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Una real comprensión del proceso ^íeneral del 
aprendizaje de los deportes, involucra mucho 
más (jue la descripción de una serie de pasos 
inelodol(»ijicos. más o menos empír icamente co
nocidos y a[)licados por (fuicnes están en rela
ción con el (fueliacer deport ivo. 

t i |)anorania ffiie se plantea es tan ami»lio y 
complejo <|ue obviamente no [tuede ser agotado 
•"n un breve apunte didáctico. Sí. resulta de in-
teré.s bos(iuejar los principales |)roblemas del 
aprendizaje deport ivo, para (pie sirvan de mo-
livaciím a los interesados para ampliar los , in-
vcsliíjarlos y correijirlos. No podemos hab la r en 
cducaciim de verdades absolutas, sino de razo
nes verosímiles, sujeta por lo tanto a críticas y 
discusiones. 

(.on criterio de síntesis podría encararse el 
tema mediante el desarrollo de tres asjvectos 
fundamentales (pie lo de te rminan : 

1. ; De (pié manera aprenden el niño y el 
adolescente, es decir cuál es el método didác
tico na tura l? 

2. ;Cuá l es el proceso del aprendizaje mo
tor? 

•̂ . ;,Cuáles f)ueden ser las etapas metodoló-
ííicas del aprendizaje de{)ortivo? 

' • — Método Didáctico Natural: 

— Una melodología general del aprendizaje 
de los deportes debe tener en cuenta el proceso 
natural de] aiprendizaje, tal como se da en el 
niño y en el adolescente. 

«En ellos no se parte jamás de un ele
mento analí t ico, sino de un conocimiento espon

taneo (Sinéresis) en función de un interés ori
ginario o inducido y a través de un análisis de 
'as partes, caracterizado por la enérgica con
ciencia de la un idad , llega a un conocimiento 
reflexivo (síntesis) en el (jue se .siente en cada 
uno de los elementos la palpitación del todo». 
M. AGOSTI. 

— Pueden establecerse entonces desde el pun
to de vista didáctico tres momentos en dicho 
proceso : 

1.1. Globalización (Sinéresis) percepción de 
imágenes de estructuras globales. 

1.2. Diferenciaci('m (Anál is i s ) : gradual diso
ciación de los complejos y distinción de los 
detalles. 

1.3. Integración (Sín tes is ) : conocidos los ele
mentos, el todo adquiere un significado más 
claro y es recompuesto. 

— Así las leyes de la «didáctica global» se
rían las siguientes: de lo indeterminado a lo 
determinado —del conjunto a lo par t icu lar— 
del todo a las par tes . Responde más a razones 
psicol(')gicas (pie lógicas. Esta es la diferencia 
esencial del método didáctico con respecto al 
método lógico. La mente parle de la síntesis es
pontánea lograda por medio de la percepción y 
llega ,por medio del análisis a la síntesis re
flexiva. 

— POR CONSIGUIENTE PARA EL APREN
DIZAJE DE LOS D E P O R T E S el auténtico mé-
todo didáctico natural consiste en pa r t i r de los 
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ronocimicnlos \ ejorcilacumes .•^miélicas (hice-
las \ >ilol)ales. para conducir a los ahininos a 
los conocimientos y realizaciones sintéticas re
flexivas e inlcfiradoras. por medio de análisis 
írraihiados y adoptados a los tres factores (pie 
condicionan (>l aprendizaje motor : frrado de ma
durez, experiencias motrices previas (pie inle-
jíran el acervo motor del educando v transfe
rencias posil i \as aprove(dial)les para los nuevos 
aprendizajes. 

- 1.a pro<rres¡(ui del n¡\el pr imario al secun
dario va del método didáctico psicoliiijico al 
iiK'lodo l(')irico racional. 

2. Proceso del Aprendizaje Motor: 

- A p r e n d e r sijinifica un caml)io producido en 
el orfjanisnio. motivado |)or la satisfaeci(')n de 
necesidades o prop('(sitos. Su|)one el pasaje de 
una forma de conducta a otra más .satisfacto
ria con un firado suficiente de fijaci(')n. En el 
aprendizaje motor esle cambio tiene un acento 
en (d área corporal , pero mantiene su estrecha 
ri lacion e iiileirraci('in con los campos cofrnos-
eitivos y emocionales de la conducta. 

- i'.l profesor de Kducaciíin Física, no s()lo 
(lidie orientar el aprendizaje motor, sino edu
car los senlimientos y la afectividad. 

