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La educación fisica en el ámbito de la 
enseñanza media: 

Las cualidades físicas básicas en jóvenes de 14-15 años (*) 

José Hernández Moreno 

La Educación Fisica tiene una 
larga tradición, en Europa Occiden
tal, diferente según los países. Entre 
finales del siglo XVIII y principios 
del XIX se desarrollaron los concei> 
tos básicos que han determinado, 
hasta la época más reciente, la teoría 
y la praxis de dicha actividad en estos 
países. 

Durante este período, y en los paí
ses refinados, alcanzaron preponde
rancia dos sistemas: la llamada GIM
NASIA SUECA de Ling, y la ALE
MANA, tal como había sido conce
bida por GUTS-MUTS Jahn y otros. 

En los países escandinavos, Bél
gica, Portugal y ESPAÑA, prevale
ció la orientación de la gimnasia 
sueca. Una de las características de 
la misma es el predominio del desa
rrollo anatómico-fisiológico, como 
un beneficio proporcionado por esta 
a los individuos que la practican. 

Ello conllevaba el desarrollo de un 
sistema educativo que conducía a 
establecer una clara diferenciación 
entre las actividades y los métodos 
dirigidos a uno u otro sexo. 

De esta forma ha sido introducida 
y desarrollada en nuestro país en el 
que ha ocupado, y aún hoy sigue ocu-

pandQ.un lugar preponderante. A ma
nera de ejemplo de lo que decimos 
sirvan los siguientes datos: 

1. Los programas de E.G.B. desa
rrollados a partir de la Ley General 
de Educación de 1970, al referirse a 
los contenidos de Educación Física 
para 3.° curso en el apartado de 
manejo y dominio de móviles (balo
nes y pelotas) dice concretamente: 
"LOS NIÑOS PODRAN HACER
LO CON LOS PIES Y LAS MA
NOS Y LAS NIÑAS SOLO CON 
LAS MANOS". Las clases se im
partirán separadamente y con una 
didáctica claramente diferenciada 
(afortunadamente esto ha sido supe
rado en los programas por ciclos 
de 1982). 

2. Aún en la actualidad es prác
tica habitual impartir separadamente 
las clases para los chicos y las chicas 
en BUP. 

3. En el INEF de Barcelona se 
siguen impartiendo asignaturas cla
ramente separadas para chicos y chi
cas, hasta tal punto que alguna sólo 
es cursada por las chicas. 

Somos conscientes que no han 
sido sólo razones de índole física las 
que han determinado tal hecho, sino 

que han influido otras de índole cultu
ral, debidas a nuestra cultura judeo-
cristiana, y sociológicas consecuen
cia del anterior régimen. 

Teniendo presente cuanto hemos 
dicho, hemos querido realizar un tra
bajo sobre las cualidades físicas bási
cas (fuerza, velocidad, resistencia y 
flexibilidad) en jóvenes de ambos 
sexos de 14-15 años, con la preten
sión de intentar comprobar el valor 
real de las diferencias existentes en 
las cualidades físicas básicas, en 
tales jóvenes, con lo cual poder p)os-
teríormente hacer algunas acotacio
nes a los planteamientos didácticos y 
al valor educativo de la gimnasia 
sueca y su manera de impartición en 
nuestro país. 

Hipótesis 

Los estudios e investigaciones rea
lizadas sobre las cualidades físicas 
básicas, coinciden en afirmar que 
hasta los diez años no se presentan 
diferencias significativas según el 
sexo. 

(*) Este trabajo está basado en la tesina de licenciatura en pedagoria presentada en la Universidad de 
Barcelona por J A. GALLEGO LORANC A y L. HERNÁNDEZ MORENO bajo la dirección de la profesora 
J. BORDAS ALSINA. 
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Esa partir de los 10 años, y funda
mentalmente de los 11 a los 15, 
cuando las diferencias de fuerza, 
velocidad y resistencia se hacen sig
nificativas, con preponderancia de 
los chicos sobre las chicas. Por el 
contrario las diferencias en flexibili
dad, cualidad facilitadora de las ante
riores, favorece a las chicas. 

