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En el presente artículo hemos querido realizar una revisión de diferentes 
investigaciones donde se muestra el efecto del entrenamiento de procesos perceptivos 
como el de anticipación en la mejora del aprendizaje de habilidades abiertas. Para 
ello, se han aunado y expuesto diferentes tipos de anticipación, destacand o  el papel 

que juega este proceso durante la ejecución de este tipo de habilidades. Por último, 
se han reunido distintas metodologías llevadas a cabo para el estudio de la anticipación 
durante la ejecución de habilidades de carácter abierto y en concreto la última línea 
de investigación llevada a cabo por el Grupo de Investigación de Análisis del 
Movimiento Humano, donde se ha aplicado este proceso perceptivo en la mejora de 
la ejecución de habilidades abiertas como son el lanzamiento de un penalti en 
fútbol, o la acción de bloqueo en voleibol, encontrando, en ambos casos, resultados 
positivos. 

ABSTRACT 

In the following article, we have uied to make a revlSlon of the different 
investigations where it is shown how perceptive processes, as the one of anticipation, 
intervene making better the learuing process of open abilities. For this purpose, 
different kinds of anticipation have been mixed and exposed, standing out the role 
tbat this process plays in the performance of this kind of abilities. Lastly, different 
methodologies, for the study of the anticipation during the performance of open 
character abilities, have been mixed, more concretely, the last line of investigation 
by the Group of Investigation of Human Movement Analysis, where this perceptive 
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process in the improvement of the execution of open abilities, such as a penalty in 
football, or the block action in volley-ball, have been applied, found in both cases, 
positive. 

INTRODUCCIÓN 

La percepción es un concepto que ha tenido tradicionalmente gran interés en 
el ámbito de la psicología del deporte. Como recogen Oña et al. (1999), el concepto 
de percepción es "un proceso inferencia! en el que los objetos percibidos no dependen 
sólo de los objetos externos, sino también de cómo organiza nuestro sistema cognitivo 
la estimulación que impresiona los órganos sensoriales (p. 141)". La percepción es, 
por tanto, una actividad que realiza el sujeto que va más allá de la ordenación 
pasiva de lo recibido del exterior, mediante la cual decidimos cuál de ellos 
seleccionamos y lo organizamos en interacción con los procesos de memoria, atención 
o programación. 

Bajo este paradigma que explica el proceso perceptivo, hay que destacar el 
papel de tres procesos secuenciales que acontecen para la realización habilidosa de 
cualquier movimiento: percepción, toma de decisiones, y ejecución del movimiento: 

a) La percepción es el proceso a través del cual el sujeto determina qué está ocurriendo 
dentro del entorno que le rodea y de su propio cuerpo, extrapolando la relación 
existente entre ambas fuentes de información. 

b) La toma de decisiones es el proceso por el cual se selecciona el movimiento 
apropiado (entre una serie de posibles opciones). 

e) Finalmente, la ejecución del movimiento es el proceso por el cual la respuesta 
seleccionada es organizada, iniciada y controlada (Abemethy, 1996). 

Por tanto, si la percepción del entorno no se hace de forma eficiente o coiTecta, 
será difícil el tomar decisiones acertadas (McMoiTis, 1999). De esta forma y bajo 
la perspectiva de esta teoría, la percepción selia un proceso de construcción de 
significados y, al precisar de inferencias para ello, nunca podlia ser directo (Williams, 
Davids & Williams, 1999), requiriéndose la participación de actividades cognitivas 
tales como el recuerdo o la atención (Oña, 1994). 

Para una mejor comprensión del funcionamiento del proceso perceptivo, 
particularmente en su relación con el movimiento, y su intervención en el entrenamiento 
o el aprendizaje motor, no debernos olvidar mencionar algunos de los componentes 
más destacados como es el reconocimiento de patrones. El uso de estos patrones o 
esquemas, dependen en gran medida del aprendizaje previo. De esta forma, el 
aprendizaje en la mayoría de los deportes supone adquirir patrones específicos de 
eficacia del entorno del juego, estando relacionado con el resto de procesos 
comportarnentales. 