— I ara su mejor comprensión jiodemos con
templar tres fases en esle proceso: 

2 .1 . — Motivuvióu : 

— l.as necesidades y prop(')silos «motivan» el 
camhio en la conducta. Al siirnificar la MOTI-
\ AC.I().\ la puesta en mar( lia del aprendizaje , 
hace (pie no sea solamente un factor fundaiiien-
lal del mismo. SINO l.A HA.SE DK .SU ME
TODOLOGÍA. 

Podríamos definirla como un estado de leii-
-ioii y disocia! ion transitoria del or<:anisni(i. 
ipie lo pone en moximienlo hasta ipie haya re
ducido la tensiiíii reslalileciendo su unidad y 
eipnlilirio. , \o sido conslilnye la primera ('lapa 
del aprendizaje, sino (pie delie acompañar lo du
rante loiU su proceso. I.a iiioti\ acii'in <;enera 
MOTIVOS (|ue han sido clasificados en fisioh'i-
•ricos. ])sicohíu;¡,.|)s \ sociales. Es un estado de 
ansiedad (pie dehe rcsoherse de alirún modo, 
l-.slo da lui;ar a la seijuiida fase. 

En la situación did aprendizaje deporli-
\ o . taxorecen una adecuada molivacion: 

El conocimiento > coniprensii'ui del iueiro. 
Ejemplo: preferencia por el fúlhol en nuestro 
país. M¿s recientemente auiíc del tenis provo
cado por la trascendencia de (Juillermo V ¡las. 

I.a aihpiisieii'in y práctica de las It-enicas fun
damentales a través de los jiiefios predeporl i-
\ os. ricos en contenido recreativo. 

Ea |iráetica más inmediata posible del jue-
fio. simplificado de manera (pie estando al al
cance (le los principantes no desnaturalice su 
esencia. 

2.2. Determinación de una meta o dejinición 
de una ¡lijiótesis de movimiento : 

- A l estar motivado el sujeto busca la forma 
de reducir sus tensiones y deseipiil ibrio. A(]ue-
11o (|ue idenlifiípie c(uno cajiaz de satisfacer su 
estado (le ansiedad se convertirá en su meta in
mediata. Sifinifica el reconocimiento de las ino
pias apt i tudes y limitaciones. Trastornos y ('(]uí-
\ocos en la elecc¡('>n de las metas pueden atri
buirse a fallas en la perce|)eion del mundo o 
(le sí mismo. Estos obstáculos son derivados de 
la ina(lecuaei('in. El jirado de descípiilibrio pro-
\ocado ) la meta [iropuesla. deben ser tales (pie 
impulsen a la conducta con un sentido cons-
Iruetivo y vital. Para (pie no se deteriore ni 
frustre la integraeii'm creadora del hombre el 
modelo propuesto debe estar a su alcance, pero 
debe costarle un razonable esfuerzo concretar
lo. Entendemos las metas inadecuadas cuando 
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el error en su selección parte de la falta de 
madurez o experiencia del educando, pero no 
cuando (¡uien las presenta es ©1 educador. Es 
fácil (|ue los niños después de ver por televi-
•iion un part ido de rugby y de los Pumas se 
encuentren motivados para ()raoticar este depor
te. Esta meta ópt imamente presentada debe bus
carse alcanzar mediante sucesivas conquistas par
ciales. Cada movimiento, cada técnica, deben 
responder a modelos lo más perfectos posibles, 
pero al mismo liein()o al alcance de sus posi
bil idades. En caso contrario caerán en el des
aliento sintiéndose inbábiles. cuando lo (|ue les 
falla es una orientación adecuada. 

— En esta fase en base al MODELO ])resen-
lado o sugerido por medios objetivos, verba
les, apoyos rítmicos, etc., a través de su per
cepción sensorial exteroceptiva o interoceptiva, 
el a lumno elabora una imagen motriz o HIP<Í-
TESIS DE MOVIMIENTO, ajustada a su pro
pio es(juenia cor|)oral. capaz de res|)onder sa-
l islacloriamente a la motivación. 

2.3. Elaboración y ¡irovPso de ajuste: 

C^onsislc en todos los intentos más o me
nos acertados ([ue realiza el sujeto para lograi' 
la meta propuesta . 

De acuerdo con las res[)uestas (pie van sur
giendo V liedlas las correcciones debidas se va 
llegando a la respuesta adecuada. Después de 
cada ensayo defectuoso deben ajustarse la ima
gen motriz concebida, la imagen sentida (a tra
vés de los órganos sensoriales externos o las 
percepciones kinestésicas y cinestésicas) y el mo
vimiento ejecutado. Vale decir : la hipóte.si.s de 
movimiento con sii realización. 

