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Por Javier Alvarez del Campo 

istar bu 
uchado 

Jónde salió no se lo ¡i 
)demos decir, porque 
lo detrás del objetivo | 
nuestra cámara no lo [ 
ios; pero estarán de I 
icuerdo con nosotros I 
que sobraba la sillita i 

en el cuadrilátero, I 
or muy cansados que I 

tuviesen ios luchadores. [ 

ée...! El resto de 
paneros no parece 
se hayan apercibido de la 

, pero estos dos 
ires están prestos, 
ditos y dispuestos para 
a. A buen seguro 
recatearán 

otro 
cíncjulo 

no será otro que 
el triunfo. Al fin y al 

no es cosa 

servar detenidamente la 

•smá 



4 Los doce p r e m i o s «Relevo 86», do tados con 5 0 0 . 0 0 0 pese tas 
cada uno , han co r respond ido a los depor t i s tas de Cast i l la y León 
s i gu ien tes : N ieves Fernández M a t a ( t i ro o l ímpico) , 
O lga Fernández (esquí), A n a Isabel G u e r r a (a t le t i smo) , 
Rosar io Pérez (p i ragü ismo) , A l b e r t o M a r t í n (ha l te ro f i l i a ) , 
J u l i a M e r i n o (a t le t i smo) , M i g u e l A n g e l Pr ie to 
(a t le t i smo) , M a r g a r i t a Ramos (a t le t i smo) , Teresa Recio (a t le t i smo) , 
J u a n J o s é R o m á n M a n g a s (p i ragü ismo) . C a m i n o Sev i l l ano 
(na tac ión) y Narc iso Suárez (p i ragü ismo) . 
Doce f i r m e s va lo res , con un b r i l l an te h is to r ia l y m u c h o f u t u r o . 

Nechka Robeva, la e n t r e n a d o r a del equ ipo 
nac iona l b ú l g a r o de g i m n a s i a r í tm ica , fo r jadora 

de c a m p e o n a s y acaparadora de t í tu los 
m u n d i a l e s , pone de m a n i f i e s t o 

en es tas pág inas su g ran pas ión por la danza , 
el ba i le y la coreogra f ía . T iene 

f a m a de m u j e r du ra en el g i m n a s i o , pero 
en la conve rsac ión se descub re c o m o 

persona m u y sens ib le . 

1 

30 
La base del ba lonces to 

f e m e n i n o en Cast i l la y León es 
amp l ia y de ca l idad , pero 

fa l t an c lubs q u e den sa l ida 
es tas j u g a d o r a s . Los equ ipos 

de Pr imera D iv i s ión 
han dado un paso i m p o r t a n t e 

con la i nco rpo rac ión de 
las j ugado ras ex t ran je ras , 

g a n a n d o en equ i l i b r i o 
y espec tacu la r i dad , 

pero es a lgo q u e en la 
ac tua l i dad no se e n c u e n t r a 

al a l cance de los a f i c ionados 
cas te l l ano - l eoneses . 

24 
El c o n j u n t o de les iones 
i n f l ama to r i as y degene ra t i vas 
del t e n d ó n y sus anexos , es 
lo q u e se conoce c o m o 
tend inopa t ías . 
De in te rés espec ia l para 
la gen te del depor te , el t e m a 
es abordado por el 
doctor M e r i n o del Va l l e , 
exp l i cando d iagnós t i cos , pos ib les 
causas , -evo luc ión 
y t r a t a m i e n t o . 
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doce premios^ 
RIEME V C ^ ^ / 

OCÍ /rtf/i /OÍ premiados en esta segunda 
edición. Doce deportistas de Castilla y León 
propuestos por una Comisión Seleccionadora, 
después de examinar los expedientes de las 74 
solicitudes presentadas. Al tiempo que se reco
nocía el alto nivel deportivo de los historiales, 
esta Comisión hizo hincapié en que se había 
tenido en cuenta el palmarés, proyección y 
situación personal de todos y cada uno de los 
deportistas. Doce firmes valores, con una sólida 
proyección, han sido los beneficiarios de los 
Premios «RELEVO» 1986. 

Mlistos premios, dotados con 500.000 pesetas, 
fueron creados por la Consejería de Educación 
y Cultura como reconocimiento y ayuda a la 
labor de deportistas de competición, que no 
sean profesionales, nacidos en Castilla y León o 
cuya actividad se desarrolle de una forma esta
ble en el ámbito territorial castellano-leonés. 
Constituyen una fórmula más de las que está 
llevando a cabo la Consejería para paliar las 
dificultades con que algunos deportistas de 
competición tropiezan, contribuyendo de este 
modo a elevar el nivel deportivo en nuestra 
Comunidad Autónoma. 

X v ú t Comisión Seleccionadora de estos premios 
estuvo integrada por los representantes de 
medios informativos de ámbito regional: Marco 
Antonio Méndez (Cadena COPE), José Miguel 
Ortega (Radiocadena Castilla y León), Angel 
María de Pablos (TVE Castilla y León), Angel 
Manuel Pachón (Cadena SER), Santiago de la 
Torre (RNE Castilla y León) y Juan Carlos 
Real (RELEVO), además de Pilar Fol y Pablo 
del Olmo por la Consejería de Educación y 
Cultura y como presidente Antonio Hernández 
Beltrán, Director General de Juventud y De
portes. 

l^os deportistas beneficiarios de los premios 
«RELEVO 86» han sido los siguientes: 

Ana Isabel Guerra, Julia Merino, Miguel 
Angel Prieto, Margarita Ramos y Teresa Recio 
(atletismo); Rosario Luis Pérez, Juan José 
Román Mangas y Narciso Suárez (piragüismo); 
Olga Fernández (esquí); Alberto Martín (halte
rofilia); Camino Sevillano (natación) y Nieves 
Fernández Mata (tiro olímpico). De todos ellos 
ofrecemos algunos datos en las páginas siguien
tes. 
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esquí 

OLGA FERNANDEZ MARAÑA 
Nació en Lario (León), el 26 de marzo de 1968. 
Reside en Lario (León). 

PALMARES 1986 

• Campeona de España j uven i l de S la lom gigante, en C a n -
danchú (Huesca). 

• Subcampeona de España absoluta en S la lom gigante. 
• 2.a en el T ro feo In te rnac iona l F.ES. de Sla lom gigante. 
• 3.a en el T ro feo In te rnac iona l F.I .S. de Sla lom especial. 

C o m p o n e n t e del equ ipo nac iona l de esquí a l p i no , c o m 
pagina estudios y depor te en el Co leg io «Juan M a r c h » de 
Vie l la (Lé r ida ) t r a tando de conseguir los pun tos F.I.S. nece
sarios para poder par t i c ipar en la Copa del M u n d o . 

O TRAS A CTUA C I O N E S D E S TA CADAS 

• Campeona del M u n d o I n f a n t i l escolar en S la lom gigante 
(1986) Co r t i na d ' A m p e z z o ( I t a l i a ) , ob ten iendo en los mis
mos campeonatos el tercer puesto de S la lom especial y 
segunda en la comb inada . 

• Campeona de España j uven i l 1984, en descenso. 
• 3.a absoluta de descenso en el C. de España 1984. 
• 3.a j u v e n i l en S la lom especial del I G r a n d Prix de M o n i 

Geneuve (F ranc ia ) . 



tiro o l í m p i c o 

NIEVES FERNANDEZ MATA 
Nació en León, el 19 de octubre de 1968. 
Reside en León. 
Club Loyola. 

B R E V E HISTORIAL 

1986. 1 M a t c h In ternac iona l (Va l l ado l i d ) . Campeona i nd i 
v idua l y récord de España (396 puntos) . 
I M a t c h In ternac iona l (Barcelona) con Suecia, Esta
dos Un idos , Franc ia y España. Campeona po r equ i 
pos España, y a nivel i nd iv idua l medal la de bronce. 
X I X T o r n e o Ibér ico (L isboa) . Vencedora abso lu ta , 
siendo la única j ún i o r . 
Campeona de España en la Copa de S.M.R, 

1985. X V Campeonato de España cadete. Campeón nacional 
C. L o y o l a . Campeona de España i n d i v i d u a l , con ré
cord nacional en 392 puntos . 
Convocada a la preselección del equ ipo nac ional . 

1984. M i e m b r o del equ ipo campeón nac iona l en la m o d a l i 
dad de p is to la. 
X I V Campeona to de España cadete, subcampeona 
en pistola aire c o m p r i m i d o . 

atletismo 

ANA ISABEL GUERRA 
MALILLA 

Nació el 28 de agosto de 1967, en Valladolid. 
Residencia: Valladolid. 
Club Atletismo Valladolid. 

TITULOS 1986 

• Campeona de España absoluta 100 metros vallas. 
• Campeona de España promesas 100 metros vallas. 

• Campeona de España promesa de l ong i t ud . 
• Campeona de España promesa 60 metros vallas (p. cubierta) 
• Campeona de España promesa de long i tud (p. cub ier ta) . 

O TRA S A C TU A C I O N E S 

Meda l la de bronce Campeona to de España 1986 relevos 4 
por 100 metros. 

Internacional absoluta encuentro España-Francia ( i . " española). 
Campeona de España j ú n i o r 1985 100 m. vallas. 
Campeona de España j ú n i o r 1985 de long i tud . 
Campeona de España juven i l 1982 de long i tud . 
Campeona de España juven i l 1982 de long i tud (p. cubier ta) . 
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piragmsmo 

ROSARIO L U I S P E R E Z 
Nacida el día 12 de mayo de 1970, en Zamora. 
Reside en Zamora. 
Club: Asociación Amigos del Remo. 

PALMARES 1986 

Campeona to de Cast i l la y León : 1.a clasif icada k - 1 . 
Campeona to de España de Inv ie rno : 1.a clasi f icada k - 1 . 
Campeonato de España de Carreras en línea: 1.a clasificada k - 1 ; 

3.a clasif icada k-2; 2.a clasif icada k-4. 
1 Regata a u t o n ó m i c a ( M é r i d a ) : 1.a c lasi f icada k - 1 ; 1.a c las i f i 

cada k-2. 
C a m p e o n a t o de España p o r A u t o n o m í a s : 1.a clasi f icada k - 1 ; 

1.a clasif icada k-2; 1.a clasif icada k-4. 
Regala de pista de T rasona : 1.a clasi f icada k - 1 ; 1.a c las i f i 

cada k-2. 
Descenso in ternac iona l del Sella: 1.a clasi f icada k - 1 . 
Descenso in ternac iona l del M i ñ o : 1.a clasif icada k - 1 . 
Regata In ternac iona l de Orense: 1.a clasif icada k - 1 . 
Descenso del Guada i ra : 1.a clasi f icada k - 1 . 
Copa del M u n d o k-4, Príncipe de Astur ias (Pontevedra) : 1.a 

clasi f icada k-4. 
Regata in ternac iona l Sanabr ia 86: 1.a clasif icada k - 1 . 

halterofilia 

A L B E R T O MARTIN GARCIA 
Nació en Salamanca, el día 2 de marzo de 1968. 
Con domicilio en Salamanca, actualmente en la Residencia 

Blume de Madrid. 
Club Halterofilia Salamanca. 

B R E V E HISTORIAL 

• Campeón de España j uven i l 1985 y 1986. 
• Campeón de España j ú n i o r 1986. 

Campeón de España abso lu to 1986. 
Récord de España en la categoría de 67,5 j uven i l : A r r a n 
cada 120 k i los y to ta l o l ímp i co 225. 
1Q en el V I t ro feo in fan t i l Marcos Becerro (1984). 
3a en el Campeona to de España por Clubs (1984). 
9Q en el C a m p e o n a t o de Eu ropa y del M u n d o j ú n i o r 
1986. 

atletismo 

MARIA JULIA MERINO GARCIA 
Nació el 3 de marzo de 1971, en Valladolid. 
Residente en Valladolid. 
Club Atletismo Valladolid. 

HISTORIAL DEPORTIVO 
— En 1986 ha pa r t i c ipado en el Campeona to del M u n d o 

Jún io r , celebrado en Atenas, siendo 9.a en los 400 metros. 
— Acude al M u n d i a l J ú n i o r con la dec imosépt ima mar

ca entre las par t ic ipantes, superando al f ina l a muchas de 
ellas hasta 3 años superiores en edad. 

— A este M u n d i a l acude con la segunda marca del 
m u n d o de su edad, en los 400 met ros , aunque en las 
semif inales real iza me jo r marca que la l íder, la canadiense 
Chery l A l i en . 

— Fue la española con mejor c las i f icac ión en ese M u n 
d ia l de Atenas , a excepción de la marchadora Mar ía Cruz 
Díaz , actual Campeona de Europa Abso lu ta . 

— H a a lcanzado la in te rnac iona l idad abso lu ta , con tan 
solo 14 años, en el encuent ro España-Gran Bretaña, celebra
do en el Palacio de los Depor tes de M a d r i d . 

— Posee los* records de España de 300 metros (39,5); 
l o n g i t u d (5,77) y relevos 4 po r 80 metros (40,0) , hab iendo 
logrado en 1986 las mejores marcas nacionales en 200 m. 
(24,6), 400 m. (54,64) y 300 m.p.c. (39,2). 
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atletismo 

M I G U E L ANGEL PRIETO 
ADANERO 
Nació en Segovia, el 20 de septiembre de 1964. 

1979: Récord de España cadete (13,48) en 3 K m . marcha. 
80-81 : Campeón de España juven i l en 5 K m . un récord de 

España (21,22). 
82-83: Campeón de España j ú n i o r , con récord nac iona l en 

10 K m . (42,57). 
5e en el Campeona to de España Jún io r . 

85-86: C a m p e ó n de España de 5 k m . marcha (p. cub ier ta) 
con récord nacional (19,41). 
Meda l la de bronce en el Campeona to de Europa , de 
Stut tgar t . 
Récord de España de 10 k m . marcha, con (39,51). 
M e j o r marca de la temporada y 2.a mejor de todos los 
t iempos: 1 h. 2 1 ' 3 6 " en 20 k m . marcha. 

MARGARITA RAMOS VILLAR 
Nació en Cea (León), el 26 de junio de 1966. 
Reside en León. 
León Club de Atletismo. 

PALMARES E N P E S O 

• Campeona de España absoluta 1986 (14,82). 
• In te rnac iona l absoluta en el encuentro España-Franc ia-

Po lon ia , celebrado en Ep ina l (F ranc ia ) . Bat ió el récord 

nacional abso lu to (14,84) superando en doce centímetros 
el que tenía establecido Enr iqueta Díaz. 
Campeona de España j ú n i o r (p.c. y a. l ibre) en 1985. 
Meda l la de bronce absoluta en 1985 (12,47). 
Meda l la de plata absoluta (p. cub ier ta) en 1986 (13,18). 
In te rnac iona l absoluta en el encuentro España-Gran Bre
taña (12,61). 
Campeona de España promesas (a. l ibre) (14,07). 

PALMARES D E D I S C O 

• 5.a en el Campeonato de España abso lu to (39,22) 
• Par t i c ipó en la selección promesa en el encuent ro España 

B-España promesa-España Jr. lanzando 41,14. 
• Su mejor marca del año fue de 41,86. 

MARIA TERESA 
R E C I O GARCIA 
Nació en Villares de la Reina (Salamanca), el 7 de julio de 

1963. 
Reside en Salamanca. 

PALMARES 1986 

• Campeona de España 3.000 m. (p. cubier ta) . 
• Bronce en el C. de España 3.000 m. (aire l ibre) . 
• 2.a en el C. de España de Clubs de campo a través. 
• 4.a en el C. de España de campo a través. 
• Campeona de Cast i l la y León de campo a través. 
• 45.a en el C. del M u n d o de campo a través. 
• Campeona Univers i tar ia en 1.500 m. 
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O TRA S A CTUA C I O N E S D E S TA CADA S 

• Campeona de España 1985 de 3.000 m. (p. cub ier ta) . 
• 3.a en el C. de España 1985 de 3.000 m. (p . aire l ibre) . 
• Campeona de España j ú n i o r de 1.500, en pista cub ier ta y 

aire l ibre (1981). 
• Campeona de España j ú n i o r de 1.500 m., aire l ibre (1980). 
• Campeona de España j uven i l de 1.000 m., aire l ibre 

(1979). 
• Campeona de Europa escolar 1,500 m. (1979). 
• Campeona de España juven i l 1.500 m. aire l ibre (1978). 

piragmsmo 

JUAN J O S E 
ROMAN MANGAS 
Nació el 23 de noviembre de 1962, en Siete Iglesias (Vallado-

lid) 
Reside en Zamora. 
Club: Asociación Amigos del Remo. 

PALMARES 1986 

1Q k- l 5.000 m. en el campeonato de Cast i l la y León. 
1Q k-2 500 T ro feo Comun idades A u t ó n o m a s . 
1Q k- l 1.000 m. Campeona to de España por Comun idades 

A u t ó n o m a s . 
Ia k-2 500 m. Campeona to de España po r Comun idades 

A u t ó n o m a s . 
15e k-2 10.000 m. X X Campeona tos del M u n d o , en M o n t -

real (Canadá) . 
7e k-2 500 m. Regata In ternac iona l de Du i sbu rg ( R E A ) , 
8Q k-2 1.000 Regata In ternac iona l de Du i sbu rg ( R E A ) . 
4Ü k- l 500 m. Campeona to Nac iona l de Pista. 
5e k-2 500 m. Campeona to Nac iona l de Pista. 
6Q k- l 1.000 m. Campeona to Nac iona l de Pista. 
6Q k- l 10.000 Campeona to Nac iona l Larga distancia. 
6U k-4 1.000 m. en los Juegos Ol ímpicos de Los Angeles. 
Semi f ina l is ta k-4 en 500 y 1.000 m. en el Campeona to del 

M u n d o en Pista 1985. 

natación 
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CAMINO S E V I L L A N O 
GONZALEZ 
Nació en León el 14 de julio de 1969. 
Con residencia habitual en León y 

Blume de Madrid. 
becada en la Residencia 

PALMARES 1986 

• Campeonatos de España absolutos de inv ie rno (Jerez): 
Meda l la de o ro en 400 y 800 m. l ibres. 
Meda l la de plata en 200 m. l ibre y 200 mar iposa. 
Me jo r marca nacional de 17 años en 800 m. l ibres. 
In te rnac iona l de España absolutos de Ber l in . 

• Campeonatos de España absolutos en verano ( M a d r i d ) : 
Meda l la de o ro en 400 m. l ibres. 

• Integrante del equ ipo nacional par t ic ipante en: 
Los V Campeona tos del M u n d o , T o r n e o de las 8 nacio
nes (1984) y Campeonatos de Europa (1985). 

