
  

REVISTA IBEROAMERICANA DE 

PSICOLOGÍA DEL EJERCICIO 

Y EL  DEPORTE 

VOL 11 Nº 2 

Julio – Diciembre 2016 



  

Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y del Deporte / [Editor Jefe, Félix Guillén García] . 

–n. 1 (2006)–. –Las Palmas de Gran Canaria, [2006-] 

v. : 24 cm. -- semestral. -- Descripción basada en: vol. 11, nº 2 (Julio-Diciembre 2016) 

ISSN 1886-8576 = Rev. Iberoam. Psicol. Ejerc. Deporte 

1. Psicología - Publicaciones periódicas 2. Deportes - aspecto psicológico - 

Publicaciones periódicas I. Guillén García, Félix, ed. lit. 

II., ed.159.9:796(05) 

 

IBIC: WSDP / JM 



REVISTA IBEROAMERICANA DE PSICOLOGÍA DEL EJERCICIO Y EL DEPORTE 

Revista semestral de Psicología 

VOL. 11, nº 2. Julio-Diciembre 2016 

ISSN: 1886-8576 / eISSN: 2340-7700 

D.L.: GC 1148-2014 

 

 
CONSEJO EDITORIAL 

Editor Jefe: Félix Guillén García 

Departamento de Psicología y Sociología, Facultad de 

Formación del Profesorado y Facultad de Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte, Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria. C/. Santa Juana de Arco, 1, 35004 Las 

Palmas de Gran Canaria, España. Fax: +34 (0) 928452880;   

correo-e.: felix.guillen@ulpgc.es 

 

Asistentes Editorial:  

Denise Quigley 

Zuleica Ruíz Alfonso 

 

Editores Asociados: 

Duarte Araujo. University of Lisbon, Portugal. 

Robert J. Brustad. University of Nothern Colorado, 

EEUU. 

Fabrice Dosseville. University of Caen Basse-Normandie, 

Francia. 

António Manuel Fonseca. Universidade do Porto, 

Portugal. 

Tomás García Calvo. Universidad de Extremadura, 

España. 

Antonio Hernández Mendo. Universidad de Málaga, 

España. 

Sylvain Laborde. University of Caen Basse-Normandie, 

Francia. 

Daniel Memmert. German Sport University of Cologne, 

Alemania.  

Henning Plessner. University of Heidelberg, Alemania. 

Markus Raab. German Sport University of Cologne, 

Alemania. 

 

Responsable Plataforma Informática: 

Sergio Luis González Ruiz 

 

MIEMBROS DEL CONSEJO ASESOR 

Itziar Alonso Arbiol. Universidad del País Vasco, 

España.  

Jose Alves. Escuela Superior de Deportes de Rio Mayor, 

Portugal.  

Alexandro Andrade. Universidade do Estado de Santa 

Catarina, Brasil. 

Rosa Mª Angulo Barroso. Michigan University, EE.UU.  

Duarte Araujo. Universidade Técnica de Lisboa, 

Portugal.  

Gerardo Alonso Araya Vargas. Universidad de Costa 

Rica, Costa Rica.  

Mª Teresa Anguera Argilaga. Universidad de 

Barcelona, España. 

Félix Arbinaga Ibarzábal. Universidad de 

Huelva, España.  

Constantino Arce Fernández. Universidad de Santiago 

de Compostela, España.  

José Antonio Arruza Gabilondo. Universidad País 

Vasco, España.  

Isabel Balaguer Sola. Universidad de Valencia, España 

Mauricio Bara. Universidade de Juiz de Fora, Brasil. 

Benno Becker. Centro Integrado de Aperfeiçoamento e 

Reabilitação Psicofísica e Social (CIARPSICOS), Brasil. 

Ángel Blanco Villaseñor. Universidad de Barcelona, 

España 

María Regina Brandão. Universidade de Sao Judas 

Tadeo, São Paulo, Brasil.  

José Carlos Caracuel Tubío. Universidad de Sevilla, 

España.  

Julen Castellano Paulis. Universidad del País Vasco, 

España. 

Isabel Castillo Fernández. Universidad de Valencia, 

España 

José Antonio Cecchini Estrada. Universidad de Oviedo, 

España.  

Eduardo Cervelló Gimeno. Universidad Miguel 

Hernández de Elche, España 

Encarnación Chica Merino. Universidad de Cádiz, 

España. 

Jesús Chalela Suárez. Universidad de la República, 

Uruguay. 

Alberto Cordova. University of Texas San Antonio, 

EE.UU.  

Robelius de Bortoli. Universidade Presidente Antônio 

Carlos de Aimóres, Brasil.  

Ricardo de la Vega Marcos. Universidad Autónoma de 

Madrid, España.  

Dante de Rose Jr. Universidade de São Paulo, Brasil. 

Fernando del Villar Álvarez. Universidad de 

Extremadura, España.  

Amparo Escartí Carbonell. Universidad de Valencia, 

España.  

Milagros Ezquerro García-Noblejas. Universidad de A 

Coruña, España.  

Deborah Feltz. Michigan State University, EE.UU.  

Beatriz Galilea Ballarini. Consejo Catalán del Deporte 

(CEARE), España. 

Luis García. Northern Illinois University, EE.UU.  

Alejo García Naveira. Club Atlético de Madrid, España. 

Francisco García Ucha. Universidad de Ciencias de la 

Cultura Física y el Deporte, "Manuel Fajardo", Cuba. 

David González-Cutre. Universidad de Almería, España  

Luis Gustavo González Carballido. Instituto de 

Medicina del Deporte, Cuba.  



Mª Dolores González Fernández. Universidade Lusíada 

Porto, Portugal.   

Ángel González Suárez. Universidad del País Vasco, 

España.  

Daniel Gould. Michigan State University, EE.UU.  

José Manuel Hernández López. Universidad Autónoma 

de Madrid, España.  

José Carlos Jaenes Sánchez. Universidad Pablo de 

Olavide de Sevilla, España.  

Pedro Jara Vera. Universidad de Murcia, España.  

Ruth Jiménez Castuera. Universidad de Extremadura, 

España.  

Sara Márquez Rosa. Universidad de León, España. 

 José Martín-Albo Lucas. Universidad de Zaragoza, 

España.  

Juan Antonio Mora Méridak. Universidad de Málaga, 

España. 

Luiz Carlos Moraes. Universidade Federal de Minas 

Gerais, Brasil.  

Verónica Morales Sánchez. Universidad de Málaga, 

España. 

Miguel Morilla Cabezas. Universidad Pablo de Olavide 

de Sevilla, España.  