En forma paralela a cada respuesta, se jiro-
<luce un mecanismo denominado FEEDBACK O 
K E T R O A I J M E N T A C I O N . Consiste en que cada 
ensayo, aunípie no .sea satisfactorio, aporta una 
experiencia base para rectificaciones ([ue acer
quen a] fin propuesto, con lo (pie se mant iene 
o acrecienta la motivación. 

Podemos destacar en estos ajustes, cuatro 
grandes procesos (jue facilitan la respuesta de
finitiva. Ellos, serán mencionados durante el 
análisis de esta fase de elaboración. 

2..Í.1. Ejecución global de la H I P Ó T E S I S 
DE MOVIMIENTO. 

2..'i.2. Correcciones v análisis de las dificul
tades y defectos técnicos del movimiento eje
cutado. Los elementos adecuados de la res|)ues-
la son sejparados de los inadecuados. Es decir 
se van seleccionando los elementos ([uc servi
rán para ir ajustando la hipótesis de movimien-
lo (PROCESO DE D I F E R E N C I A C I Ó N ) . 

2.3.3. Recomposición progresiva de lo ana
lizado. Los elementos seleccionados de distintas 

respuestas, se estructuran y (juedan incluidos 
en una unidad organizadamente ar t iculada. Su-
|)one percibir las interrelaciones entre los nú
cleos de cosas aprendidas en distintos momen
tos (PROCESO DE I N T E G R A C I Ó N ) . 

- .3 .4 . Resfiuestu adecuada: es la ejecución 
acertada del movimiento total. Mediante «in
tentos inteligentes», el a lumno (lor DIFEREN
CIACIÓN e INTEGRACIÓN qiw son dos pro-
eesos. (jue se complementan , va eligiendo ele-
uientos (pie considera los adecuados y los va in-
legrando en una estructura (pie. propioceptiva-
mente . supone la respuesta adecuada. Esta cap
tación se denomina (dNSIGHT». es decir, la 
lonia de conciencia de que el intento es la res
puesta adecuada. Debe destacarse (pie sería un 
e r ror concebirlo s('>lo al final, puesto (pie a ve-
ees se produce de un [iriiner intento o en cual-
(juier momento del proceso. 

2.3.5. PROCESO DE G E N E R A L I Z A C I Ó N : 
euando una respuesta ya compuesta y usada con 
éxito una vez. es ajilicada en una situación pos
terior. Es un proceso de ajuste del movimiento. 
" de la técnica aprendidos a distintas situacio
nes del juego o de la vida. Si bien una respues
ta motora se considera aprendida recién cuando 
alcanza el grado de automat ismo, nunca un 
movimiento es exactamente igual a otro ante-
' lo r . Lo (jue se utiliza son patrones de res
puestas generalizadas de acuerdo con las cam
biantes situaciones del juego, del o[)onente. del 
ter reno, fatiga, estado psicológico, etc. Someter 
a estos patrones de respuestas a una práctica 
rica en variadas situaciones, es pr imordia l en el 
aprendizaje deport ivo. 

2.3.6. PROCESO DE T R A N S F E R E N C I A : 
consiste en la influencia (jue los aprendizajes 
[irevios tienen sobre los posteriores. Si es ven
tajosa será positiva, en caso contrar io negativa. 
Todos los aprendizajes se basan en otros a(l(]ui-
ridos anter iormente . A par t i r del pr imero rea
lizado en la vida, ya ningún aprendizaje re-
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([iiicrc una elalxiraciiWi lolalnienic nueva. í 'a i te 
(le la ec'onítruía vital reside en la Iransfereneia 
<le| aprendizaje ya (¡ue faviireee al uiáxitno ren-
(liniienlo con el rníninin de esfuerzo. 

Transferencia y ^eneralizaeii'm eslán ínliina-
nienle lifiadas y si)n fáciles de confundir. Re
cordemos (|ue se Iransfieren coiiociniienlos. Jui-
hilidades. técnicas, aclitudi's. i|ue se generalizan 
en situaciones dislinlas de vida. 

Trtinsfprenciíi.s gfriprules : habil idad en <'l ma
nejo de elementos, de relajarse. Iiai)il¡dad téc
nica fieneral. 