O TRA S A CTUA C I O N E S D E S TA CADA S 

• Campeona de España absoluta 400 m. l ibres (verano 
1983). 

• Subcampeona de España absoluta en 400 y 800 m. l ibres 
de inv ierno 84. 

• Campeona de España absoluta de 200 m. mar iposa ( invier
no 1985). 

• Campeona de España absoluta en 200 m. mar iposa (vera
no 85). 

• Campeona de España absoluta 400 y 800 m. l ibres (verano 
1985). 

piraguismo 

NARCISO SUAREZ AMADOR 
Nació el 18 de julio de 1960, en Valladolid. 
Reside en Valladolid. 

B R E V E HISTORIAL 
Meda l la de bronce en c-2 (500 m.) y 6Ü en c-2 (1.000 m.) 

en los Juegos Ol ímpicos de Los Angeles. 
7Q en c-2 (500 m.) en los Juegos Ol ímpicos de Moscú . 
lg en c-2 (1.000 m.) y 2Q en c-2 (500 m.) en los Juegos 

del Med i te r ráneo Spl i t (1979). 

Ha par t ic ipado en los Campeonatos del M u n d o de Belgra
d o ( 1 9 7 8 ) , D u i s b u r g ( 1 9 7 9 ) , T a m p e r e ( 1 9 8 3 ) , B é l g i c a 
(1985) y Mon t rea l en 1986. 

PALMARES 1986 
Campeona to de España carreras en línea. 
lc en c-2 (1.000 m.) , 2y en c-1 (500 v 10.000 m.) v 5Q en 

c-1 (1.000 m.). 
Campeona to de España por Au tonomías : 
le en c-1 (500 y 1.000 m.) y le en c-2 (500 y 1.000 m.). 
Campeonatos de España larga distancia: 
3Ü en c-1 (10.000 m.). 
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EN SORIA SE DIERON CITA 
TECNICOS DE ALTO NIVEL 

L i a c a t e g o r í a y p r e s t i g i o de ios 
c o n f e r e n c i a n t e s de l I I I C l i n i c I n 
t e r n a c i o n a l de A t l e t i s m o , c e l e b r a d o 
en S o r i a , se t r a d u j o en una n u t r i d a 
p a r t i c i p a c i ó n . E l p r o g r a m a o f r e c í a 
a t r a c t i v o s su f i c ien tes c o m o p a r a que 
t écn i cos y pe rsonas en g e n e r a l v i n 
c u l a d a s a l a t l e t i s m o no d e s p e r d i c i a 
sen la o p o r t u n i d a d que se les b r i n 
d a b a y a buen seguro que n i n g u n o 
de los as is ten tes sa l i ó d e f r a u d a d o . 
T a n t o la t e m á t i c a c o m o la e x p o s i 
c i ó n que h i c i e r o n cada uno de los 
con fe renc ian tes , resu l tó a l t a m e n t e i n 
te resan te y p r á c t i c a . 

L a s tendenc ias ac tua les de la téc
n i ca y la p r e p a r a c i ó n de los p e r t i -
gu i s t as fue e l t e m a a b o r d a d o p o r 
M ú r i c e H o u v i o n , responsab le de esta 
m o d a l i d a d en e l a t l e t i s m o f r a n c é s . 
S e ñ a l ó que «en los ú l t i m o s 25 años 
hemos ten ido ocas ión de ver un p r o 
d i g i o s o avance en el s a l t o c o n pér 
t i g a , pasando de los 4 S() m e t r o s de 
D o n B r a g g a los ó 'O l de Se rge i 
B u b k a » , p a r a c i t a r a c o n t i n u a c i ó n 
c o m o p u n t o s c laves p a r a pode r l l e 
g a r a s a l t a r más a l t o que e l sov ié 
t i c o « t o m a una p é r t i g a cada vez m á s 
a l t a y una m a y o r a c u m u l a c i ó n de 
ene rg ía p a r a d o b l a r la p é r t i g a » . L a 
c a r r e r a , e l i m p u l s o , fase aé rea de l 
s a l t o y l a m e t o d o l o g í a de la p r e p a 
r a c i ó n del p e r t í g u i s t a f u e r o n t r a t a 
das p o r el t é c n i c o g a l o con t o d o 
l u j o de de ta l l es . 

E l responsab le de m a r a t h ó n de la 
F e d e r a c i ó n I t a l i a n a de A t l e t i s m o , 
G i a n P a o l o L e n z i , ( cuyas d e c l a r a 
c iones r e c o g e m o s en la p á g i n a 33 
de este n ú m e r o ) , h a b l ó en este C l i 
n i c de l m é t o d o m o d e r n o p a r a e l 
e n t r e n a m i e n t o de la m a r a t h ó n . S o 
b re el auge y la i m p o r t a n c i a a c t u a l 
de esta m o d a l i d a d d i j o que «ha i n 
f l u i d o en su d e s a r r o l l o p resen te un 
f e n ó m e n o que t odos r e c o r d a m o s c o 
m o el de la c r i s i s e n e r g é t i c a , que , a 
p r i m e r o s de los años 70 ha se rv ido 
a los i t a l i a n o s p a r a d e s c u b r i r e l 
g u s t o de la m a r c h a a p i e y p o r la 
c a r r e r a , has ta a b a n d o n a r un poco 
e l a u t o m ó v i l . Es te es, de h e c h o , un 
d a t o h i s t ó r i c o i m p o r t a n t e p a r a nues
t r o m o v i m i e n t o , que ha c o n d u c i d o , 
c o n t e m p o r á n e a m e n t e , a l d e s a r r o l l o 
de o r g a n i z a c i o n e s d e p o r t i v a s enca r 
gadas de p r o m o v e r m a n i f e s t a c i o n e s 
no c o m p e t i t i v a s , no agon ís t i cas , m a 
s i vas , en c u y o a m b i e n t e han d a d o 
los p r i m e r o s pasos muchos de los 
p r i n c i p a l e s p r o t a g o n i s t a s de la m a 
r a t h ó n a c t u a l i t a l i a n a » . 

L o s p r o b l e m a s a c t u a l e s y t e n 
denc ias p r á c t i c a s en el a c o n d i c i o 
n a m i e n t o f í s i co de los a t l e t a s fue el 
t e m a de la c o n f e r e n c i a de Pe te r 
T s c h i e n e , de la R e p ú b l i c a F e d e r a l 
de A l e m a n i a , que es tuvo d i v i d i d a en 
dos p a r t e s . H i z o p r i m e r o un peque 
ño i n f o r m e sobre p r o b l e m a s y t e n 
denc ias del a c o n d i c i o n a m i e n t o f í s i 

co en e l e n t r e n a m i e n t o de a l t o n i 
v e l , p a r a pasa r a c o n t i n u a c i ó n a 
t r a t a r cues t iones sobre el m é t o d o y 
la p r á c t i c a de la p r e p a r a c i ó n de 
jóvenes a t l e t a s . 

L a r e p r e s e n t a c i ó n españo la es tu 
vo a c a r g o de Enseb io E s p a r z a , 
p r o f e s o r de B i o m e c á n i c a de l I N E F 
de B a r c e l o n a , ve rsando sus c o n f e 
renc ias sob re « E v o l u c i ó n y t e c n i f i -
c a c i ó n de l d e p o r t e » y « F u n d a m e n t o s 
b i o m e c á n i c o s de las técn icas a t l é t i -
c a s » . A l r e f e r i r s e en su i n t r o d u c 
c i ó n a las c ienc ias de l d e p o r t e , se
ñ a l ó que « la b i o m e c á n i c a de l de 
p o r t e , a l i g u a l que o t r a s d i s c i p l i n a s , 
c o m o puede ser la t eo r ía de l e n t r e 
n a m i e n t o , es una de las C i e n c i a s 
su rg i das con la f i n a l i d a d de m e j o 
r a r el r e n d i m i e n t o . L a génesis de 
las m i s m a s s u r g i ó c o m o consecuen
c i a de la l ó g i c a i n t e r a c c i ó n e n t r e e l 
c o n o c i m i e n t o e m p í r i c o gene rado en 
la p r á c t i c a d e p o r t i v a con la a y u d a 
de l e n t r e n a d o r y el c o n o c i m i e n t o 
c i e n t í f i c o p roceden te de las d ive rsas 
c ienc ias m a d r e s » . 

C o m o d i r e c t o r t é c n i c o de l C l i n i c 
a c t u ó José M a n u e l B a l l e s t e r o s , d i 
r e c t o r de la Escue la N a c i o n a l de 
E n t r e n a d o r e s , que c o l a b o r ó a c t i v a 
m e n t e c o n la J u n t a de C a s t i l l a y 
L e ó n en la o r g a n i z a c i ó n de este 
acon tec im ien to cuyo p res t i g io va c re 
c iendo año t ras a ñ o . 

J . A . 

MAURICE HOUVION PETER T S C H I E N E E U S E B I O ESPARZA J O S E MANUEL B A L L E S T E R O S 
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NECHKA ROBEVA 
MI P R I M E R A M E D A L L A DE 
B R O N C E 
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AL DEPORTE 
POR EL ARTE 
tZs la entrenadora del equipo 
nacional búlgaro. Una eminen
cia en la gimnasia rítmica, se
gún proclamación poco menos 
que unánime de sus propias cole
gas. Dice haber llegado un po
co tarde a este deporte, aun
que lo hizo a tiempo de partici
par en varios campeonatos del 
mundo y ganar medallas: la pri
mera en 1967, bronce en ma
nos libres. Desde que empezó 
a entrenar posiblemente haya 
perdido la cuenta de los títulos 
que han alcanzado sus gimnas
tas, entre campeonatos del Mun
do y europeos. Basta con repa
sar los historiales de Miaña Rae 
va, Anelia Ralenkova, Lili Igna-
tova y Diliana Gueorguieva, que 
son sus gimnastas más ilustres. 
Esta mujer de ojos tristes y 
fama de dura es Nachka Robe-
va, que sigue forjando campeo
nas como lo será probablemen

te Bíanca Panova. Hemos habla
do largo y tendido con ella, siem
pre en el tono amable y senci
llo con el que se expresa lejos 
del tapiz. 

Llegó a la 
gimnasia rítmica 
después de estudiar 
coreografía, 
para convertirse 
en la entrenadora 
que más 
campeonas 
mundiales ha 
forjado. 

—No puedo explicar por qué 
llegué a la gimnasia rítmica, sen
cillamente porque no lo sé. Qui
zás tuviera que ser así. 

— ¿Había algo en especial en 
este deporte que te llamara la 
atención? 

—Empecé a hacer gimnasia 
en 1966. Tarde, demasiado tar
de, casi con 20 años de edad. 
Y empecé simplemente porque 
necesitaba practicar una disci
plina deportiva para estudiar en 
el INEF. Había estudiado coreo
grafía, pero en el INEF obvia
mente no existía esta especia
lidad y busqué algún deporte 
que tuviera alguna relación con 
lo ya estudiado. Como, por otro 
lado, anteriormente había prac
ticado gimnasia deportiva, opté 
entonces por la gimnasia rítmi
ca. 

Habla pausadamente, con voz 
suave, dando tiempo a que Mó-
nica Robeva nos traduzca cada 
frase. Ha preferido el búlgaro 
para esta larga conversación, 
aunque antes pudimos compro
bar que en francés se defiende 
muy bien. 

—No empecé muy serio — s i 
gue diciéndonos de sus comien
zos—, porque entonces la gim
nasia rítmica tenía un nivel muy 
bajo; pero, poco a poco me fue 
gustando el trabajo con los apa
ratos y me atraía cada vez más. 
Me fue despertando un interés 
por saber lo que se podía hacer 
con un aro, una pelota o una 
cinta y me quedaba durante to
do el día en el gimnasio, a ve
ces sola. Así, después de un 
año me vi participando en el 
Campeonato del Mundo: conse
guí mi primera medalla de bron
ce. Después tomé parte en otros 
tres mundiales y en todos gané 
medallas, pero llegué sólo has
ta la plata. La de oro, nunca la 
conseguí. 

—Sin embargo, como entre
nadora la has conquistado en 
repetidas ocasiones... 

—Sí, menos mal. 

LA M U S I C A , LO MAS 
IMPORTANTE 

—Nechka, ¿qué aspecto ocu
pa lugar preferente a la hora de 
componer un ejercicio? 

—La música es lo más impor
tante para mí. En primer lugar 
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«La música es para mí 
lo más importante a la hora de 
componer un ejercicio». 

se elige la música que conside
ras más idónea para la gimnas
ta que va a realizar ese ejerci
cio y luego la escucho muchas 
veces, hasta que empieza a de
cirme algo. Después se hace el 
montaje del ejercicio, aunque la 
composición va cambiando y se 
perfecciona con et paso del tiem
po. 

—¿Consideras la parte artísti
ca más o menos importante que 
la física y técnica? 

—Al fin y al cabo la gimnasia 
rítmica es un deporte. Lo impor
tante en realidad es la técnica, 
pero la expresión artística tam
bién tiene su importancia. 

—¿Qué condiciones debe reu
nir una buena gimnasta? 

—Debe reunir una serie de 
cualidades innatas, como para 
otras muchas actividades. Ha 
de reunir musicalidad, expresión 
artística, inteligencia y tener 
una mentalidad fuerte, que no 
acuse los nervios para poder re
sistir la presión que suele ro
dear la competición. 

—¿Y cómo selecciona general
mente las gimnastas? 

—Por lo que ya han demos
trado. Probablemente exista en 
mí un sentimiento interior que 
me indique si esa gimnasta vale 
o no, aunque por supuesto que 
no todas alcanzan la meta. A 
veces yo misma me engaño. 

—¿Qué parte de «culpa» tiene 

la entrenadora en el éxito o el 
fracaso de una gimnasta? 

— E n el fracaso, la culpa es 
exclusivamente de la entrenado
ra; es ella quien tiene que pre
parar muy bien a la gimnasta 
para que no fracase. Y si la 
gimnasta no lo asimila, la entre
nadora es quien debe conven
cer del camino a seguir. Claro, 
si no alcanza los objetivos, al 
final la propia gimnasta deberá 
dejar paso a otra compañera. 
Por lo que respecta al éxito, la 
«culpa» de una entrenadora po
demos cifrarla en torno al cin
cuenta por ciento. Llegando la 
gimnasta al podio, ya lo tiene 
todo en sus manos. 

E L T R A B A J O P E R F E C C I O N A 
AL H O M B R E 

Decía Nechka Robeva que pa
só muchos años en el gimnasio 
descubriendo la gimnasia rítmi
ca , cuando empezaba a practi
carla. Veinte años después si
gue dedicando horas y horas a 
este deporte, ahora como entre
nadora del equipo nacional búl
garo. En el gimnasio del Esta
dio Kevski Spartak, de Sofía, 
pasa los días perfeccionando a 

«La técnica es 
importante en 
la gimnasia 
rítmica, pero la 
expresión artística 
vale también 
mucho.» 

sus campeonas y trabajando a 
fondo con cientos de jovenci-
tas que pueden seguir los mis
mos pasos en breve. El trabajo 
es algo que no le asusta. 

—No podría decir qué es lo 
más importante, pero me gus
taría que el trabajo fuera lo 
más importante. Hay que tener 
cierto talento, pero desde lue
go que con talento y sin tra
bajo no se consigue nada. 

—Estamos hablando de un de
porte para jovencitas, pero que 
tiene fama de duro, difícil y sa
crificado. ¿Es así? 

—La gimnasia rítmica es difí
cil , por descontado. Y cada vez 
se hace más difícil y necesita 
lógicamente una dedicación. Pe
ro, tampoco creo que demasia
do trabajo pueda perjudicar a 
una niña. En todo caso, es mu
cho mejor trabajar que estar de 
brazos cruzados muchas horas. 
Basta seguir la historia del de
sarrollo humano para darse cuen
ta de que el trabajo ha perfec
cionado al hombre con el paso 
del tiempo: allí donde ha fal
tado el trabajo, el retraso del 
hombre es evidente. Tenemos 
ejemplos de esta imperfección 
cuando no se trabaja, sin ir 
más lejos en los drogadictos, 
o de ciertos movimientos juve
niles de los llamados desconten
tos. De qué están descontentos 
ya no lo puedo decir, pero les 
falta algo, alguna ocupación pa
ra su tiempo libre. En este sen
tido, no sólo la gimnasia rítmi
ca , sino el deporte en general, 
ayuda al desarrolJo de la per
sona desde una edad muy tem
prana. 

—Existe en la gimnasia rítmi
ca cierta tendencia a complicar 
la técnica en el manejo de los 
aparatos, a aumentar las dificul
tades hasta extremos que pare
cen difícil de superar. ¿Hasta 
dónde crees que se podrá lle
gar en este aspecto7 

— E s algo que no se puede 
pronosticar, pero es lógico que 
la dificultad vaya aumentando 
por la rivalidad que existe. Aho
ra bien, no siempre gana la difi
cultad. Hay algo más pero no 
siempre quieren verlo, y es que 
nuestras gimnastas, aparte de 
demostrar una técnica muy ele
vada, en cada una de sus com
posiciones ofrecen algo a la gen
te. Es decir, que cada composi
ción es como un cuento acaba
do y, por mucho que estén en 
contra los demás y nos culpen 
por ello, el elemento del arte 
es el que diferencia a nuestras 
gimnastas del resto, el que deja 
huella. Aunque... creo que ya 
están empezando a hartarse de 
nosotras. 
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NO E X I S T E NINGUN 
S E C R E T O 

Está claro que el estilo búl
garo se ha impuesto en la gim
nasia rítmica. Mantener el pri
mer puesto no ha sido empresa 
fácil, teniendo en cuenta la riva
lidad directísima con la Unión 
Soviética. Sin embargo, el equi
po nacional búlgaro acapara títu
los mundiales en los últimos 
años y Nechka Robeva es admi
rada y envidiada por sus cole
gas en casi todo el orbe. 

—¿Tiene algún secreto tu tra
bajo para que todas tus com
pañeras te admiren y quieran 
seguir tus métodos? 

—Me han preguntado muchas 
veces si en mi trabajo hay secre
tos, pero prueba de que no los 
hay es que las entrenadoras pue
den entrar en la sala y observar 
los entrenamientos. Simplemen
te lo que hace falta es que se 
sepa que quiero mucho a las 
niñas con las que trabajo. Creo 
que mi obligación es hacer to
do lo posible para que ellas pue
dan realizarse, por su trabajo y 
por lo que ellas dan de sí mis - ' 
mas. Si una persona ve de esta 
manera su trabajo, lo más pro
bable es que consiga buenos 
resultados. 

