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RESUMEN 

 

Haber realizado este trabajo me ha dejado grandes satisfacciones, esperando 

sea de ayuda para futuras investigaciones 

En el CAPITULO I, Encontramos los conceptos, objetivos y fundamentos 

teóricos del handball. 

En el CAPITULO II, Se menciona la relevancia que tiene el handball como 

deporte novedoso, incluyendo las investigaciones. 

En el CAPITULO III, Se menciona la iniciación del handball en la I.E y la 

situación de la enseñanza deportiva. 

En el CAPITULO IV, Se consideran el análisis de los datos y los resultados 

obtenidos. 

En el CAPITULO V, Está orientado a las limitaciones de la práctica – 

enseñanza, la perspectiva a futuro que se plantea y las conclusiones que se lograron 

obtener durante el proceso del proyecto. 

 

Palabras claves:   Handball, Iniciación, iniciativa
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INTRODUCCIÓN 

 

“Desde el campo de la investigación sociológico-deportiva (Gutiérrez, 1995), 

se han concretado los valores más propicios a alcanzar en la persona, tanto a nivel 

personal como a nivel social, a través de la Actividad Física y el Deporte. Todos 

estos valores son, en principio, legítimos y adecuados a la educación integral de la 

persona, mientras no se presente conflicto de intereses entre ellos. ” (Gutiérrez 1995 

citado por Ferreras, 2014) 

 

“Con este trabajo se pretende describir la iniciación del handball en el nivel 

secundario.” (Ferreras, 2014) 

 

“En este estudio se trata de observar la evolución de los estudiantes en este 

campo respecto a su conducta específica en la práctica del Handball, permitiéndoles 

una participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de juegos 

deportivos. ” (Ferreras, 2014) 

 

“Pienso que el tema escogido es práctico y real y que, a la vista de los datos 

obtenidos tras el estudio y las reflexiones pertinentes, obtendremos unas 

conclusiones reveladoras de los consabidos beneficios de la práctica deportiva en 

edad escolar.” (Ferreras, 2014) 

 

Finalmente agradezco a los docentes de la Universidad de Tumbes, que han 

participado como tutores de la segunda especialidad de Educación Física y habernos 

dado todos los conocimientos necesarios para asumir nuevos retos profesionales al 

servicio de la educación y la sociedad.  
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CAPITULO I 

 

DEFINICIONES, OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS HISTÓRICOS   

 

 

1.1 Definiciones o conceptos del Handball  

El balonmano, handball o hándball (términos procedentes del término idioma 

inglés Handball) es un deporte de pelota en el que se enfrentan dos equipos y se 

caracteriza por transportarla con las manos. El objetivo del juego es desplazar una 

pelota a través del campo, valiéndose fundamentalmente de las manos, para intentar 

introducirla dentro de la portería contraria, acción que se denomina gol.  

 

La palabra balonmano también conocida como handball, es originaria de 

Alemania. Es un deporte moderno y el más joven dentro los que se juegan con 

balón. Consiste en un deporte de campo  en el que se enfrentan dos equipos 

constituidos por siete jugadores, seis de ellos de campo y un portero, cuyo objetivo 

principal es colocar la pelota en la portería del equipo contrario para marcar la 

mayor cantidad de goles 

 

.  

1.2 Objetivos. 

1.2.1. General 

• Conocer la competencia básica de la “Iniciativa personal” en los 

estudiantes de la Categoría “C”, para los JDEN. 

 

1.2.2. Específicos 

• Concoer una propuesta práctica del deporte del Handball en la 

institución Educativa, a través de juegos deportivos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://conceptodefinicion.de/joven/
https://conceptodefinicion.de/campo/


  

2 
 

• Analizar el nivel de consecución de esa competencia básica en el grupo 

de estudiantes objeto del estudio 
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CAPITULO II 

 

BASES TEÓRICAS E INVESTIGACIONES  

 

 

2.1 Bases Teóricas  

“En una parte esencial de este trabajo está fundamentada en una intervención 

en una institución educativa, debemos comenzar analizando la situación actual del 

sistema educativo en nuestro país.” (Ferreras, 2014) 

 

“El proceso de reforma educativa desarrollado en Perú, a partir de la 

aprobación de la Ley General de Educación, la ley del Deporte y del modelo de 

currículo abierto establecido por el MINEDU, sitúa al profesorado ante una nueva 

perspectiva en el ejercicio profesional, dado que la normativa legal vigente le otorga 

una importante labor en el desarrollo del currículo.En la actualidad, los nuevos 

currículos definen los objetivos, las capacidades y las competencias básicas que 

deben haberse desarrollado al término de la etapa y los contenidos fundamentales 

para conseguirlos, pero dejan a los maestros de cada centro la posibilidad de 

determinar, por la vía del acuerdo, los puntos de referencia que indicarán el 

desarrollo del trabajo en cada uno de los ciclos que constituyen la etapa.” (Ferreras, 