Dentro del ámbito de la educación física, el estudio de la percepción del 
movimiento de objetos ha despertado siempre un gran interés por su incidencia en 
ámbitos donde se manipulan móviles. Así, el aprendizaje de conductas que impliquen 
recepción de móviles y percepción de trayectorias, está relacionado, en el ámbito 
del comportamiento motor, con el estudio de procesos perceptivos motores como es 
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el caso de la anticipación, debido a que la mejora de este proceso nos ayudará a 
seleccionar una respuesta de manera más rápida, y por tanto, acelerar el aprendizaje 
de determinadas habilidades abiertas. 

LA ANTICIPACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE HABILIDADES ABIERTAS 

Las habilidades abiertas son aquéllas que modifican su comportamiento 
continuamente a lo largo del juego, no pudiéndose predecir cómo variarán en función 
del cambio de estímulo. En este tipo de habilidades es, sobre todo, donde la complejidad 
estimular y su aprendizaje tiene un papel muy significativo (Oña et al., 1999). 

La anticipación, como "capacidad de predecir comportamientos futuros relativos 
a la percepción de trayectorias, así como la sincronización con el movimiento de 
uno o varios miembros corporales para considerarlos en un momento temporal (Oña 
et al., 1999)", es considerada por algunos autores como "asociaciones bidireccionales 
entre patrones motores y representaciones de eventos en movimiento (Elsner & 
Hommel, 2001)", que el sujeto en un primer momento de forma casual y que luego 
aplica intencionadamente para controlar la acción final. Autores como Ripoll & 
Latiri (1997) la definen como "la habilidad de crear una respuesta motora que 
coincide con la llegada de un objeto en un punto determinado en el tiempo y el 
espacio", y otros como Houlston & Lowes (1993) como "el proceso por el que los 
deportistas utilizan avances informativos para coordinar su consiguiente 
comportamiento". Se puede decir entonces que la anticipación es un proceso con 
múltiples facetas que puede facilitar el rendimiento deportivo de muchas maneras, 
ya que permite la integración de la respuesta técnica y reduce de forma clara el 
número de elecciones y decisiones que deben ser realizadas (Ruíz & Sánchez, 
1997). Estos mismos autores nos señalan cómo la anticipación es una característica 
que se manifiesta en los deportistas de alto nivel siguiendo una doble vertiente: 

• Por una capacidad de predecir, a partir de informaciones externas, los 
acontecimientos posteriores. 

• Por una capacidad para la anticipación de señales internas que contribuyen a la 
organización y ejecución de la respuesta motriz requerida. 

La capacidad de anticipar eventos con exactitud es un importante índice del 
nivel que se tiene en una habilidad (Tenenbaum et al., 2000). Así, algunas 
investigaciones realizadas en deportes de raqueta (Isaacs & Finch, 1983; Yazdy
Ugav, 1988; Ripoll, 1991; Abemethy, 1991; Tenenbaum et al., 1996; Moreno, 1998; 
Tenenbaum et al., 2000; Nielsen & McPherson, 2001) añaden cómo la utilización 
menos efectiva de la información es lo que diferencia a los jugadores denominados 
como expertos de los jugadores novatos. En estos trabajos se obtienen, bajo ciertas 
condiciones, mejores resultados en jugadores expertos debido a que éstos anticipan 
el final del movimiento de forma más precisa, reconociéndolos de otras experiencias 
que guardan cierta similitud con la experimentada. En los resultados obtenidos por 
Albernethy (1988) en jugadores de bádminton de 15-18 años y adultos con una 
media de 55 años concluye con que las fuentes de información que utilizan tanto 
los jugadores de menor edad como los adultos son las mismas, y que lo que mejora 
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con la edad es la capacidad de extraer el total de infmmación disponible de cada 

una de esas fuentes. Acorde con estas mismas afirmaciones, Fery & Groghier (2001) 
resumiendo los resultados obtenidos por diversos autores en trabajos con tenistas, 

afirman que la eficiencia del juego de un tenista parece depender de la evaluación 
previa qne realiza sobre la situación, y, de fonna más precisa, del uso de condiciones 

concertadas que son bien articuladas con la elección de la acción y con la técnica 
apropiada. 