Nosotros pretendemos mediante 
este estudio: 

a) Comprobar, con experiencia 
en nuestro país, la veracidad de las 
anteriores afirmaciones. 

b) Ver si dichas diferencias son, o 
no, debidas al sexo. 

c) Conocer las realizaciones de 
los grupos (chicos/as) en las cualida
des de fuerza, velocidad, resistencia 
y flexibilidad, así como las interrela-
ciones entre ellas; al objeto de valo
rarlas según el tema que nos ocupa. 

remos dichas cualidades. Utilizamos 
tres pruebas para medir la fuerza y 
otras tres para el resto de las cualida
des, según el esquema siguiente: 

1. Fuerza 
1.1. Fuerza de brazos 
1.2. Fuerza abdominal 
1.3. Fuerza de piernas 
2. Velocidad 
3. Resistencia 
4. Flexibilidad 

Diseño estadístico 

Variable independiente - Sexo 
Variable interviniente - Entrena

miento físico 
Variables dependientes - Marcas 

obtenidas en cada una de las seis 
pruebas realizadas. 

Para el análisis de las marcas obte
nidas en cada prueba, aplicamos un 
diseño multivariable como sigue. 

Tratamiento 2 

B 

V - B V - A 

Tratamiento 1 

H H - B H - A 

Nuestro estudio 

Ha sido realizado en Barcelona 
ciudad, en octubre/noviembre de 
1981 con alumnos de 1.° de Bachille
rato, Unificado Polivalente (B.U.P.), 
elegidos del total de los 9.601 chicos 
y 10.15 7 chicas que cursaban dichos 
estudios. 

De la referida muestra hemos ele
gido 932 alumnos (484 chicos y 448 
chicas) correspondientes a 13 cen
tros de bachillerato distribuidos en 
las distintas zonas de Barcelona ciudad. 

Los referidos alumnos fueron so
metidos a una batería de test com
puesta por un total de seis pruebas, 
que referenciamos a continuación: 

a) Test Físico. 
Para comprobar las hipótesis plan

teadas, realizamos el estudio experi
mental de las cuatro cualidades fí
sicas básicas en chicos y chicas, a 
saber: 

1. Fuerza 
2. Velocidad 
3. Resistencia 
4. Flexibilidad 
Partimos de la elaboración de un 

test de seis pruebas, con las que medi-
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Tratamiento 1 - Sexo. Con dos 
niveles: masculino (V) y femenino 
(H) 

Tratamiento 2 - Entreno. Con dos 
niveles: Alto entreno (A) y bajo 
entreno (B). 

Obtendremos las medidas de ten
dencia central su variabilidad. Com
pararemos las medidas de toidos los 
grupos (con y sin tra. 2). Finalmente, 
estudiaremos la correlación entre las 
pruebas aplicadas. 

Analizamos los factores intérvi-
nientes en el desarrollo que condicio
narán las cualidades físicas del su
jeto. 

En nuestro estudio 

Consideramos factores genéticos, 
de clima, nutrición, enfermedad, per
turbaciones psicológicas, clase so
cial, tamaño de familia y ejercicio 
físico, que no han sido incluidos aquí 
por no ajustarse a la pretensión del 
presente artículo. 

Si nos atenemos a las característi
cas de nuestra comunidad es evidente 
que el factor a considerar como inter-
viniente en nuestro estudio es el ejer
cicio físico. 

La incidencia del resto de varia
bles intervinientes está suficiente
mente controlada, a nuestro enten
der, con la amplitud de la muestra. 

Hemos de indicar que los chicos/ 
as que forman la muestra no han reci
bido tratamiento físico significativo 
en el Centro en que se encuentran, 
por ser alumnos de 1.° de B.U.P. y 
realizarse las pruebas en los meses de 
octubre-noviembre. 

Estos sujetos provienen de una 
gran diversidad de Colegios de E.G.B., 
tanto públicos como privados; dato 
muy importante en la consideración 
de la muestra. 

Hubiese sido nuestro interés la 
obtención de una muestra más am
plia y aleatoria, pero ello no ha sido 
posible debido a las dificultades que 
devienen de la aplicación de las prue
bas; tanto por parte del personal que 

medicina esportiva 

ha de aplicarlas, como de la excesiva 
duración de las mismas. De cual
quier forma creemos que es una 
muestra representativa de la mayor 
parte de la población de 1.° de 
B.U.P., si consideramos la diversi
dad de zonas y de Centros de E.G.B. 
de los que proceden. 

Aplicación de las pruebas 

Todas las pruebas han sido contro
ladas por profesorado titulado en los 
I.N.E.F., para asegurar su compe
tencia en la realización de las mismas. 

Para su desarrollo se le han entre
gado al profesorado correspondiente 
las instrucciones escritas. 

La encuesta es contestada por 
cada alumno/a antes de la ejecución 
de las pruebas físicas. Posterior
mente, realiza las pruebas y el profe
sor anota las marcas correspondien
tes de cada individuo. 