2014) 

 

“El protagonismo que debe asumir el maestro en las tareas de desarrollo del 

currículo, tanto en equipo (Proyecto Educativo Institucional y Programaciones 

Didácticas por ciclos) como individualmente (Programaciones Didácticas, 

concebidas como conjunto de Unidades Didácticas, por niveles), requiere una 

formación que le permita asumir ese ejercicio de libertad de forma consciente y 

responsable.” (Ferreras, 2014) 
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“Por otro lado, nuestro planteamiento didáctico se va a encontrar con una 

serie de condicionantes, como son: las características evolutivas del estudiante 

(factores psicológicos o intelectuales, socio-afectivos y motrices) y los factores 

organizativos (estos últimos serán tratados en el apartado específico de 

metodología).” (Ferreras, 2014) 

 

“En cuanto a los factores psicológicos o intelectuales, Piaget (1947) afirma 

que el niño entre los siete y los doce años se encuentra en lo que él denominó etapa 

de las operaciones concretas, la cual está marcada por una disminución gradual del 

pensamiento egocéntrico y por la capacidad creciente de centrarse en más de un 

aspecto de un estímulo. Pueden entender el concepto de agrupar, aunque sólo pueden 

aplicar esta nueva comprensión a los objetos concretos (aquellos que han 

experimentado con sus sentidos), ya que el pensamiento abstracto aún no se ha 

desarrollado.” (Piaget 1947 citado por Ferreras, 2014) 

  

“Por lo tanto y, teniendo en cuenta también los factores socio-afectivos de los 

niños de este ciclo, podemos decir que: comienzan a ser capaces de reflexionar y a 

prestar una atención más selectiva, como consecuencia de ello aparece el análisis, la 

realidad está presente en cada una de sus actuaciones (ya no predomina la fantasía), 

están más predispuestos a la aventura (son menos tímidos), comienzan a tomar sus 

primeras decisiones, pueden tener criterio entre lo que está bien o no, están muy 

motivados, son entusiastas y atrevidos, en general respetan todas las normas, 

comienzan los primeros grupos de amigos o pandillas y empiezan a gustarles las 

actividades deportivas. ” (Ferreras, 2014) 

 

“Si hablamos de los factores motrices y atendemos al desarrollo del niño en la 

Educación Primaria que propone Winter (citado en Marcos, 1989), nos 

encontraríamos entre dos fases” (Winter; Marcos, 1989; citados por Ferreras, 2014):  

- “Fase de adelantos rápidos (7 a 10 años). La coordinación de 

movimientos experimenta un crecimiento importante, mejorándose 

en gran medida el equilibrio. ” (Ferreras, 2014) 
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- “Fase de gran capacidad para el aprendizaje motor (de 9 a 12 

años en niñas, y de 9 a 14 años en niños). Se obtienen excelentes 

resultados debido a la capacidad de reacción, el valor y las ganas de 

aprender que presentan. ” (Ferreras, 2014) 

 

“De lo que no cabe duda y, en ello coinciden la mayoría de autores, es que, de 

9 a 12 años, es la etapa propia del aprendizaje motor. Existe un desarrollo cualitativo 

de las habilidades, y un control creciente del movimiento. Mejoran la agilidad, 

fuerza, y rapidez. Los movimientos son más equilibrados y armónicos, realizados con 

gran economía de esfuerzos, y realiza movimientos complejos y coordinados.” 

(Ferreras, 2014) 

 

“Por otro lado, las competencias básicas son una iniciativa de la comunidad 

europea cuyo fin es mejorar la calidad de la enseñanza impartida en los centros 

educativos europeos y tiene dos objetivos fundamentales” (Ferreras, 2014): 

 

• “Uniformar la forma en que los países de la unión evaluamos al 

alumnado, logrando así una garantía de que todos compartimos unos 

contenidos comunes y una formación mínima común. ” (Ferreras, 

2014) 

• “Impulsar que el aprendizaje en la escuela sea más práctico y 

funcional para la vida diaria, garantizando que el alumnado aprenda 

conocimientos y destrezas que sean aplicables en su vida diaria y en 

su vida laboral futura. Se trata de superar el modelo de escuela donde 

el objetivo sea la acumulación de conocimiento en vez de su puesta 

en práctica. ” (Ferreras, 2014) 

 

