxima será de 15 folios, incluido el resumen, palabras clave, 

tablas, imágenes y bibliografía; papel A4; interlineado del párrafo sencillo, sin 

encabezamiento y en el pie de página debe constar el número de la misma. Márgenes 

superior, inferior, derecho a izquierdo a 2,5 cm. Letra Times New Roman tamaño 12. En la 

primera página del artículo aparecerá título del trabajo. Por su revisión doble ciego se 

evitará nombre de autores tanto en el documento principal como en sus metadatos. El título 

del artículo deberá aparecer tanto en español como en inglés. Se evitarán las notas a pie de 

página. Si no es posible, se insertarán en la página correspondiente, con un tamaño de letra 

Times New Roman tamaño 10. Las siglas y/o acrónimos, deberán desarrollarse la primera vez 

que se escriban entre paréntesis. Para la elaboración de referencias bibliográficas, se 

seguirán las normas APA (Publication Manual of the American Psychological Association 6ª 

edición). 

Las referencias bibliográficas deben incluir toda la información necesaria para permitir a cualquier lector 

que así lo desee indicar y localizar los documentos citados en un texto. La información debe ser exacta, 

por lo que es preciso revisar detenidamente los datos apuntados en la bibliografía, tal y como aparecen 

en el documento original, y los reseñados dentro del texto, de manera que coincidan unos con otros. 

En el apartado “REFERENCIAS” deberán incluirse única y exclusivamente las referencias de todas aquellas 

fuentes que han sido citadas dentro del texto y viceversa. 

 

 

 

 

 

ARTÍCULOS: 

AUTORES 
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Dar el apellido (los apellidos) y a continuación las iniciales del nombre, para cada uno de los autores, 

cualquiera que sea su número. Usar comas para separar a los autores y también para separar el apellido 

(o los apellidos) del nombre. Si hay más de dos autores, la unión entre el último y el penúltimo, debe de 

hacerse con “y” en español y “&” si escribiésemos el documento en inglés. 

Vega, I. 

Sánchez, J. M. y Ros, F. 

Peñaranda, M., Serrano, A. y González, J. M. 

 

FECHA DE PUBLICACIÓN 

Dar el año en que se publicó el artículo. Siempre se coloca entre paréntesis. Después, siempre le sigue un 

punto. Si el autor ha escrito más de un artículo ese año, se coloca una letra por orden alfabético para 

indicar el número de artículos que tiene dicho autor. En la referencia a los artículos aceptados para su 

publicación, pero no publicados todavía, anótense, entre paréntesis, las palabras “en prensa” en 

castellano o “in press” para publicación angloparlante. 

(2007). 

(1996c). 

(En prensa). 

 

TÍTULO 

Poner con mayúscula sólo la primera palabra del título y del subtítulo (si lo hay). No subrayar ni 

entrecomillar el título. Usar número arábigos, no romanos, si deben señalarse numéricamente distintas 

partes (a menos que el número romano forme ya parte del título). Terminar el título con punto. 

La psicología. 

Estudio sobre las catecolaminas en el diencéfalo. 

 

NOMBRE DE LA REVISTA, VOLUMEN, NÚMERO Y PÁGINAS 

Dar el nombre completo de la revista y poner en cursiva. La primera letra de cada palabra significativa 

del nombre irá con mayúscula. Indicar el número del volumen y cursiva. No poner la abreviatura “vol.” 

antes del número. Luego, el número de ese volumen, colocarlo entre paréntesis. 

Se escriben los números de la primera y última página del artículo separados por un guión. Después, poner 

un punto. Usar comas para separación de las partes que forman este elemento de la referencia 

bibliográfica. Así, habrá coma entre el título y el número del volumen. 

, Anales de Psicología, 22 (8), 34-56. 

, Revista de Psicología del deporte, 34 (7), 41-56 

, Journal of Personality and Social Psychology, 83 (2), 345-356 

 

ALGUNOS EJEMPLOS: 

ARTÍCULO CON UN AUTOR: 

Ku, G. (2008). Learning to de-escalate: The effects of regret in escalation of commitment. 