Si bien en los impresos que se die
ron a profesores y alumnos, fígura la 
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prueba de velocidad de 40 m salida 
lanzado, ésta no fue realizada, por 
razones de tiempo que el profesorado 
juntaba. . , 

En ti'es institutos no se realizó la 
prueba de Cooper, por lo cual en la 
1 .* submuestra elegida para determi
nar el n.° de individuos figuran menos 
sujetos que en las demás pruebas. 
Una vez determinado el n.° de la 2.» 
submuestra con 184 sujetos, se hizo 
una relación de los alumnos/as que 
no habían realizado la prueba de 
Cooper. Un mes después (noviem
bre) de realizarse las otras pruebas 
del test, se realizó la citada prueba 
con aquellos individuos incluidos en 
dicha relación. 

Análisis estadístico 
de los resultados * 

Análisis de la 1.* submuestra. 
Elección de una submuestra de 50 
chicos y 50 chicas. 

De la muestra de 9 3 2 sujetos resul
tante, elegimos dos submuestras de 
50 individuos, una de chicos y otra de 
chicas. Para su elección procedemos 
de la siguiente forma: 

a) Separamos en cada instituto le í 
formularios de chicos y chicas. For
mamos así dos grupos en cada insti
tuto, según el sexo, que totalizan 26. 

b) Asignamos un número a cada 
uno de los formularios de cada grupo. 

c) Elegimos al azar, con números 
aleatorios, un número de chicos y 
chicas de cada instituto, proporcio
nal al tamaño de la muestra de dicho 
instituto. 

Los datos obtenidos de dichas sub
muestras ñguran en el punto siguiente. 

Número de individuos necesarios 
para el análisis estadístico 

(*) Hemos excluido las gráficas por razones 
de espacio. Las mismas pueden ser consultadas 
en la tesina de la que ha sido extraído el 
presente articulo. 

a) Marcas. 
FUERZA DE BRAZOS. 
CHICOS. 
21-11-7-10-26-30-3-16-29-11-56-
27-35-23-15-40-17-15-10-12-15-3-
15-22-8-23-13-14-6-19-38-16-9-
11-7-26-23-18-5-11-34-14-24-6-
13-14-6-18-15-20. 

FUERZA DE BRAZOS. 
CHICAS. 
15-0-18-10-1-22-2-1-8-0-8-4-25-5-
1 -9-2-0-12-6-7-3-3-1 -7-20-4-1-5-7-
30-0-4-8-2-4-0-5-6-5-16-7-5-1-4-3-
0-8-0-6. 

FUERZA ABDOMINAL. 
CHICOS. 
18-22-20-19-26-21-21-18-14-28-
24-23-24-20-22-25-19-21-22-24-
17-18-14-24-21-20-16-17-23-22-
30-22-23-22-22-23-21-25-20-21-
19-20-25-20-22-19-18-24-23-23. 

FUERZA ABDOMINAL. 
CHICAS. 
21-15-15-28-16-17-13-2-19-23-20-
19-17-12-6-13-18-24-13-16-19-11-
21-20-20-16-16-12-18-16-15-21-
13-18-17-11-22-12-17-17-16-15-
10-15-11-17-19-15. 

FUERZA DE PIERNAS. 
CHICOS. 
205-179-190-175-157-190-187-
175-145-184-206-210-180-225-
200-209-210-189-120-206-144-
125-138-198-162-210-168-140-
190-197-194-180-170-187-167-
180-190-243-167-159-198-208-
200-178-204-112-155-200-191-
195. 

FUERZA 
CHICAS. 
166-140-1 
106-150-1 
114-162-1 
112-123-1 
156-173-1 
176-118-1 
146-148-1 
141. 

DE PIERNAS. 

68-142 
44-164 
45 
15 
80 
60 
45-

102 
133 
126 
190 

167 
155 
158 

169-100-
136-132-
122-157-

169-132-110-
150-193-160-
122-168-175-

VELOCIDAD. CHICOS. 
39-40-39-30-37-41-38-38-35-40-
40-38-38-32-40-36-38-38-37-34-
45-44-40-31-39-36-40-43-33-31-
40-40-35-34-40-40-39-34-38-41-
40-39-35-34-40-43-44-37-38-34. 

VELOCIDAD. CHICAS. 
46-48-43-36-41 -41 -49-45-38-43-
43-40-40-42-49-43-43-54-39-40-
50-45-40-46-43-42-44-45-39-50-
43-46-38-33-45-43-48-40-34-60-
42-40-39-45-60-43-45-42-40-50. 