Trunsfcrcncias csjx'dficíis: técnicas de movi-
tnientos (|ue estén intejírados en las de otro de 
un nivel superior ( r i tmo de tres tiempos sini-
j>Je y doble de l iandbol. por e j emplo ) . 

Transffrt'iiria positiva: cuando .se reconoce el 
modelo hacia el cuaJ se t iende, (luando liay 
similitud de estímulos y res|)uestas. Cuando an-
fifTiías respuestas se relacionan con estímulos 
nuevos. 

Tranferencid ncguliid : cuando se enseñan téc-
nií'as (|ue lucfío no se iniejiran con el modelo 
o son planteadas en un momento inoportuno 
dentro del apriMidizaje. Cuando lia) similitud en 
los estímulos pero se re(|uieren respuestas dis
tinta» (ejemplo, tenis y pelota pa le t a ) . En i;e-
neral . cuando a estímulos anti>iuos ci>rrespondan 
rc^pLieslas nuevas. 

2.;5.7. Prácticas: una vez fijada la f v S T K l C 
TIÍRA I5A.SICA. se procura alcanzar la MADU-
RKZ del mo\ imien lo a l ra\és de tres tipos de 
prácticas : 

Práctica - aprendizaje . 

Práctica - fijaciiui: organizado el PATKON 
\WJ R E S P U E S T A S en principio en forma con-
ciente. recién cuando se lo emplea inconscien
temente, puede considerarse aprendido . Es decir 
cuando después de suficientes re|)eliciones inte-
lifjentes se alcanza el í;rado de automat ismo. 

Práctica - perfeccionamiento : objetivo del en
trenamiento (le |)orti \o. pero «pu- debe acompa
ñar permanentemente a todo aprendizaje . 

TODO APRENDIZAJE Y EN ESTE CASO 
DEL DE I O S DEPORTES. CON ACENTO EN 
El. ÁREA MOTORA. DEBE CONSTITUIRSE 
EN UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA. Ex])e-
riencia en una interacción entre el orfíanismo y 
-u ambiente . Es actividad, pero para que sea 
EDUCATIVA, debe ser una actividad adecuada 
en forma armoniosa. inH'y.ral y con sentido. 

La mera actividad no es educativa. 
La calidad del aprendizaje , dejiendc de la 

calidad de las experiencias. 

El maestro (jue insiste en someter al a lumno 
a actividades para las (pie no está p reparado , 
desconoce la nocié)n esencial de la ediicacié)n 
progresiva: El, PROGRESO TANTO PSI(.)UU 

C;0 COVIO F Í S I C O S O E O S E P R O D U C E CUAN

DO SE EE DA AE INDIVIDUO UA ACTIVI
DAD APROPIADA Ei\ EL MOMENTO APRO
PIADO, (.liando está j)re;)arado por el grado de 
madurez ) exjiericncias anteriores. 

.'{. hta/jas Metodológicas del Aprendizaje de 
los Deportes : 

Para lograr un exitoso desarrollo del pro
ceso enseñanza - ajirendizaje de un dejiorte. debe 
procurarse desde an comienzo, «pie su práctica 
sea gratificante para el a lumno, va (fue si no 
existe una luolivacion suficiente y ])erniaiiente-
iiiente reforzada, será muy difícil alcanzar los 
(d)jclivos fijados. 

Esta gratificación dependerá por una jjarle 
de la real posibilidad de alcanzar éxito en sus 
intentos, y por otra parte , (jue desde los pri
meros jia.sos las tareas propuestas tengan un rico 
contenido recreativo. 

A medida ([iie el educando se \a iiilrodiicien-
do en la práctica depor l i \ a . aprecia la crecien
te necesidad de dominar ciertos (dementos téc
nicos indispensables para alcanzar el n i \ c | sii-
liciente como para part ic ipar y competir exito
samente. Se acrecientan así las iiiol¡\ aciones en 
forma continua v creciente. 

Pueden proponerse cuatro etapas iiietoibdo-
gicas para (d aprendizaje , líesiilta (d)\io aclarar 
(|iie se establece por razones didácticas, ipic las 
mismas no se dan en forma sucesi\a. sino Inte--
gradas \ paralidas en muclios nionientos e in
cluso (pie la primera (pie inencionamos. consti-
liiida por la formación física de base del edu
cando y su acer\() motor básico general, lia es-
cajiado en la mayoría de los casos al campo 
de acci(')n del profesor (jue debe orientar (d 
aprendizaje de un dejiorte. Bueno o malo es el 
jiunto de jiartida para la (daboracií'in de su mé
todo. Estas etapas son: 

I. Acervo motor básico general. 
1. Aprendizaje propiamente diclio. 
.{. Fijaei('in del a | irendizaje. 
). Perfeccionamiento. 

