
d 

[SCUfLA NACIONAL Df fSTUDIOS 
PROffSIONALfS 

CARRERA DE LICENCIADO E N PSICOLOGIA 

1 Z TA C AL A - U .N. A .M . 

U.N.A.M, CAMPUS 
IZTACAt> 

APLICACION DE ALGUNOS PR JNCIPIOS DEL 
ANALISIS CONDUCTIIAL EN JUGADORES 

DE BASQUETBOL UTILIZANDO COMO 
MEDIADOR. AL ENTRENADOR ~ 
---- 00 { -

3 icz~ 1 
l< 1 
\q<óY - 4 

\)KUSULAS TAMAYD ELVIRA ASINUE 
VALDIVIA ANDA ISMAEL 

San Juan lztacala , México. 1984 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



ESTE TRABAJO FUE REALIZADO BAJO LA-

ASESORlA DEL LIC. EN PSICOLOGIA RECTOR GARCIA 

CA.MACHO, A QUIEN AGRADECEIIIOS SU INFINITA AYU 

nA Y VALIOSOS COMENTARIOS. 



A NUESTROS PADRES: 

JORGE ARISTIDES KUSULAS 

ELIZABETH TAN'i.AYO DE KUSULAS 

ISMAEL VALDIVIA RODRIGUEZ 

MIREYA ANDA DE VALDIVIA 

CON AD.MIRACION , RESPETO Y PROFUNDO AGRADECI MIENTO. 



AGRADECEMOS DE MANERA ESPECIAL A: 

p.rof. Jesds Rodr!gez Ceniceros,Director de la 
r 

Unidad Cuauhtémoc del I.M.s.s.,por su gran-

apoyo. 

Ing.Elizardo Suárez, Entrenador en jefe del equipo 

"OSOS" de Atizapán, por su tieillpo, colabora-

ci6n y disposición en la ejecuci6n del pro -

yecto. 

Lic.Jaime Montalvo de la u. de N.L., por sus apor-

taciones. y material facilitado. 

Dr. Prancisco J. Casillas, Coordinador del Depar-

tamento de Actividades Deportivas de la 

E . N. E. P. l. 

Lic. Manuel Pontea, Jefe de la Unidad de Extensión 

Universitaria. 

Lic. Arturo Silva, profesor de la E. N. E. P. I. 

Lic. Arturo Aguilar, profesor de la E.N. E. P. I. 

Prof. Uribe del I. M. S. S. 

Y, a todos aquellos que de alguna fonna contribuyeron 

con nosotros. 



I N D I C E PAG . 

IZT. 1000431 ' 

IN T Ro D u e e I o N ••••••••••••••••••• 1 

-Prop6sitos de Tipo Biológico •••••••••••••••••••• 3 

-Prop6sito Recreativo •••••••••••••• ••••••••••••••• 5 

-Prop61iitos de Tipo Psicol6gico •••••••••••••••••• 7 

-Prop6sitos de Tipo Biol6gico-Psicol6gico ••••••••• 10 

~Diferentes Factores que Intervienen en la ~jecu -

ción de un .iJeportista ••••••••••••••••••••••••••• 16 

~ -Aportaciones de la Psicología al. Deporte •••••••• 18 

~ -.üiferentes Estudios que han Influido en la Psi -

cología .Deportiva • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 22 

-Teoría Conductual ••••••••••••••••••• •. • •• • • • •• • • • 32 

-El Entrenamiento a Para y No Profesionales ••••••• 3? 

-Puntos a Considerar en la Planeación de un Entre-

namiento a Para y No Profesionales ••••••••••••••• 43 

~ -Importancia del Entrenamiento a Para y no Profe -

sionales en la Psicología ~eportiva •••••• • ••••••• 44 



~strategias Para Medir los Efectos de un 

Entrena.miento a Para y No Profesional.es ••••.••••• 48 

I N V E S T I G A C I O N ......................... 53 

-Obj e ti VO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 3 

-Método •..•••..........•• • ••. • · · • • • • • • • • • • · • · · · • • • • 5 J 

-Sujetos ........................ • •. • .. · · · · • · • • · · · · · 53 

-Mate ri ale s .....•...••••..........•. • • • • . • • • · • • • • • • 5 4 

-Situacion ........................................ 54 

-Diseño •.......•..... ..•.••.•••..•.••••..••.. • .•.. • 55 

-Procedimiento ••••••••••••••••••••••••••••• ; ••••••• 56 

RESULTADOS ••••••••••••••••••••••••••••••• 68 

74 e o N e «:L º'U s I o N E s y DI S CU SI O N •••• 

B. E F E R E N C I A S B I B L I o GR A F I e A s •• 77 



-INTRODUCCION-



un á r ea de e studio multidi ciplinario es 18. Sduca -

ción _}"Í s i ca , y a que co n t empla d i fcrer.tes c::unpos como son 

l a Nutrición, l a His t o ria, l a Socio l ogí a , e t c . Zsta se -

ve a poyada y e s tudiada po r o~ ras di s ciplinas , t ales como 

la biolog í a y la Psicología . 

La Biología, se encarga del tra t ado de l a v i da al -

) estudiar a todos los seres vivos y su re la.ción con el ,, 
/ medio ambiente, estudia las necesidades físicas, l a s re-

\ laciones genéticas, etc. 

~ La Psicología, se concibe como el e s tudio científi-

co de la conducta humana y el psicólogo de ntro de sus 

actividaues, detecta, diseña, aplica y evalúa programas-

de intervención que van desde l a prevención hasta la 

rehabilitación. 

Se considera a la Psicolog í a Depo rtiva como una -
~--- -

área de la Psicología que se ocupa de lo anterior aunado 

a los fundamentos psictl6gico s de la actividad deportiva . 

Surge la pregunta en el presente estudio de cual es 

l a relevancia de tratar a l a Biología y a la Psi colog í a -

de manera particula r. Cabe aclarar que é s tas serán las 
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las líne a s a seguir en el de sarrollo del pre sent e t raba-

jo, ya que es una de las forma s de darle cla ridad a la -

presentación de éste tema tan poco estudiado. 

~s importante aclarar que el deporte a lo largo de 

la historia ha tenido diversos propósitos que son, por -

ejemplo: a) de recreación 

b) de salud 

c) de ejercicio físico 

d) de fonnación-educación 

e) de competencia 

Todos éstos propósitos a manera de análisis los en

marcaremos ya sea en . lo biológico, en lo psicológico o -

en ambos. 

Desde hace tiempo se intentaba explicar el deporte

en base a teorías biológicas y psicológicas. A fines de 

1930, un profesor Ruso de nombre Roudiv (Cit.Ribeiro,A...-r 

1975) propuso una clasificación general de la psicología 

del deporte, 1a dividía en dos partes fundamentales: 

La primera denominada psicología de la actividaü deporti

va encontrándose dos subcategor!as: 
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a) un análisis general de l a s actividades deportivas. 

b) El análisis de técnicas en deportes e specíficos. 

_La segunda llamada psicología de los atletas, la cual 

t ambién contenía dos subd ivisiones: 

a) , HabiliQades específicas del atleta . 

b) Personalidad de los atletas. 

Como se pueae apreciar ésta teoría de algu.~a manera 

ilustra la linea que nosotros set:;uiremos en el presente-

estudio. Iniciaremos con los halla zgos que a nuestro pa-

recer son dignos ue comenta r, empezando brevemente desue 

el punto de vista biológico y posteriormente el psi coló-

gico. 

P R O P O S I T O S D E T I P O B I O L O G I C O 

Comenio(Cit. Ribeiro, A., 1975), sugería que mientras 

el alma humana era alimentada a través de libros, el 

cuerpo debería ser alimentado a través de movimientos.De 

a quí es difícil distinguir a l gunos p r incipios que uen
- .3 -



tro de la historia se encuentran. Se de spre nde n propó s i

tos del deporte a nivel de ejercicio fí s ico, de r ecrea -

ción, de s alud, etc. 

~esde el Renacimiento, se iluminó el humanismo incoE 

porando la actividad física sobre los programas educati

vos en :¡.·rancia, ~uiza, Alemania y posterio rmente en In -

glaterra ( Ryan,F., 1981). Esto trajo una verdadera re-

volución en los programas educativos. 

Durante la Edad Media el cuerpo humano fué desprecia 

do por los teólogos, por lo que no se permitía actividad 

de portiva en conecci6n con eventos educativos y cultura

les. En el Siglo XVlll, John Lock tambi~n desarrollo -

un sistema educativo en el cual los juegos y el deporte 

jugaban el mayor papel (F.Ryan,1981). 

~entro del campo de la Biología una de las teorías

que a-6.n en nuestra época es aceptada sin muchas dudas es 

la Teoría de Dazwin (1959) (Cit.Ryan,F.,1981) en cuanto

ª la Selección Natural. Un filósofo Checoslovaco de nom

bre Tyrs (Cit. Ribeiro,A.,1975) intentó en el Siglo XIX 

aplicar la Teoría de Da~in al ejercicio físico. Explicó 
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que aquellos que se inclinan a participar y sobresalen-

en l a s a ctividades fí s ica s, son aquellos que a través de 

la Selecci6n :r e j e cuci6n podrían esforzarse y ganar en

otras áreas de competencia, además de que serían los pr~ 

cursores de generaciones superiores. 

Por otra parte, Browne en 1968 (Cit.Harris,D.V., 

1976) propuso una teoría basada en la etiología del com

portamiento animal y en especial apoyada en los instin-

tos que se han transmitido genéticamente por su aseen -

dencia animal. 

Como se puede apreciar, es g rande el campo que ha -

sido estudiado desde el punto de vista biol6gico y aún-

así las bases sobre las cuales est~ sustentado no son -

muy finnes. 

P R O P O S I T O R E C R E A T I V O 

Tema que aificilmente se puede tocar en particula r, 

puesto que dentro ae l as t eorías de la Psicología poaría 

encontrar acomodo en muchas pa rtes ya que se tra ta de un 
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tema poco fundamentado pero válido, .~ solo nos cent raremos 

en hacer menci6n de algunos estudios que fueron lleva -

cosa cabo (sin un plan coherente\ de investigaci6n y como 

re sul tauo o.e algunas de ~ stas inve stigacione.s-J se insti-

tuye ron en Rusia prog ramas de Educación Física a nivel -

ue industrias por ejemplo, la pausa del ejercicio (exeL 

cise brakes), la Organizaci6n del Deporte Recreacional, 

juegos al final del día ue trabajo, etc. 

A nivel educativo es observado en la mayoría de las 

escuelas el tiempo para recreo, actividad que pennite -

r omper con la tensi6n y el cansancio y que poco a poco 

se va funda.mentando y transfiriendo a otras actividades 

ambientales. 

Al inicio se comentaba que éste tema difícilmente

se puede fundamentar, &urgen algunas interrogantes que -

con mayor detalle serán comentadas, por ejemplo: 

¿ ~ue es lo que impulsa a las personas a practicar al

gún deporte a nivel recreativo ? 

Buytendijk,F•( 1933 ) (Cit. ii.ibeiro,A.,1975) for

mul6 una teoría que denomin6 " del juego " en donde atri 
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buye mucha s funciones al juego incluidas l a prepar a ci6n ( 

para la vida , l a r educción del exceso de energ í a , auto

realiza ci6n, ademá s de ser el juego un tra t run iento tera

p~utico pa ra la libera ción de tensión y agre sión. 

p R o p o s I T o s D E T I r o p s I e o L o G I e o 

Dentro de la historia y desarrollo del deporte a -

nivel psicológico encontr~~os diferentes propósitos. 