RESISTENCIA. 
2500-2352-2288-
2300-2750-2829-
2582-2431-2220 
1966-2345-2616 
3107-3750-1850-
1950-2645-3570 
2480. 

CHICOS. 
1915-2871-2610-
1873-2815-2504-
2700-2151-4050-
2650-2940-2345-
1800-2937-2500-
2850-2690-2538-

RESISTENCIA, 
1415-1836-2359-
1391-1385-1831 
2388-1760-1723-
2031-1700-1990 
1827-1750-1640-
1320-1570-1960 
1862-1590. 

CHICAS. 
1700-1670-1615-
2172-1700-1945-
1385-1718-1677-
1957-2050-1415-
1300-1827-1640-
400-1510-1936-

137-152-160-146-

FLEXIBILIDAD. CHICOS. 
28-30-30-29-26-26-21-21-10-30-
30-31-23-30-36-29-22-27-24-30-
34-20-24-5-23-28-31-22-6-31-39-
3O-35-8-27-40-18-30-5-33-30-22-
30-38-33-27-28-15-33-35. 

FLEXIBILIDAD. CHICAS. 
42-24-33-20-8-38-20-19-29-31-34-
32-25-30-14-33-16-16-25-29-32-
26-28-30-18-37-17-27-20-31-34-
11-15-11-37-37-26-25-16-35-34-
31-32-10-33-23-37-31-32-40 
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b) Obtención de X, S ,̂ y M. 

N 

Z^^jx-^- x) nj, 

N 

2 S" (5) 

c^«5?» ; t«l'9ó ; d » Discriminación 

M = Número de individuos necesarios para la muestra 

F.B . 

F.A. 

F .P . 

V . 

RE. 

F . 

x" = 17 '46 

S^= 112'28 

X = 
2 

S = 

X -
2 

S -

X -

S ^ 

X = 
2 

S = 

X -

s ^ 

21 '38 

9 '95 

l 8 2 ' U 

679'59 

38'02 

11'91 

2564 

236844 

26 '34 

eyaa 

M 

d 

M 

d 

M 

d 

M 

d 

M 

d 

M 

d 

« 48 

- 3 

= 39 

«= 1 

- 27 

- 10 

= 12 

. 2 

= 91 

-100 

- 66 

= 2 

X - 6 ' 9 

1 S^- 48 '49 

X = 16 '1 

S^= 19'84 

X =146'78 

S =520'25 

X » 43*62 

S - 27 '71 

x" = 1718 

s =120581 

X - 26 '78 

S^- 75 '16 

M . 21 

d = 3 

M = 77 

d - 1 

M . 2D 

d - 10 

M - 27 

d . 2 

M - 47 

d -100 

M - 73 

d - 2 

Considerando estos datos, estimamos que la muestra de nuestro estudio debe 
estar constituida por 92 chicos y 92 chicas, elegidos al azar entre la muestra 
de alumnos. 

Segunda submuestra para 
el ordenador 

Esta submuestra es elegida de Componen la muestra un total de 
igual modo que la primera sub- 92 chicos y 92 chicas. Por exigencias 
muestra. del ordenador, están como sigue: 

V-A ... 1 a 58 ... Varones con alto entreno ... 58 individuos 
V-B ... 59 a 92 ... Varones con bajo entreno ... 34 individuos 
H-A ... 93 a 123 ... Hembras con alto entreno ... 31 individuos 
H-B ... 124 a 184 ... Hembras con bajo entreno ... 61 individuos 

Resultados estadísticos. 
Conclusiones estadísticas 
parciales 

Medida de tendencia central 
y variabilidad 

a) Media aritmética. Varianza. 
Desviación típica. Asimetría y curto-
sis. Coeficiente de variación. Error 
standard. Intervalo de confianza de 
la media. 

b) Otras medidas de tendencia 
central. 

c) Observaciones estadísticas. 
d) Conclusiones parciales. 
Nota: En el presente apartado 

seguiremos un ritmo de exposición 
diferente, a fin de facilitar su com
prensión y crítica. Cada subapartado 
comenzará con un esquema de conte
nido, y se incluirán en él las conclu
siones estadísticas parciales que pro
cedan. 

c) Observaciones estadísticas 
c. 1. Observamos medias superio

res de las diferentes cualidades físi
cas en varones y grupos de alto 
entreno, con algunas excepciones. 
Las medias de flexibilidad entre chi
cos y chicas son similares cuando no 
consideramos el entreno, cuando 
consideramos éste aparecen medias 
superiores en los grupos con alto 
entreno. También encontramos me
dias semejantes en velocidad, pero 
sólo entre los grupos de chicas con 
alto y bajo entreno. 

c.2. Encontramos superposición 
de los intervalos de confianza de las 
medias, cuando consideramos el en
trenamiento. Se da esta superposi
ción en la F.B.,F.P.,V., y F. entre los 
grupos de chicos con bajo entreno y 
chicas con alto entreno. 