.'5.1. Acervo Motor Básico (general: 
Está constituido por todas las experiencias 

motrices (|ue el educando tiene disponibles en 
(d momento de iniciar su aprendizaje deporti-
\ o . Son las formas básicas de movimiento pri
marias y secundarias y técnicas de otros juegos 
o deportes, (pie van a constituirse en el apoyo 
y punto de (tarlida de los nuevos ajirendizajes 
(recordar t ransferencia) . De la riqueza de des
trezas y habil idades básicas generales disponi
bles y del grado de su formación física de base, 
(d alumno y el profesor encargado de orientar lo, 
encontrarán o no, facilitado el camino para al-
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••anzar Joj; objetivos propiiesto.-i. Cuando al llf-
fíar a la adolespencia han sido insufieienles o 
'*'* ha ()er(li(lo la opor lunidad de llegar a alcan
zar el nivel ópt imo posihle. 

3.2. Aprendizaje propiamente dicho (Prár-
tiea - aprendizaje ) : 

- Apoyados en el eonoeiiniento del juétodo 
didáctico natural y en la teoría del ai)rendizaje 
motor, podrían seguirse los siguientes j)asos en 
esta e t apa : 

.5.2.1. C.onorimienlo y comprensión en el 
juego : 

Dar un c(uiociinienlo del juego, instalaciones, 
elementos, cantidad de jugadores y funciones, 
Como se define. c('imo se desarrolla, duración, 
etcétera. 

Piu'de hacerse mediante la concurrencia a par
tidos, el cine, diajíosilivos. y ex])licaciones. etc. 

I/o ideal para luia nu-jor apreciaciiin deil de
porte es la concurrencia personal de los alum
nos a part idos de huen nivel, acompañados ])or 
el profesor o persona técnicanu'nle ca])acitada, 
([ue Iras de anlicij)ada iiiforuiaci(')n sohre lo que 
\an a ver. vaya dando las explicaciones nece
sarias durante el desarrollo del juego. 

•3.2.2. Juegos predeportivos: 

Kl dominio elemental de las técnicas funda
mentales de un de|)orle es condicicui indisjjen-
sahle para (pie ])ueda practicarse el mismo con 
un mínimo nivel gratificante. Sin embargo el 
lirincijiiante generaJnienle no se encuentra sufi
cientemente motivado para los aprendizajes })u-
ramente técnicos. Debe apelarse entonces a las 
formas jugadas en <pie se apliiiuen destrezas 
aisladas o asociadas. Los denominamos juegos 
l>redeportivos y j)ueden ser de menor o mayor 
complej idad y están caracterizados j)or la ]irác-
lica recreativa de uno o más fimdamentos de
portivos. 

3.2.3. Juego simplificado: 

Consiste en la |)ráctica del deporte en forma 
global de acuerdo con las posibilidades, con la 
aplicacicm de determinadas y elementales reglas 
de juego. j)ero s iempre respetando las carac
terísticas esenciales de dicho deporte . No debe 
desvirtuarse la esencia del reglamento. ])ero se 
facilitará la j)ráctica global recreativa, permi
tiéndose lomar conciencia de la estructura y 
mecanismos básicos del deporte pero sin la ad-
'| '"sic¡()n de hábitos erróneos (pie se transfie
ran negativamente con posterioridad. I.OS 
ALUMNOS DEBKN JUGAR E IDENTIFICAR 

EN LA ESTRUCTURA DEL JULGO QUE 
PRACTICAN AL D E P O R T E QUE SE HA 
CONSTITUIDO EN SU META. Si lo hacen ade
cuadamente v con posibilidades de éxito se verá 
reforzada la MOTIVACIÓN. 

3.2.4. Aprendizaje de las técnicas fundamenta
les : 

I na clara comprensión del juego. la prácti
ca global del mismo y de algunas destrezas bá
sicas, sin lugar a dudas, servirán de est ímulo 
para cont inuar el aprendizaje de un depor te , 
l ambién el aliunno tomará conciencia que jja-
ra j)oder desempeñarse con éxito en el mismo, 
es indispensable acrecentar el dominio de sus 
tecnu^as. Así encontrará motivo ])ara cont inuar 
su aprendizaje y perfcccionainienlo. Estas téc
nicas: pases, recepciones, lanzamientos, remates, 
son aprendizajes motores (lue luetodológica-
menle par t i rán de lo global, pasarán por un 
análisis \ se integrarán en un síntesis. 