En la antigUeciad un propósito fonnativo-educati_yo / era-

e: l Q. c¡·::i rte como prepa ración pa ra la guerra. 

En la Grecia antigUa la educación jue;aba igual papel 

tanto en el desarrollo de la mente como del cuerpo, se -

dignificaba y enaJ.tecia, ten:!a un sentido pragmático. 

Se destinaba a la preparación para la guerra todo -

tipo de ejercicios que eran ~tiles para el enriquecimien

to de los recursos f:!sicos para las batallas, por lo t an 

to solo aquellas actividades que cont ribuyer-a.n a la exc~ 

lencia militar prevalecían, t al es el ejemplo de la e qui-
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taci6n , la e sgrima, el tiro, etc. 

~n la actualidad , el propó si to fonnativo-educativo 

se sigue encontra ndo solo que de manera dife r ente, ahora 

la preocupación primordial en éste apartado radica en la 

importancia que tiene la preparaci6n ue las personas eE 

cargaaas de ayudarle al deportista a adquirir todas las-

uestrezas y habilidades necesarias para la buena ejecu -

ci6n de su activid~~~ 

Thomas Tutko {1962) (Cit.Harter,S.,1980) utiliz6 --

gran parte de su tiempo entrenando entrenadores acerca -

de aspectos como dinámicas de la personalidad con el fin 

de darles algunos elementos fozmativos relacionados con-

su actividad profesional. En éste mismo campo, Eric de 

Winter (Cit.Ribeiro,A.,1975) da cursos de entrenamiento-

a los atletas en ~rancia. 

Estos serán algunos de los estudios que con mayor -

detalle analizaremoa más adelante. 

Uao de los temas con mayor pol~mica debido a la in-

mensa variedad de descubrimientos, teorías, etc., es el-

propósito del deporte a nivel competitivo. Desde mucho -
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tiempo atrás se tiene referencia de competencias a nivel 

naciones y a niveles internacionales, además de las ex -

plicaciones y estudios que toman en cuenta éste propósito. 

Cerca de la 11 ERA DE ORO 11 que puso énfasis sobre -

los atletas ganadores, éste es uno de los comienzos de-

estudios de temas como que es lo que motiva a una per-

~ona a practicar un deporte. Entre algunas de las teo

rías encontramos que Buytendijk (1933) (Cit.Ribeiro,A., 

1975) fonnul6 una Teoría que denominó Del Juego, la cual 

incluía la preparación para la vida. Expone que el ju

gador al encontrarse ante situaciones difíciles y resol

verlas de manera satisfactoria, ésto mismo le preparará 

para cuando en su vida cotidiana se le presente una si -

tuaci6n difícil , pueda resolverla con mayor faciliaad. 

Se han estudiado diferentes técnicas y procedimien

tos para el estudio del rendimiento atlético, algunos 

autores dentro del estudio de la personalidad de sus 

atletas han utilizado pruebas y escalas de la personali

dad. Tal es el caso de Thomas Tutko (1962) (Cit.Harter, 

s.,1980) y sus colaboradores que presta.A sus servicios--

- 9 -



en diferentes coléBios interv iniendo en di feren-

tes deportes en l a eval uación ue la personalidad de los 

a tleta s. 

La psi cología en é s t e aspecto tiene su contribución 

al incluir traba jos sobre l a pe rsonalidad de los entre -

naaores, estudios psicométricos de l a intera cción de ---

i;rupos pequeños y gr~1des en los ueportes. 

F R O P O S I T O S D E T I P O B I O L O G 1 C O 

p s I e o L o G I e o 

Bijou y Baer (1969), hacen W1.a distinci6n entre los 
"---_.. ·------

objetos de estudio de la Biología y la Psicología. Se--

ñalan que la biología está interesada particul~nnente en 

,
1 

la estructura anatómica y el funcionamiento fisiol6gico

I de las partes del cuerpo. Es decir, la Biología se ocu-

pa de las glándulas, los músculos, los huesos, y de los-

mecanismos unificadores del cuerpo como son los sistemas 

nervioso, circulatorio y end6crino, además de las inter

\ relaciones entre éstas partes y si stemas. 
\. 
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En contras te ,la P s icolog í a está i n t eresuua en l as 

inti:; r a ccio YJ.es cle l or[:'.ani sino conpleto, i nteg r a l, con los 

eve ntos a~bientales. 

t.<:>.ntor ( 1959) ( Ci -;; , 3 ijou y Bo.e r, 1959) ela bor6 so-

bre ésta a i s tin ci6n lo s i euiente : 

Cua ndo co::<)'o_ nunos 2. l a Biología con l a Psicología--

encontramos que en 1 2 .. p rime r a los co~nbios y -;;ra n sformc.:t -

ciones evolutivas cs t .!.n interconec t a dos con un org anismo, 

mientras que en la Psicología los procesos evolutivos e~ 

t án conecta dos solamente con a ctos. 3n la Biolog ía los 

c 2 .. mbios conductuales presentes son func i one s de estruc -

turas morfológicas 6 anatómicas. ,:sn l a s ac tividades 

psicológ icas el organismo que e jecuta l a ac tividad no es 

estructuralmente tan importante como l a s i n teracciones -

mutua s que ejecuta en conexión con otras cosa s. 

Deben señalarse dos puntos acerca ae l a s rel 2- cione s 

entre los fenómenos biológicos y :ps icolóc icos: 
----~-

cada una tiene efectos sobre la ot~~ . 

El o r ganismo siemnre está inte rac tuando con el me-
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dio y mientras que algunos actos son más convenientes -

de estudiar que otros, cualquier acto puede ser aislado 

para analiza rlo biológica o psicológicamente. Por ejem-

plo, en el estudio de la estimulaci6n con descarga eléc-

trica, un psic6logo experimental podría interesarse en-

analizar las condiciones que promueven conducta confia -

ble y consistente de evitación ae la estimulaci6n. Mien-

tras que un biólogo podría estar interesado en l a s inte r 

relaciones entre la tasa cardiaca y respiratoria produ -

cidas por condiciones nocivas de éste tipo. Por l o común 

el punto de vista biológico estudia ·1a parte orgánica de 

un acto. 

Las interacciones biológica y psi cológica tienen 

efectos r ecí proco s . Muchos eventos b~ológi cos pueden 

constituir variables con influencia en lo s camb~os psi -

colÓgicos, sin embargo, los eventos biológi cos no deben-

considerarse como la única causa de la acción psicológica, 

-
sino que, deben reputarse como eventos que se convinan -

con eventos físicos y sociales para determinar la acción 

psicológica. Además, los mecanismos del desarrollo bio-
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l6gico no son idénticos a los del desarrollo psicol6gico. 

La naturaleza de las interdependencias entre las iE 

teracciones biol6gicas y psicol6gicas puede ilustrarse -

por lo menos en cuatro formas: 

1.-Las características anat6micas y fisiol6gicas del 

organismo establecen límites a las clases de res

puestas posibles. Las limitaciones físicas de és 

te tipo sirven para caracterizar a las especies, 

por ejemplo, el organismo humano no puede volar

como los pájaros. 

2.-Las variables biol6gicas establecen límites en -

el nivel de las respuestas en las etapas evoluti 

vas, especial.mente durante la infancia y niñez -

temprana (inmadurez) y la vejez. Por lo tanto, 

un lactante no puede pararse y caminar hasta que 

sus huesos, tendones y si s tema neuromuscular es

tén suficientemente desarrollados para combatir

la gravedad efectivamente. 

3.-Las actividades biol6gi cas del organismo produ -

- 13 -



cen e s tímulos internos comparables con los est!mu-

ios externo s en que t ambién adquieren funciones de

e:st!mulo. Los ciolores gástricos pueden ser aversi-4-

vos y la conducta que los elimine fortalecerse. 

4.-Las ca racterísticas anatói:1icas y fisiol6gicas de un 

individuo proporcionan estímulos a otra gente e in~ 

fluyen por ésto en las clases y cantidades de ínter 

acciones sociales que experimentan. Por ej., el mu

chacho puber que sufre un cambio de voz puede estar 

sujeto a estimulaci&n aversiva suave de parte de ~ 

sus compañeros y evitar temporalmente el contacto -

con ellos. 

Las interacciones recorren también el otro camino:los 

eventos psicol6gicos, influyen en los eventos biol6gicos. 

El juego social puede estimLlar al niño pequeño P!! 

ra comprometerse en carreras y saltos, aumentando con é~ 

to la tasa de crecimiento de los músculos grandes. De mo

do similar, los factores psicol6gicos en la historia del 

individuo y en las prácticas culturales de sus padres -

pueden determinar la clase y cantidad· de comida consuoi-
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da, lo que tiene influencia directa en el crecimiento de 

la estzuctura 6sea. 

Así vemos que las condiciones que influyen en el -

( funcionamiento psicol6gico incluyen variables que son -

comunmente denominadas biol6gicas y las condiciones que-

)<:·" 
1 influyen en el funcionamiento biol6gico incluyen varia -

bles psicol6gicas. 

Al tratar de explicar el deporte desde un punto de- · 

vista biol6gico-psicol6gico se han hecho estudios para -

intentar evaluar la relaci6n de las variables psicol6gi-

cas y la actividad motora, en donde la actividad física 

usualme~e envolvía la examinaci6n de varias vari•bles-

fisiol6gicas. 

En 1928 en Checoslovaquia se investig6 la manera --

en la cual el ejercicio físico podría contribuir al des~ 

rrollo psicol6gico del individuo. 

En Polonia el principal foco de atenci6n fué el co~ 

dicionamiento cl~sico de la respuesta motora. Por su -

parte .~ el Doctor Momirovie (Cit.Ribeiro,A.1975) ha enfo-

cado su atenci6n en la preparaci6n psicol6gica de los _ 
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atletas superiores y los factores que contribuyen a la

ej ecución deportiva. 

Todos los anteriores han encontrado resultados 

aparentemente positivos en sus estudios. De alguna ma

nera cada uno de ellos contribuye al enriquecimiento de 

los conocimientos de la Psicología del Deporte. 

u I F E R E N T E S F A C T O R E S Q U E 

INTERVIENEN EN LA EJ .ECUCION 

D E U N D E P O R T I S T A 

' 
A trav~s de la anterior introducci6n es fácil _de--

ducir que los factores que han sido estudiados en cuan-

to a las ejecuciones de los deportistas no solo se han

quedado a nivel biol6gico o psicol6gico, consideramos -

que cada una de ellas aporta elementos importantes en -

el análisis de ~ste tema. 

Sabemos ahora que las destrezas y habilidades de -

un deportista estarán en función de su dotaci6n genét~ca, 

de los programas de acondicionamiento físico, de lamo -

- 16 -
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tivaci6n involucra.da en el aprendizaje de l a s conductas 

necesarias pa ra practicar un deporte detenninado y, des 

de luego, de la capacidad de las personas encargadas de-

ayudarle a adquirir todas esas destrezas y habilidades. 