Del mismo modo, trabajos realizados en otros deportes, donde se ha comparado 
la capacidad de anticipación en jugadores experimentados frente a jugadores novatos 
(Brady, 1996; Farrow, 2001; Lidor, 1998; Morí et al., 2003), los jugadores 

experimentados han obtenido mejores resultados cuando han afrontado una tarea de 
carácter abierto, debido a que estos jugadores con una parte de información que 

vean relativa al objeto en .movimiento, son capaces de prever lo que el oponente 

realizará o la dirección que tomará el balón (Farrow, 2001). Albemethy et al. (1999) 
afirman que los jugadores experimentados no sólo recogen información previa de 

la acción del oponente, sino que además usa información adicional proveniente de 

distintas fuentes de información espaciales. Así algunos de sus trabajos han demostrado 

que los jugadores de raqueta con experiencia recogen información del movimiento 
de armado del oponente, además de los preíndices marcados por la raqueta, que 

usarán el resto de jugadores novatos. Estos mismos autores afirman que dado la 

colocación proximal-distal en el transcurso de la cinemática del golpeo (movimiento 

del brazo que precede al movimiento de la raqueta), debe existir una relación 

fundamental entre la percepción del experto y la base biomecánica de la acción que 

es observada por el jugador. 
Profundizando en esta relación: percepción-cinemática del movimiento, es 

donde se enmarca la línea de trabajos realizados por el Grupo de Análisis del 

Movimiento Humano. En sus últimas aportaciones, han establecido relaciones entre, 

por ejemplo, la mecánica del movimiento de la colocadora en voleibol con las 
diferentes trayectorias tomadas por el balón posteriormente (Hemández et al., 2003; 
Hernández et al., 2004), o las existentes entre la angulación de la rodilla de un 

portero de fútbol y su posterior desplazamiento (Núñez et al., 2003; Núñez et al., 
2004), aplicándolas posteriormente, a través de un sistema de entrenamiento, a la 

mejora del aprendizaje de otras habilidades relacionadas con ese deporte. 
De esta forma, podemos ver cómo la acción de predecir, y por tanto de anticiparse, 

es el método primario para hacer frente a situaciones deportivas abiertas de tiempo 

limitado, a través de las cuales podremos inferir en las intenciones de nuestros 

oponentes (Reina, 2004). Además, y siguiendo a este autor, vemos cómo existen 
principalmente dos tipos de fuentes de información que contribuyen a la anticipación 
en situaciones deportivas: 

a) Información global relacionada con la probabilidad de que ocurra un determinado 
evento. 

b) Los preíndices. 
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El primer tipo haría referencia a la información que el individuo puede obtener 
de elementos previos del juego, que pueden obligarle a optar por una detenninada 
opción u otra y desechar el resto. El segundo tipo haría referencia a la cinemática 
propia del gesto que el deportista ha aprendido a asignarle un significado fruto de 
su expenencra. 

Por tanto, un deportista durante la ejecución de una acción de juego no solo 
maneja información que hace referencia al conocimiento de situaciones pasadas, 
sino también la información resultante del análisis cinemática del oponente, de tal 
forma que patrones de movimiento clave podrían ayudamos a predecir lo que va a 
hacer un individuo o por dónde será golpeado el balón (Fauow, 2001). 

TIPOS DE ANTICIPACIÓN 

Como podemos observar el interés por el estudio de la anticipación, como 
cualidad que tienen cierta influencia en el aprendizaje de habilidades abiertas, no 
es reciente. Algunos autores como Magill (1993) y Castillo (2000), tomando como 
referencia la clasificación hecha por Ponlton (1957), diferencian tres tipos de 
anticipación: efectora, receptora y perceptiva. 

La anticipación efectora consiste en la predicción por parte del ejecutante del 
tiempo que va a llevar su propia acción al tiempo que esta acción le va a costar. Así 
deberá comenzar su acción considerando cuánto tiempo va a tardar en realizarla. 

La anticipación receptora se basa en la predicción de la duración de la acción 
del oponente o de la alteración del medio desde su comienzo hasta el punto en el 
que el propio sujeto debe actuar. Por ejemplo, en la interceptación de un lanzamiento 
el deportista debe predecir la duración del vuelo del móvil para ajustar su movimiento. 

Fleury & Bard (1985) y Williams, L.R.T. (2000) hacen referencia de dos tipos 
de anticipación. Una primera, anticipación extema, como la predicción de eventos 
ambientales y una segunda o anticipación interna, como la anticipación de nuestros 
propios movimientos durante la ejecución. Estos términos parecen ser análogos a 
los conceptos de anticipación receptora y efectora propuestos por Poulton (1957) y 

anteriormente descritos. Estos autores sugieren que la anticipación externa contribuye 
más al rendimiento en tareas de anticipación de lanzamientos. 