C.3. Se observa una gran variabili
dad en la fuerza de brazos; acentuada 
en las chicas y en los grupos con 
bajo entreno. 

C.4. Las varianzas de la resisten
cia y fuerza de brazos son heterogé
neas entre los grupos de chicos y 
chicas. 

C.5. Cuando consideramos el en
treno en la fuerza de brazos, las dife
rencias de las medidas de los datos 
comprendidos en el segundo y tercer 
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cuartil, son inferiores a las medidas 
con todos los datos. 

C.6. Hay una asimetría muy pro
nunciada en la fuerza de brazos, 
acentuada muy signifícativamente en 
las chicas. Cabe cuestionarse la vali
dez de la prueba de fuerza de brazos 
para las chicas. 

También se observa asimetría en 
la resistencia, solamente acentuada 
en varones con entreno. 

C.7. Observamos distríbuciones 
marcadamente leptocúrticas en: 

- Resistencia para varones y gru
pos con alto entreno. 

- Fuerza de piernas en la chicas 
con alto entreno y chicos con bajo 
entreno. 

- Velocidad, fundamentalmente 
en las chicas con bajo entreno. 

- Flexibilidad en los varones, 
d) Conclusiones parciales 

- Observamos diferencias en el 
rendimiento de chicos y chicas, a 
favor de los prímeros, como ya pre
veíamos en la hipótesis. En cambio, 
las diferencias esperadas en flexibili
dad no se presentan. Más adelante 
consideraremos su significación. 

- La superposición observada en
tre los grupos, de chicos con bajo 
entreno y chicas con alto entreno, nos 
hace pensar que en las diferencias 
observadas entre los sexos, tiene ima 
incidencia fundamental el entrena
miento. Es conveniente citar que 
nuestro sistema educativo ha prima
do la mayor participación, en activi
dades físicas, de los chicos, amén de 
connotaciones culturales que asig
nan a la mujer roles de menor parti
cipación física. Por lo que posible
mente, también el entrenamiento sea 
menor en las chicas que en los chicos. 

- Ahondando en lo anterior, signi
ficaremos que la resistencia, cuali
dad física más entrenable, es muy 
inferior en las chicas. En cambio, 
dicha diferencia no es tan significa
tiva entre los grupos de alto y bajo 
entreno, tanto de chicos como de chi
cas. Ello es debido a que en el desa
rrollo de dicha cualidad, influyen, de 
manera determinante, los hábitos 
físicos de la vida cotidiana. 

En estudios hechos en EE.UU., 
por Cooper, no se observan diferen

cias tan grandes entre los sexos; Coo
per asigna diferencias de 200 metros, 
y nosotros encontramos diferencias 
de 600. Probablemente, se deba al 
superior entrenamiento de la socie
dad americana. 

Histogramas de frecuencias 
relativas en porcentajes 

a) Histogramas de frecuencias re
lativas, de todas las cualidades físi
cas, consideradas en cada uno de los 
grupos formados: V, H, V-A, V-B, H-
A y H-B. V. 

b) Consideraciones 
La información que nos suminis

tran estas gráficas, está ya consta
tada por los anteriores estadísticos. 

Es particularmente interesante la 
observación de las gráficas de la 
fuerza de brazos, por constatarse en 
ellas una distribución anormal. 

Normalidad 

a) Pruebas de normalidad. 
a. 1. Chi- cuadrado de normalidad 
a. 2. Kolmogorov-Smimov 
b) Observaciones estadísticas 
Analizamos las pruebas de Kol

mogorov-Smimov, por ser más po
tentes que chi-cuadrado. Para su 
interpretación utilizaremos las tablas 
de Lilliefors. 

Observamos que no son normales 
las distribuciones de la fuerza de bra
zos en los grupos: H, H-A, y H-B. 

c) Conclusiones parciales 
Hemos de cuestionamos la validez 

de la pmeba de brazos para las chi
cas. Presenta una dificultad exce
siva, probablemente debida a una 
inferioridad de entreno físico de las 
chicas de nuestra población frente a 
la población en que ha sido validada. 