Franco Noce. Universidade Federal de Minas Gerais , 

Brasil.  

Juan Luis Nuñez Alonso. Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria, España. 

Aurelio Olmedilla Zafra. Universidad de Murcia, 

España.  

Joan Palmi Guerrero. INEFC  de Lleida, España. 

Sandra Peláez. McGill.  University, Canadá.  

Eugenio Pérez Córdoba. Universidad de Sevilla, España.  

Jordi Renom Pinsach. Universidad de Barcelona, 

España.  

Eduardo Remor. Instituto de Psicología de la 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 

Brasil. 

Josep Roca i Balasch. INEF de Cataluña, España. 

Carlos Ríos Bedoya. Michigan State University, EE.UU.  

Antonio Roberto Rocha. Universidade Federal de 

Pernambuco, Brasil.  

Marcelo Roffe. Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

Mª Clara Rodríguez Salazar. Universidad del Bosque, 

Colombia.  

Roberto Ruiz Barquín. Universidad Autónoma de 

Madrid, España. 

Luis Miguel Ruíz Pérez. Universidad Politécnica de 

Madrid, España.   

Xavier Sánchez. University of Groningen, Holanda. 

Mª Carmen Sánchez Gombáu. UNED, España.  

Tara Scanlan. University of California Los Angeles (UCLA), 

EE.UU.  

Jordi Segura Bernal. Universitat Ramón Llull, España. 

Luis Humberto Serrato. Par Ltda., Colombia. 

Sidonio Serpa. Universidad Técnica de Lisboa, Portugal.  

Catarina Souza. Universidad Autónoma de Barcelona, 

España.  

Ferran Suay i Lerma. Universidad de Valencia, España.  

Priscila Carneiro Valim-Rogatto. Universidade Federal 

de Mato Grosso, Brasil.  

Lenamar Fiorese Vieira. Universidade Estadual de 

Maringá, Brasil.   

Marta Zubiaur González. Universidad de León, España. 

 

 
RIPED se encuentra incluida en los portales de difusión de producción científica hispana DIALNET, 

CREDI de la Organización de Estados Iberoamericanos y REBIUN (de la CRUE), e-revistas, Recolecta, 

OpenDOAR y PubPsych, además de los Catálogos y Bases de Datos SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCO, 

SCImago, LATINDEX, REDALYC, ISOC-Psicología y los Índices de calidad IN-RECS (Índice de impacto de 

Revistas Españolas de Ciencias Sociales), PSICODOC, QUALIS (Capes, Brasil), DICE (Difusión y Calidad 

Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas del Instituto de 

Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología). Además de en CARHUS, DSpace Repositorio y 

Copac*. 

 

© de los contenidos, incluyendo Título, 

Resúmenes y Artículos: Asociación Canaria 

de Psicología del Deporte

 
© de la edición: Asociación Canaria de 

Psicología del Deporte, 2016 

 



REVISTA IBEROAMERICANA DE PSICOLOGÍA DEL EJERCICIO Y EL DEPORTE Vol. 11, nº 2 (2016) ISSN 1886-8576 

 

Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte. Vol. 11, nº 2 (2016) 169 

 

 

SUMARIO 

 

EDITORIAL ................................................................................................................................................................................................ 173 

 

ARTÍCULOS .............................................................................................................................................................................................. 175 

 

ADAPTACIÓN AL FÚTBOL DE LA ESCALA DE NECESIDADES PSICOLÓGICAS BÁSICAS EN EL EJERCICIO .............................. 177-184 

Juan J. Pulido, David Sánchez-Oliva, Inmaculada González-Ponce, Diana Amado y José L. Chamorro 

Universidad de Extremadura 

 

MODELOS PREDICTORES DE LA MOTIVACIÓN EN CORREDORES DE FONDO EN RUTA EN FUNCIÓN DE 

SUS HÁBITOS DE ENTRENAMIENTO ............................................................................................................................................. 185-192 

Antonio Zarauz1, Francisco Ruiz-Juan2 y Gabriel Flores-Allende3 

I.E.S. Azcona de Almería1, España, Universidad de Murcia2, España y Universidad de Guadalajara3, México 

 

RELACIÓN ENTRE COMPETITIVIDAD, ANSIEDAD SOCIAL Y COMPROMISO CON VARIABLES DEPORTIVAS Y 

ACADÉMICAS EN FUTBOLISTAS JÓVENES .................................................................................................................................... 193-200 

Joel M. Prieto 

Universidad CEU Cardenal Herrera, España 

  

PRÁCTICA FÍSICA REGULAR Y FUNCIONAMIENTO COGNITIVO EN UNA MUESTRA DE ADOLESCENTES ............................. 201-209 

Rafael E. Reigal1, Jennifer L. Borrego2, Rocío Juárez3 y Antonio Hernández-Mendo2 

Universidad de Granada1, España, Universidad de Málaga2, España y Vithas Xanit International Hospital, Málaga3, España 

 

PERCEPCIÓN DEL BIENESTAR Y DE LA SALUD PSICOLÓGICA, Y LA EFICACIA DE UN PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN EN COACHING EN DEPORTISTAS DE RENDIMIENTO. ..................................................................................... 211-219 

Alejo García-Naveira  

Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, España 

 

ACUTE MOUNTAIN SICKNESS SUSCEPTIBILITY AND BASIC COGNITIVE FUNCTION AFTER A BRIEF 

SIMULATED ALTITUDE OF 4800 M ................................................................................................................................................ 221-228 

Pedro Allueva1, Eduardo Garrido2, Casimiro Javierre2, Jorge Palop3 y Javier Aceña4 

Universidad de Zaragoza1, España, Universidad de Barcelona2, España, Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales, Fuerzas 

Armadas3, Jaca, España y Centro Universitario de Defensa4, Zaragoza, España 

 

THE IMPACT OF COMPETITIVE ANXIETY AND PARENTAL INFLUENCE ON THE PERFORMANCE OF YOUNG 

SWIMMERS ...................................................................................................................................................................................... 229-237 

F. Javier Ponseti, Albert Sese y Alexandre García-Mas 

Universidad de Islas Baleares, España 

 

EFECTO DE LA BASE DE CONOCIMIENTOS Y DE LA MEMORIA EXPERTA EN UNA TAREA DE DETECCIÓN DE 

ERRORES DE ARBITRAJE EN BALONMANO .................................................................................................................................. 239-245 

Adda Abdeddaim1, Mohamed Sebbane1, Abdelkader Zitouni1, Marta Zubiaur2 y Abdelkader Boumesdji 1  