Por dotaci6n genética solo entenderemos la fonna y-

característica s del cuerpo humano (altura, constituci6n, 

sexo,etc.) es necesario apuntar que muchas caracter!sti-

cas heredadas no aparecen de inmediato en el ser humano-

sino que surgen en una etapa posterior del desarrollo a-

través del proceso llamado maduraci6n (Bijou y Baer,1964). 

En lo que se re~iere a la capacidad de las personas 

que se encargan de preparar a un atleta, ésta dependerá-

del conocimiento y experiencia que haya tenido. Este es 

un punto de interés en relaci6n al trabajo que el psic6-

logo puede realizar en el runbito deportivo. 

En cuanto a lograr que lo~ deRort~stas cumplan con-

un determinado programa de acondicionamiento físico, así 

como del aprendizaje de los aspectos técnicos de una di-

ciplina. deportiva determinada y lo relacionado con el --

rendimiento deportivo estará en funci6n directa del arr~ 

glo de los estímulos que controlen la actividad deportiva. 
- 17 -
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... 

A p o R T A e I o N E s D E L A p I e o L o G I A 

!..._k D E P O R T E 

El aspecto motivaci6n ampliamente discutido en Cu.a:! 

to a su definici&n, puede establecerse como el ejemplo -

de procedimientos para aumentar la posibilidad de que 

cierto comportamiento se emita con cierta frecuencia (R2 

bert Bolles,1967). 

Haciendo una breve revisi&n ·te6rica podemos encon -

trar algunos de los puntos de vista que se han utilizado 

y que a nuestro juicio serán importantes. 

UJlO de ellos establece que la conducta de una pers2 

na debe presentarse por propio convencimiento, o porque-

alguna fuerza extraña lo impulsa (necesidades, impulsos, 

motivos, de seos, etc.) 

En un estudio de J'rank Rya.Jl en 1981 con referencia 

a la motivaci6n dice: .. un atleta altamente motivado pu_! 

de ejecutar sus acciones frecuentemente a buen nivel " 

El ha utilizado m~todos para medir la motivaci6n tomando 

en cuenta lo que se conoce como impulsos psicol6gicos co 

mo sería por ejemplo el obtener prestigio. 
- 18 -



Por ptra parte, Kolb en 1976 al hacer mención del -

tema moti vaci6n, dice: " en general se puede reconocer -

que la conducta se dirige hacia un objetivo o finalidad-

que promete o proporciona satisfacción o un estado de 

bienestar. Se puede afirmar que la conducta está motiv~ 

da, es decir, que se activa y también se s elecciona como 

el medio de lograr un objetivo. " 

Dentro del concepto de motivación se pregunta cua 
- -- --

les son las fuerzas que conducen hacia la activación o 

inhibición de una forma parti cu.lar de conducta como la 

apropiada en un momento determinado. 

Como se puede apreciar, se han ofrecido doferente s-

teorías a la pr egunta ;, Que es lo que motiva a jugar ? • 

Tratando de explicar ésta pr egunta, la mayoría de l as 

teorías biológicas y psicológicas del juego estaban bas~ 

das en la suposición fundamental de que el juego era un-

intento de conseguir un fín y servía a una nece sidad - -

fisiológica básica. 

" Aristóteles con.i¡ideró al juego desde u.na prespecti-

va ps i cológica y a finales del Siglo XVII, Schiller y el 

- 19 -



filósofo Spencer adelant~ron ésta teoría sosteniendo que 

el juego era el producto de una energía sobrante " (Ri -

beiro,A.,1975). 

Gross en 1901 {Cit.Harris,D.V.,1976) desarrolla una 

teoría psicológica más avanzada y basada en el aspecto -

del placer del juego y el intento de olvidar los aspee -

tos se r ios de la vida. Discutió los aspectos educacion~ 

le s del juego y el papel del profesor en la dire cción de 

los hábitos del juego de los niños para que sirvieran 

como un ensayo preparatorio para la vida adulta. 

Ellis ( 1968-1970) { Ci t.Harris,D. V. ,1976) en una ev~ 

luación de las muchas teorías intentó establecer la na -

turaJ.eza del motivo del juego llegando a la conclusión - • 

de que solo dos teorías modernas tenían su origen en da~ 

t os objetivos y son: 

El juego como una motivación de competencia, donde-

Por Último Maslo'w en 1970 (Cit.Harris,D .V. , 1976) d~ 

sarrolló una teoría de l a moti vaci6n h~~ani que presentó 

- 20 - J ' • 



explicando una j erarqu:!a de necesidades humanas básicas \ 

afinnando que los motivos más comunes en la sociedad de- j 

hoy son deseos de vestido, objetos materiales, amigos, - j 
orgullo, prestigio, etc. 

Como hemos podido apreciar, motivacidn es un aspee-

to abstracto en donde es importante la conducta que re -

sulta de ella. 

Aplicando las teor!as motivacionales al deporte se 

ha dedicado mucha diacusi6n a los motivos intrínsecos y-

extrlnsecos. Se ha revizado anteri.oxmente lo relacionado 

a motivacidn intrínseca, ahora, comentaremos con •'s de-

talle lo que se puede entellder por motivac16n extr!naeca 

o externa. 

Es claro entonces que de acuerdo a loa dos puntos -

de vista en cuanto a la motiv11,cidn_ podemos por ...una-pa~e 

o dejar que el deportista se convenza de que lo que hace 

es para su propio beneficio apelando 

gui~n y esperarnos a que una de las 

al consejo ~ al - l 
) 

fuerzas motivadoras \ 

i internas ya aludidas, lo impulse, o bien, podemos esta - \ 

blecer estrategias para que se mantenga practicando. 

Ahora bién, es claro · que lo que se requiere sobre
- 2l. -
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todo en las etapas iniciales de la vida deportiva, es 

elaborar fonna s que motiven al deportista a emitir con -

ductas adecuadas y no .dejar al mero convencimiento de 

las personas o a alguna fuerza extra.f1a la práctica de 

tal actividad. Lo que debemos hacer entonces es estable-

cer condiciones que hagan que el deportista asista todos / 

los d!as, que se esfuerce en su práctica, que mejore sus , 

habilidades, etc. / 

En el campo deportivo es de especial importancia 

llegar a una postura definida en cuanto a lo anterior, -

en primera porque aunque eu ejecuci6n deportiva var!e de 

una actividad a otra, todos tienen en comdn el he cho de-

que para tener un buen rendimiento la práctica debe ser 

diaria y extensiva. Segundo, tomando una actividad sola, 

tomando por ej., el basquetbol competitivo requiere niv~ 

les de esfuerzo crecien.te cuando se buscan mejores resll! 

tados. Tercero, lograr una mejor t~cnica requiere de r~ 

petidas horas de entrenamiento. 

D11ERENTES ESTUDIOS~~ 

I N P L U 1 D O !....!! L A 
D E P O R T 1 V A 

P S I C O L O G I A 

22 



Dent r~ de l a Teoría del Aprendiza je So cia l s e encu~n 

tran al gunas t endencias facilmente observables las cua -

les no pueden actuar de manera independiente. 

tiluchos inve s tigadores utilizan combina ciones a.e t~ c 

nica s (Bandura,1977; Beck,1976; J\Iahoney,1977; Mahoney y 

Arnkof f ,197 8 ; i'tleichenbaum ,1977) (Cit.Nay, w. R.,1975) . Den 

t ro de é s ta s investie aciones hay sugerencia s hecha s por-

Bandura en 1977 { Ci t .Nay, W .R., 1975) en r elación a que 

existen variables cognoci ti vas mediadoras entre el itleaio 

Ambiente y el comporta.miento de una persona, subraya y -

argümenta que la conducta está gobernada por procesos --

cognitivos que son activanos efectivamente por proceai~-

o ientos que involucran manipulaciones me dio ambientales. 

Esto hace suponer que la interpretación de Bandura (O.P. 

Cit.) considera factores externos que, como el dice, pu~ 

de n ser moldeables, aprendidos y modificados, por lo tan 

to detenninarán de alguna manera su conducta. 

Pa ra comprender ésto de mejor manera, tenemos que -

Logan,F.A. y Ferraro, D.P. (1978) definen la cognici ón T 

como un proceso interno que se re f iere a eventos simbóli-

- 23 -
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cos o mentales tales como expectancia, pensamientos, y -

confirmaci6n. Esto nos habla de la existencia de una a -- -

proximación cognitiva dentro del campo de la Psicología-

concerniente a las cogniciones de los organismos y no S2_ 

lo así de sus acciones. Los teóricos cognitivos enfati -

zan que el aprendizaje envuelve la _formaci6n y modifica-

ción de patrones cognitivos de las relaciones del ambie~ 

te. Apoyan el hecho de que el aprendizaje envuelve aso-

siación de los procesos sensoriales y perceptuales. 

Por otro lado, los teóricos conductistas han ten-

dido a sostener que la concepci6n de la asosiaci6n es --

entre el estímulo y el mecanismo de respuesta. 

Los teóricos cognitivos han estado interesados en -

las condiciones que determinan la recepción de los even-

tos estímulo y la influencia de la organización percep -

tual. De otra manera, los psicólogos conductistas se har. 

interesado en el efecto de varios factores temporales y-

en la condición de recompensa-motivacional sobre el apre~ 

dizaje. Probablemente los teóricos conductistas y los 

cognocitivistas no hablan usualmente de cosas tales como 

percepción, significado, conocimiento, procesos cogniti
- 24 -



vos, etc. Sin embargo, los te&ricos conductuales no nie-

gan completamente el problema, aunque ésto es usualmente 

representado en los escritos de los te6ricos cognositi -

vistas, tal es el caso del estudio de Meyers (1978) que-

nos habla de un ensayo mental y ~S~n (1973l de un ensa-

yo de la. conducta visomotora, consideradas poz: .ellos co-- - - - ---,-··--- - 1 
mo estrategias cognocitivas que pueden s~rvir a los de--

portistas para. mejorar su rendimiento. -- -~ - ·-· -~ - ~ 

E1 ensayo ~~ntal de Meyers '.J..19781 consta de dos co-

} 1) ensayos imaginarios 

i 2) auto-instrucciones 

Para Meyers el Ensayo Mental (E!l1) puede servir al -

deportista para tener una mejor representaci6n de lo que 

tiene que hacer y de los estímulos involucrados en la ej~ 

cuci6n y así captar señal.es situacionales en relación a-

s"Gl rendimiento que l.e_ p~nni to.n plane~::_. 5? trato en. las -

contingencias que vendrán posteriormente. 

El Ensayo .Mental. depende de numerosas variables: ' 

/ 

a) la tarea a realizar 
b) la duraci6n de la práctica 

mental 
la experiencia previa y las -
características del deportista 
25 



) d) los incentivos asociados con 
la educ¡:¡.ción 

) e) el control y la claridad de -

I 
la imaginación 

f) la convina ci6n de la practica 
mental y física 

Meyers(l978) llevó a cabo dos experimentos con j6 -

venes gimnastas tratando de probar los efectos del EM. 