Correlaciones 

a) Correlaciones entre todas las 
cualidades físicas, en los siguientes 

grupos: M (todos los sujetos), V, H, 
V-A, V-B, H-A y H-B. pág. ss. 
e significación 0,05 
ee significación 0,01 

b) Observaciones estadísticas 
c) Conclusiones parciales 
b) Observaciones estadísticas 

b. 1. Existe una correlación signi
ficativa de las fuerzas entre sí, con la 
excepción de los grupos con alto 
entreno; en ellas la fuerza de brazos y 
la abdominal no se correlacionan 
significativamente. 

b.2. Observamos una correlación 
negativa entre la velocidad y la fuerza 
de piernas, en todos los gmpos. Sola
mente en las chicas hay correlación 
de la velocidad con la fuerza abdo
minal. (Hemos de recordar que la 
menor marca en velocidad significa 
mayor velocidad, de ahí la correla
ción negativa). 

b.3. En resistencia sólo encontra
mos correlaciones significativas con 
la velocidad, en las chicas con en
treno o sin él. 

b.4. Existe cierta correlación po
sitiva de la flexibilidad con la fuerza 
de brazos y de piernas. 

c) Conclusiones parciales 
- La correlación entre las fuerzas 

medidas en distintas partes del cuer
po, es habitual en un desarrollo armó
nico. El que no se dé entre la fuerza 
de brazos y la abdominal en los gm
pos con alto entreno, creemos que se 
debe a que los entrenamientos reali
zados están en función del deporte o 
actividad física practicada y no de un 
desarrollo físico general. 

- Constatamos en nuestro estu
dio que la velocidad de desplaza
miento se ve favorecida por la fuerza 
de piernas. 

_ No encontramos un significado 
hipotético razonable de la correla
ción existente entre la velocidad y la 
resistencia en las chicas 

Comparación de medidas 

a) Comparación de las medias de 
las diferentes cualidades físicas, en-
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tre chicos y chicas "t" y prob. (t), sin 
consideración de entreno (1). 

b) Observaciones estadísticas 
c) Conclusiones parciales 
b) Observaciones estadísticas 
b. 1. Existen diferencias significa

tivas de las medias de fuerza y resis
tencia, entre chicos y chicas; con una 
probabilidad muy próxima al 50 %. 

b.2. En velocidad hay diferencias 
significativas entre chicos y chicas, 
pero con una probabilidad del 14 %. 
Probabilidad muy pequeña para ser 
considerada. 

b.3. No encontramos diferencias 
significativas de flexibilidad entre 
chicos y chicas, con una probabilidad 
del 47 %. 

c) Conclusiones parciales 
Nos encontramos con medias su

periores de fuerza, resistencia y velo
cidad en los chicos, sobre las chicas. 
En flexibilidad no encontramos dife
rencias significativas. 

La probabilidad de estas compara
ciones, es, a nuestro juicio muy pe
queña, sobre todo en velocidad. 

Pensamos que es necesario pro
fundizar en la incidencia del entrena
miento, teniendo en cuenta resulta
dos anteriores. 

El desconocimiento de la compa
ración de medias, entre los diferentes 
grupos con alto y bajo entreno, nos 
dejan este capítulo limitado. 

Análisis discriminante 

a) Descripción de la prueba 
b) Análisis discriminante 

b. 1. Considerando el sexo 
b.2. Considerando el entrena
miento 

c) Observaciones estadísticas 
d) Conclusiones parciales 
a) Descripción de la prueba 
Consiste en crear una función dis

criminante eficaz para separar la 
población en las subpoblaciones que 
analicemos. 

(1) No hemos comparado los grupos con 
entreno por carecer de programa en el or
denador. 
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Trabaja a partir de la considera
ción de un construt, función de todas 
las cualidades analizadas, y conside
rando a las mismas en su totalidad 
individuo por individuo. Para ello 
asigna coeficientes de relación con el 
construt clasificatorio, en porcenta
jes de predicción. 

c) Observaciones estadísticas 
c. 1. No podemos clasifícar a los 

sujetos de la muestra en función del 
sexo, considerando todas sus cuali
dades físicas individuo por individuo. 
Sólo tenemos una probabilidad de 2/ 
184 de poder efectuar un análisis dis
criminante en función del sexo, pro
babilidad despreciable. 

c.2. Podemos clasificar a los suje
tos de la muestra en función del entre
namiento, con un porcentaje de signi
ficación del 86,41 %. 

d) Conclusiones parciales 
- A la vista de estos resultados, 

concluimos que no existen diferen
cias significativas debidas al sexo. 
El que se den diferencias entre los 
sexos, no lo podemos explicar en fun
ción de éste, sino que debemos acudir 
a otros factores que se den paralelos 
al sexo. 