De la unión de dos de las modalidades de anticipación: efectora y r eceptora, 
surge la que se denomina como anticipación coincidente, interceptación o timing 
(Moreno, 1998; Castillo, 2000). La interceptación y agarre de un móvil que sigue 
con una trayectoria determinada, caso de deportes como el tenis, bádminton, tenis 
de mesa, béisbol, etc. serían ejemplos de este tipo de anticipación. 

Por último, la anticipación perceptiva se refiere a la identificación por parte del 
ejecutante de cierta regularidad en la presencia de estímulos, que permiten predecir 
la aparición de la acción final subsiguiente. En voleibol, por ejemplo, el  jugador 
bloqueador debería observar las acciones que realiza el colocador antes de que la 
trayectoria del balón esté determinada. 

Otra clasificación sobre anticipación descrita por otros autores (Castillo, 2000; 
Moreno, 1998; Oña et al., 1999; Schrnidt, 1999) diferencia la anticipación temporal 
de la anticipación espacial. 
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La anticipación temporal implica el ajuste por parte del sujeto de la respuesta 
respecto al momento de la aparición del estímulo. Para comprobar la anticipación 
del sujeto en sucesiones temporales, se ha manipulado el preperíodo en una situación 
de tiempo de reacción (TR), comprobándose la diferencia entre preperíodos aleatorios 
o variables y constantes. Los preperíodos aleatorios obtienen valores TR superiores 
a los de preperíodos constantes (Quesada y Schmidt, 1970) y son el resultado de 
estrategias anticipatorias como el conteo atrás, que permiten predecir el momento 
de aparición del estímulo (Castillo, 2000; Martínez, 1994). 

Es evidente que estas estrategias son válidas en situaciones de TR simple, en 
las que puede aparecer un solo estímulo que conlleva una sola respuesta, y la 
predicción del momento de aparición del estímulo que permite la programación 
previa de la respuesta. 

La anticipación espacial supone la anticipación por parte del sujeto de actividades 
futuras por conocimiento del tipo de estímulo que será presentado y el tipo de 
respuesta que será requerida (Schmidt, 1999). Esta modalidad de anticipación se 
relaciona con la anticipación perceptiva propuesta por Poulton (1957), ya que considera 
las acciones previas para conseguir información que puedan ayudar a predecir las 
circunstancias de la situación de reacción y, por tanto, anticiparse. 

Fleury & Bard (1985) proponen que la anticipación sea descrita en tres etapas: 
una primera etapa sensitiva donde el jugador adquiere la información acerca del 
tiempo y posición característica del estímulo o diana. Una segunda sensomotora 
donde la respuesta del movimiento es integrada con la información sensorial. Y una 
tercera o ejecución del movimiento. 

En acciones en las que están involucradas habilidades motoras abiertas, podemos 
encontrar estrategias de anticipación espacial, o más concretamente espacio-temporales, 
dada la incertidumbre del entorno, la variedad de estímulos que se presentan y las 
múltiples respuestas que se requieren en función de las condiciones del medio y de 
sus variaciones. Es por esto que Ruiz y Sánchez (1997) han recogido algunos de los 
factores que pueden influir en los diferentes procesos de anticipación y que quedan 
resumidos así: 

o Posibilidad de predicción de los estímulos. Este es un potente factor que influye 
en la capacidad del sujeto para anticipar. La predicción se considera como la 
consistencia de un patrón espacio-temporal sobre la aparición de un estímulo. 
Un estímulo es altamente predecible desde el plano espacial cuando es habitual 
su trayectoria hasta llegar al sujeto o el blanco; y es predecible desde el plano 
temporal cuando es regular el tiempo empleado para la realización del gesto o 
en la trayectoria del móvil. 

• Velocidad del estímulo. Si consideramos la relación con la velocidad del estímulo 
como un continuum, será mayor la dificultad en los puntos extremos, 
representándose como una "U" invertida la relación entre la precisión anticipadora 
y la velocidad del estímulo. 

o Tiempo de presencia del estímulo. Es conveniente que los deportistas obtengan 
un alto conocimiento de las características de los estímulos Jo antes posible, y 
de esta menara, no necesitar seguirlos durante toda la trayectoria, sino anticiparlos 
con grandes posibilidades de éxito. 
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• Cantidad de entrenamiento. La práctica es un elemento capital para educar las 
conductas anticipatorias, por lo que se debe alimentar el sistema perceptivo
motor del deportista con experiencias variadas en anticipación, ajustadas a las 
características específicas de su deporte, destacando sus aspectos espacio-temporales 
en diferentes condiciones de exigencia. 