Los pasos |)ueilen ser los s iguientes: 

a ) Demostración global y descripción del nio-
limienlo. su finalidad e importancia : 

La enseñanza será lo jnás objetiva posible. 
Adeuiás de las demostraciones prácticas, pueden 
emplearse otros recursos como proyecciones, fo
tografías, dibujos, etc. Un detalle impor tante es 
ipie la ejecución de la técnica del movimiento 
sea lo más perfecta v convincente posible. 

h) Ejecución de la técnica en forma global por 
parte del alumno : 

^i la misma es muy compleja, puede descom
ponerse en globalidades menores, pero que a 
"U \ez constituyan [)e([ueñas totalidades con sen
tido y significado proj)io (Ejeni jdo: en la en
trada en bandeja en basciuetbol, aprender prac
ticando en forma global el r i tmo de los dos tiem
pos, la elevación y remate correspondiente a 
su culminación, estos dos elenrentos juntos, sa-
«•ando en el salto inicial la pelota sostenida po r 
un compañero , luego recibiendo un pase y fi
nalmente entrando en d r ib l ing) . 

c) Correcciones y análisis de las dificultades 
v aspectos técnicos: 

La apariciíui de errores es un hecho natural 
en la iniciación deport iva y sobre todo duran
te el paso anter ior . 

Resulta difícil para el jugador i)rincipiante 
la ejecución exacta de ía técnica del movimien
to, e incluso los errores aj)arecen en cualquier 
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momento del proceso de aprendizaje interrum
piendo o retrasando el {>erfecc¡onamiento de
portivo. 

Ante estas situaciones deben analizarse los 
movimientos todo lo (fue sea necesario para co
rregir - perfeccionar, quedando a cri terio de la 
capacidad y experiencia del docente, hasta qué 
punto debe hacerlo y mediante (jué procedi
mientos y ayudas lo logra. Es muy impor tante 
la orientación que puede br indar al alumno en 
la selección de los elementos útiles de los que 
no lo son, en el ajuste de la hipótesis <le mo
vimiento (PROCESO DE D I F E R E N C I A C I Ó N ) . 

Sobre todo esto no hay fórmulas fijas, pero 
debemos recordar <|ue esta e tapa del aprendiza
je se caracteriza por el | )redominio de la IN
DIVIDUALIZACIÓN. 

Algunas caii.sa.s de las dificultades y errores: 

— Falta de coordinación neuro - muscular. 

— Insuficiente capacidad física. 
— Escasa predisposición volitiva para apren

der, ya sea general o por insuficiente motiva
ción. 

— Falta de confianza en las propias posibili
dades. 

— Falta de seguridad en sí mismo. 

— Falta de suficientes experiencias motrices 
relacionadas con el tema. 

— Exigencias superiores al grado de madura-
<'¡ón del a lumno. 

— Métodos inadecuados. 

- Escasa o excesiva orientación, por par te del 
maestro. 

— Prácticas muy prolongadas y muy espacia
das entre sí. 

— Insuficiente o muy tardía información so
bre la marcha del aprendizaje . 

d ) Integración progresiva de lo analizado an
teriormente : 

Todo proceso de análisis debe ser seguido por 
una síntesis, mediante la cual , las partes en que 
la técnica fue dividida para facilitar su prác
tica, comprensión o corrección, se vuelve a in
tegrar en un todo coherente y acabado. Es más 
que una s imple suma de partes , pues supone 
perc ibi r la interrelación de los núcleos de mo
vimientos aprendidos en distinlos momentos . 
Por esto, los mismos deben tener sentido y sig
nificado y darse en situaciones que sean las pro
pias del juego. (PROCESO DE INTEGRA
C I Ó N ) . 

c ) Ejecución definitiva del movimiento total: 

En el paso anter ior el ejecutante ha ido imien-
do las distintas partes en (]ue había anal izado 
el movimiento, en forma progresiva y en secuen
cias cada vez más extensas y completas . Ahora 
despreocupándose de las partes, realiza la des
treza en forma global. Puede producirse la toma 
de conciencia que ha alcanzatlo la RESPUESTA 
ADECUADA. El profesor orientará al a lumno 
sobre el punto de perfección logrado. 