- El hecho de que podamos clasi
ficar a los sujetos por el entrena
miento, nos puede explicar las di
ferencias encontradas entre los sexos. 

Estas diferencias, serían debidas al 
diferente entrenamiento. En favor de 
esta hipótesis, habría que considerar 
condicionantes socioculturales que 
inciden en que el entrenamiento (tan
to institucional como de vida coti
diana) haya sido superior en los 
chicos que en las chicas. 

Conclusiones estadísticas 

a. Observamos diferencias signi
ficativas a favor de los chicos en 
fuerza, velocidad y resistencia. No 
así en la flexibilidad, en la que no 
encontramos diferencias significati
vas, entre chicos y chicas. 

b. Las diferencias observadas en
tre los sexos, no se pueden explicar 
en función del mismo. De acuerdo 
con nuestro estudio, se justificarían. 

estas diferencias, en función del en
trenamiento. 

c. Encontramos realizaciones muy 
bajas en las chicas, en fuerza de bra
zos y resistencia. 

La flexibilidad sólo nos aparece 
relacionada con la fuerza de brazos y 
de piernas. 

Hay relación significativa entre la 
velocidad y la fuerza de piernas. 

Conclusiones 

1. Observamos diferencias signi
ficativas, a favor de los chicos, en 
fuerza, velocidad y resistencia. No 
así en fiexibilidad, en la que no 
encontramos diferencias significati
vas entre chicos y chicas. 

He aquí los intervalos de confianza 
(95 %) de las medias, en las diferen
tes pruebas realizadas: 

F.B. (flex.-exten. brazos) 
F.A. (abdominales) 
F.P. (salto pies juntos) 
V. (20 m. S. parado) 
RE. (test de Cooper) 
F. (flexión ventral) 

16-
20-

179-
3"6/10 -
2.300-

25-

22 
22 

195 
-3"8/10 
2.600 

30 

6-
16-

144-
4"1/10-
1.700-

25-

10 
18 

159 
- 4"4/10 
1.900 

30 
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2. Las diferencias encontradas en
tre chicos y chicas, de acuerdo con 
nuestro estudio, no podemos expli
carlas en función del sexo. 

3. Las diferencias entre los sexos 
se explican en función del grado de 
entrenamiento, siendo éste el que nos 
permite discriminar a los individuos. 
Estas conclusiones coinciden con 
estudios realizados por la Dra. D. 
Harris (1978-79) en EE.UU., que 
atribuyen las diferencias entre los 
sexos al grado de entrenamiento. 

4. Las cualidades físicas son sólo 
una parte de los contenidos de la 
Educación Física en B.U.P., por lo 
que no tenemos que limitar los objeti
vos de la misma al desarrollo de las 
referidas cualidades, o al rendi
miento físico. Sus objetivos son más 
amplios (equilibrio psíquico, domi
nio del espacio, comunicación, inte
gración grupal, implicaciones cultu
rales...) y han de comprender conte
nidos que satisfagan dichos obje
tivos. 

5. Según nuestro trabajo, no se 
encuentran razones válidas de ín
dole ñsica que justifiquen una se
paración entre los sexos, y, por otra 
parte, para cubrir el abanico de obje
tivos de la Educación Física, se hace 
conveniente un planteamiento didác
tico en régimen de coeducación. 

Resumen I 
El presente trabajo es un análisis experimental de las 

cualidades físicas básicas (fuerza, velocidad, resisten
cia y flexibilidad), realizado con chicos y chicas de 
l.°de B.U.P. Se ha empleado una muestra de 932 
alumnos/as de 13 Centros de Bachillerato de Bar
celona. 

Se han observado diferencias significativas a favor 
de los chicos, en fuerza, velocidad y resistencia. No 
ocurre lo mismo en flexibilidad, en la que los chicos y 
las chicas presentan realizaciones semejantes. 

Las diferencias encontradas, según nuestro estudio, 
no se pueden explicar en fiínción del sexo, sino que son 
debidas al diferente grado de entrenamiento. Estos 
resultados nos permiten concluir que no hay razones de 
índole física que justifiquen una separación entre los 
sexos, en la impartición de la Educación Física en 
Bachillerato. 