• Complejidad de la respuesta. Conforme aumenta la complejidad de la respuesta, 
disminuye la conducta anticipatoria. En los deportes predominantemente abiertos, 
la complejidad de los gestos y las situaciones que se producen son variables, por 

lo que habitualmente están rodeados de una incertidumbre que puede llevar a 
una actuación anticipatorio inadecuada, finalizando en una pérdida del balón, la 
posición, etc. 

TÉCNICAS UTILIZADAS EN EL ENTRENAMIENTO EN ANTICIPACIÓN 

Teniendo en cuenta que, en una situación de carácter abierto, las variaciones 
que se producen en el entorno y la aparición de los estímulos se dan en un breve 
espacio de tiempo, la capacidad del sujeto de percibir toda esa cantidad de estímulos 
que aparecen está limitada. Por ello, una de las primeras consideraciones para analizar 
la información relevante previa a la acción es reducir la información redundante. 

Esta capacidad de sintetizar la información que les llega parece ser mayor en 
jugadores expertos que en novatos, por lo que las investigaciones en Psicología del 
deporte y el ejercicio han dirigido sus trabajos en intentar identificar si estos jugadores 
demuestran tener mayor habilidad perceptiva comparada con los jugadores menos 
habilidosos, y si esa capacidad puede ser desarrollada como resultado de la práctica 
o el entrenamiento (Willians & Grant, 1999). 

Una gran parte de los experimentos realizados sobre anticipación se han 
desarrollado mediante técnicas de oclusión o también denominada de eventos (Castillo, 
2000), existiendo dos variantes: temporal y espacial. En la primera de ellas, una vez 
filmado un gesto deportivo determinado en una situación de competición habitual, 
se manipula la duración del movimiento que es presentada al deportista, que tiene 
que intentar predecir la trayectoria o movimiento del objeto ocluido. Dicha técnica 
se ha empleado en deportes como tenis (Farow et al., 1998), fútbol (Williams, 
Davids, Burwitz & Williams, 1992), críquet (Houlston y Howels, 1993), bádminton 
(Abemethy, 1991). Unas de las limitaciones que según Willliams et al. (1999) 
presenta este tipo de técnicas es que sólo proporciona información sobre el tiempo 
que tarda el deportista en extraer la información visual importante, no diciendo 
nada acerca de la naturaleza o los elementos que ha utilizado el deportista durante 
el proceso de anticipación. Para estos autores esta carencia se puede suplir combinando 
esta técnica con la segunda variante ante1iormente mencionada corno oclusión espacial. 

En la oclusión espacial, al deportista sólo se le permite ver los movimientos 
iniciales del oponente hasta un determinado punto de la secuencia completa de la 
acción (James & Hollely, 2002; Lidor et al., 1998; Oudejans, Van de Langenberg 
& Hutter, 2002; Tenenbaum et al., 1996; Tenenbaum et al., 2000; Willians & Grant, 
1999; Williams et al., 1993), es decir, se ocluyen determinadas fuentes de información, 
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para determinar así cómo éstas inciden en la estrategia perceptiva usada por el 
deportista. Entre estos trabajos, destacamos los desarrollados por Starkes, Edwards, 
Dissanayake & Duna (1995), en jugadores de voleibol, los cuales utilizaron un 
sistema de gafas de oclusión visual con cristal líquido con el fin de. ocultar algunas 
partes de la ejecución del jugador en saque durante tres etapas. del movimiento:· 
precontacto con el' balón, durante el contacto. y después del contacto. Los resultados 
mostraron mayor precisión en la respuesta de los jugadores expertos sobre los 
novatos y en· t0d'as ellos se obtu,vo mej,ores; resultados. en las etapas de contacto y 
postcontacto, frente a la. etapa. anterior al contacto con la pelota. 

Mediante estas técnieas,. al deportista: se le pide que dé una respuesta que 
implique la anticipación ante la acción dd oponente o un objeto. Además se puede 
asumir que, si se produce· una disminución del rendimiento mientras un área o 
fuente de iruformación es. ocluida (tanto. temporal como espacialmente), ese índice 
informa·tivo es relevante para el éxito de la tarea (Reina, 2004). 