Organizational Behavior and Human Decision Processes, 105(2), 221-232. ARTÍCULO CON DOS AUTORES: 

Sanchez, D., y King-Toler, E. (2007). Addressing disparities consultation and outreach strategies for 

university settings. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 59(4), 286-295. 

Villagrá, A. y Román, A. (1981). Diferente utilidad de las bases de datos americanas y europeas en las 

ciencias sociales. Revista Española de Documentación Científica, 4(3), 113-129. 

  



Normas para colaboradores 

275 
 

ARTÍCULO DE REVISTA, MÁS DE DOS AUTORES: 

Van Vugt, M., Hogan, R., y Kaiser, R. B. (2008). Leadership, followership, and evolution: Some lessons 

from the past. American Psychologist, 63(3), 182-196. 

 

LIBROS: 

AUTORES 

Mismas peculiaridades que en publicaciones periódicas. Si el libro tiene Editor o Editores (que coordinan 

científicamente la publicación), sus nombres aparecen en el lugar destinado a los autores, pero con la 

abreviatura “Ed.” (Singular) o “Eds.” (Plural). 

Otras abreviaturas: 

Coordinador/es (Coord). (Coords). Director/es (Dir). (Dirs). 

Compilador/es (Comp). (Comps). 

Suppe, F. (Ed.) 

Quiñones, E., Carpintero, H. y Tortosa, F. (Eds.) Leventhal, M. (Coord.). 

 

TÍTULO 

Se pone con mayúscula únicamente la primera palabra del título y del subtítulo si lo hay, y los nombres 

propios. Debe de ir en cursiva. Usar números arábigos, no romanos, si deben señalarse numéricamente 

distintas partes del libro; a menos que el número romano forme ya parte del título. Poner punto después 

del título y antes de la restante información. Si debiésemos de poner la Edición, se coloca detrás del título 

en número arábigo: “(Ed.)” 

Análisis bibliométrico de la literatura científica. Mente y cuerpo (2º Ed.). 

Imbéciles morales. 

 

LUGAR DE EDICIÓN Y EDITORIAL 

Dar el nombre de la ciudad (y país o región si fuese necesario) donde se ha editado el libro y después, dos 

puntos “ : “ 

Nombre de la editorial, pero sin anteponer la palabra “Editorial” salvo si ésta se contiene en el propio 

nombre editorial. Tampoco su abreviatura. Punto después del nombre del editorial. 

Si el nombre del autor y de quien publica la obra coinciden, escríbase, donde debe de ir el nombre del 

editorial, la palabra”autor”. 

Madrid: Rialp. 

Washington, DC: McGraw Hill. 

Londres, Reino Unido: Routledge and Kegan Paul. 

 

LIBROS: ALGUNOS EJEMPLOS 

UN AUTOR: 

Kidder, T. (1981). The soul of a new machine. Boston: Little, Brown & Company. 

DOS AUTORES: 

Frank, R. H., y Bernanke, B. (2007). Principles of macro-economics (3rd ed.). Boston: McGraw- Hill/Irwin. 

AUTOR CORPORATIVO: 

American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. (4º Ed.). 

Washington, DC: Autor. 

SIN AUTOR NI EDITOR: 

Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11th ed.). (2003). Springfield, MA: Merriam- Webster. 



ACTIVIDAD FÍSICA y Deporte: CIENCIA y Profesión. Nº 30, I semestre DE 2019 e-ISSN: 2659-8930 

 

276 
 

 

CAPÍTULOS DE LIBRO: 

PARTICULARIDADES 

Se trata de un documento “capítulo” que pertenece a un libro, de ahí que sea la cita de un documento 

EN un libro. Mismas particularidades que la cita de un libro. 

• Nombres de los editores del libro: las iniciales se colocan antes que los apellidos. 

• Después del título del libro, aparecen las páginas del capítulo del libro entre 

paréntesis y con las iniciales “pp.” 

• El año sólo se coloca al principio, puesto que es la misma fecha. 