En el primer estudio dividió a los gimnastas en 

cuatro grupos (los sujetos ten:!an el mismo programa de -

entrenamiento y similares ib~~,Ui!i:;itl.-es ) • El primer gru.-

po recibid un entrenamiento en auto-instruccione S\po_si 

t;vas, por ejemplo, "el ejercicio es fácil, lo estoy 

haciendo bién, ahora tengo que hacer ~sto ••• " • El segll!! 

do gru.po fu~ entrenado en auto-instrucciones com et.t.ti 

v:as, por ejemplo, ºeste es un ejercicio difícil , pero 

si trabajo duro y me concentro seré capáz de hacerlo 

bi~n. El tercer gzupo se entrenó en auto- instru.cciones-

nc:_gativ~s en el •~ntiae üe que el ejercicio era demasía-

do difícil y que el sujeto probablemente no sería capáz 

de rea~izarlo. El cuarto grupo ( grupo control ) solo -

recibió instru.cciones didácti ~a....s que son las que el en 

trenador general.mente deb~ ~~L~ 



Al analizar los resultados encontr6 que todos los-

grupos mejoraron aproximauamente lo mismo, ninguno de -

los grupos que recibi6 entrenamiento en auto-instruccio-

nes fué superior al grupo control. 

En el segundo experimento también se dividij a los-

gimnastas en cu8.tro grupos. El primero recibi6 entrena-

miento en ensayo mental. El segundo solo hizo práctica -

física. El tercer grupo recibió ambos entrenamientos y -

el cuarto no recibió ninguno. 

Al hacer evaluaciones prácticas y post-p~cticas -

se encontró que los cuatro grupos mejoraron, pero el g~ 

po que obtuvo mejores resultados fué el que solo hizo la 

prácti ca física. 

Es evidente que los resultados de Meyers (1978) no 

demuestran que el ensayo mental ayude a mejorar el ren -

dimiento en atletas, sin embargo, el atribuye ~sto a la 

edad de los atletas que participaron, a la duración de -

los experimentos y al tipo de actividad (gimnasia), entre 

otros factores y, por lo tanto, los resultados no se pu~ 

den transferir al tipo de atletas competitivos. 

MahoRey e~ 1967 encontró que los mejores gimnastas
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del Equipo Olímpico de los Estados Unidos tendían a ser 

más seguros de sí mi smos a la vez que reportaban una al 

ta frecuencia de imaginación. 

El mismo, trabajando con jugadores de racketbol, e~ 

contró más o menos los mismos resultados (Mahoney,1967), 

es decir, los mejores jugadores se pasaban má s tiempo ~-

pensando en situaciones de juego e i maginándose a sí mis 

mo s jugando • 

Estos resultados '11.timos, no demuestran que una va-

riable sea la que altere o modifique a la otra. Al fi -

nal, Mahoney mismo reconoce la evidencia de ésta práctica 

{EM) para ayudar al deportista a nrejorar su rendimiento. 

Richard Suinn en 197.3 desarrolló una t.é_~nic~ l~lama-

da " Ensayo de la Conducta Visomotora .! " utilizada en ha-
~ -

bilidades. Esta basada en la filosofía de que las habili ------ -
dades se mejoran cuando son practicadas y qu~_!a tran~~~ 

rencia del entrenamiento es importante. 

¡ 1.-Entrenamiento en relajaci6n muscular, usando una 

.~ versión breve de los ejercicios ue relajación 
/ \ 

progresiva de Jacobsen en 19.38 (Cit.Kirschenbaum, 
------- - -- 28 -



D.S. and Bale,R. M. ,1978). 

2.- Ensayo Imaginario 

3.- Práctica ima~inaria de una habili_da~ espe cífica 

Suinn (1976) ha trabajado con el equipo de esquia -

uores olímpicos de los Estados Unidos, con una nadadora, 

y con un jugador de futbol americano utilizando ~sta téc 

nica aparentemente con bastante éxito. 

Utilizando la misma técnica, Barbara Jean Kolonay 

(1977) (Cit.Kirschenbaum, D.S. y Bale, R.M.,1978) llev6 a 

cabo una investigaci6n con setenta y dos basketbolistas-

que fonna.ban parte de ocho equipos universitarios donde-

la..'.'ª~: uependiente fué el porcentage de tiros de -

ca stigo anota~os (tiros libres). Se fonnaron cuatro equl 

pos al azar de dos equipos cada uno, en donde el grupo -

" A " recibi6 el entrenamiento de ensayo de la conducta -

viso-motora. El grupo " B ", recibió unicamente ej erci-

cios de relaj aci6n. ' El grupo " e ", solo recibió ej er -

cicios de ensayo imaginario. El grupo " D 11
, no recibió___.-

ningún entrenamiento. 

A los sujetos ue los grupos A, B y C, se les di -
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jo que el psicóloc o del Equipo Olímpi co de los Es t arios 

Unidos proba ría la efectividad de los e jercicios para ID! 

jora r los t antos por ciento de sus tiros de cas tigo en-

cesta.dos. 

Los resultados derno straron que solo el g rupo " A " 

mejoró significativamente en su porcentaje de tiros ae -

castigo encestados, es decir, que el grupo que mejor6 

fué el que recibió el entrenamiento en el ensayo de la -

conducta viso-motora. 

Dentro de ést_a._-tácni.ca, tenemos que Daniel, S .Kirs-

chenbaum y Ronald, !11. Bale (1978) nos dicen que ciertas --
habilidades cognocitivas afectan la ejecución atlética. - ·--- ~-- .. _ ~- -·- . .-..._ 

En sus procedimientos enfatizan la importancia de utili- {-

zar técnicas imaginarias, procesos para una --

efectiva auto-regulación, técnicas para_ proveer la aut~ 

confian~ métodos p~~ ~on~olay l~ ansie dad y _cep 

trar la atención. --
Las habilidaaes cognitiva s en lo s deportes surgen -

primerament0 e la imaginación,_ y~ qu!: los atletas la 

pueuen usar para ~ejorar su ejecución. 

co·rbiri en 197 2 (Cit.Kirschenbaum,D.S. and Bale,R., 
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1978) sugieren que la práctica uede afectar ~ -

sitivamente las_...h.abilidade...s_ motoras, especialment cuan-
---_:_-~.-~ 

do las condiciones de las prácticas s~n _id~ale_s. -
Ulrich (1967) (Cit. Kirschenbaum,D.s. y Bale,R.!v). 

1978) en un reporte de diez y seis estudios concluy6 que 

en algunos estudios al utilizar la práctica mental en 

los sujetos se encontr6 que la ejecuci6n presentada por-

ellos fu~ superior a la de los que solo se les di6 en 

trenamiento f!sico. Como resultado de otro estudio de 

mostr6 que las ejecuciones en el entrenamiento (activo)- ~ -

mental fueron retenidas de mejor manera que las ejecuci2 

nes en el entr·enamiento observacional y el activo. 

Otras t4cnicas utilizadas por Suinn (1976) con los 

esquiadore s fueron paro de pensan¡.iento, que consist!a en 
----=------ - - -- -

pensar en -~_a pala~ra "al to" cuando _se_ tien~ un pensamie!!-/ 

to no deseado. Otra fuá el reforzador encubierto, es ---
decir, el uso de un pensamiento cerca de una escena que 

es reforzada para el sujeto contingente a una conducta -

de te nnina;_da. 
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T E o R I A e o N D u e T u A L 

En relación a la otra corriente ps icológica menci~ 
1 

nada con anterioridad y bién conocida como Análisis Ex -

perimental de la Gonciucta tenemos que hacer referencia -

al hecho de que la mayoría de las teoria s de aprendizaje 

est~n basadas en observaciones de conducta animal hechas 

en laboratorio bajo condiciones artificiales. 

Una premisa actual en la experimentación con anima-

les es que no existe una línea tajante entre la conducta 

de infrahumanos y la humana. Tal premisa podría guiarnos 

a explorar las investigaciones. 

Los principios que se aplican a la conducta animal -

podrían, en cierto grado,y en algún sentido, aplicarse a 

la conducta humana. Seguramente, existen algunos núcleos 

comunes en muchas creatura:a que, como El hoGibre, tienen-

sistema nervioso y se desarrollan en un ~~biente. Sin 

embargo, si fallamos en distinguir entre ani~ales y hum~ 

nos, empezaremos a caer en dificultades. Es importante-

notar que 11 los animales no son réplicas simplificadas de 

la clase humana " (Ryan,i' . ,1981 ) 
- 32 -



En 1959 , Charle s Darwin (Cit. Ryan,F.,1981) public6 

El Ori¿en cte l as Zspecies y la influencia de ~ sta publ! 

cación como otras que le sigui e ron son de coment a rse. 

Obiamente la Bi.olo e, ía fué re vo lucionada y sus efec-

tos fueron sentidos también en el ár<::a a.e la kelii:; i6n, 

l a Pilosofí a , la Literatura y, claro en la Psicolog:Ca. 

Nue st ro interés es revizar los efectos que el Danvinismo 

produjo en la Psicología. 

Antes de Darwin solo los seres humanos eran consi -

ueracios. sujetos apropiados para el estudio psicológico. 

~e consideraba que los anL~ales no tenían procesos men -

tales, solo instintos, pero el Darwinismo teorizaba la 

continuidad a.e funciones mentales entre los infrahumanos 

y el hombre. Este fu~ el inicio para la observaci6n de -

los animales y así poder ver si eran capaces de hacer ca 

si todo lo que pueden hacer los humanos. 

Por e&~• fe~h~• (1958) aproximadamente surgieron -

los trabajos de uno de los has4a ahora mayores exponen -

tes del estudio de animales en situaciones experimentales 

B.F.Skinner, 1958 (Cit.Ryan,F.,1981) quién estudia ani -

males inferiores como las ratas en situaciones de labor~ 
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torio. Estos t r aba jos i mpul saro n a muchos psic6logos a i};! 

vestiear poniendo ani males en ca jas espe ciales par a entre 

na rlos, ta~bién se utiliza ron laberinto s . 

Por tradi ci6n, los expe r imentos co n ani male s tienen 

como ca :::-a cterístic2.s princi.pale s el ser objetivos y rned1:_ 

cos de manera cuantita tiva . Todo ésto, llegó a facilit a r 

investigaciones con h~oano s aplicando lo s principios del 

Análisis .E xperiment:ü de l a Conducta pan1 tratar de re- 7 
solVe"r problemas en dife rent&s caznpo s t ales corno clínica~ 

hospitales, escuelas, industrias, etc. 
I 

Consideramos muy im po rta nte la mención de to do s és-' 

tos estuaios, ya que el increme nt~ en la eficacia y el -

dominio de las técnicas en los eventos atl e ticos así co-

mo en muchos otros, depena er-á ce l cie scub:-imi ento y de sa-

rrollo del proceso de aprendizaje. 

A continuación se mencionan algunas investigacione s 

que utilizan sujetos humanos y o_ue pertenecen a la _co..:. 

rriente Conciuc~ual. 

?iicKenzie y Rushall en 1974 (Cit.Kirs chenbaum,D.S. y 

Bale ,R . rJ ., 1978) realizaron un trabajo con nadadores que-

tenían entre seite y diez años. Utiliza ron técnicas de -

- 34 -



( .;µ 
) 
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auto-re gistro pa ra solucionar problemas t nles como inasi~ 

tencia, impuntualidaa , retiros tempranos del entrenamie~ 

to, as:í como para incrementar el rendimiento durante --

las p~cticas. 

Los resultados mostraron que las técnicas de auto -

rec,istro fueron efectivas para eliminar los problemas 

untes mencionados, mejorando además el rendimiento de 

los nadadores sin necesidad de incrementar el tiempo de-

entrenamiento. 