Una línea de trabajo., que actualmente se está desarrollando en numerosas 
investigaciones;, es la técnica de seguimiento de la mirada (Liebermann et al., 2002). 
Esta técnica basa su funcionamiento en la determinación de los movimientos oculares 
partiendo de la detección de dos puntos en el ojo: la pupila y la reflexión corneal. 
Estos dos puntos determinan un vector que determina la localización de la visión 
en f6vea, que será sincronizada con la imagen que el sujeto experimental está 
visualizando en cada momento temporal (Del Campo et al., 2003). La mayoría de 
los trabajos que utilizan este instrumento tecnológico, comparan sujetos experimentados 
con otros menos experimentados (Ávila & Moreno, 2003; Del Campo et al., 2003; 
Lieberman et al., 2002; Reina, 2004: Ripoll, 1988; Savelsbergh et al., 2002; Williams 
& Davids, 1998; Williams et al., 1993). En la mayoría de ellos se obtiene que el 
jugador experto reacciona antes y se anticipa mejor debido a que durante la acción, 
en comparación con los jugadores menos experimentados, realiza un número menor 
de fijaciones en el balón o el oponente. 

Aparte de las técnicas anteriores, existen otras líneas de investigación que 
basan el aporte de información inicial en la detección de preíndices (precuing 

technique). La técnica de Preíndices consiste en dar información al deportista sobre 
los índices previos al estímulo principal (preíndices) a través de los cuales, se puede 
predecir el comportamiento del oponente o del medio en general (Abernethy, 1991; 
Abernethy et al., 1999; Castillo, 2000; Farrow et al., 1998; Féry & Crognier, 2001; 
Garland & Barry, 1990; Isaacs & Finch, 1983; Janelle et al., 2003; Lieberman et al., 
2002; Moreno, 1998; Moreno et al., 2002; Minvielle & Audifren, 2000; Morí et al., 
2003; Salmela & Fiorito, 1979; Starkes, 1987; Starkes & Lindley, 1994; Wilkinson, 
1992; Williams et al., 1994; Wrisht et al., 1990). 

El uso de preíndices en actividades deportivas con predominio de habilidades 
motoras abiertas en las que aparezca un oponente conlleva que, previamente a la 
acción, se realice un análisis de ese oponente. Este análisis servirá para determinar 
qué acciones o qué movimientos previos pueden considerarse preíndices válidos y 
cuáles no aportan información relevante para anticiparse a su acción. Como hemos 
expuesto en apartados anteriores, los últimos trabajos desarrollados por el Grupo de 
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Investigación de Análisis del Movimiento Humano, sigue esta línea de investigación, 
realizando un amplio análisis cinemática a determinados jugadores de voleibol y 

fútbol, (los cuales durante el juego realizan funciones específica} para, de este 
modo, hallar elementos de sus movimientos que puedan ayudar a predecir acciones 

posteriores. 
En la tabla siguiente se resumen algunas de las investigaciones llevadas a cabo

a través del análisis de preíndices, combinado, en algunos casos, con; algunas de las 
técnicas mencionadas anteriormente, y que han sido aplicadas a diferentes disciplinas 
deportivas: 

Ji 

¡ 

AUTORES m DEPORTE 
' 

Sahnela & Fiorito(1979J; i HOCKEY 

Day (1980) en Isaacs:&Eiihch TENis; 
(1983)! 

Howarth et aK.C'l98'4) SQU:ASH 

Abernethy and Russsel (1984) \ BADMJNTON 

Houlston & Lowes (1993) CRICKET 

Abernethy (1991) 
Abernethy et al. (1999) 

Moreno (1998) 

Moreno & Oña (1998) 

BADMINTON 

TENIS 

Análisis. de·l'reíndices 

Predicción del g0lpeo a través: 
- Ea muñeca en la acción de 

lanzar 

Los siguientes; índices para predecir 
el' aterrizaj,e de· �a pelota: 

- ca/!Jeza,. 
-· arco d'e la raqueta, 
- línea de hombros, 
-· trayectoria de la pelota 

üb.s ervación d e l  primer 
¡desplazamiento del cuerpo del 
-receptor en la dirección del golpeo 
·
para interceptarlo 1 PFedicción del destino del golpeo: 
. - Raqueta 