Universidad de Mostaganem1, Argelia y Universidad de León2, España 

 

  

Utilisateur
Texte surligné 



Sumario 

 

170 Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte. Vol. 11 nº 2 (2016) 

 

ANÁLISIS DE LA COHESIÓN GRUPAL DE LOS EQUIPOS DE FUTBOL SALA DE MÁXIMA CATEGORÍA EN 

GALICIA (ESPAÑA) ........................................................................................................................................................................... 247-251 

Rubén Navarro-Patón1, Marcos Mecías2, Silvia Basanta1 y Cristina Lojo1 

Universidad de Santiago de Compostela1, España y Universidad Europea del Atlántico2, España 

 

QUERER FAZER EXERCÍCIO E FAZER EXERCÍCIO: PAPEL DOS FATORES PESSOAIS E PSICOLÓGICOS ................................... 253-261 

Luís Carneiro y A. Rui Gomes 

Universidade do Minho, Portugal 

 

ESTILO INTERPERSONAL DEL ENTRENADOR, NECESIDADES PSICOLÓGICAS BÁSICAS Y MOTIVACIÓN: UN 

ESTUDIO EN FUTBOLISTAS UNIVERSITARIOS MEXICANOS ....................................................................................................... 263-270 

Abril Cantú-Berrueto1, Isabel Castillo2, Jeanette López-Walle1, José Tristán1 e Isabel Balaguer2  

Universidad Autónoma de Nuevo León1, México y Universidad de Valencia2, España 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD PERCIBIDA EN ORGANIZACIONES DE SERVICIOS 

DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS (QUNISPORT v.mx): PROGRAMA FACTOR .............................................................................. 271-277 

Raquel Morquecho-Sánchez1, Verónica Morales-Sánchez2, Oswaldo Ceballos- Gurrola1 y Rosa Elena Medina-Rodríguez1 

Universidad Autónoma de Nuevo León1, México y Universidad de Málaga2, España 

 

PERCEPCIÓN DE LOS RESIDENTES SOBRE EL IMPACTO DEL MUNDOBASKET 2014 EN GRAN CANARIA Y 

APOYO A LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS ............................................................................................................ 279-288 

Rómulo J. González-García, David Parra, Ferran Calabuig y Vicente Añó 

Universidad de Valencia, España 

 

O PAPEL DO TREINADOR NO DESENVOLVIMENTO POSITIVO DOS JOVENS ATRAVÉS DO DESPORTO: DO 

QUE SABEMOS AO QUE PRECISAMOS SABER ............................................................................................................................. 289-296 

Fernando Santos1, Nuno Côrte-Real1, Leonor Regueiras2, Cláudia Dias1, António Fonseca1 

Universidade do Porto1, Portugal e Instituto Nun'Alvres2, Santo Tirso, Portugal 

 

ATIVIDADE FÍSICA NA ADOLESCÊNCIA: A IMPORTÂNCIA DO APOIO E DOS NÍVEIS DE ATIVIDADE FÍSICA 

DOS AMIGOS ................................................................................................................................................................................... 297-303 

Pedro Torrado1, João Martins1,2, Pedro Rendeiro¹, Adilson Marques2 e Francisco Carreiro da Costa1,2 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias1, Lisboa, Portugal y Universidade de Lisboa2, Portugal 

 

RECENSIONES ......................................................................................................................................................................................... 305 

 

EVENTOS .................................................................................................................................................................................................. 309 

 

ÍNDICE DE AUTORES Y REVISORES ....................................................................................................................................................... 313 

 

NORMAS DE PRESENTACIÓN ................................................................................................................................................................ 321 



REVISTA IBEROAMERICANA DE PSICOLOGÍA DEL EJERCICIO Y EL DEPORTE Vol. 11, nº 2 (2016) ISSN 1886-8576 

 

Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte. Vol. 11, nº 2 (2016) 171 

 

 

SUMMARY 

 

EDITORIAL ................................................................................................................................................................................................ 173 

 

ARTICLES .................................................................................................................................................................................................. 175 

 

ADAPTATION INTO FOOTBALL OF THE BASIC PSYCHOLOGICAL NEEDS SCALE IN EXERCISE ............................................... 177-184 

Juan J. Pulido, David Sánchez-Oliva, Inmaculada González-Ponce, Diana Amado, & José L. Chamorro 

University of Extremadura, Spain 

 

PREDICTIVE MODELS OF MOTIVATION IN ROUTE RUNNERS BASED ON THEIR TRAINING HABITS ..................................... 185-192 

Antonio Zarauz1, Francisco Ruiz-Juan2, & Gabriel Flores-Allende3 

I.E.S. Azcona of Almería1, Spain, University of Murcia2, Spain, & University of Guadalajara3, Mexico 

 

RELATIONSHIP BETWEEN COMPETITIVENESS, SOCIAL ANXIETY AND COMMITMENT WITH SPORT AND ACADEMIC 

VARIABLES IN YOUNG FOOTBALLERS .......................................................................................................................................... 193-200 

Joel M. Prieto 

University CEU Cardenal Herrera, Spain 

  

REGULAR PHYSICAL ACTIVITY AND COGNITIVE FUNCTIONING IN AN ADOLESCENT SAMPLE ............................................. 201-209 

Rafael E. Reigal1, Jennifer L. Borrego2, Rocío Juárez3, & Antonio Hernández-Mendo2 

University of Granada1, Spain, University of Málaga2, Spain, & Hospital Xanit Internacional, Málaga3, Spain 

 

PERCEPTION OF THE WELL-BEING AND OF THE PSYCHOLOGICAL HEALTH, AND THE EFFICIENCY OF A 

PROGRAM OF INTERVENTION IN COACHING IN SPORTSMEN OF PERFORMANCE ............................................................... 211-219 

Alejo García-Naveira  

Comillas Pontifical University of Madrid, Spain 

 

ACUTE MOUNTAIN SICKNESS SUSCEPTIBILITY AND BASIC COGNITIVE FUNCTION AFTER A BRIEF 

SIMULATED ALTITUDE OF 4800 M ................................................................................................................................................ 221-228 

Pedro Allueva1, Eduardo Garrido2, Casimiro Javierre2, Jorge Palop3, & Javier Aceña4 

University of Zaragoza1, Spain, University of Barcelona2, Spain, Mountain and Special Operations of Military School, Armed Force3, 

Jaca, Spain, & Defense University Center4, Zaragoza, Spain 

 

THE IMPACT OF COMPETITIVE ANXIETY AND PARENTAL INFLUENCE ON THE PERFORMANCE OF YOUNG 

SWIMMERS ...................................................................................................................................................................................... 229-237 