Rushall (1972)(Cit.Loagan,F.A. y Ferraro,D.P •• 1978) 

al hacer uso de la Modificaci6n de Conducta, enfatiz6 

la necesidad de hacer análisis funcional de las situa -

cienes o factores que afectan la ejecuci6n atl~tica. 

. '\ En un estudio utilizando el reforzamiento social ; -- -----..: 

contingente con la ejecuci6n adecuada de los jugadores 1L
de l'utbol Americano tales como corredores y querter back 

(centro), Komak y Barnett (1977) consiguieron mejorar -

notablemente la ejecuci6n de los jugadores. 
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Bijou , s . w., Biranbraver, Kidder y Taeue (l966) (Cit.Bijou, 

s.w. y Fatterson, 1967) .reforzando .lo anterior mencionan 

que la adquisici6n de algún repertorio es posible esta -

blecerlo y desarrollarlo medi:;<.nte la aplicaci6n de los -

Principios de Análisis Conductual. 

En lo referente al tema, Richa_rci_;1¡_. S_ui~ (1976) da 

su mayor aport~ci&n al sostener que el <e"'n~enamiento en 

soluci&n de problemas es efectivo en la pr áctica de algún 

deporte. Concluye al decir que el Análisis Conductual -

primero hace los objetivos concretos, ésto es útil para-·- -.r-- -·--
conocer la habilidad que el individuo deberá desarrollar 

con mayor rapid~z. Un seGundo paso es identificar en que 

se está concentrando el individuo antes de la competen--
---·· ---· ·--- - ~------

cia (si comienza distraido por stress, por pensamientos 

disruptivos). En tercer lugar, identificar y programar-

los pasos necesarios que el individuo es capáz ue cum - - - . -

plir pa~~~e-~az:. _!l o bj ~i vo que se ne rsigue. 
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S N T R E N A M I E N T O A P A R A Y N O 

P R O F E S I O N A 1 E S 

En tér~inos generales, el entrenamiento consiste en 

proporciona r los elementos indispensables para un mejor-

manejo y control de la conducta a los para y no profesi.2_ 

nales. Johnson (1972) (Cit. l•ío r a ,I.,1979) lo define co -

rno el proceso a través del cua l un inve stigacior i n t rodu-

ce al para y no profesional a un conjunt o de procedimie~ 

tos conductuales (co nfe rencias , textos, retroalimenta 

ci6n, técnicas específicas, etc.) ba sándose en l a t eoría 

el.el reforzamiento. 

Pe r o, ahora bién, no todos los entrenamientos a pa-

ra y no profesionales llev;a.n la misma técnica, o sea la 

misma secuencia de pasos, sino que se -adaptan a las si -

tuaciones y posibilidaaes con que se dispone para imple-

mentarlo. 

~e ha planteado que los progr~~as de entrenamiento 

a padres pueden ser clasificacios de acuerdo a los proce-

dimientos empleados como son: 

- 37 -



a ) Didáctico 

b) Di dáctico co~ i nte rvenci6n indirecta 

c ) Intervención aná l oga 

d) I :-. : .:; r;e r.c i .1 n UJ.. re eta 

Los ¡JTofr8I:1as u idácti co s y d idác ti cos co n inte r --

vencidn indirecta , g e neral mente son i~ ~artid o s po r medio 

ue l e ctura s y confere ncias con e valus. c i 6:: i nciire c t a de--

l os cambios o avances o.e l a conducta e. el sujeto. ~n la -

r:: ayo r í a d e e studios se t :->r:ian el emento s o es trateg ias de-

l os a i f e r entes métoO.o s a.e instruccí6n pa ra padres , por -,-
ésto, a ntes de desa rrolla r u n prog r aT. a es impo rt~n~e to-

ma r en cuenta lo siguiente: 

La natura.leza u objetivo de la i n t ervencidn,y, en 
' 

s egundo lugar las característ icas y posibilidades de la 

familia 
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o g rupo de 

fr?J~~ al ':Jif1: r:,J }.. 
ÍÍ> u:f...·tG 6 

--# 
U.N.A.M. CAMP:JS 

IZTACAU 
persona s a l que va dirig ido e l proerama 

de entre nruniento, pue s to que di cho pro g r ana t enurá CtUe -

responCler a uetennina cia s nece sica a.e s. 

e Analiza ndo con má s detall e l ~ s estra teg i as ó méto -

dos ue intervenci6n indirecta q~e sen i mpa rtidos a t ravé s 

de instrucciones, tenemos que éstos prog r aI.:a s s e ca r a c -

t e r izan por ser conuucido s o i mpartidos con grupo s ue --

para y no profe s ionales cuyos p roblemas que intervenarán 

pueden ser gcnerales··o específi co s. 

Se espera que el para y no pro f e s ional aa qu i era co 

nacimientos te6ricos conductuales y que también l og re 

cambiar su fo_nna de comportars e ·fZf
9
t 1OOO4 31 

Otra característica de é s te tipo ue ent r ene.mi ento 

es que, en funci6n del tiel!lpo profesi ona l r equeri ü.o , e s -

relativamente poco gracia s a que l o s ~adre s u e sempe~an -

una g ran parte del trabajo y é s to trae como consecuencia 

una reuucción en el costo del e nt renruLien~o y l a int er -

venci6n. 

Un detalle i mportant e en el en t r enamiento a pa r a y-

no pro f esi onale:>_ es que se pue ue elLninar los rel i s tro s 

di recto s po r part e del terapi s ta, as í como cual ~uier 

• 



contacto ue udiera tener con el sujeto, haciendo que -
-·---------

toao ~2_y rogra1~a se lleve a cabo sin supervición directa 
---- -

uel exp_u !m.§ntador. Claro está que es importante que los --- ... .,_ . -

para y no profesionales 1 cuenten con tiempo para en -

trenarlos y para aplicar los principios que aprendRn. 

Patterson,G.R. y Breid,J. (1973); Katus,H. (1971); 

y Patterson (1974) utilizan un procedL~iento similar 

para entrenar a los padres a alterar la conducta agresi-

va de los niños. En el proceaimiento se requiri6 que 

los padres leyeran un texto programado de aprendizaje ec 

cial basaao en las técnicas de Patterson y Guillion 

(1968) , posteriormente se les enseñ6 a definir clara 

mente y a registrar l a conducta blanco y presocial. Co -

mo tercer paso se les enseñ6 a contruir programas de mo-

dificaci6n en sus casas para después aplicarlos,y, por 

Últi~o a hacer seguimientos observacionales para deter -

~inar la estabilidad y efectos del entrenamiento. 

Se encontró reducción de las tasas observadas. 

Sabemos que cao.a entrenamiento y técnica a seguir -

• es diferente y requiere de pasos diversos de acuerdo a -

las circunstancias, por lo cual, el hecho de decidir si-
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se dará entrenamiento de pe nden~- del caso espe cífico. 

Como s e ha visto en todos lo s experimentos mencio-

~;. ; dos, al inicio, s e daban textos prog r runados p2.ra que -

los padres los leyeran, pero ~sto, no es el úni co medio-

parn. carles infonnaci6n acerca de los principios conduc-

tuales, sino ta~bi~n, se emple an pláticas o conferencias 

que hablan acerca de é oto, tal es el caso del es t udio de 

Forehana,R. (1977) que entrena a paúres para modificar 

la conducta de aesobediencia en sus niños. Trabaja con -

fruriilias de clase ::neaia, ejecutivos y profesores de uni-

versiuaa. El procedimiento se llev6 a cabo en una clíni-

ca. _ La conuucta que debían emitir los padres eran man-

dos, pregu.."1tas y re compensas. Se di6 eliltrenamiento indi-

vidual par2 los padres. Después de la entrevista y la -

línea base ~nicial, se entreruS a la madre para reforzar 

efectivamente, después se hicieron discusiones acerca --

cel uso uel reforzamiento. Posteriormente se pasó a la -

fase de moldeamiento por parte del terapéuta, luego al -

entrenamiento directo con retroalimentación de su conduc 

ta. - Los resultados fueron un notorio decremento ue la -

conducta de desobeaiencia. 
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Dentro del ti po de pro cedimientos utiliza dos como 

se mencion6 ante riormente, e:<i sten algu..."10 s que utiliza n-

t anto la lectura de textos prot,r ?.::i a dos como confe rencias 

acerca de los principios. Johns on , ::?. . y l:: rown (1969) 

h an experimentado algln éxito en éstas t écnicét s. Como re 

sultado obtuvieron un gran ca~b io en l a conducta proble-

In2. . Estos investigadore :> subrayan la i mportancia ael mol 

deamiento para la obtención u.e r esultados positivos. 

' i.:ste tipo de técnica s es facilmente asimilado por-

los para y no profesionales, lo cual constituye otro fa_2 

tor a.e importancia al llevar a cabo el entrenamiento. 

Utro tipo de programa es el de intervención análoga, 

en dona.e el entrenamientoes conducido fuera del hogar, --
en u. onae se realizan una serie a.e ejercicios y activida-

aes en la aplicación de los prin cipios conüuctuales so -

b re la conaucta ae sus hijos. 

Generalmente, en és.te tipo de inte :-<,·e:ición el en 

trena.miento es práctico y en form a ina:i.·,· i c.ual, ya que la 

retroalimentaci6n y las inai c ~ciones son específicas,no 

ob stante, se han realizauo pro6ra~as de entrena.miento en 

grupo. 
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P U N T O S A C O N S I D E R A R E N L A 

P L A N ~ A C I O N D E U N E N T R E N A M I E N T O 

~ F A R A Y !i._O P O F 3 S I O N A L E S 

Antes de la intervenci6n se aebe hacer una evalua -

ci6n ue los siguiente s puntos y de ahí partir para dise-

~~r un programa adecuado. 

Investigar sobre la efectividaa del tratamiento a--------
emplear, evaluar l~s uatos del cliente como son:escola--

ridad, tiempo con el que cuenta para trabajar con el su-
,--

j eto que se intervendrá, disponibilidad, medios,etc. 

otros factores son el que exista un acuerdo entre -

los sujetos que se intervendrán y el para o no profesio-

nal con re specto al programa y proceuimiento a emplear. 

~ue el nivel de escolaridad les permita la lectura y co~ 

prensión del material, y si no fuere as!, arreglar el 

programa sin la necesidad de usar esas habilidades. 

Es muy importante tener en cuenta que todo entrena-

miento debe estar enfocado al objetivo que se persi!ue, 

teniendo bien presente lo que se desea lograr. __ Una vez-

considerado ésto, hacer el programa considerando los fac 

tores antes mencionados. 
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I Ll P O R T A N C I A D E L E N T R Z N A M I E N T O 

A P A R A Y N O P R O F E S I O N A L 3 S Z N 

!:_1:. PSICOLOGI A D;:,PO RTI VA 

Dentro del campo de los de portes como en cualquie r 

otro aonde participe el hombre como se r que se com porta 
1 

el psicólogo tiene que tratar con conducta humana, es 

decir, ~on el desarrollo de destrezas y habilidades en -

un ~~Jlo_rtista que no es _g¡_ás __ qlJ.ª- ~ª i mpl ementación de un 

repertorio conductual determinado, entendiendo po r repe_!: 

torio conductual todas aquellas conductas que un sujeto-
-- -

es probable que emita. Este repertorio por supuesto, es 

tará en función de la actividad de.po rti va a la que el 

sujeto se dedique. 