—¿Por qué crees que la escue
la búlgara se ha impuesto en la 
gimnasia rítmica? 

—Creo que desde el primer 
momento hemos tratado de im
poner cosas nuevas. Después, 
cuando las demás han empeza
do a asimilar lo que nosotras 
hemos introducido como nove
dad, siempre intentamos adelan
tarlas para no quedar en poco 
tiempo al mismo nivel. Busca
mos siempre lo nuevo, la sor
presa, y sobre todo la creativi
dad. 

Nechka Robeva es una mujer 
de ojos tristes, que fuera del 
gimnasio o la sala de competi
ción cambia su figura hierática 
de aspecto duro para repartir 
sonrisas y mostrar una exqui
sita amabilidad en el trato. Lo 
que no hemos conseguido es 
verla sonreír tras el triunfo de 
alguna de sus gimnastas, y eso 
que son harto frecuentes. 

«En el fracaso 
de una gimnasta 
la culpa es 
exclusivamente 
de su 
entrenadora.» 

—¿Qué sientes cuando una 
de tus gimnastas queda cam
peona del mundo, por poner un 
ejemplo familiar para tí? 

—La vivencia más fuerte es 
en el momento de competir. 
Cuando ya se conoce el resul
tado siento un cansancio impre
sionante y al mismo tiempo un 
desahogo. Pero, la alegría no 
es muchas veces lo que la gen
te se cree. Esa expresión final 
de júbilo es para los espectado
res, porque los participantes 
sienten el triunfo de muy dis
tinta manera. 

EL D E P O R T E C O M O 
V INCULO DE A M I S T A D 

Desde que Nechka Robeva 
consiguió su primera medalla 
de bronce como gimnasta, en 
el tercer Campeonato del Mun
do celebrado en Copenhague, 
han pasado veinte años. Como 
entrenadora ha llevado a sus 
gimnastas a lo más alto del po
dio en campeonatos del Mun
do, de Europa y cuantas com
peticiones de mayor rango han 
participado. Sin embargo, cuan
do la preguntamos qué le gus
taría haber conseguido antes de 
retirarse nos responde sonrien
do: «Muchas cosas». 

—Tengo la sensación —prosi
gue— de que he dejado tantas 
cosas que me hubiese gustado 
muchísimo hacerlas... Por ejem
plo, me gustaría intentar con 
las mismas chicas que trabajo 
en la gimnasia rítmica hacer al
go en el baile. Algo así como 
un baile con aparatos. Al me
nos tenemos la idea de crear 

«En mi trabajo 
no hay secretos: 
simplemente 
quiero mucho a 
las niñas que 
entreno.» 

un grupo de este tipo, que no 
tenga que competir, sino sim
plemente entretener a los espec
tadores. No sé si conseguire
mos sacar adelante esta idea, 
pero me gustaría muchísimo. 

—Nechka. ¿no son tus sen
timientos, tu vocación, más de 
artista que de deportista? 

— Me gusta muchísimo el de
porte, pero el camino por el 
que va le perjudicará profunda
mente en muy poco tiempo. 
Creo que pronto se va a perder 
el sentido del deporte. Donde 
no haya ética, cuando los resul
tados se utilizan como un obje
tivo antihumano, donde la com
petición sirve para crear enemi
gos y no amigos, ya se entra 
en algo que no es deporte. Ese 
ya no es el deporte del que 
hablaba Coubertin, ni el que se 
practicaba en la antigua Olim
pia. Aquel deporte tenía un 
solo objetivo: que haya amis
tad, intercambio de opiniones, 
forjar unos valores éticos y mo
rales en las personas. 

«Creo que el deporte va 
por mal camino, 
ya que se está perdiendo el 
auténtico espíritu deportivo.» 
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ANELIA 
RALENKOVA 

«Al principio me sentía tímida 
ante Nechka. No llegaba a com
prender cómo había tenido la 
suerte de ser una de sus chicas 
elegidas... Ahora puedo decir 
que la compañera Robeva posee 
la personalidad más fuerte que 
he visto en mi vida. Hay muchas 
como ella en los libros, pero no 
son tan frecuentes en la vida 
real. Tiene gran fuerza de volun
tad y nos ha hecho cambiar 
tanto... Ella quiere de nosotras 
que seamos sinceras, razona
bles, éticas en nuestras relacio
nes. Parece difícil, pero ella lo 
logró poco a poco, a base de 
paciencia y de forma progresiva. 
Ella nos formó no sólo como 
gimnastas, sino también como 
personas». 

I LIANA RAEVA 
«Nos había contado todo tipo 

de cosas extrañas sobre Nechka 
Robeva: que era muy exigente, 
rigurosa, recta e intransigente. 
Decían que las mayores tenían 
que pasar hambre cuando su
bían de peso y debían asistir a 
entrenamientos cuando nadie 
los hacía. Por eso, Anelia y yo 
estábamos nerviosísimas cuan
do Nechka venía a nuestros 
entrenamientos con Zlatka Bon-
cheva, por sí nos escogía a nos
otras. Cuando nos dijeron que 
iba a escoger a unas cuantas 
niñas en nuestro grupo, estuvi-

asi opinan 
sus gimnastas 

RAEVA 

mos durante un mes hablando 
de ello y decíamos: "Seguro 
que nos exigirá doble entrena
miento", aunque no era algo 
que nos asustase. A la hora de 
la verdad, nos parecía interesan
te asistir a los entrenamientos. 
Cada día había algo nuevo, dife
rente. El sistema de Nechka era 
completamente distinto. Al ca
bo de poco tiempo comprendi
mos que ella buscaba algo de 
cada una de nosotras y nos 
interesaba conocer lo que en
contraría. Ella no nos enseñaba 
simplemente composiciones de 
elementos, sino que quería que 
sus composiciones fueran dis
tintas para cada una de nos
otras. Esto lo comprendimos 
cuando nuestros entrenamien
tos llegaron a resultar difíciles, 
aunque a su vez nos servía de 
distracción». 

RALENKOVA IGNATOVA 

LILI IGNATOVA 
«Al principio, cuando Nechka 

nos seleccionó, me resultaba difí
cil hablarle. Era famosa y había
mos oído hablar mucho de ella, 
pero fue muy distinto cuando 
nos encontramos a su lado. Yo 
sé que Nechka Robeva es la 
entrenadora más difícil que uno 
se pueda imaginar. Frecuente
mente recuerdo su advertencia: 
"Conmigo tendrán que soportar 
más trabajo que con otras entre
nadoras, pero no me molestaré 
si se deciden cambiar". Pero, la 
verdad es que no me puedo ima
ginar otra entrenadora que no 
sea Nechka Robeva, incluso 
cuando más enojada estoy, cuan
do la cólera me nubla la vista: 
nunca veo otra mejor que ella». 
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bolos 

BREVE ESTUDIO 
KINESIOLOGICO 
DEL 
LANZAMIENTO 

Por SAUL 
GARCIA BLANCO 

Para realizar este breve estudio 
kinesiológico del lanzamiento en el 
deporte de los bolos, seguiremos 
un orden «descendiente», partiendo 
de las art iculaciones de las extre
midades superiores a las inferiores. 

El jugador, una vez tomada la bo
la, realizará lógicamente su lanza
miento. Partiendo de una posición 
de brazo flexionado por la articula
ción del codo, lo extenderá (retro-
versión) más tarde de una forma 
total sin llegar a una hipertensión, 
para posteriormente flexionarlo (an
teversión) totalmente. 

Casi todos los movimientos del 
brazo, en el lanzamiento, exigen la 
participación de las articulaciones 
de hombro, codo y muñeca. Asimis
mo, los grupos musculares funcio
nan al unísono. Intentaremos, no 
obstante, ver someramente los efec
tos particulares en cada articulación. 

H O M B R O 

La extensión (retroversión) de la 
articulación del hombro produce una 
rotación adelante y abajo de la c in
tura escapular. En la f lexión (ante
versión) la cintura escapular, sufre 
una rotación en el sentido opuesto. 

Por tratarse asimismo de una ac
ción de extensión y de pulsión ade
lante, la articulación del hombro su
fre una rotación hacia arriba. 

Para vencer la resistencia ofreci
da por el peso de la bola, el dorsal 
ancho se contrae y su acción es 
reforzada por la porción clavicular 
del pectoral mayor. 

C O D O 

Partiendo de una posición inicial 
con el brazo flexionada por su art i
culación del codo, se pasa a una 
total extensión, reducida l igeramen
te al f inal de la acción. 

Gran importancia poseen tanto el 
triceps braquial (en la retroversión) 
como el biceps braquial (en la ante
versión). Con el codo en f lexión, el 
biceps aguanta el peso de la carga; 
el trabajo del triceps branquial se 
localiza en la extensión del brazo, y 
es el músculo que proporciona gran 
parte de la velocidad y potencia en 
el lanzamiento. 

Son también ejercitados los fle
xores y extensores, así como los 
pronadores y supinadores. Los pro-
nadores, serán los encargados de 
dar a la bola el efecto hacia aden
tro y los supinadores los que se lo 
den hacia afuera. 

M U Ñ E C A 

Juega un gran papel en la úl 
t ima fase del lanzamiento. Parte 
flexionada, y así realizará toda la 
acción; sólo al f inal variara' su posi
ción, momento cumbre del lanza
miento, girando a izquierda (prona
ción) o derecha (supinación). Combi
nará la flexión con abducción y aduc
ción. 

D E D O S 

Los dedos, mediante su flexión, 
realizarán sobre la bola un trabajo de 
prehensión. Según Naiper, son enco-
j imientos de «garra de potencia». Ló
gicamente, para un mejor acopla
miento con la bola, irán abiertos. 

C O L U M N A 

De una posición ligeramente incli
nada, se bajará a una gran flexión 
del tronco adelante y abajo. Para, 
posteriormente, bloqueando la pier
na adelantada (ejerciendo presión 
sobre ella) lograr una total exten
sión del tronco hacia adelante y 
arriba. 

CINTURA P E L V I C A 

Se realizará una suave bascula-
ción de la pelvis al lado del brazo 
ejecutor, para pasar a una eleva
ción posterior. 

Los músculos, tanto flexores co
mo extensores de la cadera (sarto
rio, aductores, rectos, etc.) desem
peñan un importante papel. 

RODILLA 

Los movimientos fundamentales 
de la articulación de la rodilla son 
la flexión y extensión. 

La presión de la cadera provoca 
tracción en los músculos isquiotibia-
ies, f lexionando la rodilla. Esta fle
xión provoca a su vez una tracción 
que se transmite a la articulación 
de la cadera. En circunstancias pare
cidas, al extender la cadera tam
bién se extiende la rodilla. 

TOBILLO Y PIE 

En un principio, los pies están 
plantados en el suelo en posición 
normal. El izquierdo se encontrará 
l igeramente más adelantado que el 
derecho, siendo diestro el jugador. 
Permanecerán en esa posición duran
te toda la acción, extendiéndose ade
lante y arriba en el momento de 
soltar la bola. Hay jugadores que 
desplazan hacia adelante el pie ade
lantado. 

La articulación del tobil lo sufre 
una f lexión plantar al f lexionar las 
rodillas pr imeramente, y una dorsi-
flexión posterior con la total exten
sión del cuerpo. 

* Profesor E. Física de la Escuela U. de 
E.G.B. de Salamanca. 



actividades 
para la 

tercera edad 

Este trabajo de planificación de 
actividades físico-deportivas y re
creativas para la 3.a edad fue ela
borado durante el último curso de 
Animadores Deportivos, celebrado 
en Falencia, por las profesoras de 
E . G . B . Sonsoles Olivar Pérez y 
Amelia del Caño Abarquero. 

Se hace necesario plantear este 
tipo de actividades por los siguien
tes motivos: 

a) La tercera edad es el grupo 
social más necesitado de actividad 
física y menos favorecido. 

b) Un programa deportivo puede 
paliar, en parte, unos problemas de
terminados de tipo personal y so
cial. 

A N A L I S I S D E LA P O B L A C I O N 

Residencia de ancianos y Hogar 
de pensionistas (Asociaciones), que 
estén ubicados en una gran ciudad. 

Va dirigido este trabajo a un gru
po numeroso, de edad a partir de 
los 60 años, ambos sexos, y nivel 
socioeconómico medio. 

Otras características serían: 
Envejecimiento real y pérdida de 

facultades. Autoabandono, lo que 
implica un envejecimiento acelera
do. 

La edad y el sentirse inút i l , se 
convierten en los problemas más 
agobiantes. La actividad física se 
convierte, de esta forma, en el me
dio para satisfacer este tipo de de
mandas. Esta actividad retrasa el 
envejecimiento, fomenta las amista
des, al ser actividad en grupo, ocu
pa el t iempo libre y les prepara 
para vivir mejor esta etapa crítica 
de su vida. 

A N A L I S I S D E LOS R E C U R S O S 

— Instalación propia del centro 
— Sala de usos múlt iples 
— No se cuenta con material espe

cífico para la actividad. 
— Se utilizará el material propio de 

la sala (sillas, bancos, mesas, pa
pel, cuerdas, equipo de música, 
etc.). 

— Se suplementa con actividades 
al aire libre, uti l izando espacios 
abiertos y naturales. 

— Como personal técnico, se cuen
ta con: Director técnico, anima
dor, monitor y médico. 

— Presupuesto: Subvención del Cen
tro y colaboración mínima de los 
asistentes. 

P U E S T A EN P R A C T I C A D E L 
P R O Y E C T O 

Los objetivos generales son: 

a) Acondicionamiento físico: Man
tener y mejorar las condiciones físi
cas y las constantes vitales. 

b) Aprendizaje: De destrezas motri
ces, que, o bien se han perdido 
debido a su actividad laboral, o que 
nunca fueron tratadas. 

c) Recreación: Todas estas activi
dades modif ican el marco habitual 
de vida de estas personas. 

d) Comunicación: La comunicación 
en grupo favorece nuevos contactos 
con otras personas. 

Con el f in de captar asistentes se 
realizarán campañas de difusión den
tro del Centro, comentándoles el pro
grama y planteándoles las ventajas 
de la actividad física continuada; a 
través de charlas, carteles alusivos 
a la actividad, medios audiovisua
les, incluso informando a los fami
liares, para que éstos a su vez les 
convenzan de la inactividad diaria. 

El médico, como especialista, tam
bién puede informarles de los bene
ficios del programa. 

O R G A N I Z A C I O N D E LA 
A C T I V I D A D 

— El programa será anual. 
— Diario, de una hora de duración, 

intercalando la actividad física 
con la actividad Recreativa. 

— Horarios flexibles, pudiendo inclu
so alargar o acortar las sesiones. 

— Dentro del aspecto médico, se 
llevarán controles periódicos; reco
nocimientos generales, antes y 
durante la actividad; asesoramien-
to personal, consejos sobre lo 
que se debe y no se debe hacer. 
En definit iva, el médico debe res
ponder af irmativamente a la pre
gunta de si el deporte mejora la 
condición de vida. Es imprescin
dible la existencia de un servicio 
médico deportivo en todos los 
sitios donde asisten personas an
cianas a practicar algún deporte. 

P R O G R A M A 

a) Objetivos generales: 

Los objetivos generales se basan 
en un conocimiento, tanto fisioló
gico como psicológico, de las per
sonas a las que va dirigido; de la 
necesidad de movimiento del grupo; 
del conocimiento social y del medio 
de relación personal de este grupo 
social. 
— Labor de prevención. 
— Mantener las funciones más im

portantes, como son la respira
toria, ta articular y la muscular. 

— Hacer ver que las posibilidades 
funcionales de estas personas 
pueden ser mantenidas o mejo
radas. 

— Motivar o llevar a cabo una vida 
más activa. 

b) Bloques de trabajo y sesiones: 
— 6 bloques y 200 sesiones. 

Blo
ques O B J E T I V O S 

Ne Se 
siones 

1 Trabajo articular 50 
2 Coordinación general 50 
3 Trabajo cardiorrespirato-

rio 40 
4 Trabajo muscular 36 
5 Actividades aire libre-

juegos 12 
6 Evaluación - controles 12 

200 

B L O Q U E 1: 
T R A B A J O A R T I C U L A R 

— Aumento de la capacidad de mo
vilidad articular. 

— Aumentar el grado de ampli tud 
de las articulaciones. 

— Desarrollo de la flexibil idad. 

B L O Q U E 2: 
C O O R D I N A C I O N G E N E R A L 

— Coordinación de desplazamientos. 
— Coordinación (ojo-mano) (ojo-pié) 
— Coordinación fina. 

B L O Q U E 3: T R A B A J O 
C AR DIOR R E S P I R A T O R I O 

— Mejora del sistema cardiorrespi-
ratorio y aporte de oxígeno. 

B L O Q U E 4: 
T R A B A J O M U S C U L A R 

— Utilización adecuada de la ener
gía muscular. 

— Tender a la economía del esfuer
zo. 

— Fortalecimiento de músculos. 

B L O Q U E 5: A C T I V I D A D E S AL 
A I R E L I B R E - J U E G O S 

— Potenciar la práctica lúdica de 
ejercicios al aire libre. 

— Toma de contacto con el ambien
te natural. 

B L O Q U E 6: 
E V A L U A C I O N C O N T R O L 

Controlar la condición física. 
Controlar los posibles aprendiza
jes. 
Conseguir la adaptación a las se
siones. 

Como conclusión, digamos que un 
programa de actividad física no de
be de ser nunca el remedio de to
dos los males comunes de este gru
po social. Sin embargo, puede satis
facer, como hemos visto, algunas 
de las necesidades de estas perso
nas, proporcionándoles una acción 
preventiva, de tipo educativo o de 
otro tipo, preparándoles para vivir 
mejor. 



VARIABLES QUE 
DETERMINAN 
LA PRACTICA 

DEPORTIVA EN 
LA POBLACION 

Por ANTONIO FRAILE 

Diversos estudios realizados re
cientemente coinciden en que la prác
tica deportiva viene determinada so
ciológicamente por varios factores: 
el nivel de edad, variable de sexo, 
el nivel de instrucción, la ocupa
ción laboral, el lugar de residen
cia, la pertenencia a asociaciones 
deportivas, etc., todas esas varia
bles inciden en el sujeto y sólo 
mediante su análisis podremos ex
plicar el fenómeno que influye en 
el aumento de la práctica depor
tiva en nuestra población. 

Concretamente el incremento de 
la práctica deportiva en España ha 
sido: 

1968: 12,3%. 1980: 25%. 1985: 
34%. 