F. Javier Ponseti, Albert Sese, & Alexandre García-Mas 

University of Balearic Island, Spain 

 

EFFECT OF THE BASE OF KNOWLEDGE AND OF THE MEMORY EXPERT IN ERROR DETECTION TASK OF REFEREEING IN 

HANDBALL ....................................................................................................................................................................................... 239-245 

Adda Abdeddaim1, Mohamed Sebbane1, Abdelkader Zitouni1, Marta Zubiaur2, & Abdelkader Boumesdji 1  

University of Mostaganem1, Algeria, & University of León2, Spain 

 

ANALYSIS OF GROUP COHESION IN TOP CATEGORY FUTSAL TEAMS IN GALICIA (SPAIN) .................................................... 247-251 

Rubén Navarro-Patón1, Marcos Mecías2, Silvia Basanta1, & Cristina Lojo1 

University of Santiago de Compostela1, Spain, & European Atlantic University2, Spain 

 

 



Summary 

  

172 Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte. Vol. 11 nº 2 (2016) 

 

 

WANT TO DO EXERCISE AND DO EXERCISE: THE ROLE OF PERSONAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS ........................... 253-261 

Luís Carneiro, & A. Rui Gomes 

University of Minho, Portugal 

 

COACH INTERPERSONAL STYLE, BASIC PSYCHOLOGICAL NEEDS AND MOTIVATION: A STUDY IN MEXICAN 

COLLEGE FOOTBALL PLAYERS ...................................................................................................................................................... 263-270 

Abril Cantú-Berrueto1, Isabel Castillo2, Jeanette López-Walle1, José Tristán1, & Isabel Balaguer2  

Autonomous University of Nuevo León1, Mexico, & University of Valencia2, Spain 

 

ASSESSMENT QUESTIONNAIRE PERCEIVED QUALITY OF UNIVERSITY SPORTS SERVICES ORGANIZATIONS 

(QUNISPORT V.MX): PROGRAM FACTOR ...................................................................................................................................... 271-277 

Raquel Morquecho-Sánchez1, Veronica Morales-Sánchez2, Oswaldo Ceballos- Gurrola1, & Rosa Elena Medina-Rodríguez1 

Autonomous University of Nuevo León1, Mexico, & University of Málaga2, Spain 

 

RESIDENT’S PERCEPTIONS REGARDING MUNDOBASKET 2014 IN GRAN CANARIA (SPAIN) AND SUPPORT 

TO SPORT EVENTS CELEBRATION ................................................................................................................................................. 279-288 

Rómulo J. González-García, David Parra, Ferran Calabuig, & Vicente Añó 

University of Valencia, Spain 

 

COACHES’ ROLE IN POSITIVE YOUTH DEVELOPMENT THROUGH SPORT: FROM WHAT WE KNOW TO 

WHAT WE NEED TO KNOW ............................................................................................................................................................ 289-296 

Fernando Santos1, Nuno Côrte-Real1, Leonor Regueiras2, Cláudia Dias1, & António Fonseca1 

University of Porto1, Portugal, & Instituto Nun'Alvres2, Santo Tirso, Portugal 

 

PHYSICAL ACTIVITY IN ADOLESCENCE: THE IMPORTANCE OF FRIENDS’ SUPPORT AND PHYSICAL ACTIVITY 

LEVELS .............................................................................................................................................................................................. 297-303 

Pedro Torrado1, João Martins1,2, Pedro Rendeiro¹, Adilson Marques2, & Francisco Carreiro da Costa1,2 

Lusophone University of Humanities and Technologies1, Lisbon, Portugal, & University of Lisbon2, Portugal 

 

BOOK REVIEWS ....................................................................................................................................................................................... 305 

 

EVENTS ..................................................................................................................................................................................................... 309 

 

AUTHORS & REWIERS INDEX ................................................................................................................................................................. 313 

 

GUIDE FOR AUTHORS ............................................................................................................................................................................ 321 



REVISTA IBEROAMERICANA DE PSICOLOGÍA DEL EJERCICIO Y EL DEPORTE Vol. 11 nº 2 pp. 173-174 ISSN 1886-8576 

 

Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte. Vol. 11, nº 2 (2016) 173 

 

EDITORIAL 

 

Nos gusta empezar cada editorial con las aportaciones o 

mejoras que vamos realizando en cada número y que sólo 

persiguen un fin y es el de ir mejorando la calidad de la 

Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el 

Deporte, al tiempo que facilitar la labor de todos los autores 

que deseen publicar en la misma, por ello en estos últimos 

meses nos hemos centrado en construir una nueva web de 

la revista (http://riped-online.com) y que esperamos que 

próximamente esté en funcionamiento y plenamente 

operativa lo que sin duda facilitará el envío de manuscritos y 

permitirá llevar un mejor seguimiento de los mismos. 

Otra de las principales prioridades más inmediata de la 

dirección de la revista estriba en que los artículos publicados 

tengan la mayor divulgación posible y que traspase nuestras 

fronteras. Para alcanzar esa elevada difusión se hace 

sumamente necesario lógicamente que los artículos sean 

también leídos y citados por investigadores de otros países. 

Por ello y para lograr esa amplia difusión no es suficiente 

con que los artículos sean publicados en español o 

portugués ya que normalmente los mismos solo serían 

leídos y citados por investigadores de países con estas 

lenguas, mientras que si por el contrario los artículos fueran 

publicados en inglés la comunidad de lectores se 

multiplicaría y tendrían una mayor repercusión. Por esta 

razón a partir de los próximos números de la revista, 

aunque se seguirá publicando artículos en español y 

portugués, se dará prioridad a los manuscritos presentados 

en lengua inglesa.  

También comentar que en los últimos tiempos el número 

de artículos que hemos recibido en RIPED ha aumentado 

considerablemente lo que demostraría el interés suscitado 

por nuestra revista entre los investigadores debido a la 

calidad que ha adquirido la misma, posiblemente reflejada 

en las valoraciones obtenidas en distintos rankings 

internacionales y la mayor presencia en bases de datos y 

repositorios. Al mismo tiempo, esto también podría suponer 

un inconveniente ya que al no disponer de un número 

elevado de revisores el proceso se hace más difícil, y podría 

originar cierto retraso. Sin embargo, este inconveniente lo 

queremos transformar en un reto, consiguiendo en 

disponer de la colaboración de un mayor número de colegas 

que realicen las funciones propias de revisor, además de 

solicitarles a los mismos una mayor rapidez en las 

respuestas. 