í ) Verificación y control: 

Airnipie siempre deben realizarse correccio
nes durante el aprendizaje , en la etapa final es 
necesario realizar ejecuciones de control , para 
verificar los progresos obtenidos y fiscalizar el 
grado técnico logrado. Si el mismo no es sa
tisfactorio, deben reeverse algunos pasos de la 
progresión uti l izada, buscar otros nuevos u otras 
formas de análisis. Recordar ijue no es el alum
no (|uien se adapta al método, sino éste al edu
cando. 

('ómo mantener el interés en la práctica de los 
fundamentos : 

El éxito en el proceso del aprendizaje , está 
en relación directa con la concentración del es
tudiante . Esta ley es tan efectiva en el aula 
como en el campo deport ivo. El profesor t iene 
el deber de despertar y mantener el interés des
de el pr imer día de práctica hasta el ú l t imo. 
Permit i r le jugar lo antes posible, despertar la 
conciencia de adqui r i r un suficiente do-minio 
técnico de los fundamentos del deporte para 
})oder practicarlo con éxito y util izar las formas 
jugailas. ya sean individuales o grupales con 
frecuencia en el aprendizaje - perfeccionamiento, 
pe rmi t i rán lograr dicho objetivo. El contenido 
recreativo y la competencia harán (jue la aridez 
puramente técnica se conviertan en prácticas 
amenas y est imulantes. Recordar sin embargo 
en la selección de tamaños (jue la velocidad en 
un princi |)io. conspira contra la precisión de 
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la léi'iiica. Cabe destacar por úl t imo q u e : EL 
ÉXITO ES EL GRAN ESTIMULANTE DE ES-
FUERZOS P O S T E R I O R E S . 

3.2.5. Técnica individual general y especial: 

Primero se debe lograr el dominio de la téc
nica general del deporte , ya ({ue ello facilitará 
Un buen desenvolvimiento del juego. 

Eí de suma importancia dedicar la mayor 
atención a la ejercitación y corrección de las 
destrezas fundamentales comunes a todos los 
jugadores e indispensables para integrarse en 
la mecánica del de¡)orte (pases, recepciones, re
mates, e tc . ) . 

El segundo paso consiste en la adquisición 
de las babi l idades necesarias para desemipefiarse 
en defensa o ataque, al pr incipio, las de carác
ter general. 

Poster iormente se va ent rando en el dominio 
(le la técnica individual especial requer ida por 
cada puesto o función del deporte , de acuerdo 
con las apt i tudes o inclinaciones del a lumno. 

3.2.6. Técnica colectiva o de conjunto: 

Logrando un cierto dominio de los fundamen
tos y un concepto global de la defensa y el ata-
(iiie desde el pimto de vista individual , el paso 
siguiente es capaci tar al a lumno para ubicarse 
dentro de una formación defensiva u ofensiva 
rlelerminada. ajustándose a un trabajo colecti
vo. 

La introducción a las técnicas colectivas pue-
ile iniciarse en pcíjueños grupos (parejas , terce
tos, e tc . ) , acrecentando el número de jugadores 
y la complej idad de las ejercitaciones. También 
liacer practicar los roles ilefensivos y ofensivos 
en forma a l ternada. Las tareas dei)en ajustarse a 
situaciones reales del juego c integrarse paula
t inamente a su práctica formal. 

La capacidad de ajuste de cada integrante de 
un cipiipo a las acciones de conjunto, entre otros 
factores está l imi tada fundamentalmente , por el 
grado de dominio de los fundamentos del de
porte. En la coordinación colectiva se ejercita
rán las técnicas individuales generales, las es
pecíficas, jugadas preestablecidas, sistemas de
fensivos u ofensivos, etc.. integrando la acción 
individual en función del e(]UÍpo. 

3.2.7. Juego propiamente dicho: 

A medida (pie el avance en el dominio de los 
fundamentos lo liaga posible, la práctica del 
juego irá ajustándose progresivamente a las re-
g'las. ordenándose y coordinándose, hasta respon-
<ler en todo a sus asi)ectos formales y reglamen
tarios. Podrá prestarse entonces mayor aten

ción a determinados aspectos del mismo, a las 
técnicas individuales generales o específicas o 
de conjunto. Serán necesarias las initerrupcio-
nes para corregir y or ientar el aprendizaje . 

3.2.8. Experiencias de competición : 

Se promocionarán competencias entre los 
a lumnos en distintos niveles. 

Podrá comenzarse haciendo equipos dentro 
del mismo grupo, estableciéndose equipos de 
fuerzas parejas . Luego entre distintas divisio
nes, torneos internos, con otras escuelas o clubs, 
intercolegiales, etc. 