E L NIVEL DE E D A D 

Considerando que el periodo es
colar es la etapa en donde existe 
una mayor participación del sujeto 
en la actividad deportiva, según 
avanza éste en edad, el índice de 
practicantes desciende. 

La actividad deportiva escolar, 
no sólo cada año se ha venido 
incrementando en número (en la 
Comunidad de Castilla y León se 
pasó en un año de 58 .000 parti
cipantes a 94 .884 en juegos esco
lares. 1984-85) sino también en 
oferta de deportes. 

El cambio de relación social que 
sufre primero el escolar al aban
donar la E G B y posteriormente el 
joven, al dejar sus estudios y en
trar en el campo laboral, le va a 
influir en un claro abandono de la 
práctica deportiva: solamente aque
llos jóvenes que han destacado fí
sico-técnicamente en el campo de
portivo, van a tener resuelta su con
tinuidad gracias a las estructuras 
federadas de los clubs de compe
tición. 

Igualmente aquellos jóvenes que 
realizaban deportes colectivos por 
el cambio de relación social, les va 
a resultar más costoso seguir rea
lizando su anterior práctica depor
tiva, siendo más fácil para los que 
realizan deportes individuales. 

En la etapa adulta, diferentes mo
tivaciones físicas, psíquicas, socia
les, culturales, van a reclamar al 
hombre y a la mujer a la práctica 
deportiva, en unos casos comen
zando y en otros reíniciando la 
actividad física como algo habi
tual. 

Por último, en la tercera edad 
esa práctica física viene a cubrir 
una necesidad imperiosa de movili
dad y pasividad. 

LA V A R I A B L E S E X O 

Realizando un análisis de la prác
tica deportiva en los últimos años, 
nos indica que siempre ha existido 
una mayor participación en los hom
bres que en las mujeres. 

Las posibles explicaciones de ese 
fenómeno, se encuentran en los va
lores socio-culturales de la pobla
ción, que siempre han considerado 
que la práctica deportiva está más 
vinculada con el hombre que con 
la mujer. Asimismo a la hora de la 
competición deportiva, la capaci
dad fisiológica y física, los con
ceptos de velocidad, fuerza, cons
titución muscular o corporal y de 
rendimiento general siempre han 
sido claramente favorables al hom
bre. 

Por otro lado, en la mujer des
taca el nivel de flexibilidad, debi
do a las características fisiológicas 
de sus músculos, determinando un 
mayor grado de coordinación, elas
ticidad, agilidad, inclinándose a de
portes como la gimnasia rítmica o 
artística. 

Tanto en la competición de la eta
pa escolar, como posteriomente en 
la adulta, la participación mascu
lina es claramente superior a la 
femenina, y sólo llega a igualarse 
en aquellas actividades de carác
ter recreativo, en donde no pri
man el aspecto competitivo. Con
cretamente en las actividades de 
Deporte para todos, como la Gim
nasia de Mantenimiento, aerobio. 
Gimnasia Jazz , etc., están tenien
do una gran aceptación en las mu
jeres, participando ya de una for
ma habitual en dichos programas. 

LA O C U P A C I O N L A B O R A L 

En diferentes estudios se observa 
que el acceso a la práctica depor
tiva tiene gran relación con el ni
vel de estudios y formación pro
fesional. 

Mientras que el joven está en la 
etapa escolar, sus posibilidades de 
participación en actividades depor
tivas es altamente elevado, tanto 
por su proximidad a instalaciones, 
como por la relación social en que 
vive. No obstante, según se va ale
jando de esa etapa e ingresa en el 
mundo laboral, el cambio de rela
ción social, como la aparición de 
otro tipo de ocupaciones, le van dis
tanciando de una práctica deportiva 
habitual. 

El grado de formación igualmen
te va a determinar su relación con 
la práctica deportiva, así, se puede 
comprobar que la población que ha 
adquirido estudios universitarios, le 
atrae más la actividad física que 
aquellos que solamente poseen es
tudios de nivel medio y primario. 

En cuanto a la ocupación profe
sional, los empleados, directivos y 
cuadros medios realizan más acti
vidad física que los trabajadores no 
cualificados. 

Los grupos sociales menos rela
cionados con los trabajos físicos o 
manuales, son los que por su con
dición socio-económica de clase pue

den llegar a optar por un tipo de 
práctica deportiva más amplia y di
versificada (HAUMONT). 

Asimismo, cabe resaltar la cone
xión existente entre la clase social 
y el tipo de deporte; ya que a me
dida que la población media accede 
a una determinada práctica depor
tiva, el grupo social más elevado 
varía el tipo de actividad deportiva, 
buscando aquella que posea un ma
yor nivel de exigencia en cuanto al 
material, instalación o capacidad téc
nica. 

EL LUGAR DE R E S I D E N C I A 

La proximidad del sitio de resi
dencia a algún tipo de instalación 
deportiva va a ser un claro deter
minante, no sólo en la cantidad 
de práctica, sino en el tipo de acti
vidad. 

Estudios realizados, tanto fuera co
mo dentro de nuestro país, nos in
dican que las clases sociales que 
viven en zonas urbanas de mayor 
nivel socio económico, están más 
vinculadas a la práctica deportiva, 
no sólo por poder contar con más 
instalaciones a título privado, sino 
que disponen de más medios eco
nómicos y de locomoción para des
plazarse a cualquier tipo de insta
lación, sin mediatización geográfica. 

Igualmente la posibilidad de per
tenecer a algún club o asociación 
deportiva facultará un mayor acce
so a las instalaciones deportivas, y 
por tanto a la práctica deportiva. 

PERIODIZACION DE LA 
P R A C T I C A 
D E P O R T I V O - R E C R E A T I V A 

15 P E R I O D O (1970-75) 

• Potenciación del deporte de compe
t ic ión de cara al espectáculo y compor
tamiento de masa y en perjuicio de la 
actividad recreativa para todos. 

• Problemas y deficiencias en la polí
tica urbana que repercute en la cons
trucción de equipamientos deportivos. 

• Normativas que impiden un normal 
desarrollo del tejido asociativo. 

• Campaña Contamos contigo . 

25 P E R I O D O (1975-79) 

• Transición Política e inicio de cam
pañas de sensibil ización sobre la prác
tica deportivo-recreativa. 

• Firma de la carta Europea del de
porte para todos. (Potenciación de la 
práctica deportiva). 

• Asamblea general del deporte: es
tudio de diversos temas relacionados con 
la práctica deportiva (equipamientos, de
porte escolar, deporte federado...) 

35 P E R I O D O (1979-86) 

• Incremento de la práctica deportiva 
en la población española 

• Reivindicaciones laborales que favo
recen el aumento del t iempo libre. 

• Potenciación de los servicios y ofer
tas público-deportivas desde diferentes 
administraciones. 

• Importancia de las administraciones 
locales en la promoción deportiva y en 
la construcción de instalaciones. 

• Ley del deporte: importancia a la 
práctica deportivo-recreativa. 



la 
complejidad 

deportiva 
(I) 

Por LEONCIO ALARCIA 

A lo largo de la historia se han 
venido sucediendo los debates acer
ca de qué deporte es el más com
plicado de realizar y practicar. El 
tema sigue candente y resulta obje
tivo difícil marcar unas pautas que 
nos ayuden a salir de dudas, aun
que en la medida de lo posible lo 
vamos a intentar. 

Para tratar de clarificar este tema 
debemos marcar unas líneas de tra
bajo que puedan servir como bases 
de análisis, para definir los niveles 
de complejidad que existen en las 
diferentes disciplinas deportivas. 

¿Deportes colectivos, individuales...? 
¿con balón o sin él? Muchas son 
las dudas que se plantean y que 
vamos a intentar despejar siguien
do un orden, a la vista de los com
ponentes del deporte en toda su 
extensión: físicos, psíquicos, estruc
turales, funcionales y materiales. De 
este modo, separando los componen
tes reales, podremos llegar a esta
blecer una especie de escala de 
complejidad deportiva, confecciona
da de acuerdo a determinados pun
tos de vista que son objetivamente 
demostrables y cuantif icables, aun 
cuando existen otros muchos que 
sólo pueden serlo en parte, debido 
a la relatividad con que cada per
sona contempla estos factores. Por 
supuesto que no se trata más que 
de hacer una aproximación al estu
dio de todos los componentes depor
tivos: técnica, táctica, peparación fí
sica, terreno de juego, reglamentos, 
organización del deporte, etcétera. 
Y siempre dependerá de la valora
ción que cada cual haga de estos 
aspectos, y por supuesto de la sub
jetividad del observador. 

C O M P O N E N T E S DE LA 
A C C I O N D E P O R T I V A 

En principio analizaremos los com
ponentes del acto deportivo o acción 
de juego. Este concepto lo podemos 
definir como «la combinación signi
ficativa más o menos complicada 
de los diversos procesos motores, 
psíquicos y materiales, imprescindi
ble en la solución de un problema 
nacido de la propia práctica depor
tiva» (F. Mahlo). Esta «acción depor
tiva» o «acción del juego» se divide 
en varias fases, que definen y con
cretan el fenómeno deportivo en to
da su extensión y con todos sus 
procesos. Empezaremos en este pun
to a observar el orden secuencial 
de análisis de la complejidad depor
tiva, según estas fases y su estruc
tura. 

F A S E S D E LA A C C I O N 
D E P O R T I V A 

Todos los autores consideran co
mo básicas tres fases sucesivas e 
independientes, que son: 

1. a) Preparación de la situación. 
2. °) Anál isis y solución mental de 

esta situación, además de elegir los 
mejores medios para llevarla a cabo. 
(Solución mental del problema). 

3. a) Actividad motora como solu
ción física idónea a esa situación. 
(Solución motriz del problema). 

Esta solución deja obsoleta la co
rriente que hablaba del arco reflejo 
únicamente con su estructura fisio
lógica y nerviosa. 

El siguiente paso será analizar ca
da una de estas fases. 

Percepción de la situación 

De entrada podemos diferenciar 
aquellos deportes en los cuales la 
tarea motriz es eminentemente per
ceptiva —es decir, muy mediatizada 
por el entorno cambiante en que se 
encuentre, como ocurre en tenis, 
fútbol o esgrima— o por el contra
rio aquellas disciplinas en las cua
les disminuye esa dif icultad al ser 
movimientos habituales, tales como 
el salto de altura, la carrera, la na
tación, etc. En estos últimos las con
diciones del entorno son generalmen
te estables. 

También podemos diferenciar las 
formas deportivas que necesitan de 

Hay que diferenciar aquellos deportes 
en los cuales la tarea motriz es emi
nentemente perceptiva, como el tenis, 
y aquellas disciplinas en las cuales dis
minuye esa dificultad al ser movimien
tos habituales (caso de la natación), 
en las que las condiciones del entorno 
son generalmente estables. 

un control del movimiento externo 
o «feed-back» externo. Esto es, que 
la percepción del movimiento se rea
liza principalmente por medio de la 
vista (caso del baloncesto, balonma
no, fútbol). Son deportes de carác
ter abierto. En una escala inferior 
se si túan todos aquellos deportes 
que sólo necesitan el feed-back in
terno (por medio de los propiorre-
ceptores) en el control del movimien
to para su ejecución, como ocurre 
en halterofi l ia. 

En una tarea de tipo cerrado, pode
mos decir que se puede dar mucho 
más la automatización a través de 
la repetición, mientras que en los 
deportes abiertos la capacidad de 
adaptación del movimiento es fun
damental. Como ejemplo podemos 
citar al jugador de balonmano: si 
cerrase los ojos estaría totalmente 
perdido en el campo, debido a lo 
mediatizada que está su ejecución 
por factores externos de los que 
obtiene información a través de la 
vista. Por su parte, el halterófi lo 
sólo t iene que «sentir» si su movi
miento está siendo bien ejecutado, 
con lo cual podrá cerrar los ojos. 

Algunos deportes t ienen parte de 
estos componentes mezclados, resul
tando más difícil definir su nivel de 
complejidad. Por ejemplo, el nada
dor tendrá que escuchar el disparo 
para la salida y reaccionar con su 
movimiento (tarea perceptiva de ca
rácter abierto, es decir de regula
ción externa), mientras que cuando 
está en el agua ya sólo debe cen
trarse en ejecutar bien su estilo de 
nado (tarea habitual, cerrada o de 
autorregulación). 

Otro factor dentro de la percep
ción es el que considera los depor
tes que se practican con un móvil. 
Para estudiar su influencia, Fitts pro
puso las cuatro divisiones siguien
tes: 

1. a Persona y objeto inicialmente es
táticos. 

2. a Persona estática y objeto en mo
vimiento. 

3. a Persona en movimiento y objeto 
estático. 

4. a Persona y objeto en movimiento. 

En todos los deportes se suelen 
mezclar, pero en principio podemos 
ver algunos en los cuales no parti
cipan demasiado estos dos factores 
y otros con mayor incidencia en la 
categoría citada en cuarto lugar, co
mo gimnasia rítmica o rugby. 

De menor a mayor complejidad, 
estas formas pueden ser: 
— la manipulación (p.e., halterofilia) 
— lanzamientos, aunque en este ca

so se puede complicar con pre
cisión, distancia o combinada. 

— golpeo, que puede ser con nues
tro propio cuerpo o con un arte
facto (golf, billar, etc.). 

— Intercepción con golpeo, como 
en el tenis o el voleibol. 

También puede darse el caso de 
que el móvil nos busque —caso del 
pase de un compañero—, siendo la 
dif icultad menor que cuando trata 
de evitarnos, como en el lanzamien
to a portería del balonmano: la la-



bor del portero es más difíci l , al 
tener que analizar trayectorias. To
das las tareas que impl iquen inter
cepción será de regulación externa 
y, a nivel perceptivo, presentan ma
yor dif icultad que la manipulación o 
el golpeo. 

Por lo que respecta a la est imu
lación perceptiva, es uno de los fac
tores que mejor valoran la comple
jidad de una modalidad deportiva, 
pero al mismo t iempo es difícil de 
precisar su cuantif icación. Los fac
tores de análisis pueden ser: 

— El número de estímulos a los 
que el deportista debe atender. 

— El número de estímulos presen
tes en una situación. 

— La velocidad y duración del estí
mulo. 

— La intensidad del estímulo. 
— La medida en que los estímulos 

pueden ser confusos. 

Por ejemplo, en el caso de un 
jugador de fútbol tendremos: 

— El jugador en posesión del balón 
y los compañeros desmarcados. 

— Los restantes jugadores. 
— La velocidad de desplazamiento 

del balón. 
— Que el balón es pequeño. 
— El movimiento de todos los juga

dores. 

Por el contrario, en una carrera 
de atletismo casi todos estos facto
res desaparecen. 

Otro factor de complejidad, desde 
el punto de vista perceptivo, será la 
atención selectiva que el deportista 
deba realizar de acuerdo a los fac
tores de su entorno. 

La solución mental 

Existen deportes en los cuales la 
solución mental al problema que se 
plantee depende de muchos facto
res y el resultado estará en función 
directa de la solución adoptada. Más 
complicados resultarán por lo tanto 
aquellos deportes que tengan solu
ción mental. Es decir, un saltador 
de longitud sólo debe decidir en 
qué momento bate en la tabla, y 
por el contrario un jugador de balon
cesto tendrá que decidir: cuando 
avanza, los pases, tiros, movimien
tos, el cómo y el cuándo (acto tác
tico). Ello resulta mucho más com
plejo, al existir múltiples respuestas 
y tener que elegir la más adecuada 
para conseguir culminar la jugada 
con resultado positivo. 

EL N U M E R O D E D E C I S I O N E S 
Y DE R E S P U E S T A S 

Cuanto mayor sea el número de 
decisiones que tenga que tomar el 
deportista, mayor será la compleji
dad. También influirá el propósito 
que tenga, porque no es lo mismo 
en una carrera de 1.500 metros 
salir a ganar, que a hacer rércord. 
Las tareas de poca duración no dan 
lugar a muchas soluciones (los 100 
m. lisos, por ejemplo), además de 
tener objetivo único y concreto. 

Otro factor condicionante es el 
número de respuestas alternativas 
en cada solución mental. Así, el 
atleta sólo tendrá que correr en di
rección a la meta variando única
mente la velocidad, mientras que 
en el tenis el jugador debe decidir 
dónde se ha de situar, el tipo de 
golpe a emplear, la fuerza y la direc
ción que dará a la pelota. En este 
segundo caso, es muy grande la 

cantidad de respuestas que le lle
varán a la solución mental y de ello 
dependerá que se anote el tanto. 
Cada alternativa a su vez puede ser 
compleja de ejecutar, y su decisión 
se adoptará teniendo en cuenta va
rios elementos técnicos que debe 
conocer. 

TIEMPO PARA LA 
S O L U C I O N MENTAL 

El tiempo requerido para la solu
ción mental es otro factor determi
nante. Hay deportes en los que exis
te un tiempo marcado para ejecutar 
el gesto técnico y éste se puede 
meditar y realizar mentalmente, sin 
que estas tareas tengan problema 
(lanzamientos, saltos, gimnasia de
portiva). Por otro lado, hay deportes 
como los de combate que sólo dis
ponen de un t iempo muy pequeño 
para realizar la solución mental, ya 
que detenerse un instante puede 
resultar fatal. En general, todos los 
deportes de adversario t ienen este 
problema, debido a la táctica indivi
dual, que requiere realizar los ges
tos deportivos en el momento y con 
la intensidad adecuada. 

TIEMPO DE P E R C E P C I O N 

En esta toma de decisión hay ve
ces que resulta determinante el tiem
po de percepción del estímulo. Es
tos deportes son menos complejos 
que aquellos en los que el t iempo 
para la solución mental y el t iempo 
de percepción son menos interdepen-
dientes. O sea, son más complejos 
los deportes en que hay que perci-
bir-juzgar-decidir en breves instan
tes. 

(Continuará) 

'Licenciado en E. Física 



tenis 
de mesa 

Por JOSE LUIS 
BERMEJO SANCHEZ* 

Desde la fundación, en 1926, de 
la ITTF, 120 países se han asociado 
a esta Organización Internacional, 
cuyos f ines principales son los de 
fomentar, organizar y canalizar todo 
lo relacionado con el Tenis de Me
sa. Hay aproximadamente 30 millo
nes de jugadores/as compit iendo a 
nivel oficial en todo el mundo. Con
siderado Deporte Olímpico, será in
cluido en la XXIV Olimpiada de 
Seúl. 

Sirva esta introducción para clari
ficar que el Tenis de Mesa no es 
un simple juego como muchas per
sonas creen (ping-pong), sino un de
porte de competición, que se requie
re para su práctica, de toda una 
serie de condiciones (físicas, técni
cas, reflejos, concentración, rapidez, 
intuición, etc.) 