~l psicó~ogo pue~e ayudar a incrementar la rapi~éz 

con la cual es adquirido el repertorio, puede mejorar la 
~- -- --- ---- -- ---- --

calidad del mismo y pueó.e eliminar conductas que inter-
- -

miento atlético. Es importante notar que todas esas con-

d~ctas pueden ser observables como el t iro al aro en el-

basquetbol 6 encubiertas como l o que piensa el tirador -

al efectuar su tiro. 
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Es evid e nte Que el psicólog o deport ivo tendrá que -
-----

traba j ar en aso s iación con otras perso:na s que tienen una 

cos ueport ivos,etc.,ce aqu í se de sprende uno ae los obje--
t ivo s ue éste trab_s.J o que consiste en (lOté:l.r ae los re -- - - \..:-- ' 

pe rto rio s mínimos de modific a ció n <le conducta al entre -

nauor para que por el mismo trate de modificar la con --

úuct a ae sus propios jug adores . 3~to en té ~ninos psicoli 

g ico s s e conoce con el nombre de " Entrenamiento a ~ ·ara 

y no frofesion'.lles" • 

La investigación_ y aplicación de los procedimientos .---
a.erivau•.)S del Análisis 3X_pg!ri_nental ae la Conducta se ha 

ocupaa.o a.e la participación de los para y no profesiona-

les en las estrategias u e intervención y tratamiento con 

n i ñ os que presentan problemas conuuctuales o inh~biliua-

ues espe cíficas, lo cua l comenzó a ser e studia do 2. fina.;_ ,. 

les u e la uécaua a.e los cin cuentas por •í'i iliams (1959) 

(Cit.O'Leary,I<.D., O'Leary,S. y Becker,W.C.,1966) quién 

uemostr6 que los para y no profesionales son capaces de 

a plicar los principios uel aprenuizaje üe manera siste -
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mática dándole s ins truccione s espec ! fica s de como com -

portarse . Los re sultado s de Vi ili ::Jr1 s eviuencia.n e l valor

po t e nc i a l de l o s par a y no profesionales como moa. ifi cado 

re s ue conducta . 

Ha ha bido xuchas demostracio ne s en ambien"tes cl í ni -

cos de l a aplicaci6n f unciona l Qel An&l i sis ~xperimental 

ue la conducta en niñ os con des6ruenes ( Fe ster, 1S67 ; Lo -

vas,1965) (Cit.Mi ra ,1970) . Sin embargo , l a aplicación de 

los princi pios conductuale s en otros a:nbic:n tes (casa , es 

cuela , etc.) hab í a siá.o limita do ( iiav:k ins , 19bb ; \·iilliams, 

1959 ) ( G it. ~ira ,1 9 7 0) y con el incremento de l a necesidau 

ae l a ~odifica c i6n de Conducta , los terap4utas co nduc -

tua l es empezaron a uar importancia a las situaciones a.e 

est i mulo en l as cual es la conuucta p robleoa se emite con 

mayor p ro babi lidad. , ya c¡ue s i no se co ntro l a el ambiente 

uonde se encuentran los para y no pro fesionales en el 

cual se uebe mantene r la conauct~ ue l o s sujetos con p r~ 

blemas de conuucta o inhabili wac es es ~ecíficas po r medio 

del reforzamiento, la ense~anz2 dada en una clínica se -

extinguirá &i los pa ra y no pr ofesiona les no aan l a s con 

tine;encias aQecuaaa s para man~enerls, acemá s ae que serl 
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más probable que la conducta problema se reinstale, por 

lo tanto,la modificación de conducta directa por los p~ 

ra y no profesionales bajo una guía clínica parece ser-

una aproximaci6n muy útil, ya ~u~ ellos con un limitado 

entrenamiento pueden servir como efectivos mediadores y 

administradores de contingencias, pero muchas veces no---- -
se le ha dado la importancia que ésto tiene ya que fre

cuentemente los investigadores enfocan su atención a la < 

conducta blanco de los pacientes sin percibir la impor-

tancia que tendría el dar un entrenamiento a éstos no -

profesionales para que la conducta se siga manteniendo-

fuera de las situaciones controladas. 

~entro de la investigaci6n en donde se ha dado en -

trenamiento a los padres para que modifiquen la conducta 

de sus hijos, tenemos que han sido efectivos para tratar 

problemas como es. el caso de Hanf (1970)(Cit.Forehand, 

1977) que ha revizado programas en los cuales se decre-

menta la desobediencia en los niños alterando la conduc 

ta de los padres. 

Eyberg y Dohnson,1974; Patterson, 1973 y Ross,1974 

obtuvieron que el entrenamiento conductual es asociado-
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con cambios positivos en la actitud del padre para con-

los hijos. 

Otras investigaciones han demostrado que la conducta 

uisIUptiva y antisocial de los niños, puede ser modifi -

caua por los padres en sus casas bajo la supervisi6n di-

rectad~ un psic6lot;o (Russo,1964; Hawkins, Patterson, 

schwe1d ·.-¡ Bij ou,1966)( Ci t .Pa tte rson,G .R., 1976). 

Líatus (1971) demuestra que las habilidades sociales 

y eaucativas de niños disturbados pueden ser cambiadas -

usando procedimientos operantes y paares como terapéutas 

conuuctuale s. 

Patterson (1974)recalca la importancia del cambio -

uel meuio ambiente en el cual el niño vive. 

L.indsley ,1966; Patterson, McNeal, Hawkins y Phelps, 

19b7 (Cit.Patterson,G.R.~1976) señala~ que la cantidad -

ae tiempo empleada en un entrena~iento a padres puede 

se-r justificada ya que los padres posterionnente incre -

mentarán la persistencia del cambio conductual en el niño. 

E S T R A T E G I A S P A R A M E D I R L O S 

EFECTOS DE UN ENTREN AMI Er N TO ! 
P A R A Y N O P R O F E S I O N A L E S 
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Koegel,R •• Glann,T.J. y Nieminen, G.s. (1978)(Cit. 

11iller,S.J •• 1976) hicieron dos experimentos para medir

los efectos de generalización del entrenamiento en para 

y no profesionales. Los elementos más importantes de -

éstos estudios en relaci6n con nuestro objetivo particu

lar es el hecho de que sugieren la importancia de obte

ner múltiples medidas en los para-profesionales y en los 

sujetos en cuanto a los efectos de los programas. Se en

contró una gran correlaci6n entre las dos medidas. 

En un estudio de Forehand,R. ,Sturgis,E~T., i'II cMahon, 

R.J., Aguar,:U., Green,K.,Wells,K.c., Breiner,J. ,1979 al 

tener como objetivo de estudio presentar la generalidad 

de los datos (de la casa a la escuela) resultada del 

programa de entrenamiento a para profesionales y con 

propósito d.e análisis, la conducta de los padres fué ex

presada en té:rminos de tasa por minuto. _ Se utilizaron dos 

medidad para los resultauos, y aquí es donde radi~~ la 

importancia que para nosotros tiene el estudio, ya que 

se apli~A_un cuestionario a los padres y se hicieron ob

servaciones en casa obteniendo datos de la rutina diaria 

durante cuarenta y cinco minutos de lofi padres y de los 

niños. Como se puede observar ~ste estudio coincide -
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con el mencionado anterio nnente en cuan to al u so 

de meu i da s múltiple s en los para y no profe sional es y -

los sujetos. Apoyando é s to, exis ten o tros e studios que 

en cuentra n la importancia de observar da t os de la con 

~ucta desviada del niño y del padre ( Forehand ,1980; 

Walter y Erickson,19 69 ; Patterson, Rag y Shaw ,1969 )(Cit. 

Patterson; G-: R., 197 4). 

Por Último, en un estudio en el que s e pretendía 

evaluar un programa de tratamiento para niños con conduc 

ta problema , tenemos que éste consisti6 en el entrenamien 

to de agentes de cada ambiente para alterar la conducta

desviada. Se hicieron observaciones direc tas en la casa 

de los niños y salones antes, durante y después de la i~ 

tervenci6n. Se obtuvieron re portes diarios por parte de 

los padres encontrando al. final que los datos demuestran 

significante reaucci6n de la línea base al intervenir -

los agente s . El seguimiento demuestra que l os efectos -

persistieron en &~bos ambientes• El t r a t ami ento fué eva

luado en un c6aigo de sistema observa cional que fué tie sa 

r rollado para obtener l os dato s de líne a base, el t rata

miento y el seguimiento. Se encon traron camb io s sign i --
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1'icante s en los pad res que persistieron en los doce me-

:;es a.e se gui ,iiiento. Se observó una reducción significa-

tiva de la cona.ucta problema. 

~ste estudio es de marcaaa importancia ya que es 

un experimento en el cual se toman medidas antes, duran-

te y a.espués del mismo. Además, las medidas son tomadas-

en los agentes en los dos ambientes,igual que en los --

sujetos (éstos hallazgos coinciden con los estudios an -

terionnente citauos). Por otro lado, en éste estudio se-

obtiénen medidas mdltiples como el caso de los reportes-

verbales, la observaci6n directa y el c6digo de sistema-

otse: rvacional. 

To dos ~stos puntos de alguna. manera coinciden con -

el objetivo central de ésta investiga ci6n, el cual se --

centra en el entrenamiento a un para profesional en los-

¡:-rincipios del Análisis Conductual Aplicado tomando me -

úiaas m~ltiples en el para profesional y en los SUJetos. 

~e toman medidas antes, durante y después de la in-

tervenci6n para observar el e fe cto que tiene el entrena-

miento. 

Se ha escrito sobre temas muy amplio s y de gran in

- 51 -



terés como son el entrenamiento a para y no profesional es

y la Psicolo~ía Deportiva y como hemos observado a través 

áe ésta revisión son pocos los estudios que tienen como

obj etivo transferir los conocimi entos del Análisis Con-

d.uctual Aplicado al deporte utili zando un mediador 

ó para profesional, de aquí se desprende la importancia

de incursionar en un campo que puede abrir amplias pres

pectivas al psicólogo, ya que poco se ha hecho en ~ste -

campo deportivo con principios observables y medibles 

que da el Análisis ~xperimental de la Conducta. 

Pués bi~n, pasaremos a revizar el proyecto que se-

llevó a cabo. 



- I N V E S T 1 G A C I O N -



O B JET IVO 
// 

,. 

Fu~ el de conoce r el efecto que tiene el entrena 

miento en T~cnicas de r.1odifica ci6n de Conducta a un en 

trenador de basque tb~l sobre las ejecuciones de ~l y de-

sus jugadores. 

SUJETOS 

a) Un entrenador con las siguientes caracter:!s -

ticas: 

-46 años de edad 

-Ingeniero Electricista 

-Con doce años de experiencia como 

entrenador de equipos de basquetbol 

-Un año y medio como entrenador de -

los sujetos que se registraron 

-sin previa experiencia experimental 

b) Diez jugadores de basquetbol de una mustra de 

veinte elegidos con el siguiente critério de

selección: 
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- Sin previa experiencia expe riment al 

-Sexo mas culino 

- Edad mínirr¿ ac diez y seis años y máxi-

ma de diez y ~ueve 
,/ 

- Asistencia míni~a de t res yeces por se 

mana a las prác ti cas 

- Porcentage de tiros libres anotados no 

mayor al sesenta por ciento 

- Experiencia no mayor a tres años entr~ 

nando en equipos organizados 

-Que cumplieran con el critério de es -

tabilidad (posterionnente citado) 

---1--. M A T E R I A L E S 

Un proyector Sankyo Super Ocho, una película de bas 

quetbol, hojas de registro y un manual de Principios de-

t1odificación de Conducta. 