Resum i 
El present treball és una análisi experimental de les 

qualitats físiques básiques (for^a, velocitat, resistencia 
i flexibilitat), realitzat amb neis i noies de 1er. de 
B.U.P. S'ha emprat una mostra de 932 alumnes de 13 
Centres de Batxillerat de Barcelona. 

S'han observat diferencies significatives a favor deis 
nois, en forga, velocitat i resistencia. No passa el 
mateix en flexibilitat, en qué nois i noies presenten rea-
litzacions semblants. 

Les diferencies trobades, segons el nostre estudi, no 
es poden explicar en funció del sexe, sino que son moti
vados peí diferent grau d'entrenament. Aquests resul
táis ens permeten concloure que no hi ha raons de caire 
físic que justifiquin una separado entre els sexes, en la 
impartició de l'Educació Física al Batxillerat. 
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Summary Sommaire 
This work is an experimental analysis of basic physi-

cal qualities (strength, speed, endurance and flexibility) 
of boys and girls from 14-15 years. We used a sample 
of 932 boys/girls from 13 schools in Barcelona. 

We noticed significant differences, in favour of the 
boys, in strengh, speed and endurance. We cannot say 
the same about flexibility, in which boys and girls pro-
duced similar results. 

The differences we found, according to our tests, 
cannot be caused by the diflference of sex, but are due 
more to the different level of training. These results 
allow US to conclude that there are no physical reasons 
which justify a separation between the sexes, in the 
teaching of P.E. classes in schools. 

Cette recherche —une analyse experiméntale des 
qualités physiques basiques (forcé, vitesse, résistence 
et souplesse)— a été réalisée avec des gar9ons et des 
filies de 14 a 15 ans. On a employé un échúantillon de 
932 eleves de 13 Centres de Baccalauréat de Bar
celona. 

On a constaté des differences significatíves favora
bles aux gar^ons en: forcé, vitesse et résistence. En sou
plesse, gar9ons et filies on attiré des resultats pa-
reils. 

Les differences trouvées —d'aprés notre recherche— 
ne sont pas dues au sexe mais au diñerent dégré 
d'entraínement. Ces resultats nous permettent de con-
clure qu'il n'y a pas des raisons de caractére physique 
qui puissent justifier une separation de sexes pendant 
les séances ¿"Education Physique au Baccalauréat. 
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COMPRIMIDOS EFERVESCENTES 

TERAPÉUTICA 
POTÁSICA 
DEFATIGANTE 

SIN ACCIÓN 
SOBRE EL SISTEMA 
NERVIOSO CENTRAL 
INDICACIONES 

Prevención y recuperación de los estados de fatiga muscular intie-
rerites a la práctica deportiva. 
Estados patológicos consecuentes al deporte (calambres, hipotonfa 
e híporreflexia muscular, miopatlas hipopotasémicas). 
Drpleciones potásicas causadas por deshidrataclones debidas a hl-
pirsudoración, elevada temperatura ambiente, esfuerzo físico, pre
vención de los síntomas de fatiga laboral aumentando el rendi
miento (li^ediclna de Empresa). 
Estados de tensión síquica nociva y persistente que provoca astenia. 
«Surmenage» por actividad profesional con pérdida de sueño o 
descanso. 
Estados pre y postoperatorio. Estados inflamatorios crónicos e 
infecciosos. 
Estados carenciales, ya sean primarlos o secundarios consecuentes 
a regímenes dietéticos. 
Cardlopatías de etiología hipopotasémica, que requieran una repo
sición intensiva de potasio. 
Muy interesante en Gerlatría 

DOSIS 

De 2 a 4 comprimidos diarios, o más, disuellos en una pequeña 
cantidad de agua, pudiéndose mezclar con zumo de frutas u otro 
tipo de alimentación líquida, tomándolos preferentemente durante 
las comidas, y una vez íiaya terminado la efervescencia. 

CONTRAINDICACIONES 

Síndrome» que cursen con oliguria (diuresis inferiores a 5(X) ce . 
diarios). 

PRECAUCIONES^ EFECTOS SECUNDARIOS 

No se conocen. % 

PRESENTACIÓN 

Calas con 20 comprimidos efervescentes. _ , , _ , , » > > . » _ . 

P.V.P.:237 Ptaa. 

m LABORATORIOS B.O.I. r»m». 370 - Til 2SIOB » • lAKClOM')) 
GitilM. IS -Ttl. U T 7 I 0 I -MADRIOtS 

25 mEq de K = a75 
Vitamina C t ^ ó 
Acido l-aspártlco áSo 

por comp. efervescentes 
>> - ^ w ^ ^ *•« 