E S P A C I O S DE J U E G O . - E j 1 

e n metros 
P R U E B A S 

U<SA$ f / A C f O U A L C 3 . 

J i ín tmo recomendado Cjrnpeonáios. T c o / m c ' a l f S . 

LA M E S A 

La mesa de juego tendrá una su
perficie rectangular; puede ser con
feccionada de cualquier material, pe
ro deberá ser completamente plana 
y proporcionar un bote de 23 cms. 
aproximadamente, cuando se deje 
caer una pelota desde una altura 
de 30 cms. 

El plano superior de la mesa se 
denomina «superficie de juego». En 
sus cuatro bordes estará delimitada 
por una franja de 2 cms. de ancho 
y obl igatoriamente habrá una franja 
blanca central, que dividirá la super
ficie de juego en dos «medios cam
pos» iguales, de 3 mm. de ancho y 
que se denomina «línea central». La 
superficie de juego será de color 
oscuro y mate, estando dividida en 
dos partes iguales por una red que 
debe ser de malla y de color oscuro 
y mate. 

LA PELOTA 

Deberá ser de celuloide o de plás
tico similar y será blanca o amaril la 
y mate, con un peso de 2,5 grs. y 
38 mm. de diámetro. 

LA PALA 

Puede ser de cualquier tamaño, 
forma y peso, pero deberá ser pla
na, rígida y hecha de madera, como 
mínimo en un 85%. El recubrimien
to de la pala será siempre oscuro y 
mate para evitar reflejos. 

GENERAL DE JUVENTl 



L I N E A L A T C R A L 

BANbÁ 3LANCA 
Z c m 

Zmm. 

LINEA Je FOÑÚO 

LA MSJSfÁ 

C O M P E T I C I O N E S 

Las competiciones pueden organi
zarse por el Sistema de Liga o por 
eliminatorias. 

Los partidos se pueden disputar a 
dos juegos ganados o a tres, depen
diendo esto del tipo de prueba. Ca
da juego es a 21 tantos, pero si los 
jugadores llegasen a empatar a 20 
tantos, se sigue jugando hasta que 
uno de los dos logre dos tantos de 
ventaja sobre el otro. 

E N C U E N T R O 

Es la confrontación de dos equi
pos. 

PARTIDO 

Es el enfrentamiento de dos o 
cuatro jugadores, dependiendo si se 
juega en la modalidad simples, mix
tos o dobles masculino y femenino. 

S I S T E M A S DE C O M P E T I C I O N 

En la actualidad, en España los 
sistemas de juego por equipos más 
empleados son la COPA SWAYTH-
LING y COPA CORBILLON. El pri
mero hace intervenir a dos juga
dores que juegan individualmente y 
a los mismos u otros distintos que 
juegan en dobles. En este sistema 
el encuentro finaliza cuando uno de 
los dos equipos logra tres victorias. 
El segundo sistema mencionado ha
ce intervenir a tres jugadores que 
juegan individualmente contra otros 
tres, finalizando el encuentro cuan
do uno de los dos equipos logra 
cinco victorias. 

LÁ M£SÁ 

LA R E D 

7,5 i 12 5 mm. 

30 

Z5c/n. 

i . - n : 

l l 

1 



LEON. CON 
MAYOR 
NUMERO 
DE LICENCIAS 

Considerado hasta hace varias dé
cadas como un juego de niños, el 
TENIS de Mesa hará su debut olím
pico en los próximos Juegos de 
Seúl. Está implantado en la prác
tica total idad de las provincias de 
nuestra Autonomía, si tenemos en 
cuenta los datos de la temporada 
8 5 / 8 6 ; 

Ciudad Licenc. Clubes 

BURGOS 126 
LEON 1671 
FALENCIA . . . 
SALAMANCA 
SEVOVIA 
SORIA 
VALLADOLID 
ZAMORA 
AVILA 

147 
213 
362 

413 

21 
67 
21 
15 
14 

33 

CLUBES que están compit iendo en 
Categoría Nacional 

DIVISION DE HONOR FEMENINA 

Surfing Valladolid T.M. 

1.a División Femenina 

Casa Asturias de León 
Benjamín García Peluqueros, de Va

lladolid. 

1 . a División Masculina 

Valladolid Lauki T.M. 

2 . a División Masculina 

Benjamín García Peluqueros,de Va
lladolid. 

AOSSIMA 1880 de Salamanca. 
San Marcos. Polideportivo Bejerano 
Amigos T.M.-Caja Segovia. 
C.T.M. Burgos. 
C.D. Castilla de Falencia. 
Muebles Cusor de Falencia. 
C.T. Fonferrada. 

3. ' División Masculina 

Casa Galicia de León. 

(') Arbitro Nacional de Tenis de Mesa. 

LEON • CONSI ION GENERAL DE JUVENTUD Y DEPOI 



I Clinic Internacional de Gimnasia Rítmica Deportiva 

CERCA DE 300 ASISTENTES 
PARA ESCUCHAR 

A LAS ENTRENADORAS DE MAYOR 
PRESTIGIO MUNDIAL 

Con más de 3 0 0 par t ic ipantes , que desbordaron 
t o d a s las p rev is iones , se celebró en Val ladol id 
durante el p a s a d o m e s de n o v i e m b r e el I C l i n i c 
In ternac iona l de en t renadoras de g i m n a s i a r í tmica 
deport iva . D e s d e los puntos más d iversos y d is tan
t e s l legaron i n s c r i p c i o n e s — h u b o inc luso part ici 
pan tes p o r t u g u e s a s — , a t ra idas s in duda por el 
prest ig ioso carte l de c o n f e r e n c i a n t e s que c o n f e c 
c ionó la organizac ión: N e c h k a R o b e v a , ent rena
dora del equipo nac iona l búlgaro; D o r a C h i c h -
k o v a , pres identa del C o m i t é Técnico de la F e d e 
ración E u r o p e a de G i m n a s i a ; Mar ía Lu isa R o v i n a , 
p res identa del C o m i t é de J u e c e s de la Federac ión 
Ital iana de G i m n a s i a ; y D e s p a Kata l ieva , en t rena
dora del equipo nac iona l holandés. 

L a s j o r n a d a s de trabajo fueron m u y i n t e n s a s y 
al m i s m o t iempo in te resantes . D e la intervención 
de c a d a una de las c o n f e r e n c i a n t e s r e c o g e m o s 
a lg unas de las partes más sobresa l ien tes . 

M A R I A L U I S A R O V I N A 

Hab ló de la p r o g r a m a c i ó n genera l para las g im
n a s t a s indiv iduales júnior en I tal ia, señalando que 
«no hay legislación que permita la p r e s e n c i a de 
e s c u e l a s depor t ivas e s p e c i a l i z a d a s c o m o en los 
países del E s t e , y por es te p rob lema , entre o t ros , 
no e s pos ib le f o r m a r un equ ipo nac iona l júnior , 
habiéndose e n c o m e n d a d o s u const i tuc ión a c a d a 
una de las F e d e r a c i o n e s Regionales». Di jo t a m b i é n 
que «para las g i m n a s t a s de interés internacional 
ex is te un p r o g r a m a l lamado de alta espec ia l i za 
c ión , del que entran a formar parte las se lecc iona
das entre 1 0 y 1 4 años». E n total son 1 8 g i m n a s t a s , 
que s e div iden en t res grupos de 6, s iguiendo todas 
idént ica p rogramac ión . 

D O R A C H I C H K O V A 

E n una de s u s in te rvenc iones señaló que «des
pués de haber d e s c u b i e r t o un ta lento e s obl igato
rio p lani f icar s u preparac ión , porque la prepara
c ión c a s u a l n u n c a ha tenido b u e n o s resultados». 
C o m e n t ó que en Bulgar ia ex is ten c i n c o categor ías 
para las g i m n a s t a s indiv iduales. 3.a categor ía 
(hasta los 1 2 años) , 2.a categor ía (a partir de los 1 2 
años, 1 .a ca tegor ía . Ca tegor ía S u p e r i o r y Maest r ía 
deport iva . 

E n c u a n t o a la organizac ión del equ ipo na 
c i o n a l , dijo que « t iene una es t ruc tura piramidal y 
las g i m n a s t a s s e agrupan en t res n ive les de eda 
d e s : en el vér t ice de la p i rámide las m a y o r e s , por 
debajo las júnior y en la base el grupo proyecto 
ol ímpico». 

D E S P A K A T A L I E V A 

E n c u a n t o a la compos ic ión de los e j e r c i c i o s 
a p u n t ó que «el pr imer a s p e c t o de un e jerc ic io e s 
un e s q u e l e t o , en el c u a l lo único seguro e s la 
idea». «Hay que evi tar la sensación de a c u m u l a 
ción de e l e m e n t o s en el e je rc ic io , lo que fáci l 
m e n t e puede ocurr i r c u a n d o t e n e m o s m u c h o s 
e l e m e n t o s or ig inales. A l f inal , habría que s e 
l e c c i o n a r aque l los que van c o n la compos ic ión y 
renunc ia r a los demás». T a m b i é n c o m e n t ó que «la 
tensión que ha de l levar el e jerc ic io va ¡n c r e s 
c e n d o y a l c a n z a s u punto m á x i m o al f inal de la 
compos ic ión . M o m e n t o cu lminan te e s el que 
c o r r e s p o n d a m á s fuer te de la mús ica . Deta l le 
impor tante en la compos ic ión e s c ó m o se real iza 
el e n l a c e entre e s t o s m o m e n t o s c u l m i n a n t e s . E n 
e s t o s e l e m e n t o s de e n l a c e t iene que p roduc i rse el 
est i lo de c o m p o s i c i ó n , para que c u a n d o v e a m o s 
un e je rc ic io p o d a m o s decir : e s t a s s o n las españo
las , las búlgaras o las h o l a n d e s a s , etc.». 

N E C H K A R O B E V A 

«El c o n s e r v a d u r i s m o que cierra la imagina
ción e impide el desarro l lo de un deporte e s t íp ico 
de las p e r s o n a s que quieren que las c o s a s s igan 
por s u c a m i n o s in riesgos», dijo la en t renadora del 
equipo nac iona l búlgaro. S o b r e el t rabajo de 
compos ic ión de un e j e r c i c i o , expl icó que puede 
distr ibuirse en cua t ro e t a p a s : 1 .a) Búsqueda de la 
música; 2.a) A c u m u l a c i ó n de mater ia l de vo lu 
m e n (e lementos) ; 3.a) Monta je de los e j e r c i c i o s ; 
y 4.a) P e r f e c c i o n a m i e n t o de la compos ic ión ya 
rea l izada . «La ve rdadera creación de un e je rc ic io 
no te rmina c o n s u monta je , s ino que s igue 
durante var ios días c o n la co laborac ión de las 
g i m n a s t a s . E s t a labor e s m á s difícil c o n las g im
n a s t a s jóvenes , sobre todo c u a n d o las pa labras no 
s o n su f ic ien tes para expl icar las ideas». 

La R o b e v a c o m e n t ó que c u a n d o ella c o m e n z ó 
a h a c e r g i m n a s i a la música e s t a b a e s t a b l e c i d a 
m u y es t r i c tamente , según las caracter íst icas 
específ icas de c a d a aparato: para c u e r d a y m a z a s , 
era n e c e s a r i a m e n t e rápida; para pelota y aro , 
lenta; y para c i n t a , m e z c l a d a . «Es una distr ibución 
to ta lmente s u p e r a d a y hoy está p e r f e c t a m e n t e 
d e m o s t r a d o que no t iene razón de ser». 

C o n la ent rega de d i p l o m a s de a s i s t e n c i a , s e 
c lausuró es te I C l i n i c In ternac iona l de E n t r e n a d o 
res de G i m n a s i a R í tmica Depor t i va , organizado 
por la J u n t a de C a s t i l l a y León que ha c o n s t i t u i d o 
un rotundo éxi to . 
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Con un círculo está marcada la zona del tendón rotuliano, de muy frecuentes lesiones. 

relación con determinadas activi
dades. 

Su diagnóstico se basa en: 
• L a s circunstancias de aparición: 

dolores de instauración progresiva sin 
traumatismo apreciable. 

• L a disciplina practicada: de
porte de combate, lanzamiento, de
porte colectivo, etc. 

• Dolor provocado frecuentemen
te por el mismo movimiento: Separa
ción, rotación externa, etc. que difi
culta tanto los movimientos propios 
del deporte como, los de la vida 
cotidiana. 

• L a palpación, siempre difícil en 
el hombro a causa de la presencia del 
deltoides, que permite a veces descu
brir puntos dolorosos exquisitos en el 
trayecto, o a nivel de la inserción del 
tendón. 

• E l estudio de los movimientos 
forzados y contrariados que reprodu
cen el dolor, exagerándole. Para el 
supraespinoso, dolor en la separación-
rotación externa; para el tendón de la 
porción larga del biceps, dolor en el 
movimiento de supinación forzada, 
con la mano en pronación. 

• L a exploración radiológica, casi 
siempre negativa, puede mostrar en 
las formas crónicas una pequeña cal
cificación a nivel del tendón del 

TENDINOPATltAS 
Por el DR. MERINO DEL VALLE 

Temidas por los deportistas, muchas veces son originadas por impru
dencia. 
E l reposo es poco respetado, aun tratándose de una parte esencial del 
tratamiento. 

E. mtendemos por tendinopatías al 
conjunto de lesiones inflamatorias y 
degenerativas del tendón y sus anexos. 

Hay distintas posibilidades de loca
lización de estas lesiones: 

1. —Tendinopatías de inserción. 
2. —Tenosinovitis: Se produce una 

irritación mecánica de las vainas ten
dinosas, y por tanto sólo tiene lugar en 
aquellas zonas en las que existe vaina 
sínovial. Ejemplo típico es la T . de D E 
Q U E R V A I N (separador largo y ex
tensor corto del pulgar). 

3. —Peritendinitis pura: Los fenó
menos inflamatorios se localizan en el 
tej. areolar que rodea el tendón. 

L a encontramos en aquellos tendo
nes que carecen de vaina tendinosa, 
por ejemplo: T. de Aquiles, Tendón del 
bíceps... 

4. —Peritendinitis con afectación 
tendinosa: Al fenómeno inflamatorio 
de localización peritendinosa se aso
cia degeneración del tendón. 

5. —Tendínosis puras: Caracteri
zadas por manifestaciones degenera
tivas del tendón. 

6. —Tendinitis calcificante. 
7. —Osificación del tendón. 
L a peritendinitis con afectación 

tendinosa y la tendínosis pura pueden 
presentar como complicaciones la 
rotura subcutánea del tendón. 

TENDINITIS 
D E L H O M B R O 

E l hombro es uno de los lugares 
habituales de asiento de tendinitis, en 

supraespinoso, o zonas de osteoporo-
sis de mayor o menor extensión. 

• L a negativídad de todos los 
exámenes biólogícos. 

TENDINITIS D E L 
T O B I L L O : 
T. D E A Q U I L E S 

Es una afección frecuente y temida 
por todos los deportistas. En especial 
afecta a corredores, saltadores, jugado
res de baloncesto, balonvolea y tenistas. 
Es menos frecuente en la mujer y bilate
ral en un 25% de los casos. 
Causas favorecedoras: 

• Malas condiciones de entrena
mientos, en especial la práctica del 
mismo en suelo duro o muy apelmaza
dos, suelos de todo tiempo, etc. 

• Imprudencias cuantitativas: arran
cadas excesivamente intensas, recorri
dos diarios demasiado largos. 

• Mal estado del calzado, y sobre 
todo utilizar botas o zapatillas des
gastadas. 

Todo ello teniendo en cuenta que el 
60% de las tendinitis Aquileas aparecen 
en sujetos que presentan alteraciones 
estáticas del pie, en especial el pie cavo. 

Diagnóstico: 
• Dolores espontáneos a la marcha 

o al esfuerzo. 
• Entumecimiento matinal que tar

da en desaparecer. 
• L a palpación debe ser cuidadosa, 

ya que el 50% de las tendinitis van 
acompañadas, incluso en el deportista 
de menos de 30 años, de módulos, granu
laciones o de estrias transversales. 

• Tumefacción subcutánea más o 
menos acentuada. 

Evolución. 
A pesar de la calidad de los tratamien

tos, la evolución es a veces desesperante. 
• Curación del 55% en menos de 

45 días cuando el tratamiento es ade
cuado y se une al reposo deportivo. 

• Recaída, evolución cíclica. 
Diagnóstico diferencial. 

• Bursitis inflamatoria, debida fre
cuentemente al roce del calzado. 

• Tendinitis gotosa en deportistas de 
más de 40 años. 

TRATAMIENTO 
G E N E R A L D E L A S 
TENDINITIS 

1. —Reposo: esencial, pero poco res
petado, de 10 a 60 días. 

2. —Procedimientos menores: po
madas, geles, etc. 

3. —Tendinitis general: antiflamato-
rios generales en pequeñas dosis, aso
ciadas al tratamiento local. 

4. —Tratamiento local: Los corticoi-
des microcristalizados, tan valiosos 
como veremos en la enfermedad de las 
inserciones, se utilizarán aquí con pru
dencia; pueden provocar roturas secun
darías por el esfuerzo. (Nunca penetrar 
en el tendón). 

5. — F I S I O T E R A P I A 
—Crioterapia en la fase aguda. 
—Masaje del cuerpo muscular que 

calma la contractura. 
—Electroterapia: Muy amplias apli

caciones. 
—Cinesiterapia activa: Comenzando 

por contracciones isométricas, después 
ejercicios de distensión gradual de la 
unidad músculo-tendón afectada, y ejer
cicios contra resistencia. 

6. —Corrección del «gesto deportivo», 
pues la mala ejecución es la base de estos 
problemas, en muchos casos. 

7. —Correcciones locales: L a causa 
más frecuente es un desequilibrio está

tico. Examen sistemático de la estática 
del pie ante el menor signo de sufri
miento tendinoso, y uso eventual de 
plantillas en el calzado de deporte e 
incluso en el uso cotidiano. 

—Empleo de taloneras. 
—Comprobación frecuente del es

tado de los tacones del calzado. 
—Entrenamiento sobre suelos blan

dos. 
—Ajustes dietéticos, sobre todo del 

aporte hídríco. 

LA E N F E R M E D A D 
D E L A S I N S E R C I O N E S 

Esta enfermedad fue descrita por 
L A C A V A con el nombre de entesitís 
(enthésos = inserción). 