ALGUNOS EJEMPLOS 

Nuthall, G. y Spook, I. (2005). Contemporary models of teaching. En R. M. W. Travers (Ed.), 

Second handbook of research on teaching (pp. 47-77). Chicago: Rand McNally. 

Woodward, J. T. (2009). Children’s learning systems. En J. T. Woodward, A. Pimm, S. S. Keenan, 

M. N. Blum, H. A. Hammer y P. Sellzner (Eds.), Research in cognitive development: Vol. 1. Logical 

cognition in children. (pp. 18-26). Nueva York: Springer. 

Hammond, K. R., y Adelman, L. (1986). Science, values, and human judgment. En H. R. Arkes y K. 

R. Hammond (Eds.), Judgement and decision making: An interdisciplinary reader (pp. 127-143). 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. En T. Magrini (Ed.), Music and 

gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 67-86). Chicago: University of Chicago Press. 

 

INFORMES DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICOS 

Se procede tal y como queda dicho para las publicaciones periódicas y libros. Además: 

• Si la organización que edita el informe le asigna un número, este número irá entre 

paréntesis después del título, sin que entre el título y el paréntesis haya punto. 

• Si el nombre del organismo que edita el informe es poco conocido, expresar también 

el nombre de la institución a la que pertenece. Va primero el nombre más general 

y luego el más específico. La información sobre el servicio de depósito del 

documento debe ir entre paréntesis, al final. 

  

ALGUNOS EJEMPLOS: 

National Institute of Mental Health. (2003). Television and behavior: Ten years of scientific progress and 

implications for cighties (DHHS Publication Nº ADM 82-1995). Washington, DC: U. S. Government Printing 

Office. 

Gottfredson, L. S. (2006). How valid are occupational reinforcer pattern scores? (Report Nº. CSOS-R-292). 

Baltimore, MD: Johns Hopkins University, Center for Social Organisation of School. 

 

TESIS DOCTORALES 

La forma básica, es muy parecida a la de un libro: Apellido, I. (año). Título. Tesis doctoral, Departamento, 

Institución (Localización). 

 

ALGUNOS EJEMPLOS: 

Mendoza, L. E. (1969). La orientación como técnica pedagógica. Su aplicación en Panamá. Tesis doctoral, 

Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, Universidad Complutense de Madrid. 
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Beck, G. (1992) Bullying among incarcerated young offenders. Tesis doctoral, Birbeck College, University 

of London. 

Goldfredson, G. D. (1978). Why don’t vocational interests predict job satisfaction better than they do?. 

Tesis doctoral, Johns Hopkins University. 

 

OTROS DOCUMENTOS 

Comunicaciones, posters, ponencias en congresos, simposios, reuniones científicas... 

Forma Básica: Apellido, I. (año). Título. ((Ej. Comunicación)) presentada en ((Ej. Congreso)), fecha, 

ciudad. 

 

ALGUNOS EJEMPLOS: 

Beck, G. y Fireland, J. (1995). Measuring bullying in prisons. Comunicación presentada en el II Congreso 

Internacional de Criminología, 7-13 de septiembre, Madrid. 

López, S. y Araujo, L. L. (2006). Prevención del abuso a menores en los centros educativos. Póster 

presentado en el XVIII Symposium de la Sociedad Sexológica Española, 15-19 de abril, Gijón. 

 

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

No hay que incluir el nombre de la base de datos donde se encontró el artículo, pero sí en el caso de las 

tesis y los libros electrónicos. No se incluye la fecha en que se recuperó el artículo. No se escribe punto 

después de la dirección Web (URL). Se dan las URLs completas de revistas electrónicas de dominio público 

y/o bases de datos libre, cuando éstas sirvan para guiar más sesiones en línea para encontrar el mismo 

artículo. 

 

DOI: DIGITAL NUMBER IDENTIFIER 

Serie alfanumérica única asignada por la editorial a un documento en formato electrónico Identifica 

contenido. Provee un enlace consistente para su localización en Internet. 

Actualmente, no todos los documentos tienen DOI, pero si lo tienen hay que incluirlo como parte de la 

referencia. Si no tuviese DOI, incluir la URL. 