Centrándonos en el presente número indicar que en el 

mismo participan 55 autores que se ven reflejados en 15 

artículos. Los autores tienen diversas procedencias y que 

van desde de España, pasando por Portugal hasta llegar a 

países de dos continentes como México y Argelia. 

El primer artículo, desarrollado en España por Juan Pulido, 

David Sánchez-Oliva, Inmaculada González-Ponce, Diana 

Amado y José L. Chamorro presentan la adaptación de una 

escala sobre necesidades psicológicas básicas en el ejercicio.  

Un segundo trabajo profundiza en las relaciones 

predictivas de diversos hábitos de entrenamiento de 

maratonianos sobre los motivos que les lleva a correr, 

siendo firmado este trabajo por Antonio Zarauz, Francisco 

Ruiz-Juan y Gabriel Flores-Allende.  

Por su parte, Joel Prieto-Andreu estudia en jóvenes 

futbolistas la relación que se establece entre competitividad, 

ansiedad social, orientación motivacional, compromiso y 

diversión con el tiempo dedicado al fútbol, experiencia 

deportiva, importancia atribuida al fútbol y nota media 

escolar. 

Por su parte, Rafael Reigal, Jennifer Borrego, Rocío Juárez 

y Antonio Hernández-Mendo era analizar el efecto de la 

práctica física regular en el funcionamiento cognitivo de una 

muestra adolescente. 

El quinto trabajo de Alejo García-Naveira evalúa el 

bienestar y la salud psicológica al tiempo que estudia las 

diferencias pre y post intervención de un programa en 

coaching. 

A continuación, en un estudio realizado por Pedro Allueva, 

Eduardo Garrido, Casimiro Javierre, Jorge Palop y Javier 

Aceña se estudia el mal agudo de montaña y cómo influye 

sobre funciones cognitivas básicas de escaladores tras una 

la exposición a una altitud considerable. 

En el séptimo artículo, realizado por F. Javier Ponseti, 

Albert Sese y Alexandre García-Mas analizan la relación 

entre la ansiedad competitiva y los comportamientos de 

gestión, la presión, el apoyo, la comprensión y la 

participación activa de los padres en las actividades 

deportivas de sus hijos.  

En la octava presentación, Adda Abdeddaim, Mohamed 

Sebbane, Abdelkader Zitouni, Marta Zubiaur y Abdelkader 

Boumesdji, desde Argelia, examinan el efecto de la base de 

conocimientos y de la memoria experta en una tarea de 

detección de errores en arbitraje de balonmano. 

La siguiente presentación evalúa las dimensiones de la 

cohesión grupal, las relaciones entre dichas variables y el 

efecto que tiene sobre el puesto ocupado por los equipos de 

fútbol sala en la clasificación final, el cual es desarrollado 

por Rubén Navarro-Patón, Marcos Mecías-Calvo, Silvia 

Basanta-Camiño y Cristina Lojo-Seoane. 

Luís Carneiro y A. Rui Gomes nos presentan bajo el título 

“querer hacer ejercicio y hacer ejercicio: papel de los 

factores personales y psicológicos” un estudio en el que se 

analizan las diferencias psicológicas en función de la 

práctica de EF y los predictores de EF. 

La investigación realizada en México por Abril Cantú-

Berrueto, Isabel Castillo, Jeanette López-Walle, José Tristán e 

Isabel Balaguer examina la asociación entre los estilos 

interpersonales de los entrenadores (apoyo a la 

autonomía/controlador), la satisfacción/frustración de las 

necesidades psicológicas y la motivación en futbolistas. 

Desde este mismo país, el equipo formado por Raquel 

Morquecho-Sánchez, Verónica Morales-Sánchez, Oswaldo 

Ceballos-Gurrola y Rosa Elena Medina-Rodríguez presentan 

una herramienta que permite evaluar la calidad percibida en 

organizaciones de servicios deportivos universitarios. 

El objetivo del decimotercer artículo realizado por Rómulo 

J. González-García, David Parra-Camacho, Ferran Calabuig y 
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Vicente Añó exploran la percepción de los residentes en 

Gran Canaria sobre el impacto del Mundobasket (2014) y su 

predisposición a apoyar la celebración de eventos 

deportivos.  

Desde Portugal, Fernando Santos, Nuno Côrte-Real, 

Leonor Regueiras, Cláudia Dias y António Fonseca presentan 

una revisión sistemáticamente de la literatura sobre el papel 

del entrenador en la promoción de desarrollo positivo a 

través del deporte.  

Por último, se presenta por parte de Pedro Torrado, João 

Martins, Pedro Rendeiro, Adilson Marques y Francisco 

Carreiro da Costa, también desde Portugal, analizan la 

importancia del apoyo y los niveles de actividad física de los 

amigos en la práctica de actividad física de adolescentes. 

 

Félix Guillén 

Editor Jefe RIPED 
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EFECTO DE LA BASE DE CONOCIMIENTOS Y DE LA MEMORIA EXPERTA EN UNA TAREA DE 

DETECCIÓN DE ERRORES DE ARBITRAJE EN BALONMANO 

Adda Abdeddaim1, Mohamed Sebbane1, Abdelkader Zitouni1, Marta Zubiaur2 y 

Abdelkader Boumesdji1 

Universidad de Mostaganem1, Argelia y Universidad de León2, España 

RESUMEN: El propósito de este estudio consistió en examinar el efecto de la base de 

conocimientos y de la memoria experta en una tarea de detección de errores en arbitraje de 

balonmano, en los diferentes actores de este deporte, jugadores y árbitros, con el fin de situar 

el nivel de experiencia de los jugadores respecto de los árbitros. Participaron tres grupos de 12 

árbitros cada uno, de tres niveles diferentes (Expertos, Competentes y Novicios), y un grupo de 

12 jugadores Expertos. Su tarea consistía en responder correctamente, mediante la detección 

de la presencia o ausencia de falta, justificando la respuesta y administrando la sanción 

adecuada, al final del desarrollo de cada secuencia de juego presentada en vídeo dos veces 

(priming o facilitación por repetición), para analizar: 1º, el efecto de la base de conocimientos - 

fase de estudio- y, 2º, el efecto de la memoria experta – fase de test -. En este trabajo, partimos 

de la hipótesis de la ausencia de diferencias entre las ejecuciones de los jugadores Expertos y 

de los árbitros Expertos en la tarea de detección de error en términos de Pertinencia de la 

Respuesta y de Coherencia de la Respuesta cuando las secuencias se repiten en la segunda 

presentación. El análisis de los datos muestra mejores ejecuciones en los grupos Expertos 

(árbitros y jugadores), que en los árbitros Novicios y Competentes. Inferimos de estos resultados 

un efecto de la base de conocimientos y de la memoria experta. Esto concuerda parcialmente 

con los resultados clásicos sobre la pericia cognitiva en el contexto deportivo o en el juego de 

ajedrez (Gobet, 1993). 