En una atlopatía resultante del con
flicto que opone el deportista a la dis
ciplina p r a c t i c a d a , al material utili
zado y al ambiente en que se entrena 
(R. Guillet). (Atlopatías: atlo = de
porte, páthos = enfermedad. Literal
mente el término significa «lesiones 
del deporte», pero generalmente se 
utiliza para designar las lesiones 
crónicas). 

Esta terminología muy general, 
permite designar globalmente las afec
ciones de inserción de todo el aparato 
locomotor, sean tendinosas, ligamen-
tarías o aponeuróticas. 

Es un proceso mecánico: el respon
sable del proceso patológico es el 
microtraumatísmo. En efecto, la re
petición de movimientos, la fuerza 
empleada, la velocidad de ejecución, 
en suma todas las exigencias del tra
bajo o del deporte, sobrecargan las 
inserciones. Para los tendones, se 
trata de contracciones repetidas, y 
para los ligamentos y aponeurosis, 
son estiramientos los que originan la 
agresión. 

E T I O L O G I A 

Es sumamente frecuente. Ello es 
debido a una serie de factores: 

• Al número creciente de practi
cantes, tanto a nivel competitivo como 
a nivel de entrenamiento. 

• A la longevidad deportiva de 
gran número de adultos y veteranos. 

• Al inicio tardío o mala práctica 
deportiva, inducido por los organis
mos de turismo y el deporte co
mercial. 

• Al incremento en la duración de 
los entrenamientos para un mismo 
nivel deportivo en relación a épocas 
anteriores. 

• A la obligación de llegar más 
allá de los propíos límites, para desta
car a nivel internacional, nacional o 
incluso regional. 
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• A la asociación, a veces agre
siva, de actividades profesionales y 
lúdicas (tenis, + chapuzas domésticas). 

• A la obligación de prácticas 
deportivas iniciales, que no es más que 
la repetición de gestos estereotipados. 

Las localizaciones son múltiples. 
A veces inadvertidas, incluso mí
nimas, disminuyen de manera nota
ble el rendimiento deportivo. 

Ninguna localización es verdade
ramente específica de una discipli
na: No hay más que diferencias de 
frecuencia. 

Inserciones tendinosas. 
—Hombro: supraespisoso, deltoi

des, pectoral mayor, etc. 
—Codo: Epicondileos, espitroclea-

res, bíceps, etc. 
—Muñeca-mano: Cubital ante

rior, supínador largo, etc. 
—Pelvis-cadera: rectos anterio

res, abductores, glúteo medio, etc. 
—Rodil la: abductor mayor, cuá-

dríceps, pata de ganso, etc. 
—Tobillo-pie: tibial anterior, pe

roneos, etc. 
Inserciones ligamentosas: 
— M . superior: Ligamento lateral 

de la muñeca, ligamento lateral in
terno del codo. 

—Tronco: Lig. interespinosos. 
— M . inferior: Ligamentos latera

les de la rodilla, L . L . tobillo. 
—Tendón rotuliano. 
Inserciones aponeuróticas: 
—Ap. tibial. 
—Ap. plantar. 
Existen un gran número de fac

tores desencadenantes o favorecedores 

que es necesario conocer desde la 
óptica preferentemente preventiva, ya 
que la terapéutica por sí sola, sólo 
puede ofrecernos resultados poco sa
tisfactorios. 

—Factores tecnológicos. 
• L a agresividad intrínseca de 

algunos deportes para una región 
corporal determinada (tenis-codo). 

• Los excesos cuantitativos, de
bidos a la pasión o a las exigencias 
del deporte de alto nivel. 

• Las desviaciones, por deseo de 
eficacia o por mala dirección, a 
partir de un gesto técnico natural
mente económico sobre el plano bio-
dinámico. 

• Los errores en la coordinación 
y progresión de los entrenamientos. 

• E l empleo de maíerial agre
sivo por sí mismo, y más todavía 
por su inadaptación a la morfología 
o a las posibilidades del deportista 
(raqueta demasiado pesada, zapati
llas usadas o mal ajustadas, etc.) 

Factores ecológicos 
• L a calidad del suelo intervie

ne, tanto en caso de suelos natura
les (suelo helado, terreno pesado, 
etc.) como en los suelos sintéticos 
llamados «todo tiempo», de los que 
se conoce su falta de flexibilidad 
vertical y horizontal (tartanitis = 
tendinitis del tartán). 

• factores climatológicos: tem
peratura, viento, humedad. Todos 
ellos imponen una serie de precau
ciones en la ropa del deportista, 
para limitar sus efectos nocivos. 

Factores etiológicos 
Costumbres dietéticas, respecto a 

los ritmos nictamerales (trabajo, re
poso, deporte, sueño). Son nociones 
elementales que, descuidadas u ol
vidadas, crean un terreno de man
tenimiento, sobre el cual las mejo
res terapéuticas no tienen éxito. 

Factores intrínsecos. 
Los encontramos en el examen 

morfoestático y biodínámico del de
portista: 

—Anomalías articulares congéni-
tas, o adquiridas, hiperlaxitud, laxi
tud postraumática. 

—Anomalías en los ejes de M. 
Inferiores, en plano frontal (valgo-
vaso) sagital (flexo-recurvatum), y 
horizontal írotación tibian. 

DIAGNOSTICO 

Exige sólidos conocimientos ana
tómicos, topográficos y funcionales. 
E l examen debe seguir una sistemá
tica que afecta no sólo al depor
tista, sino también al material que 
utiliza. 

• Dolor: Para-articular, aparece 
en el curso de un esfuerzo de ma
nera aguda, o progresivamente a lo 
largo del entrenamiento, o de las 
competiciones. 

Mejora con el reposo, no per
turba el reposo nocturno, y el des
entumecimiento matinal suele exigir 
precauciones. 

L a confirmación del diagnóstico 
será: para las tendinitis, por el es
tudio de los movimientos contraria
dos, y para las ligamentitis la for
ma de despertar el dolor es la apli
cación de una fuerza de estiramien
to. 

Hay que completar esto con el 
estudio del morfotipo, de la está
tica global de la región interesada, 
y la biodinámica regional. 

• Encuesta tecnológica: Sistemá
tica e ineludible, si queremos un 
diagnóstico etiológico. Comprende el 
estudio del material, del gesto téc
nico, y del medio ambiente. 

E V O L U C I O N , 
TRATAMIENTO 
Y PREVENCION 

E l tratamiento de la enfermedad 
de las inserciones es una lección de 
modestia siempre repetida. Esta afir
mación, se apoya en diversas ra
zones: 

• L a psicología particular del de
portista, que le hace aceptar o re
chazar el tratamiento, sin discerni
miento. Su actitud paradógica debe 
ser conocida por el médico. 
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• L a posibilidad de imbricación 
patológica. 

• L a obligación subjetiva de pro
seguir la práctica deportiva a pesar 
de la molestia. 

L a evolución es, en principio, im
previsible: 

—Curación espontánea, utilizan
do medios menores. 

—Enfermedad cíclica, que llega 
a desesperar tanto al médico como 
al enfermo. 

—Recaída anual, relacionada con 
las actividades del paciente (golf y 
tenis en primavera, entrenamientos 
en terrenos duros en invierno, etc.) 

E l catálogo de armas terapéuti
cas es rico y variado: 

1.—Reposo: Absolutamente nece
sario, pero a pesar de ello nunca se 
tiene en cuenta. Duración variable 
15-20 días, según la forma cíclica. 
A veces es necesario la inmoviliza
ción enyesada, con ventana para 
inyecciones locales (epicondilitís). (No 
desestimar su labor de reposo obli
gado para el deportista impacien
te). 

Se trata de un reposo regional, 
que permite una actividad de man
tenimiento en caso necesario. 

2. —Correcciones tecnológicas: Ocu
pan el lugar central en los proble
mas terapéuticos y son específicas 
de cada disciplina. 

• No sólo es necesario examinar 
al paciente, sino también su ma
terial. 

• Asimismo habrá que modificar 
el estilo, tras analizar sus defectos, 
e indicar cuáles son los suelos ade
cuados para los entrenamientos. 

• L a actividad habitual debe re
emprenderse con máximo cuidado, 
a fin de evitar la recaída. Reincor
poración progresiva mediante un en
trenamiento básico, con sesiones cor
tas y espaciadas: footing en terreno 
blando o ejercicios generales de gim
nasia. 

3. —Inyecciones locales: Constitu
yen el tratamiento más importante. 
Pueden utilizarse dos productos: los 
cortícoídes mícrocristalínos, y las 
antíenzimas. 

Hay que respetar al máximo los 
cuidados habituales de asepsia rigu
rosa, no inyectar en el cuerpo ten
dinoso. 

4. —Antiinflamatorios por vía ge
neral: Habitualmente no esteroideos 
y utilizados de forma sistemática, 
salvo contraindicación. 

Es fácilmente apreciable esta tendinitis Aquilea en la pierna izquierda, por la inflamación que 
presenta. El reposo es esencial para la recuperación, pero no suele respetarse demasiado. 

A dosis débiles (sensibilidad del 
deportista a las drogas agresivas, a 
causa de su psicología y su condi
ción física o forma, administrándo
las durante la cena o al acostarse, 
de modo que las posibles manifes
taciones secundarias pasen inadver
tidas durante el sueño. 

Se reserva el uso de los esteroi
deos para los síndromes imbricados 
(neuralgia cérvico-Braqüial + epicon-
dílalgias); y en ciertass regiones (hom
bro, abductores). 

5. —Corrección de las alteracio
nes estáticas del M. inferior: Cuñas 
pronadoras o supinadoras, talone
ras, etc. 

6. — L a fisioterapia tiene un gran 
valor a medio plazo, fundamental
mente como antiálgica: onda corta, 
ultrasonidos, ionización... 

7—Kinesiterapia: masaje tradi
cional o reflejo, posturas de esti
ramiento, contracciones isométricas, 
etc. 

8. —Ajustes dietéticos: Algunos au
tores han hecho ver la frecuencia 
con que se observan errores dietéti-

' eos en sujetos afectos de entesitis 
rebelde. Para otros, esto es sólo 
valorable en caso de graves errores 
dietéticos. De todos modos, hay que 
hacer una encuesta dietética bien 
orientada. 

A veces será oportuno aumentar 
la ración híbrica durante los entre
namientos y aconsejar una ración a 
modo preventivo antes de realizar 
la prueba deportiva (agua + azúcares 
o miel) y establecer minutas para 
los efuerzos de duración prolongada 
(montañismo, ciclismo, marathón, etc.) 

9. —Cuidados locales: Pomadas, ge-
Ies, crioterapia tienen gran tradi
ción en el ambiente deportivo, con 
un efecto innegable, aunque de du
ración breve. 

10. —Cirugía: Sólo después del fra
caso de otras técnicas y en deter
minados casos (epicondilalgia, pu-
bialgia). 

11. —Terapéuticas marginales: Acu
puntura, auriculoterapia, homeopa
tía, etc. 

Utilizados habitualmente en mo
mentos de confusión, no resisten un 
análisis estadístico objetivo, pero re
presentan una tentación en un me
dio que respeta tabúes, busca a ve
ces caminos paradógicos, carece de 
objetividad en el análisis de los re
sultados y que, exigente, no en
cuentra satisfactorias las medidas 
terapéuticas tradicionales. 

Pueden llegar a tener influencia 
real y aportar resultados espectacu
lares en casos de lesiones benignas. 

El Dr. D. CIPRIANO MERINO 
D E L V A L L E es especialista en 
Medicina Rehabilitadora 
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LA EDUCACION FISICA EN EL DEBATE PEDAGOGICO 

La educación 
FISICA 

MAS QUE UNA ASIGNATURA 
Cuando fa l tan m u y pocos años 

para q u e t e r m i n e es te s ig lo XX, 
al q u e m u c h o s h a n d e n o m i n a d o 
«siglo pedagóg ico» por la g r a n 
p r e o c u p a c i ó n y a tenc i ón d e d i 
cadas al d e s a r r o l l o de la e d u c a 
c i ó n , la p rob lemá t i ca al respec to 
se e n g r o s a y c o m p l i c a cada día 
con n u e v a s a p o r t a c i o n e s y ar
g u m e n t o s , q u e t r a t a n de ha l la r 
la p ied ra a n g u l a r a t a n i n t r i n 
cada i n s t i t u c i ó n c o m o es el s is 
t e m a educa t i vo . La i gua ldad de 
o p o r t u n i d a d e s , el f r acaso esco
lar, la d i spe rs ión de los ac tua les 
c u r r i c u l a respec to de las d e m a n 
das soc ia les , la do tac ión p r e s u 
puestar ia para la enseñanza, etc. 
son a l g u n a s de las c u e s t i o n e s 
q u e m a y o r e s d i s c u s i o n e s y c o n 
t r ove rs i as s u s c i t a n y a las cua 
les no s i e m p r e se ac ie r ta a dar 
exp l i cac ión . 

En u n a s i t u a c i ó n c o m o es ta , y 
con la b u e n a v o l u n t a d q u e ca
rac te r iza al sec to r t é c n i c o y po
l í t ico de la e d u c a c i ó n , las re 
f o r m a s de e n s e ñ a n z a s u c e d e n a 
las r e n o v a c i o n e s y las renova 
c iones a las r e f o r m a s ; se a p l a u 
de toda expe r i enc ia i n n o v a d o r a 
y se f o m e n t a t odo aque l l o q u e 
suponga abandona r a n t i g u o s es
q u e m a s ( a u n q u e con reservas) , 
y a u n q u e los m o t i v o s para e l lo 
es tán bas tan te c la ros , n u n c a se 
m u e s t r a con s u f i c i e n t e e v i d e n 
c ia la f i n a l i d a d de t a n descaba 
lada ac t i t ud t r a n s f o r m a c i o n i s t a : 
q u e el s i s t e m a no f u n c i o n a co
m o sería deseab le , está c la ro ; lo 
q u e no parece t a n c la ro es el 
m o d e l o educa t i vo q u e se busca 
c o n s e g u i r m e d i a n t e es te p roce 
so de so luc iones parc ia les a pro
b l e m a s t a m b i é n parc ia les , a la 
larga s i e m p r e p rov i s iona les . 

Con la a p l i c a c i ó n de la Ley 
O r g á n i c a del D e r e c h o a la Edu 
c a c i ó n , as i s t imos en es tos m o 
m e n t o s a u n o de los c a m b i o s 
más impor tantes del s is tema edu
ca t i vo españo l l l evados a cabo 
e n es ta c e n t u r i a , j u n t o c o n la 
r e f o r m a rea l izada en 1 9 7 0 y co

nocida como Ley Villar. Pues bien, 
n i e n t o n c e s ni aho ra pa rece q u e 
se haya abo rdado el p r o b l e m a en 
su i n teg r i dad ; el s i s tema e d u c a t i 
vo es ta rá des fasado y lo segu i rá 
es tando por m u c h o que d e m o c r a 
t i c e m o s la e n s e ñ a n z a , m i e n t r a s 
no se e n c a r e el p r o b l e m a e n su 
i n t e g r i d a d , c o n s o l u c i o n e s de raíz 
q u e a fec ten a la m i s m a idea de 
educac ión ; so luc iones q u e no se 
q u e d e n e n aspec tos m á s o m e 
nos pe r i f é r i cos y q u e a la la rga 
s i e m p r e es prec iso recons idera r . 

La m o d e r n i z a c i ó n o, me jo r , la 
superación del actual s istema edu
ca t ivo , la u rgenc ia y a m p l i t u d 
deseab les , la d i r ecc i ón a t o m a r , 
etc. pa recen ser los p u n t o s p r i n 
c ipales del debate pedagóg ico de 
nues t ros días, deba te q u e no q u e 
da c i r c u n s c r i t o al á m b i t o de la 
escue la , de l p a r l a m e n t o o de la 
invest igac ión c ient í f ica, s ino q u e 
sa l ta al d o m i n i o de la o p i n i ó n 
púb l i ca , po rque , e v i d e n t e m e n t e , 
es u n t e m a de i n te rés g e n e r a l y 
en el q u e todos nos v e m o s afec
tados : a l u m n o s , padres , educa 
dores e i n s t i t u c i o n e s e n g e n e 
ra l . 

En el seno de t an c o m p l i c a d o 
y d i s c u t i d o p a n o r a m a , la c u e s 
t i ó n pa r t i cu la r de la e d u c a c i ó n 
f ís ica p u e d e aparecer c o m o u n 
p r o b l e m a de s e g u n d o o r d e n , ta l 
vez c o m o u n i n t e n t o i l u s i onado 
— m á s o m e n o s i nnovado r— pro
p io de esta s i t u a c i ó n t a n p ro 
c l ive a las t r a n s f o r m a c i o n e s . Po
dría m o s t r a r s e a los o jos de la 
o p i n i ó n púb l i ca c o m o u n opor 
t u n i s m o coyun tu ra l especí f ico de 
u n d e t e r m i n a d o g r e m i o p ro fe 
s i ona l , q u e ve en la e n s e ñ a n z a 
una vía de acceso al m e r c a d o 
de t r aba jo y u n m e d i o de reco
n o c i m i e n t o soc ia l . 

No fa l t a rán , desde luego, qu ie 
nes m a n t e n g a n es tas o p i n i o n e s , 
sob re todo , si t e n e m o s en c u e n 
ta el ca rác te r t a n poco educa 
t i vo q u e d u r a n t e años ha t e n i d o 
esta d i sc i p l i na e n n u e s t r o país. 
S i n e m b a r g o , ese carác te r c ier 
t a m e n t e sospechoso no puede 

separa rse del c o n j u n t o i ns t i t u c i o 
nal educa t i vo padec ido , a lo q u e 
es p rec i so añad i r q u e la m i s m a 
v o l u n t a d de c a m b i o q u e haya 
pod ido t e n e r la e d u c a c i ó n g e n e 
ral la ha t e n i d o , y con c reces , 
desde m u c h o an tes la e d u c a 
c ión f ís ica , cuyos e n f o q u e s se 
s i t ú a n hoy en la v a n g u a r d i a del 
q u e h a c e r educa t i vo . 

Con es to e n t r a m o s de l l eno 
en el f o n d o de la c u e s t i ó n : «La 
educac ión física en el debate téc
n ico y po l í t ico de la educac ión» . 
Pr imero , porque puede haber da
do la i m p r e s i ó n de q u e o p o n e 
mos e d u c a c i ó n f ís ica a educa 
c i ón g e n e r a l , lo cua l no es en 
m o d o a l g u n o co r rec to ; y s e g u n 
do, po rque h e m o s a f i r m a d o q u e 
los e n f o q u e s ac tua les de la e d u 
cac ión f ís ica se s i t ú a n hoy e n 
t re las concepc iones de vanguar 
dia de la pedagogía . 