La competencia es la fuente básica de las 
motivaciones [lara los aprendizajes deportivos. 

.i.,i. Fijación del aprendizaje (práctica - fija
ción ) : 

— Obtenida la habi l idad básica para la eje
cución de los fundamentos, es necesaria su fi
jación y la capacidad de realizarlos con faci
lidad, soltura y corrección durante las distin
tas circunstancias del juego. La fijación se ob
tiene mediante la práctica constante, durante la 
que se respetarán los principios de gradación 
pedagógica, psicológica, fisiológica y nerviosa. 

La fijación será más eficiente y fácil, en cuan
to esté basada en la estructuración de los ele
mentos aprendidos, en situaciones que re(juie-
ran esfuerzos reflexivos y adaptación a nuevos 
esquemas. Es decir <(ue se constituyan en «in
tentos inteligentes» más que en meras repeti
ciones rut inar ias . 

CONVIENE RECORDAR QUE NO SE 
A P R E N D E N MOVIMIENTOS DETERMINA
DOS. SINO QUE SE ESTRUCTURAN PATRO-

¡SES DE MOVIMIENTO. SINO QUE SE ADAP
TAN A SITUACIONES SIEMPRE CAMBIAN
TES Y DISTINTAS. 
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•i.'.i.l. Automatización de la estructura básica: 

Mediante repeticiones inteligentes, la ejecu
ción (le la estructura elemental llega a consti
tuirse en un automatismo motor. Esto significa 
ejecutar el movimiento aprendido en forma na
tural , inconsciente y espontánea en todos los 
casos (jue sea necesario. La creación de un hábi
to motor como ya dij imos no se adijuiere úni
camente por la repetición de im determinado 
movimiento, sino por la ejecución de diferen
tes ejercicios (jue tienen como base la misma 
estructura, (pie se adojjten y sean aplicables a 
las distintas situaciones del juego. 

Durante el aprendizaje propiamente dicho y 
el comienzo de la fijación, las ejercitaciones 
deben hacerse en forma suficientemente espa
ciadas una de otra como para permi t i r im tiem
po suficiente al ajuste de la imagen motriz con 
el movimiento realizailo. así como captar las 
«correcciones (jue se reciben, entenderlas y apli
carlas. ]JU |)ráctica se transformará cada vez en 
más intensiva, acortando el t iempo entre una y 
otra ejecución para acelerar esta etapa de fija
ción, pero controlando con la mayor atención 
no se adíjuieran defectos o vicios técnicos por 
una desmedida rapidez. 

3.3.2. Adaptación de la estructura básica: 

El p a t n m de movimiento debe adaptarse a 
distintas situaciones del juego. E j emp lo : tiro 
suspendido en l iandbol. al [¡aso. a la carrera, 
con o sin oposición, desde distintas posiciones 
o distancias, etc. 

El mayor dominio de las le^cnicas de movi
miento, permit irá una mejor adaptación a dis
tintas situaciones de juego y recíprocamente la 
jiractica en cambiantes circunstancias mejoran 
la habi l idad en su ejecución y la posibilidad 
de aplicarlas en la tí^cnica colcí-tiva (PROCESO 
DE G E N E R A L I Z A C I Ó N ) . 

3.4. P E R F E C C I O N A M I E N T O : 

Se efectúa sin solución de continuidad du
rante todo el proceso de aprendizaje . Cada vez 
se hace más lento, pero s(')lo se detiene por la 
falta de capacidad del individuo, por la falta de 
voluntad para sujierarse. por insuficiencia mo-
tivacional o por considerar suficiente el grado 
alcanzado. Pueden uti l izarse refuerzos del a])ren-
dizaje mediante incentivos o cambio de iiu^to-
dos. 

El l>erfecc¡onamiento constante capacita me-
jrir al individuo para resolver los ]3roblemas 
tácticos en base a las técnicas aprendidas . Cuan
do mejor domine a éstas mayor solvencia ad 
(|uirirá en el juego y más fácil se adaptará a 
sistemas, estrategias y tácticas. 

Ln buen ])roceso de perfeccionamiento dará 
()or resul tado: dominio técnico, economía de 
esfuerzo y aumento del rendimiento , afirmación 
de la personalidad y ad(iuisición de un estilo. 

El perfeccionamiento técnico, debe sieiiiiire 
ser acompañado ¡lor el perfeccionamiento físi
co, intelectual, emocional y social. Es decir con 
la formación integral del individuo. 