PALABRAS CLAVE: Base de conocimientos, memoria experta, detección de errores, balonmano. 

EFFECT OF THE BASE OF KNOWLEDGE AND OF THE MEMORY EXPERT IN ERROR DETECTION 

TASK OF REFEREEING IN HANDBALL 

ABSTRACT: The purpose of this study is to examine the effect of the knowledge base and skillful 

memory in handball refereeing error detection tasks between the different actors of the 

discipline, players and referees, to locate the level of expertise of the first group than the second 

group. Participants are three groups of 12 referees each one, of three different levels (Expert, 

Competent and Novice), and other group of 12 Expert players. Their task was to respond 

correctly, by detecting the presence or absence of faults; justifying this response and 

administering the appropriate sanction, at the end of the course of each game sequences 

presented in video twice (priming for repetition), to consider: 1º, the effect of the knowledge 

base – study phase - and, 2º, the effect of the expert memory – test phase. We hypothesized a 

lack of differences between the performance of Expert players and referees in the error 

detection task in terms of Relevance Response and Response Coherence back sequences when 

the second presentation. Analysis of the data shows the performance for the Expert groups 

(referees, players) on the referees (Novices, Competent). We infer these results to the knowledge 

base and skillful memory effect. This agrees partially with the classical results on cognitive 

expertise in the sporting context or chess (Gobet, 1993). 

KEYWORDS: Knowledge base, expert memory, error detection, handball. 

EFEITO DA BASE DE CONHECIMENTO E MEMÓRIA EXPERTA EM TAREFAS DE DETECÇÃO DE 

ERROS DE ARBITRAGEM DE HANDEBOL 

RESUMO: O objetivo deste estudo é analisar o efeito da base de conhecimento e memória hábil 

em tarefas de detecção de erros de arbitragem de handebol entre os diferentes atores da 

disciplina, jogadores e árbitros, para localizar o nível de especialização do primeiro grupo do 

que o segundo grupo. Os participantes são três grupos de árbitros, em número de 12 cada, três 

níveis diferentes (Especialistas, Competentes e Noviços) e um grupo de 12 jogadores 

Especialistas. Sua tarefa era a responder bem, através da detecção da presença ou ausência de 

defeitos; justificando essa resposta e administrar a sanção adequada, o fim do curso de cada 

sequências de jogos apresentadas duas vezes (repetição priming), a considerar: 1º, o efeito da 
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base do conhecimento – fase de estude- e, 2º, o efeito do inteligente de memória - fase de teste. 

Nossa hipótese é a falta de diferenças entre o desempenho dos jogadores e árbitros 

Especialistas na tarefa de detecção de erros em termos de relevância e coerência da resposta 

quando as secüências repetem na segunda apresentação. A análise dos dados mostra o 

desempenho para os grupos de Especislistas (árbitros e jogadores) sobre os árbitros (nNvicios, 

Competentes). Inferimos estes resultados para o efeito base de conhecimento e memória 

experta. Isto concorda parcialmente com os resultados clássicos sobre especialização cognitiva 

no contexto esportivo ou xadrez (Gobet, 1993). 

PALAVRAS CHAVE: Base de conhecimento, memoria experta, detecção de erros, handebol. 

 
Los estudios de psicología cognitiva en diferentes áreas (ajedrez, 

matemáticas, medicina... etc.) concluyen que la superioridad de 

los expertos, en comparación con los principiantes, no se 

manifiesta sólo en términos de cantidad (rendimiento), sino 

también en términos de calidad de los recursos (conocimientos 

específicos vs conocimientos generales) y de los procesos 

(automático vs controlado) implicados en la ejecución (Zoudji, 

Thon, y Debu, 2010). 

La experiencia o pericia ha sido ampliamente explicada ya en 

los trabajos de DeGroot (1966) y Chase y Simon (1973a, 1973b), 

con dos supuestos: 1º, el de la base de conocimientos, que postula 

que la ejecución del experto es debida a la cantidad de 

conocimientos adquiridos a través de la experiencia y a su 

organización en la memoria a largo plazo (Chase y Simon, 

1973a); estos formarían la base de conocimientos que abarca el 

conocimiento declarativo (saber qué hacer) y el conocimiento 

procedimental (saber cómo hacer) específicos de su dominio 

(Ericsson y Lehmann, 1996). Y, 2º, el de la memoria experta que 

describe cómo la práctica mejora la eficacia de la codificación de 

datos, el almacenamiento y los procesos de recuperación de los 

diferentes sistemas de memoria en los expertos (Ericsson y 

Kintch, 1995; Ericsson y Lehmann, 1996), mediante la 

identificación o integración de mayor cantidad de información 

relevante que los principiantes (Chase y Simon, 1973b). 

Para investigar estas hipótesis, la mayor parte de los 

investigadores se han basado en pruebas de memoria explícitas 

(recuerdo, reconocimiento...); sin embargo, estas pruebas 

pueden revelarse inadecuadas en el deporte, ámbito donde los 

deportistas, generalmente, toman decisiones bajo presión 

temporal, lo que hace muy difícil y poco realista que recurran a 

una recuperación intencional de la información. Por otro lado, 

son muy poco frecuentes los trabajos que utilizan pruebas 

implícitas para estudiar la experiencia y la memorización en el 

deporte (Poplu, Laurent, Baratgin, y Ripoll, 2000; Zoudji, Thon, y 

Debu, 2010), cuando son ampliamente utilizadas en otras áreas. 

Estas pruebas utilizan la técnica del priming o facilitación por 

repetición, que es un paradigma donde los estímulos de 

arranque (inicio y objetivo) se presentan en dos fases (Graf y 

Schaeter, 1985; Schacter, 1987); durante la primera fase (de 

estudio), los sujetos realizan una tarea (decidir, juzgar) sobre los 

elementos (escena del juego). Posteriormente, durante la 

segunda fase (de test) los sujetos realizan una tarea similar o 

diferente de la primera. La mejora de la ejecución en la segunda 

fase se infiere como efecto del priming (Tulving y Schacter, 1990). 