S I T U A C l O N 

A) Con el objetivo de da r entrenamiento al entrena-

dor, se utilizó una habitación (3mts. x 5 mts.) con tres 

sillones, una mesa, una lámpara, un pizarrón y una pant~ 

lla para proyecci6n. 
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B) Se utilizó una cancha de ba squetbol de c erne~ 

to al aire libre de 14 x 28 mts., en donde se observó la 

interaccíón del entrenador y sus jueadores durante el 

periÓao de práctica, 

El peri6do de tiros libres se midió en el área del

lado sur de la cancha, tirándose los tiros libres desde

atrás de la línea marcada a 5.80 mts. de la línea final

hacia el arco que tiene una altura de 3.05 mts. 

Esta situación se controló de la siguiente manera: 

El entrenador se colocó del lado izquierdo del ti -

rador y fué el quién le proporcionó balones a1 tirador,

el cual se colocó a la mitad del ti1~ libre. Dentro de

la situación se colocó un jugador que tenia la función 

de recoger balones y entregárlos al entrenador. 

En la media cancha que corresponde . a un área de 

14 x 14 mts. se tubo cuidado de controlar que no hubiera 

otras personas que las arriba mencionadas. 

l.JISEÑO 

El diseño experimental consisti6 para el entrena 

dor de línea base, intervención y seguimiento. 
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En el caso de lo s jugadore s se evalu6 de ~ane ra co~ 

tí nua aesd e el inicio de l experimento h a sta el f in del ~. 

::'.li smo (ver die.grama no.l) 

Se tuvo un peri6do de habitua ci6n a la situaci6n 

t anto para el entrenador como na ra lo s jugadores antes -

e.e la línea ba se, en l a cual nosotros como registradores 

nos incorporamos a la situaci6n de entrenamiento y con -

ésto lograr que los jugadores se familiarizaran con no -

sotros. Además, se incorpor6 un pre-test para el entre 

nador después de la línea base (No. 2 ) y un post-test de~ 

pués de la intervenci6n (No.3) también para el entrena 

dor, el objetivo de medir los conocimientos --- - . 
te6ricos del entrenador en cuanto a técnicas conductuales 

antes del entrenaminiento y al finalizar é ste . 

q PROC .ZD i tI I ENTO -F AS:3 I 

Se tuvo un peri6 uo de habi~~ación a la situación 

- 56 -



durante el cual se presentaron lo s do s r egis t radores i~ 

dependientes para realiza r sus registros, ~sto con el o~ 

jetivo de que tanto el entrenador como sus jugadores se

a costumbraran a verlos dentro de la situación durante --

una semana. 

A continuación, vino el periódo de linea base que-

se dividi6 en dos: 

A) Se registr6 al entrenador para conocer el nmnero 

de veces que utilizaba las categorías conductuales,(ci -

tadas posterionnente)ésto durante dos peri6dos de tiempo: 

· l. -El prime ro de cuarenta y cinco minutos a 

partir del inicio de la práctica. 

2.-Y el segundo durante los tiros libres de 

cada uno de los jugadores registrando 

las siguientes categorías conductuales: 

e A T E G o R 1 A s e o N D u e T u A L E s 

(C) Se consider6 cuando el entrenador aplicaba una con

secuencia negativa (un regaño, una llamada de aten

ción) para el jugador como consecuencia de haber 
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emitido una condu cta irrndecuada en un peri6do no-

mayor a cinco segundos de la ocurrencia de la con 

ducta. 

( R ) Se considero cualquier infonnaci6n dada po r parte -

del entrenador tanto verbal como corporal o por me-

dio de gráficas hacia cualquiera de sus jugadores -

con respecto a su conducta. 

(S) Se consider6 cuando el entrenador aplicaba una con-

secuencia positiva contir..gente en un peri6do no ma-

yor a cinco segundos (un muy bién, un regalo, un r~ 

conocimiento,etc.)para el jueador como consecuencia 

de haber emitido una conducta. 

(T) Cuando se presentara una conducta con las siguien-

tes características: 

a) A partir de una instrucción por parte del eE 

trenador tomando en cuenta una conducta bl2r:. 

co, elegir una conducta más amplia en la que 

se incluya la anterior o que tenga alguna se 

mejanza . 

b) Aproximarse poco a poco a la conducta blanco. 

c ) SemejQnza entre la conducta del entrenador y 

el jugauo r. 
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El r egi s tro de é stas categoría s se llev6 a cabo durante 

l as sesiones necesarias consecutivas t omada s vx1a por 

prá ctica . El registro utilizado es el pre sentado pos 

terio nnente con el No.l. Es un mé to do observacional co-

no cido con el nombre de l"egistro ·de ocurrencia el cua l 

se caracteriza por reEistrar la conducta cada vez que 

ocurre. ~n éste caso, ya teniendo las categoríes a re -

gistrar y ya definidas, cada vez que ocurría la conducta 

aurante el entrenamiento se registraba. 

' B) Se registr6 el porcentafe de anotaciones de los-

jugadores durante el peri6do de tiros libres de manera -

inuividual, para ~foto, se utiliz6 un re gistro de ocurreg 

cía en el c'Ual registramos la conducta de tiros libres -

o.notaC.os y no anotados de un total de veinte , en donde-

el entrenador di6 la siguiente instrucción: 

Fijate bién, ejecuta veinte tiros libres " (Hoja --

a.e registro No t. 2) 

Esta fase se llev6 a cabo durante l as sesiones ne -

Cesarías pa ra obtener el criterio de estabilia.aa qu e fué 

el siguiente: 
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Que durante tre s se s iones con se cutivas , lo s da to s -

obtenido s tuvieran un rango no mayor al 10}~ (+ / -) en--

tre un a uto y el siguiente. 

La forma utilizada para el vaciado de da tos fu~ para 

a) la hoja de registro No.3 y para b) la hoja de regis -

tro No.4 

I N T E R V E U C I O N- F A S E II 

Se llev6 a cabo para el entrenador el entrenamien-

to en Técnicas cie .111odificaci6n de Conducta que abarca 

tres pasos: 

1.-T~cnicas para la adquisici6n de nuevas -

conductas 

2~-T~cnicas para el mantenimiento de las 

conauctas ya existentes 

3.-T~cnicas para la supresión de conductas. 

Esta fase a su vez comprendió ~os etapas. La prim~ 

ra el entrenamiento al ent renador bajo condicienes con -

troladas (cubículo) y segunda la intervenci6n sobre el -

embiente del entrenador utilizando retroalimentación y -

reforzamiento de las conductas del entrenador. 
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P A S O I 

Cons t6 üe s i e te sesiones que se llevaron a cabo en-

el cubículo con el entrenador. 

Q.B ~ .~T I Vo s e o N D u e Tu AL Es 

la.S E S I O N 

El entrenador mencionará la importancia del entre-

namiento a para y no profesionales en las Técnicas Con-

ductuales, señalando que abarca tres condiciones funda-

mentales: 
- Técnicas de adquisici6n de nuevas conductas 

-Técnicas para el mantenimiento de las conductas ya 

existentes 

-Técnicas para la supresi6n de conducta 

2a.s E s I o N-D E F I N I e I o N 

a) El entrenador mencionará la importancia de hacer defi 

niciones en las que claramente señale la conducta blanco 

b) Citará un mínimo de tres ejemplos referentes a lo an-

terior 

c) Enumerará un mínimo de tres definiciones de las con-

ductas que se le proporciones 

3a.S E S I O N-R E G I S T R O S 
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a) El entrenador enunciará la i mportancia de los regis

tros. 

b) Enunciará las características de los registros anec

d6tico y de ocurrencia. 

c) hegistrará una de las conductas antes definidas. 

4a.S E s I o N -G R A F I e A e I o N 

a) El entrenador mencionará la importancia de graficar.. 

b) Elaborará un mínimo de dos gráficas como barras e 

histogramas. 

e) Graficará la frecuencia de la conducta registrada con 

anterioridad. 

5a.S E s 1 o N-T E e N l e A s p A R A A D g u 1 R 1 R 

e o ü D u e T A s. R E F o R z A M I E N T o 

• El sujeto explicará en que consiste la -

técnica, con que objetivo se utiliza, así como las cara.e 

terísticas que la definen. Como segundo paso, leerá un

artículo (Graubard,P.S.Pateniidad Positiva). 

6a.S E S I O N-I M I T A C I O N 

El entrenador explicará en que consiste la imitación, 

el objetivo para el cual se utiliza, así como las cara.e-
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teristica s que la definen. En segunda, mencionará un 

m:!nimo ae tres ejemplos sobre la técnica. 

7a.s E s I o N -M o L D E A M I E N T o p o R 

A P R O X l M A C I O N E S SU C E !? IVA S 

Como primer paso, el entrenador explicará en que 

consiste la técnica, con que objetivo se utiliza, as! 

como sus características. Como segundo paso, observará -

una película la cual ilustra claramente la técnica. Como 

tercer paso, mencionará un mínimo de tres ejemplos sobre 

la misma. 

En todas éstas sesiones el entrenador participará -

en juego de roles, con el objetivo de conocer sus ejecu-

ciones en cuanto a la aplicaci6n de las técnicas entre -

nadas. 

PASO II 

Const6 ae dos sesiones que se llevaron a cabo en el-

cubículo con el entrenador, en donde se le habl6 acerca-

de las técnica s para el mantenimiento de las conductas -

ya existentes. 

o B J E T I V o s e o N D u e T u A 1 E s 
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la. S E S I O N-R E F O R Z A ~ I E N T O 

I N T E k M I T E N T E 

El entrenauor explica rá la técnica, con que objeti

vo se utili za , así como las característica s que la defi

nen. Como segundo paso, leerá un mínimo de un artículo -

sobre el tema. 

2a.s E s I o N- h E F o R z A M I E N T o s o e I A L 

Como primer paso, explicará en que consiste la téc

nica, el objetivo con el que se utiliza, así como las c~ 

racterísticas que la aefinen.Como segundo paso, mencion~ 

ra un raínimo de tres ejemplos sobre la técnica. 

P A S O III 

Este paso constó de seis sesiones llevadas a cabo -

en el cubículo con el entrenador en donde se habló ace~ 

ca de las técnicas para la supresión de la conducta ina 

uecuada. 

o B J E T I V o s e o N D u e T u A L E s 

la.s E s I o N -s X T I N e I o N 

Como primer paso, el entrenador explicará en que 

consiste la técnica, con que objetivo se utiliza , así co 
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mo l a s carac terísticas que la definen. Como segunda par

te, leeri un a rtículo acerca del tema. Como tercera par

te, me nciona rá tres ejemplos sobre la técnica. 

2a.S E S I O N-T I E M P O F U E R A 

~l sujeto explicará en que consiste la técnica, 

cual es el objetivo para el cual se utiliza, así como -

1.as características que la definen. Después leerá un 

artículo sobre el tema. 