- Brazo ejecutor 
Predicción del aterrizaje de la 
pelota mediante: 

- Diferentes fases del vuelo 
de la pelota desde una 
visión lateral 

Predicción de la acción del 
oponente: 

- Brazo del oponente 
- lvlovimimta del braza que 

precede al movimiento de 
la raqueta 

Anticipación del servicio: 
- Ángulo de l o s  hombros 

allfes del golpeo 
- Trayectoria de la pelota 

antes del golpeo 
- Movimiento sobre el plano 

Z del borde de la raqueta 
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Anticipación de la velocidad y el 
movimiento: 

Minvielle & Audiffren (2000) Tiro con pistola -Efecto del movimiento de 
preparación 

-Características postura/es de 
la musculatura. 

Predicción del golpeo: 
- Movhniento del cuerpo 

Farrow (2001) Deportes de raqueta antes del contactar con la 
pelota 

- Movimiento de la raqueta 
antes de contactar con la 
pelota 

Predicción del ataque del oponente: 

S. Morí et al., (2002) KARATE - Cabeza, manos y pies 
durante la fase de ataque 

Nuñez, Castillo, Raya, Bilbao y FUTBOL Predicción de la acción del portero: 

Oña (2003) - Ángulo por encima de 150" 
Nuñez, Raya, Bilbao y Oña de extensión de la rodilla, 

(2004) desplazamiento del portero 
aliado contrario de ésta. 

- Ángulo por debajo de 1 00" 
d e  l a  r o d i l l a, 
desplazamiento del portero 
al mismo lado. 

Predicción de la colocación: 
- Dx= Vértex-balón 

Hernández et al. (2003) - Ángulo del hombro 
Hernández et al. (2004) VOLEffiOL - Dx= balón -cadera 

- Dx= cadera -muñeca 
- Dx= V értex -muñeca 
- Dy= balón - cadera 

DISCUSIÓN 

Como hemos podido comprobar, son numerosas las líneas de investigación que 
tratan de estudiar las mejoras en el aprendizaje de habilidades abiertas, aplicando 
el entrenamiento en anticipación a través de diferentes técnicas, que combinan el 
aporte de información al sujeto con la puesta en práctica de diversos instrumentales. 

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha permitido analizar el movimiento de 
un deportista con precisión y, de esta forma, determinar la información relevante 
que, en forma de preíndices, es útil para contrarrestar la acción del oponente. Además, 
en los últimos años han evolucionado los sistemas basados en la simulación deportiva 
como elemento de control de esa información deportiva. Esta nueva línea abarca 
trabajos que van desde el análisis de la toma de decisión en el deportista hasta el 
entrenamiento de los deportes utilizando sistemas que permiten plasmar imágenes 
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similares a las que se encuentran en el deporte, bien por medio de magnetoscopio 
o por medio de simulación computerizada. 

Siguiendo esta línea, recientemente encontramos los trabajos realizados en el 
seno del Grupo de Investigación de Análisis del Movimiento Humano (Hernández 
et aL, 2004; Núñez et aL, 2004), los cuáles han integrado en una sola unidad todos 

los elementos necesarios para controlar y registrar la situación experimental que 
lleve a cabo, que en este caso se ha aplicado al estudio del lanzamiento del penalti 
en fútbol y la respuesta de reacción durante una acción de bloqueo en voleiboL 
Además, debido a las características de la proyección asociada al sistema, permite 
desarr-ollar la situación deportiva de una manera prácticamente real, lo que acerca 

las condiciones de la competición al laboratorio, dándonos una herr-amienta de 
trabajo para seguir analizando y profundizando en un mayor conocimiento del deporte 
y la competición, que nos permitan desarr-ollar, ampliándolas a otros deportes, 
estrategias y metodologías de entrenamiento específicas, acerca de aspectos vitales 

que caracterizan a los deportes y habilidades que se desarr-ollan en un medio variable 
como es el caso del voleibol ó el fútboL 

De esta forma, vemos cómo se abre una amplia línea de trabajos futuros en los 
que se trata de aunar el estudio de procesos perceptivos como es el caso de la 
anticipación y situaciones de aprendizaje de habilidades abiertas, a la puesta en 

práctica instrumentos tecnológicos que permiten mejorar el proceso de 
experimentación, acercándolo en lo posible, a las condiciones reales en las que 
habitualmente se llevan a cabo. 
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