T r a t a r e m o s de esbozar , en lo 
q u e es te p e q u e ñ o espac io nos 
p e r m i t e , la exp l i cac ión de estas 
cues t i ones y, en f u n c i ó n de el lo, 
una m í n i m a j u s t i f i c a c i ó n e n favor 
de la p l e n a c o n s i d e r a c i ó n de 
es ta d i s c i p l i n a e n el s i s t e m a 
e d u c a t i v o , no ya c o m o u n a 
a s i g n a t u r a m á s de l c u r r i c u l u m , 
s i n o c o m o b a s e a r g u m e n t a l de 
la u n i d a d de la a c c i ó n e d u 
c a t i v a o i n t e r d i s c i p l i n a r i e d a d , 
q u e a n u e s t r o j u i c i o s i g u e 
s i endo la g ran l aguna técn i ca 
de nues t ra educac ión ; más i m 
po r tan te inc luso que lo q u e pue 
da s u p o n e r en pol í t ica educa t i va 
la d e m o c r a t i z a c i ó n de la ense 
ñanza. 

¿Qué es la e d u c a c i ó n f ís ica y 
por q u é se j us t i f i ca su t r a t a 
m i e n t o p r i o r i t a r i o en la f o r m a 
c ión del hombre? 

B R E V I S I M O A P U N T E 
H I S T O R I C O 

En p r i m e r lugar , pa rece opor 
t u n o seña la r — n o c o m o a r g u 
m e n t o , s ino c o m o m e r o a p u n t e 
i l u s t r a t i vo— q u e la e d u c a c i ó n f í 
s ica no nace o c a s i o n a l m e n t e co
m o a l t e rna t i va o c o m o c o m p l e 
m e n t o de u n a e d u c a c i ó n ina -
propiada; sus or ígenes, como ins
t i t u c i ó n p e r f e c t a m e n t e f o r m a l i 
zada y de f i n i da , se r e m o n t a n a 
la Grec ia C lás ica , donde au to res 
c o m o P la tón o A r i s t ó t e l e s , de 
m á x i m a re levanc ia para n u e s t r o 
legado c u l t u r a l , ya h a b í a n for 
m u l a d o u n a teor ía de la e d u c a 
c ión f ís ica. 

P o s t e r i o r m e n t e ha co r r i do d is 
t i n t a s sue r tes , s e g ú n la ap l i ca 
c i ón q u e cada Estado veía e n la 
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prác t i ca de esta d i sc ip l i na . Pero, 
e n g e n e r a l , puede dec i r se q u e 
desde el comienzo de la era cr is
t i ana la e d u c a c i ó n f ís ica ha s ido 
cons iderada m a r g i n a l m e n t e d e n 
t ro del con tex to gene ra l de la 
e d u c a c i ó n ; ésta era e n t e n d i d a , 
a n t e s q u e nada , c o m o un p ro 
ceso i n s t r u m e n t a l al se rv ic io de 
la salvación esp i r i tua l , en la cual 
la e d u c a c i ó n f ís ica poco o nada 
ten ía q u e decir . 

Hubo que esperar al mov im ien 
to h u m a n i s t a y el R e n a c i m i e n t o 
C lás ico para q u e se fo r ja ra u n 
nuevo est i lo de educac ión y d o n 
de la educac ión física podría ocu 
par u n lugar de i m p o r t a n c i a . En 
el s ig lo XVIII — v e r d a d e r o s ig lo 
p e d a g ó g i c o — R o u s s e a u , Pestaloz-
zi , F roebe l , Kanz, etc. , y con a n t e 
r i o r i dad Rabe la is , M o n t a g n e , Lo-
cke, etc. , hab ían cons ide rado la 
educac ión física no como un aña
d ido, s ino c o m o a lgo f u n d a m e n 
ta l para la f o r m a c i ó n a r m ó n i c a 
de la pe rsona l i dad . 

Hoy, n ingún autor que se consi 
dere deja de es t ima r , a u n q u e 
sea i m p l í c i t a m e n t e , la i m p o r t a n 
cia de esta d i sc ip l i na para la 
educac ión in tegra l . 

N i n g ú n Estado m o d e r n o en 
n u e s t r o s días o lv ida su i m p o r t a n 
c ia , s a n c i o n a n d o j u r í d i c a m e n t e 
las r e c o m e n d a c i o n e s q u e sobre el 
t e m a hacen los o r g a n i s m o s in ter 
nac ionales competen tes , como la 
UNESCO, por e j e m p l o . N i n g ú n 
Estado m o d e r n o , en teor ía ; por
q u e a nad ie se le escapa q u e 
en la p rác t ica m u c h o s de e l los 
d i s tan de l levar lo a t é r m i n o . 

Va lga este b r e v í s i m o a p u n t e 
no c o m o a r g u m e n t o , r epe t imos , 
pero sí c o m o c r i te r io de a u t o r i 
dad en apoyo de lo q u e a c o n t i 
n u a c i ó n v a m o s a seña lar . 

E D U C A C I O N F I S I C A C O M O 
B A S E A R G U M E N T A L P A R A 
L A U N I D A D D E L A A C C I O N 
E D U C A T I V A 

M o v i m i e n t o y l e n g u a j e h u 
m a n o s son m e d i o s de in te rac 
c ión que , a u n q u e no d i c o t ó m i -
cos, han se rv ido a m e n u d o para 
sus ten ta r v ie jas concepc iones f i 
losóficas (separación cue rpo -men 
te) que tan parc ia lmente han con
d i c i onado nues t ra educac ión y 
n u e s t r a c u l t u r a a lo largo de los 
s ig los : m i e n t r a s que el m o v i 
m ien to , man i f es tac i ón de las po
t enc i as del cue rpo , era deses t i 
mado por poco s i gn i f i ca t i vo al 
desa r ro l l o pe rsona l y c u l t u r a l , el 
l e n g u a j e venía a rep resen ta r la 
m a n i f e s t a c i ó n de las f a c u l t a d e s 

i n t e l ec tua les , s i endo ob je to casi 
exc lus i vo de la e d u c a c i ó n . Las 
pos ib i l i dades de c o n j u g a r m o v i 
miento corporal e inteligencia eran 
nu las . S in emba rgo , los nuevos 
pa rad igmas f i l osó f i cos , an t ropo 
lóg icos , ps ico lóg icos y, por s u 
pues to , pedagóg icos han v is to la 
neces idad de superar aquel la po
la r i zac ión , e n t e n d i é n d o s e aho ra 
al hombre c o m o una un idad cons
t i tu t iva , a u n q u e mul t ívoca en sus 
modos de c o m p o r t a m i e n t o . De 
es te m o d o , m o v i m i e n t o y l e n 
gua je , c u e r p o y m e n t e , no só lo 
de jan de ser aspec tos d i c o t ó m i -
cos , s i no q u e son n e c e s a r i a 
men te comp lemen ta r i os en la i n 
te rp re tac ión de la na tura leza h u 
m a n a , i n t e rp re tac i ón a par t i r de 
la cua l se desp rende el concep 
to de e d u c a c i ó n , u n n u e v o c o n 
cepto de e d u c a c i ó n . 

Parece j us to , por lo t an to , re i 
v ind i ca r j u n t o a aque l l a c u l t u r a 
in te lec tua l exc lus iva —y no f r e n 
te a e l l a — lo q u e J . M . Cag iga l 
d e n o m i n ó c u l t u r a f ís ica , en la 
cua l en t ra de l leno todo lo q u e 
la e d u c a c i ó n f ís ica t ra ta de re 
cupera r para el h o m b r e : el des
a r ro l l o ín tegro de la p e r s o n a l i 
dad donde m o v i m i e n t o co rpora l 
sea cons ide rado , j u n t o con las 
d e m á s m a n i f e s t a c i o n e s h u m a 
nas, u n agen te de p royecc ión 
c u l t u r a l y soc ia l i zac ión , un a g e n 
te c o n f i g u r a d o r de la p e r s o n a 
l idad . C o m o d ice M e r l a u Pon-
ty: «El c u e r p o es n u e s t r o m e d i o 
genera l de poseer el mundo» 

La m ú l t i p l e , pero a la vez g lo 
bal y un i t a r i a re lac ión del h o m 
bre con el m u n d o es lo q u e 
hace pos ib le y necesar ia la e d u 
cac ión f ís ica . A nad ie se le o c u 
r r i r ía pensar q u e la capac idad 
po tenc ia l del i n te lec to h u m a n o 
es s u f i c i e n t e para la ap rop ia 
c ión de los concep tos abs t rac 
tos ; es necesar ia la e d u c a c i ó n . 
De la m i s m a m a n e r a , la apro 
p iac i ón del m u n d o de los ob je 
tos —e l espac io en q u e nos m o 
v e m o s — f ís icos y soc ia les , no 
llega a real izarse p lenamen te sin 
una in tervenc ión pedagógica ade
cuada , q u e es la q u e t ra ta de 
i n s t r u m e n t a r la educac ión f ís i 
ca, no de f o r m a a l t e rna t i va a la 
e d u c a c i ó n gene ra l s ino i n teg ra 
da en u n a nueva c o n c e p c i ó n de 
és ta . En es te sen t i do , p o d e m o s 
decir que educac ión es algo más 
q u e e d u c a c i ó n f ís ica , pe ro m u y 
poco s in e l la . 

Cons t i t uyen los con ten idos es
pecí f icos de la educac ión f ís ica 
ac t i v idades ta les c o m o la g i m 
nas ia — t a n t o en s u s aspec tos 
f o r m a t i v o s , co r rec t i vos o h ig ié 

n i c o s — , el j u e g o , el depor te , las 
p rác t i cas de a i re l ib re , etc. ( a u n 
que , s e g ú n su u t i l i zac ión , ta les 
act iv idades pueden caer fuera de 
lo m e r a m e n t e educa t i vo , c o m o 
p.e. el depor te -espec tácu lo ) . M e 
d ian te todos e l los , la educac ión 
f ís ica t ra ta de devo lver al h o m 
bre la concienc ia del propio cuer
po y del m o v i m i e n t o c o m o ob je 
tos de c o n o c i m i e n t o y de re la 
c ión con el m u n d o f ís ico y so
c ia l ; c o m o ob je tos no i n s t r u 
men ta l es s ino f u n d a m e n t a l e s , al 
lado de los d e m á s aspec tos de la 
pe rsona l i dad . 

Los ob je t i vos f i n a l e s de la e d u 
cac ión f ís ica , y esto es lo más 
i m p o r t a n t e , no son o t ros q u e los 
ob je t ivos de la educac ión g e n e r a l : 
el desa r ro l l o ó p t i m o de la pe rsona 
en el e n t o r n o s o c i o - c u l t u r a l en 
q u e se ha l le , a u n q u e para e l lo 
cuen te con objet ivos a plazo m e 
dio o especí f i cos , c o m o son el 
desa r ro l l o de las hab i l i dades f í 
s icas bás icas, o rgan i zac ión per
cept iva espac ia l y t e m p o r a l , do 
m i n i o del p rop io cue rpo , y la 
d i spon ib i l i dad mot r i z en gene ra l 
(hab i l i dad ps icomot r i z y soc io -
motr iz ) , q u e r a r a m e n t e hab ían 
s ido t e n i d a s en c u e n t a en la 
educac ión t r ad i c i ona l . 

En es te sen t ido , y pues to q u e 
la educac ión f ís ica no busca f i 
nes d i s t i n tos de la e d u c a c i ó n 
g e n e r a l , no puede dec i r se q u e 
sea una s i m p l e parce la de la 
m i s m a n i , por supues to , q u e sea 
«otra educac ión . El apela t ivo «fí
s ica , q u e qu i zás no sea el m á s 
ap rop iado , pero q u e a d o p t a m o s 
por ser el más d i f u n d i d o y por 
no e n c o n t r a r t a m p o c o razones 
su f i c i en tes para sus t i t u i r l o , po
ne de m a n i f i e s t o una f o r m a de 
a c e r c a m i e n t o en t re los dos po
los de la re lac ión educat iva : e d u 
cador y educando . Va lga a p u n 
tar en este sen t i do q u e lo f ís ico, 
lo co rpo ra l , en el h o m b r e s u 
pone m u c h o m á s q u e m a t e r i a l , 
es a lgo q u e hace re fe renc ia a 
aspec tos é t icos , es té t i cos , in te 
lec tua les y soc ia les , además de 
los p u r a m e n t e h i g i é n i c o - s a n i t a -
r ios q u e c o m p o n e n la g loba l i dad 
de la pe rsona . 

Todo e l lo es el f u n d a m e n t o 
del impe ra t i vo de la u n i d a d de 
la acc ión educat iva o, si se qu ie re , 
i n t e r d i s c i p l i n a r i e d a d que la e d u 
cac ión f ís ica t ra ta de i n s t r u m e n 
tar en apoyo de una e d u c a c i ó n 
de t a l a n t e p rogres is ta . 

Los a r g u m e n t o s q u e respa l 
dan la idea de la u n i d a d c o n s t i 
t u t i va del h o m b r e (un idad b io -
ps ico-soc ia l ) y q u e dan sen t i do , 
por lo t an to , a la e d u c a c i ó n f í -
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s ica, v i e n e n ava ladas desde ha
ce m u c h a s décadas por a u t o r e s 
consol idados de la Psicología Evo
lu t i va , c o m o Piaget , W a l l o n , G e -
se l l , A j u r i a g u e r r a , etc. , y o t ras 
c ienc ias de la educac ión q u e se
ría p ro l i j o deta l la r . 

Ya para f ina l i za r , h e m o s de 
r e t o m a r el t e m a in ic ia l q u e nos 
ha l levado a es tas re f l ex iones . 
Nos r e f e r i m o s al de la r e f o r m a 
del s i s t e m a educa t i vo , q u e a t o 
das luces no responde a las ne 
ces idades p e r s o n a l e s y soc ia les . 
C r e e m o s habe r dado una idea, 
a u n q u e m u y g e n e r a l , bas tan te 
c lara de los e n f o q u e s pedagóg i 
cos por los q u e la m o d e r n a e d u 
cac ión f ís ica está l u c h a n d o en 
pos de u n a f o r m a c i ó n m á s ra 
c iona l y m á s acorde con las nece 
s idades y pos ib i l i dades del h o m 
bre. Pues b i e n , en f u n c i ó n de 
e l lo e s t i m a m o s q u e esa r e f o r m a 
p r o f u n d a del s i s t e m a pasa por 
una rev i s ión de l concep to p ro 
pio de educac ión , donde esa u n i 
dad b io -ps ico -soc ia l h u m a n a no 
sea una e n t e l e q u i a y l l egue a 
f u n d a m e n t a r v e r d a d e r a m e n t e la 
u n i d a d de la acc ión educa t i va o 
i n te rd i sc i p l i na r i edad . 

En el p a n o r a m a de la ac tua l 
r e f o r m a (LODE), a u n q u e se c o n 
t e m p l a la ob l i ga to r i edad de la 
e d u c a c i ó n f ís ica c o m o a s i g n a t u 
ra, d e b e m o s dec i r q u e ésta c o n 
t i n ú a s iéndo lo p r e c i s a m e n t e por
q u e con el t r a t a m i e n t o conce 
d ido no se sa t i s facen las nece 
s idades de las q u e v e n i m o s ha
b lando , no só lo por la l i m i t a c i ó n 
de ho ra r i os y escasas do tac io 
nes , s ino po rque s i guen t r a t á n 
dose las d i ve rsas m a t e r i a s de l 
c u r r i c u l u m c o m o c o m p a r t i m e n 
tos e s t a n c o s en c o n t r a de la 
más m í n i m a idea de g loba l i za-
c ión o i n t e rd i sc i p l i na r i edad . 

En o t ra o p o r t u n i d a d abo rda 
r e m o s la p r o b l e m á t i c a de la n e 
ces idad de la e d u c a c i ó n f ís ica 
c o m o g a r a n t e de la u n i d a d i n -
te rd i sc ip l i na r en la e d u c a c i ó n de 
u n a m a n e r a m u c h o más c o n 
c re ta . T r a t a r e m o s de a c e r c a r n o s 
a aquel los p resupuestos que des
de la A n t r o p o l o g í a , Ps ico logía y 
Soc io log ía p o d e m o s e s g r i m i r e n 
favor de la educac ión f ís ica, no 
ya só lo c o m o n e c e s i d a d , s ino 
t a m b i é n c o m o pos ib i l i dad . 

MIGUEL VICENTE PEDRAZ 
{Estudiante de Educación Física 
ca en el INEF de Madr id y estu
diante de Ciencias de la Educa
ción en la Facultad de Filosofía 
y CC.EE de la Universidad de 
Salamanca). 

la base, sin salida 
Por JOAQUIN BRIZUELA * ^ 

Las dos extranjeras en ¡a Liga de 
Primera División ha sido un paso im
portante para la espectacularidad. 

E , I deporte femenino es el 
gran olvidado dentro del pa
norama deportivo nacional, y 
en particular dentro de nues
tra Comunidad Autónoma. Es 
evidente el auge que ha expe
rimentado el deporte en los 
últimos años, pero la faceta 
femenina no se ha sumado al 
carro de la eclosión y sigue 
aletargado en sus antiguas for
mas y estructuras. L a reali
dad es más cruda en los de
portes de equipo, ya que las 
excepciones siguen contándo
se en los deportes individua
les, más por la entrega gene
rosa y abnegada de las atle
tas, que por la evidencia de 
su promoción y ayuda. 

E l baloncesto es uno de los 
deportes que en su faceta mas
culina se consolidó, pero no 
así a nivel femenino, que da 
sus primeros pasos y balbu
ceos cara a su asentamiento 
como deporte mayoritario de 
practicantes y como espectá
culo de masas. E l hecho de 
contar con dos extranjeras los 
equipos de la liga de primera 
división, ha sido un paso im
portante para la espectacula-

Las ciudades 
castellano-leonesas 
reúnen condiciones 
óptimas para el 
asentamiento 
de equipos de élite. 

ridad de la élite y para dotar 
de la necesaria igualdad entre 
los participantes en pos de 
una competición exitosa. Otra 
categoría joven que se abre 
paso como competición de en
tidad, es la primera división 
B, con equipos de toda la 
geografía nacional y con la 
suficiente calidad e igualdad. 
Es aquí donde llega el tope 
del baloncesto femenino cas
tellano-leonés de élite. Dos equi
pos —Jesuitinas de Segovia y 
Universidad de Valladolid— lu
chan por hacerse con un sitio 
entre los grandes del balon
cesto femenino español. Des
pués, hemos de hacer refe
rencia a la base. E s curioso 
observar que en las catego
rías inferiores existen más fi
chas femeninas que masculi
nas, pero esta ventaja se pier
de con la edad y no fragua 
en equipos seniors y juniors. 
L a base del baloncesto feme
nino regional tiene cantidad y 
calidad, como lo demuestran 
los resultados de equipos re
gionales en las fases finales 
de campeonatos de España 
— l a Universidad de Valladolid 
en las temporadas 1983-1984 
y 1984-1985, y brillantes cla
sificaciones consiguieron otros 
clubs de Valladolid, León y 
Salamanca— y el alto núme
ro de jugadoras de la región 
que han integrado o integran 
las selecciones nacionales in
feriores. 