 

ALGUNOS EJEMPLOS: 

 

ARTÍCULO CIENTÍFICO CON DOI, EN BASE DE DATOS EBSCO 

Demopoulos, A. W. J., Fry, B. & Smith, C. R. (2007). Food web structure in exotic and native mangroves: 

A Hawaii–Puerto Rico comparison. Oecologia,153(3), 675-686. doi: 10.1007/s00442- 007-0751-x 

ARTÍCULO SIN DOI, DE EBSCO 

Parés-Ramos, I. K., Gould, W. A. & Aide, T. M. (2008). Agricultural abandonment, suburban growth, and 

forest expansion in Puerto Rico between 1991 and 2000. Ecology & Society, 13(2), 1-19. 

ARTÍCULO DE LA WEB 

Cintrón, G., Lugo, A. E., Pool, D. J. & Morris, G. (1978). Mangroves of arid environments and adjacent 

islands. Biotropica, 10(2),110-121. Recuperado de http://www.jstor.org/pss/2388013 

LIBRO EN VERSIÓN ELECTRÓNICA: 

Montero, M. & Sonn, C. C. (Eds.). (2009). Psychology of Liberation: Theory and applications. [Versión de 

Springer]. doi: 10.1007/ 978-0-387-85784-8 
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De Jesús Domínguez, J. (1887). La autonomía administrativa en Puerto Rico.[Versión de Library of 

Congress]. Recuperado de http://memory.loc.gov/cgibin/query/r?ammem/lhbpr:@ 

field%28DOCID+@lit%28lhbpr33517%29%29 

CAPÍTULO DE LIBRO EN VERSIÓN ELECTRÓNICA 

Graham, G. (2008). Behaviorism. En Zalta, E. N. (Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Otoño 

2008 Ed.). Recuperado de http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/ behaviorism 

ARTÍCULOS DE WIKIPEDIA: 

Psychology. (n.d.). En Wikipedia. Recuperado el 14 de Octubre, 2009, de http://en.wikipedia. 

org/wiki/Psychology 

DOCUMENTOS WEB CON AUTOR 

NAACP (2001, 25 de Febrero). NAACP calls for presidential order to halt police brutality crisis. Extraído el 

3 de Junio de 2010 desde http://www.naacp.org/president/releases/police_ brutality.htm 

DOCUMENTO WEB SIN AUTOR NI FECHA 

Gvu’s 8th www user survey (n. d.). Recuperado el 13 de septiembre de 2009 desde http:// 

www.gvu.gatech.edu/user-surveys/survey-1997-10/ 

 

PERIÓDICO Y PERIÓDICO ON LINE 

PERIODICO: Apellido, I. (Año, fecha). Título del artículo. Nombre del periódico, pi-pf. 

PERIODICO ONLINE: Apellido, I. (Año, fecha). Título del artículo. Nombre del periódico. Recuperado de 

URL 

 

EJEMPLOS DE AMBOS: 

Schwartz, J. (1993, 30 de Septiembre). Obesity affects economic, social status. The Washington Post, pp. 

1-4. 

Brody, E. J. (2007, 11 de Diciembre). Mental reserves keep brain agile.The New York Times. Recuperado 

de http://www.nytimes.com 

 

COMPROMISO DE PUBLICACIÓN 

Los trabajos presentados serán revisados por dos revisores expertos anónimos pertenecientes al Comité 

Científico de la Revista, quienes dictaminarán la idoneidad o no de su publicación. 

La falta de consideración de los requisitos de la revista puede ser causa del rechazo del Trabajo o en su 

caso de una demora en su proceso de revisión y publicación. 

En el caso de solicitar posibles correcciones a los autores y el Comité Científico se reserva el derecho de 

admitir o no las correcciones efectuadas. Una vez admitidos los trabajos, la Revista comunicará al autor 

principal la aceptación o no de sus originales. La Dirección de la Revista acusará recibo de los originales 

y se reservará el derecho a publicar el trabajo en el número que estime conveniente. 

 

Normas revisadas y actualizadas a fecha de 10 de Junio del 2016 

http://www.gvu.gatech.edu/user-surveys/survey-1997-10/
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