3a.S.E SI O N-C AS TI G O POSITIVO 

El entrenador explicará en que consiste la técnica, 

los casos en que se usa y sus características. Leerá un 

artículo sobre el tema. Mencionará tres ejemplos de ésta. 

4a.s E s I o N-R E F o R z A M I E N T o D E e o N -

D u e T A s I N e o M p A T I B L E s 

El entrenador explicará en que consiste la técnica, 

con que objetivo se utiliza y sus caraccterísticas. Leerá 

un artículo sobre el tema. I1Iencionará tres ejemplos sobre 

el tema. 

5 a.S E S I O N-C A S T I G O N 3 G A T I V O O 

e o 5 T e D E R E s p u E s T A y s A e I E D A il 
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El entrenamiento en éstas técnicas se llevó a cabo 

de la misma manera que en las sesione s anteriores. 

6a.S E S ! O N 

El entrenador tomará parte en diversas situaciones 

en base a juego de roles. 

También durante ésta fase se usaron ejemplos y se -

dieron explicaciones ocupando una pel!cula de 8mm. que

trata acerca de diferentes entrenamientos de un equipo. 

En el caso de los jugadores, en ~sta fase, simple -

mente se continu6 con el registro del nmnero de tiros -

libres anotados de un total de veinte, to~ando registro 

continuo de las conductas del entrenador. Esto se h~zo

durante las sesiones de práctica con el fin de conocer

los cambios que se presentaban en las ejecuciones de -

los jU8adores. 

S E 5 U I M I E N. T O - F A S E III 

Tanto para el entrenador como para los jugadores -

se continuó con una evaluación igual que la descrita 

en la línea base. 
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V A R 1 A B L E S 

F.._A;..;;_R....;;A..;;___....;..;A'-'-) VARI ABLE DEPENDI ENTE 

Frecuencia presentada por el entrenador en -

cada una de las categorías conductuales en -

tes citadas. 

VARIABLE INDEFErH>lENTE 

Entrenamiento en Principios de Modificaci6n

de Conducta. 

B) VARIABLE D3PENDIENTE -----PARA 

Porcentage de tiros libres anotados. 
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A N A L I S I S D E D A T O S 

Aplica ci6n de l a prueba de .FRIEDIIIAN en lo s datos 

obtenidos de los j u¿;adores. 

jug a do r es L .B. Int"' rvi:> n ci Xri -~e.G ~/ i~i ento 

1 37. 5 1 46 .67 2 56. 67 3 

2 39 .17 1 41.67 2 47 .5 3 

3 33.33 1 50.83 3 47 .5 2 

4 32.5 !1 34.17 2 44.17 3 

5 24.17 1 ~1.67 2 50 3 

6 25 1 ~2.5 2 Ml . 8 ~ ~ 

7 30 1 43. 33 . 2 50 3 

8 24.17 l 47. 5 2 55 ' 
9 39.17 l 47 .5 3 40 "1 
10 27.5 2 25 2 40 .8" ,1 
11 2'5.8~ 1 1..7 ¡;¡ , ,,, , ·ry < 

TABLA No .1 Matriz de dato s obteniendo el ¡ rome -

dio de ejecuci6n de cada jUf;ador en -

cada una de las fase s. 
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V'\ 
V .... e 50 
V 

~ 45 

40 

- 35 ... 
30 

25 

• 20 
(1) 

.: 15 
' • d lQ, "' , 
t 5 

~ 
~ 

1 6 1 2 3 4 5 6 l 23 4 5 6 
L.B. Interv. Seguimiento 

s E s I o N E s 
GRAFICA No.l Promedio de datos de todos los jug~ 

.dores en cada Wla de las fases. 

PLA?iTEALIIENTO DE LAS HIFOTESIS NULA ! ALTERNA. 

Ho.No existe diferencia significativa entre las 

condiciones de l!nea base, intervenci&n y -

seguimaento. Ho; L.B=l=S o(.=0 .05 

H,.si existe u."la diferencia significativa entre 

las condiciones de línea base, intervenci6n-

y seguimiento. o(.¿0 .05 
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A p L I e A e I 0 N D·E L A p R u E B A D E 

F R I E D M A N 

lo.Nmnero de sujetos n=ll 

2o .Nmnero de muestras k= 3 

Jo.Rango promedio para cada sujeto. 

(k+l) = 3+1 = 2 
2 2 

4o.Rango promedio total de todos los sujetos. 

1<= n(k+l) = 11 (3+1) = 22 
2 2 

5o.Suma de rangos Ri(suma de lo que obtuvieron todos los 

sujetos en cada una de las conGiciones). 

a) Ri-R b) ( Ri-lt) 2 . e) ~ ( Ri-R) 2 

2 
L.B.---------------- 12-22=~10) =100 

Intervenci&n ------- 20-22=(-2)=4 

Seguimiento --------
2 

31-22=( 9) :81 

~= (Ri-R)
2 = 185 

60 .Mul tiplicaci6n po r una cons t ante. 

~ = 1 2 X C::: ( Ri-Tf) 2 
n.r~ ( k + 1 ) e:::::. 

Q = 16 . 82 
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?o.Lo caliza ción de Q en la t abla de valore s de l a Prueba 

de l<' rieuman. 

Qt=6.55 

(8 0 .Conclusión. De spu~s de la aplica ci6n de la Prueba de-

Friedman podemos concluir que existen evidencias para 

a ceptar la Hipótesis Alterna . 

A N A L I S 1 S D E D A T O S (En los resultados obte-

nidos del entrenador).Aplicaci6n de la Prueba de Correl~ 

ci6n de Speannan en la que se enfatizan ligeramente dif~ 

rentes aspectos de datos. 

C A T E G O R I A .. e .. 
Aci.G~c. ..1. . s. :CW\ "'t~ 'ni • SeB:uim-i ;:int( 

'E ~-t<eoo.ao(" 11.66 4 4.85 3 2.42 1 3.5 ~ 
~~.,,~ 
c.o~d.c.\"o.,) 24.51 1 30. 76 2 39.85 2 46. 74 4 
~~b el e. 

( 3)2 (1)2 (-2)2 (-2) 2 ru.n~~ 

o.\ cva.o~ 9 1 4 4 -TABLA No. 2 Categoría "C" n - '"1 

6D 
2o. p = 1- n( n2-l) = -0.8 

En ~ste análisis se encuentra que si hay correla ción 
' 

entre la conducta del antrenador y los jugadores, pre sen-

tando se así, a menor "e ", mayor ejecución . 
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!WTA: Con cuale squiera datos, p , siempre estará entre 

-1 y +l, tomando el valor +l cuando existe una co rrela 

ción positiva perfecta y -1 cuando existe una correlación 

negativa pe rfecta. 

C A ~ E G O R ! A " R '' 

Adaptac. L .B. Intervenc. Seguimiento 
E t\,.C'C~dot° 8 1 9.57 2 11 3 19.16 4 
~~ ~& 't ºl ;<>d (~... ....... . ~ 

c:oncl;,·,4., 24.51 1 30. 76 2 39.85 3 46. 74 4 
'e~"ta ;e. o o o K:l 2.Q.tl\'?jO 

o\ c1JCLotudt> o o o o 
TABLA No. 3 Categoría "R" 

lo. D=~ (Xi-Yi) 2 =O 20 •. r =1- = 1 

Como se puede observar en los resultados, existe 

una alta correlación entre la conducta del entre~ador y -

la ejecución de los sujetos, por lo tanto, entre más se -

usa 11 R " , mayor es su ejecución. 

A ap ac. L.B. n erven. eB:uim1en o 
C A T E G O R I A 11 S " 

d t I t s t 
C "t<e ('iQdOf" 1.33 2 1.14 1 7 3 8.16 4 
~v3<1:Tt>S 

~ •-.1 "'"'ª ch. <A~ 
~lc.\rlt"I) 

24.51 1 30 . 76 2 39.85 3 46. 74 4 

>Z-c.t;1"-;.. .~ºe 
~c.. t\C\0 1 ... 1 o o 

ai c:Na.drado 1 l o o 
TABLA No.4 Cate ~o r a "s 11 • ' 

- 72 -



lo. D= ¿ ( Xi-Yi) 2 =0 2o • p =1- 6D = 1 
n(n2 -1) 

Pode mos concluir que existe una correlaci6n entre la 

conducta del entrenador y la ejecuci6n de los jugadores -

presentándose . a mayor "S", mejores ejecuciones. 

U 1 A G R A M A D E D I S P E R C l O N 

c. s 

Gr.ifica No.2 Total de encestes de los suje -
tos en cada condico6n. a)adaptaci6n, b)L.B., 
c)intervenci6n y d) seguimiento. 
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- e o N e L u s I o N E s y 

D I S C U S I O N 



e o N e L u s I o N E s 

Los efectos del entrenamiento al entrenador en 

Técnicas de Modificación de Conducta, fueron medidos en-

base a los resultados que se observaron en los jugadores, 

es por ésto, que de acuerdo con los datos que se presen-

tan en los resultados, podemos concluir que el entrena 

miento que recibió el entrenador, fué efectivo ya que 

los porcentages de tiros libres de los jugadores se ele-

varon de manera notoria en la fase de intervención en 

todos los jugadores a excepción del No.lo, lo cual pue--

de ser observado en la tabla No.1: 

Con respecto a la fase de seguimiento , podemos -

decir que los porcentages se mantuvieron e incluso ele 

varon en los jugadores a excepción de los jugadores No.3 

y No.9, cuyos porcentages no se elevaron en ésta fase, 

más sí superaron los de línea base (ver tabla: No .1) • 

Respecto a las mediciones hechas en el entrenador , 

resultó · : de acuerdo a la prueba de Correlación de 

Spe~nnan que el entrenador efectivamente aplicó en sus-

jugadores l a s técnicas que se manejaron en el entrena -
- 74 -



namiento y é s t a s tuvie r o n correla ci6n con l a conducta -

de sus jugnct ores, 

De ~sta manera, la conclusi ón general es que el 

entrenamiento que recibi6 el entrenauor en Algunos Prin

cipios de r.todificaci6n de Conducta,lognS cambiar la eje

cuci6n en sus jugadores, haciendo que de ésta manera 

ellos elevaran suc porcentages de enceste de tiros libres. 
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lJISCUSION 

Los resultados del presente estudio d emuestran que 

el entrenamiento que recibi6 el entrenaao r en Técnicas -

de Modifacaci6n de Conducta, cambi6 la ejecuci6n de sus 

jugadores, lográndose de ésta manera mejores porcentages 

en el enceste de tiros libres. 

Nuestros resultados se ven apoyados por Williams 

(1957) (Cit.O'Leary,K • .D. ,O'Leary,s • . Y Becker,w.c. ,1966)-

quién demostró que los para y no profesionales son capa-

ces de aplicar los principios del aprendizaje de manera-

sistemática dándoles instxuccionea específicas de como -

comportarse. Los resultados de Williams evidenc:!an el -

valor potencial de los para y no profesionales como mo -

dificadores de conducta. Así, la Modificaci6n de Conduc-

ta para los para y no profesionales bajo una guía cl:!ni-

ca parece ser una aproximaci6n muy úti l. 

En cuanto a la aplicaci6n de éstos principios en la 

Psicología Deportiva, tenemos que nos brinda un amplio -

campo de estudio que no ha sido muy a tendido en nuestro-

paí s , lo cual nos marca el cami no para nuevas investiga-
ciones. - 76 -
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