Pero falta continuidad en 
las categorías superiores, fun
damentalmente por la caren
cia de clubs que den salida y 
oportunidad a las jugadoras 
que emanan de la base. No 
se comprende una amplia ba
se con calidad y duradera, 
sin clubs de alta competición. 

Las ciudades castellano-leo
nesas no son populosas y és
tas son las que mejores con
diciones presentan para el es
tablecimiento de equipos de 
élite, ya que la falta de otros 
deportes mayoritarios permite 
el apoyo que el baloncesto 
femenino requiere en cuanto 
a público y capacidad eco
nómica. No niego la dificul
tad de la empresa, pero su 
éxito pasa por el apoyo de 
las instituciones provinciales y 
la reunión de todas las fuer
zas vivas del baloncesto para 
la consecución de clubs fuer
tes en todas las provincias, 
que lleven la élite a su ciudad 
y que tiren de una base, que 
está ahí, y que sólo necesita 
de atención y cuidado. 

Se cuestiona el espectáculo 
del baloncesto femenino, pero 
es por desconocimiento de la 
élite. Salvando las lógicas di
ferencias con el masculino, el 
baloncesto femenino puede di
vertir y encandilar al público 
tanto como aquél. Ver desen
volverse a las jugadoras ame
ricanas por una cancha de ba
loncesto, es un auténtico es
pectáculo. Pero para ésto es 
necesario conocer el mejor ba
loncesto, vivir la experiencia 
del baloncesto de alta compe
tición. Las instituciones re
gionales pueden posibilitar que 
en todas la provincias de la 
Comunidad se vean partidos 
de baloncesto femenino de éli
te, para ser después la Fede
ración Territorial la que tome 
el relevo —con el patrocinio 
de aquéllas— en la planifica
ción y consecución del obje
tivo, y en el seguimiento y 
perfeccionamiento de la base 

Los resultados no tardarían 
en observarse, y en poco tiem
po pudiéramos tener balon
cesto de primera división en 
la región —Segovia y Valla
dolid lo tienen al alcance de 
la mano, a poco que se les 
ayude y apoye por todos los 
estamentos e instituciones— y 
que alguna ciudad pudiera dis
frutar de baloncesto femeni
no de primera B. Salaman
ca, Burgos y León, pueden 
conseguirlo, estructurando y au
nando esfuerzos. Como todo 
viene encadenado, la segunda 
división autonómica sería lo 
suficientemente fuerte e inte
resante y en la base florece
ría la calidad, surgiendo nue
vos técnicos que harían po
sible el éxito del baloncesto 
femenino regional. 

• L a cantera en la 
región es numerosa 
y de calidad, 
pero falla 
la continuidad en las 
categorías 
superiores. 

Se cuestiona el espectáculo del balon
cesto femenino, pero es por descono
cimiento de ¡a élite. 

Puede parecer el plantea
miento un tanto utópico —no 
discuto mi facilidad para so
ñar—, pero todos los pro
nunciamientos son favorables. 
L a s ciudades de nuestra re
gión reúnen las condiciones óp
timas para el asentamiento de 
equipos de élite y gozan de 
una amplia base de practican
tes en la mayoría de los ca
sos. Sólo resta la creación de 
clubs de élite suficientemente 
apoyados, que sostengan la ba
se de jugadores y técnicos. 

* Del Comité Técnico de la Fede
ración Española de Baloncesto. 
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galería 
^ DE EQUIPOS 

Esta secc ión está abierta a todos 
los equipos y deportistas aficiona
dos de Castilla y León, con carácter 
totalmente gratuito. Cuantos quieran 
aparecer en ella pueden enviarnos la 
fotografía, acompañada de un texto 
con el nombre y datos de la activi
dad que desarrollan, que será publi
cada respetando el orden en que las 
recibamos. 

Los env íos deben dirigirse a: 

Revista «RELEVO» 
Calle Nicolás Salmerón, 3, 4o 
47004 V A L L A D O L I D 

En el sobre, indicar: «Para galería 
de equipos». 

mmmmmmmmmm. 

C. D. L O U R D E S (VOLEIBOL) .—La pasada campaña resultó muy in terna
c iona l para el Cen t ro D e p o r t i v o Lourdes , de V a l l a d o l i d , ya que c o m o C a m 
peón de España escolar cadete mascu l ino acud ió al C a m p e o n a t o M u n d i a l 
Escolar de Vo le ibo l de la 1SF, celebrado en el P r inc ipado de L icchtenste in con 
par t i c ipac ión de 32 equipos. Los componentes de este equ ipo son: Rubén A . 
Fernández, Javier M o l i n a , Manue l López, Fab ián Dan ie l López, Ignac io 
A r r a n / , Sant iago Agu i l e ra , José Ramón A r r o y o , Javier Sánchez, A l b e r t o 
Rocero, José A n t o n i o M o z o , Fe rnando A lonso y José R a m ó n Poncela. El 
ent renador es Rubín M a r t i n y el delegado Luis Peralta. 

mmmmmmm 

C. D. LA S A L L E (BALONMANO).— 
El equ ipo de b a l o n m a n o del C. D . 
La Salle de V a l l a d o l i d l leva c inco 
años comp i t i endo con el m ismo 
b loque de jugadores, hab iendo con 
seguido los t í tu los de campeón p ro 
v inc ia l ben jamín y alevín en la L iga 
federada y escolar. Esta temporada 
comp i ten en categoría i n fan t i l , con 
resul tados favorables hasta el tno-
men to . El los son, de izqu ierda a 
derecha, de pie: Car los Ignac io 
Santo D o m i n g o (en t renador ) . Laso, 
Vidales, Fe rnando , Pisonero, M a 
r i o ; agachados: Sarasúa, R o d r i g o , 
Sanz, Larrea y Garnacho . 

C. L O Y O L A (TIRO).—El t i r o o l í m 
p ico es la d isc ip l ina que p r i m a en el 
C l u b P o l i d e p o r t i v o L o y o l a , de 
L e ó n . La labor del he rmano A l m u -
nia se deja sent ir , hab iendo descu
b ier to jóvenes valores c o m o D a v i d 
Agu i l a r , Blanca Garc ía A rce , N a t i 
v idad López A l le r , I r iada Santos 
Gonzá lez , Cr is t ina G u e r r a o Jesús 
J imeno . En la ac tua l i dad , su t i ra 
do ra más in te rnac iona l es Nieves 
Fernández M a t a (por delante en la 
f o t o ) , que t iene ya un b r i l l an te pa l 
marás y ha c o n t r i b u i d o a conseguir 
impor tantes t í tu los para el equ ipo. 



E l Doctor Lenzi, forjador de campeones maratonianos, pasó por Soria 

«EN ITALIA, E L ATLETISMO DE ESTADIO 
PRIMA SOBRE E L DE CARRETERA» 

Por JUAN IGNACIO S A M P E D R O 

E l automóvil devora las distan
cias en silencio. A l borde de una 
carretera casi desierta, un cartel 
nos indica la altitud al final de un 
repecho; el murmullo del motor 
no hubiera permitido sospechar que 
hayamos superado los 1.300 me
tros. 

E n el asiento trasero dormita 
Giampaolo Lenzi , el hombre de 
moda en las bambalinas del mara
thón mundial. Su rostro relajado 
no desmiente que ayer cumpliera 
51 años, tan lejos de su querida 
Ferrara, pero en la insustituible 
compañía de su esposa, que le 
acompaña en este viaje al Cl inic 
Internacional de Atletismo cele
brado en Soria. 

L a mujer menuda, cuya sonrisa 
de porcelana ha iluminado la pla
centera soledad de San Saturio y 
las márgenes del Duero, que ha 
pateado incansable los itinerarios 
machadianos. Esos ojos dulces, que 
han analizado en dos jornadas sin 
fin toda la severidad del Romá
nico soriano, no duermen. Siguen 
repasando las decenas de folletos 
y libros que han recopilado los 
esposos Lenzi. E l Arte y la Histo
ria son para ambos algo más que 
una afición. 

L a conversación suave, casi un 
murmullo, pero incesante, de la 
señora Lenzi , inquiriéndome sobre 
detalles de Numancia o el peculiar 
pórtico abierto de San Esteban, 
ha despertado al Dr. Lenzi. 

Creo llegada la hora de que sea 
yo quien pregunte. 

— D r . Lenzi , usted es, sin lu
gar a dudas, uno de los entrena
dores de maratonianos más im
portantes del mundo ¿Cuántas ve
ces ha corrido esa prueba? 

— T a n sólo una vez. en el ochen
ta y dos. Lo hice consciente de que 
iba a ser la única vez. Yo suelo 
practicar la carrera casi a diario. 
Me mantiene joven, me ayuda a 
concentrarme más en mi trabajo. 
Pero, la exigencia competitiva es
capa de mi alcance. 

E l Dr. Lenzi habla despacio, es
coge cuidadosamente las expresio
nes, se recrea en la similitud con 
ciertas palabras castellanas. Con
versar es para él, me dice, un pla
cer. Para cualquier persona vincu
lada al atletismo, lo es escucharle. 

—¿Qué carrera de las que han 
vivido los atletas que Vd. entrena 
recuerda con más cariño? 

l l e n a d o r e s d a 
a t l e t i s m o 

(ilampaolo Lenzi, durante su intervención en el III Clinic de Entrenadores de Atletismo, cele
brado en Soria el pasado mes de noviembre. 

• Los éxitos actuales del fondo italiano 
son fruto de la continuidad en el trabajo 
durante muchos años» 

—Son tantos los puntos de vista: 
la importancia de la «marathona» 
(los italianos nombran en femeni
no a la carrera mítica con el mis
mo afecto con que los pescadores 
hablan de «la» mar) los resultados 
propios, la progresión de mis hom
bres. Sin embargo, hay una carrera 
que me ha impresionado: la Copa 
del Mundo, en Hiroshima, del pa
sado año; fue un prodigio de orga
nización. Desde otro ángulo, me im
pactó la primera victoria de Pizzo-
lato en New York. E s tanta la gen
te que colabora con la organización 
de forma desinteresada y hasta im
provisada. Cada barrio por el que 
pasa la carrera es un mundo. Has
ta el más anónimo de los corredo
res tiene su propio y entusiasta pú
blico. Lógicamente, yo siento vibrar 
a los italianos. Puedo resumir la 
contestación a su pregunta expre
sando que Hiroshima me impactó 
técnicamente y que New York es el 
espectáculo más grandioso de atle
tas y público. 

—Usted es el responsable ita
liano de marathón. Puesto a ele
gir, con qué se queda ¿con un 
triunfo de un atleta entrenado por 
Vd. , por ejemplo Pizzolato, o la 

victoria colectiva de la escuadra 
italiana? 

—Sin ninguna duda, con el triun
fo de Orlando. 

Mira fijamente al magnetófono 
y vuelve a asentir. 

—Perdone que le sea tan honesto 
y tan franco. Tenga en cuenta que 
es uno de mis atletas personales. 
Toda su vida como «marathoneta» 
la ha hecho junto a mí. L a situa
ción ideal es que haya un triunfo 
de la escuadra «azurra» y que a 
ello contribuya el primer puesto de 
uno de mis atletas. Ello ocurrió en 
Agen, en la primera Copa de E u 
ropa de Marathón: venció Magnani 
en individuales e Italia por nacio
nes. 

Estamos en Madrid, y como que
riendo que el ruido del tráfico no 
ahogue sus palabras vuelve a in
sistir; «S i forzosamente he de ele
gir me quedo con la victoria indivi
dual de uno de mis atletas». 

—Profesor Lenzi , usted ha di
cho que el marathón es conside
rado como una disciplina «plebe
ya», frente al que denominaba atle
tismo noble, aquél que se realiza 
en el estadio. ¿No ha vanado algo 
esa consideración en Italia, tras 
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los triunfos de sus maratonianos 
en los últimos años? 

— S i , en cierto punto: como popu
laridad. E s decir, conocimiento del 
público en general: la marathón tie
ne mejor consideración. Pero las 
instituciones, «l'entourage» federati
vo, sigue teniendo más en cuenta la 
pista que la carretera. E n Stuttgart, 
el triunfo de Bordin en la marathón 
no les hizo vibrar como el de Mei 
en 10.000. Ambos son campeones 
de Europa y pesan igual en el re
cuento de medallas, pero sigue ha
biendo a nivel oficial un «primato» 
del atletismo en el estadio. 

— A proposito de Mei, Cova y 
la pujanza del fondo italiano en 
los últimos años. Es algo que no 
parece un fruto de la casualidad. 
¿Puede indicarnos a que'se debe? 

—Cierto, no es una casualidad. 
Aunque esto es un trabajo que tiene 
su origen hace bastantes años, si 
tenemos presente el tercer puesto 
en 10.000 de Pipo Cindolo, en el 
Europeo de Roma, en el 74. En 
Praga 78, Venancio Ortis vence en el 
5.000 y llega segundo en el 10.000. 
En Atenas 82, vence Cova que re
pite en el Mundial de Helsinki y 
los Juegos Olímpicos de Los Ange
les. Todo ello, evidentemente, no 
puede ser fruto de una casualidad. 
E s la continuidad de un trabajo que 
nos permite presentar siempre a tres 

atletas, en auténtica forma, a los 
grandes acontecimientos. No es nada 
f á c i l el que de tres atletas en con
diciones suban a l podium los tres. 
Hay en ello un discurso racionali
zado, en el que no se deja nada a la 
improvisación y que abarca desde el 
medio fondo a la marathón. Con 
intervención de entrenadores, f i s ió 
logos del esfuerzo, médicos depor
tivos, etc. Los frutos de la colabo
ración, que en Ferrara mantenemos 
con el profesor Conconi, nos indican 
que estamos en el camino justo. 

— H a b l a n d o de plani f icación, 
¿qué criterios sigue a la hora de 
elegir las marathones que han de 
realizar en un macrociclo los atle
tas bajo su dirección? 

— Creo que nosotros tenemos es
ta pujanza actual porque, aunque 
dejamos libres a los atletas en el 
plano económico, no les permitimos 
hacer muchas competiciones en de
terminados momentos. L o primero 
para nosotros son los Campeonatos 
oficiales (Europeos, Copa de Euro
pa, Copa del Mundo, Juegos Olím
picos). Tras esto, en los periodos 
de transición, los atletas hacen la 
carrera que deseen, en función de 
sus intereses personales, que pueden 
ser económicos o técnicos. E s claro 
que no podemos obviar los intereses 
económicos: New York es un buen 
premio: Chicago es otro buen pre

mio: pero no olvidamos otros aspec
tos. Pizzolato ha estado en el 86 por 
tercera vez en New York, pese a que 
Chicago era ventajoso en todos los 
planos: tiene mejor fijo de salida y 
se presta a una carrera más rápida, 
pero Orlando había vencido dos ve
ces en New York y tenía una deuda 
con aquel público. 

Bordin tras su inesperada victo
ria en el Europeo necesitaba correr 
una de las grandes marathones ame
ricanas y ganarla. Cualquiera de 
las grandes organizaciones le ofre
cía un excelente fijo. Sin embargo, 
no ha ido porque hemos visto que 
su planificación no le permitía abor
darla con garantías de éxito: estaba 
vacío después de Stuttgart. Laura 
Fogli ha corrido seis veces en New 
York, que ha sido su cima de tem
porada a través de todos estos años, 
junto a los campeonatos oficiales: 
otras organizaciones tal vez le hu
biesen pagado mejor. Su esposo y 
ella han preferido siempre New York. 

—Por último, señor Lezi , ¿prefie
re que uno de sus atletas haga 
una carrera de dos horas siete 
minutos y marca mundia, o una 
victoria con peor tiempo en una 
gran prueba? 

— E s t á claro: la victoria. Siem
pre, la victoria. 
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q HUMOR Por I 
Noims LA COMISION DEPORTIVA DEL AUTOMOVIL INTERVINO EN 

EL CAMPEONATO MUNDIAL, DESCALIFICANDO A MARTI 
YAZO, POR JUZGAR QUE UTILIZO PROCEDIMIENTOS ANTI-
RREGLAMENTARIOS PARA GANAR LA CARRERA. 

EL CAMPEON MUNDIAL DE PATINAJE SOBRE 
HIELO, DIRIGIENDOSE A LA AFICION, CRITICO LA 
EXCESIVA ATENCION QUE SE PRESTA AL EQUIPO 
PARA PATINAR. «SI SUPIERAN —AÑADIO— LO 
SIMPLE QUE ERA MI EQUIPO CUANDO EMPECE A 
PRACTICAR ESTE DEPORTE...» 

EL FAMOSO INSTRUCTOR DE PARACAIDISMO, SR. AYAH 
WOY, SIGUE INSISTIENDO EN SUS CHARLAS DIDACTICAS 
QUE UNAS DE LAS CUALIDADES PRINCIPALES CON LA QUE 
HAN DE CONTAR LOS SEGUIDORES DE ESTE DEPORTE ES LA 
MEMORIA (ES LA TERCERA VEZ QUE EL FAMOSO INSTRUC
TOR DEJA OLVIDADO SU PARACAIDAS EN EL AVION DESDE 
DONDE SALTO). 

EN LA CARRERA DE CABALLOS CELEBRADA EN EL 
HIPODROMO DE LA HERRADURA, NO FUE POSIBLE 
CONVENCER A UNO DE LOS PARTICIPANTES PARA 
QUE ABANDONARA LA IDEA DE PARTICIPAR CON SU 
CABALLO, EL CUAL OFRECIA UN SINGULAR AS
PECTO EN SUS EXTREMIDADES. LO ANECDOTICO 
DEL CASO ES QUE GANO LA CARRERA. 

EL CELEBRE CORREDOR DE FONDO, SR. PIESPARA KEOSKIERO. MANI
FESTO A LOS MEDIOS INFORMATIVOS QUE SU EXITO SE DEBE A QUE 
EN NINGUN MOMENTO DE SU VIDA HA DEJADO DE PRACTICAR EL 
DEPORTE. 
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