El efecto priming refleja un mecanismo que implica la memoria 

implícita (Zoudji y Thon, 2003). Tulving y Schacter (1990) 

distinguen dos tipos de priming, uno perceptivo (con un 

procesamiento de bajo nivel), y otro semántico o conceptual 

donde intervienen los conocimientos (procesamiento avanzado 

de alto nivel). De hecho, Poplu, Baratgin, y Ripoll (2005) han 

llegado a la conclusión, en sus dos estudios, que el 

procesamiento de bajo nivel se puede generalizar, pero sólo en 

aquellas tareas que requieren una decisión que implique una 

sola acción, por el contrario, en tareas que suponen la 

planificación de varias acciones consecutivas (pasar, mantener y 

tirar al objetivo), los expertos activan procesos de alto nivel. Los 

autores infieren este tipo de procesamiento por la manifestación 

de conocimiento basado esencialmente en conceptos 

adquiridos por interiorización de reglas específicas del dominio 

deportivo. 

En cualquier deporte, los árbitros toman decisiones después 

de apreciar y juzgar las situaciones (identificar las faltas y emitir 

sanciones), apoyándose en las reglas de juego puestas en 

práctica sobre el terreno. Las investigaciones tienden a 

demostrar que el desarrollo de la experiencia está 

preferentemente relacionado con la práctica. Este tipo de 

práctica, llamada “práctica deliberada", consiste en producir una 

actividad especialmente diseñada para mejorar el nivel de 

experiencia (Ericsson y Lehmann, 1996), pero esta práctica 

deliberada ¿consiste únicamente en la puesta en práctica de los 

cursos teóricos sufridos por los árbitros o también puede ser 

adquirida implícitamente por los jugadores expertos en 

balonmano en su práctica deportiva?  

Nosotros apoyamos esta segunda proposición, siendo nuestra 

hipótesis la no existencia de diferencias entre las ejecuciones de 

los jugadores expertos y árbitros expertos en una tarea de 

detección de error, en cuanto a la Pertinencia de la Respuesta y 

Coherencia de la Respuesta, cuando las secuencias se repiten en 

una segunda presentación de imágenes dinámicas del juego de 

balonmano.  

 

MÉTODO 

Participantes 

La muestra está compuesta por 48 sujetos voluntarios, de sexo 

masculino, que participaron en el experimento. Se dividen en 

tres grupos de 12 árbitros de balonmano cada uno, de tres 

niveles diferentes (local, regional y federal) y con tres 

cualificaciones diferentes: Novicios (AN) [(M Práctica: 6 años; SD: 

± 3.98), (M Edad: 22 años; SD: ± 3.66)], Competentes (AC) [(M 

Práctica: 8 años; SD: ± 3.05), (M Edad: 27 años; SD: ± 4.62)] y 

Expertos (AE) [(M Práctica: 12 años; SD: ± 4.93), (M Edad: 33 años; 

SD: ± 4 25)], y un cuarto grupo de 12 jugadores Expertos (JE) de 

balonmano [(M Práctica: 11 años; SD: ± 2.58), (M Edad: 27 años; 

SD: ± 7.12). 
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Los participantes se consideran expertos ya que 

deliberadamente practican el balonmano desde hace más de 10 

años como árbitros o jugadores (Ericsson y Lehmann, 1996). 

 

Procedimiento 

Los estímulos consistieron en secuencias de vídeo de situaciones 

de juego en balonmano. Para cumplir con el objetivo del estudio, 

las secuencias de juego seleccionadas y distribuidas 

aleatoriamente, 32 en total, fueron arbitradas por árbitros 

expertos que no participaron en el experimento. Estas 

situaciones de juego, de una duración de 2 a 7 segundos, diferían 

por la presencia o ausencia de falta; 16 secuencias incluyen faltas 

cometidas por los defensas (retener, desequilibrar, empujar, 

etc.), y 16 secuencias donde no hay faltas o las faltas son 

cometidas por los atacantes (pase forzado, agarre de camiseta, 

bloqueo incorrecto, etc.). Las secuencias de juego se presentan 

dos veces para examinar, 1º, el efecto de la base de 

conocimientos en fase de estudio o preparación- primera 

presentación – y, 2º, el efecto de la memoria experta en fase de 

test - segunda presentación - con un intervalo de 4 a 7 ensayos 

(alrededor de 40 a 80 segundos), con la finalidad de analizar el 

efecto de priming por la repetición  

 

Tarea 

Frente a una pantalla de ordenador, la tarea del sujeto consistía 

en detectar los errores en  la respuesta, Pertinencia de la 

Respuesta (PR), al final del desarrollo de la secuencia de juego, 

indicando si hubo o no falta, Pertinencia de la Decisión (PD), 

justificando siempre su decisión (citando el comportamiento 

sancionado), Justificación de la Decisión (JD), y el tipo de sanción 

administrada, Pertinencia de la Sanción (PS) (sin sanción , tarjeta 

amarilla, tarjeta roja o dos minutos) en consecuencia. Cada 

ensayo se lleva a cabo de la siguiente manera (ver Figura 1): 

aparece un signo (!) durante 1000 ms en la pantalla indicando al 

sujeto que una secuencia de juego va a aparecer y, lo mismo 

para cada una de las 32 secuencias juego presentadas dos veces.  

 
Figura 1. Ilustración del procedimiento para la tarea de detección de errores. 

Análisis estadístico 

Para la tarea de detección de errores, se analizaron dos variables 

dependientes: Pertinencia de la Respuesta (PR) y Coherencia de la 

Respuesta (CR). Se atribuía un punto en PR cada vez que la 

respuesta del sujeto era idéntica a la de los expertos que 

arbitraron las respuestas, y cero puntos cuando era diferente. En 

cuanto a la CR, se concedía un punto si el participante daba la 

misma respuesta en la primera y en la segunda presentación de 

la misma secuencia de juego. 

Primero se calcularon las medias y desviaciones estándar 

individuales para cada una de las dos variables dependientes PR 

y CR. Tras comprobar que se cumplen los supuestos de las 

pruebas paramétricas (utilizando el test Levene de 

homogeneidad y el test Kolmogorov-Smirnov de normalidad de 

la distribución), las medias individuales se compararon mediante 

el análisis de varianza (ANOVA) de medidas repetidas para los 

factores: 4 x Grupo [árbitros Novicios (AN), árbitros Competentes 

(AC) árbitros Expertos (AE) y jugadores Expertos (JE)], 2 x 

Pertinencia de la Decisión (falta o no falta), Justificación de la 

Decisión y 2 x Pertinencia de la Sanción (correcto, incorrecto). Las 

comparaciones post-hoc con el test de Newman-Keuls se 

utilizaron para determinar la fuente de los efectos significativos. 

El nivel de significación alfa se fijó en p < .05. Se presentaron los 

resultados de la Pertinencia de la Respuesta en primera 

presentación y segunda presentación, y los de Coherencia de la 

Respuesta entre las dos presentaciones. 

 

RESULTADOS 

Pertinencia de la Respuesta  

Primera presentación  

El ANOVA mostró un efecto principal del factor Grupo F(3,44) = 

18.55; p < .000, un efecto principal del factor de Pertinencia de la 

Respuesta (PR) F(2,88) = 175.96; p < .000 y una interacción Grupo 

* Pertinencia Respuesta F(6,88) = 8.45; p < .000. La figura 2 

muestra las puntuaciones del grupo AE que están cerca de las de 

los otros grupos en Pertinencia de Decisión (PD) y muestran 

diferencias significativas en Justificación de la Decisión (JD) y 

Pertinencia de la Sanción (PS). 
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En última instancia, el grupo de jugadores Expertos es tan 

coherente como el grupo de árbitros Expertos.  

 

DISCUSIÓN 

Este estudio ha analizado los efectos de la base de 

conocimientos y de la memoria experta en una tarea de 

detección de errores en arbitraje de balonmano con el objetivo 

de determinar el nivel de los jugadores expertos en la materia. 

Los resultados mostraron que (i) los grupos Expertos (árbitros y 

jugadores) son más pertinentes y (ii) más coherentes que los 

árbitros Novicios y Competentes, entre la primera y segunda 

presentación. Los jugadores Expertos, por tanto, muestran un 

nivel de pericia en el arbitraje equivalente a los árbitros Expertos 

No obstante, esta Pertinencia de los grupos expertos se muestra 

menos relevante en la Pertinencia de la Decisión y la Pertinencia 

de la Sanción, es decir, si los árbitros Competentes y Novicios 

llegan a detectar la presencia o ausencia de falta en las 

secuencias de vídeo y si logran administrar la sanción 

correspondiente a la falta, sin embargo, no consiguen justificar 

su decisión citando el componente sancionado en la Justificación 

de la Decisión.  

Estos resultados de pertinencia apoyan la hipótesis de la base 

de conocimientos (Chase y Simon, 1973a), que postula que un 

largo período de práctica deliberada en un dominio, superior o 

igual a diez años, según Ericsson, Krampe, y Tesch-Römer (1993), 

permite al experto adquirir los conocimientos específicos de ese 

ámbito. La puesta en práctica de esos conocimientos ha 

permitido a los grupos de Expertos (árbitros y jugadores) 

justificar su decisión citando el comportamiento sancionado en 

la Justificación de la Decisión en arbitraje de balonmano. Esto es 

consistente con los estudios que utilizan tareas de planificación 

de acciones (Poplu, Baratgin, Sébastien, y Ripoll, 2003), de 

resolución de problemas (Schneider, 1991) o de selección de 

respuesta (McPherson y Vickers, 2004); este tipo de activación 

para la Justificación de la Decisión requiere conocimientos 

específicos del dominio, cosa de la que carecen los novicios 

(Gobet, 2002). Estas adquisiciones comienzan con la 

construcción de conocimiento declarativo y la conceptualización 

de la situación (Khacharem, Zoudji, y Ripoll, 2013). 

En la Coherencia de Respuesta, el único hecho observable es el 

de la disminución de las puntuaciones de la segunda 

presentación en los árbitros Novicios y Competentes. Esto se 

pone de manifiesto ante la dificultad que mostraban estos dos 

grupos para asociar el comportamiento sancionado y la sanción 

adecuada, debido a la pobreza de sus conocimientos 

conceptuales. Sin embargo, ¿cómo se explican los resultados de 

los jugadores Expertos, carentes también de este tipo de 

conocimientos? creemos que se puede tratar de aptitudes 

cognitivas (conocimientos) adquiridas y transferidas sin 

intencionalidad por los jugadores Expertos, como sugiere Ferrari 

(1999). 

Nuestros resultados confirman dos reflexiones aportadas por 

el equipo de Poplu (Poplu et al., 2003): la primera se refiere a los 

resultados similares entre todos los grupos en Pertinencia de la 

Decisión y en Pertinencia de la Sanción; nosotros suponemos que 

son debidos a la facilitación del priming perceptivo (tratamiento 

de bajo nivel); por el contrario, la segunda reflexión sobre la 

Justificación de la Decisión, sustentada en el conocimiento 

conceptual y cuyos resultados son importantes sólo en los 

grupos de Expertos (árbitros y jugadores), nosotros inferimos 

una activación por priming conceptual haciendo intervenir los 

conocimientos (tratamiento de alto nivel); consistiría en un 

efecto de propagación de la activación (Anderson, 1983) de 

conocimientos organizados en redes cuyos nudos simbolizan la 

información y los arcos las conexiones que propagan la 

activación de nudo en nudo, de forma que la recuperación de 

información de la memoria vuelve para activar su 

representación interna. La activación, según Costermans (2001, 

citado por Poplu et al., 2003), se extiende enseguida a otras 

informaciones por la red asociada a ese elemento de 

información, y así sucesivamente. Por otra parte, las reglas del 

juego en arbitraje relativas a las irregularidades, conductas 

antideportivas y sanciones son formuladas bajo forma de falta 

(IHF, 2010). 

Las limitaciones de este estudio serían, en primer lugar, la 

ausencia de la presión temporal presente en el juego real (los 

árbitros toman decisiones bajo presión temporal): la utilización 

de tiempos de respuesta como variable de estudio hubiera sido 

interesante para ilustrar las diferencias de funcionamiento entre 

los sujetos expertos y novicios en toma de decisión y resolución 

de problemas, como subrayó Rasmussen (1986). En segundo 

lugar, hemos elegido las secuencias de juego basándonos solo 

en situaciones con falta o sin falta: con una selección de 

secuencias alternando niveles de sensibilidad,  se podría medir 

la calidad y el nivel de experiencia en función de la sensibilidad 

para la detección de faltas, como es el caso del trabajo de Brajnik, 

Yesilada, y Harper (2011) en informática. Finalmente, en el plan 

de aprendizaje y experimental, sería relevante la utilización de 

múltiples representaciones externas, dinámicas o estáticas, 

adaptadas al nivel de los aprendices, como subrayan Khacharem 

et al. (2013), así como analizar los niveles de tratamiento 

implicados dependiendo de las características de la tarea elegida 

(Poplu et al., 2005). 
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