“Hay múltiples ejemplos de que esto es posible. Por ejemplo, en vez de 

hacernos realizar innumerables ejercicios con números, esta nueva forma de educar 

nos pondrá frente a problemas cotidianos que tendremos que saber resolver como la 

lista de la compra o la gestión de los gastos de una familia al mes. ” (Ferreras, 2014) 
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“Podríamos definir las competencias como  aquellos conocimientos y 

habilidades que nos dotan de la cultura común imprescindible, que debe adquirir un 

ciudadano, y el alumnado en su etapa escolar, para resolver tareas de la vida real que 

le hagan más culto, libre y responsable, extraído del Calendario de 2013 Las 

Competencias en Aprendizajes Básicos para la Vida, del Plan de Competencias para 

la Vida Escuela-Familia-Comunidad (Proyecto Atlántida, FAPA Hierro, Centros y 

Consejo Insular de Educación).” (Ferreras, 2014) 

 

“Debemos señalar que la competencia básica de la  Autonomía e iniciativa 

personal está íntimamente relacionada con el factor decisional del individuo, siendo 

ahí donde deberá incidir nuestra intervención. ” (Ferreras, 2014) 

 

“Así, también debemos hacernos eco del apartado que encontramos en el 

Decreto 40/2007 que trata de la Contribución del área al desarrollo de las 

competencias básicas, afirmando que la Educación Física ayuda a la consecución de 

la autonomía e iniciativa personal en la medida en que emplaza al alumnado a tomar 

decisiones con progresiva autonomía en situaciones en las que debe manifestar auto 

superación, perseverancia y actitud positiva. También lo hace, si se le da 

protagonismo al alumnado en aspectos de organización individual y colectiva de las 

actividades físicas, deportivas y expresivas.” (Ferreras, 2014) 

 

  

2.2 Investigaciones acerca del handball. 

 

2.2.1 Investigaciones Internacionales. 

La sierra en el 2017 realizó su tesis doctoral denominada “Balonmano: La 

relación entre los sistemas de juego, los procedimientos colectivos y su eficacia” en 

el Instituto Nacional de Educación Física de la Universidad de Lleida, Cataluña, 

España. EL objetivo principal es diseñar un modelo de registro que permita describir 

y relacionar los elementos configuradores del juego del balonmano, y aplicar ese 

modelo a la comparación entre dos categorías de competición. El diseño de 

investigación de carácter ideográfico, puntual y multidimensional. 
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Se utilizó como instrumento de observación y registro el software Dartfish 

V.4.5 para analizar siete partidos de categoría absoluta masculina (Copa del Rey de 

España, 2012), y siete partidos de categoría infantil masculina (Campeonato de 

España de clubes, 2012). 

La muestra fue tomada a los mejores ocho equipos masculinos y también los 

ocho mejores equipos masculinos de categoría infantil (jugadores de 12 a 14 años), 

clasificados para la fase final del Campeonato de España. Los resultados finales 

fueron: se logró destacar para ambas categorías la excesiva reducción del tiempo real 

de juego motivado principalmente por el propio reglamento, También que se 

encontraron valores similares en ambas categorías de competición analizadas. Y 

como conclusión se dio que No existen diferencias destacables respecto los valores 

otorgados a las diferentes tipologías de situación numérica entre ABS e INF, 

consideradas en las fases de ataque posicional. 

 

Mustafá, (2016) presidente de la Federación Internacional del Balonmano 

(IHF) y el equipo de trabajo elaboraron un manual denominado “Enseñanza del 

balonmano en la escuela – Introducción al balonmano para niños entre 5 y 11 años”. 

Basilea, Suiza 2016.El objetivo fue dar a conocer este deporte como disciplina 

deportiva escolar y así este deporte se vaya popularizando, consiguiendo el interés de 

los niños y adolescente de las escuelas en practicarlo. El resultado de este manual 

fue: las diferentes escuelas lograron programas de capacitación para sus profesores 

deportivos, también se logró que mediante el trabajo logren impartir clases atractivas. 

Conclusión final fue que varias escuelas promovieron esta disciplina logrando el 

interés de los niños especialmente entre los cinco y once años. 

 

 Pérez en el año 2013 realizó un trabajo denominado “Guía metodológica para 

la enseñanza del balonmano de edades de 8- 10 años en la unidad educativa 

Emanuel, Cantón, La Libertad, Provincia de Santa Elena, Ecuador. El estudio plantea 

que el Balonmano es un juego deportivo por medio del cual se busca dar una 

formación integral mediante la aplicación de contenidos conceptuales, 
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procedimentales y actitudinales. Dic ha investigación tuvo un enfoque investigativo 

basado en el paradigma cualitativo, utilizando los métodos histórico-lógico. 

 

Las técnicas empleadas fueron: la entrevista, encuesta y guía de observación, 

permitiendo realizar el diagnóstico de la situación actual de la institución. El objetivo 

principal fue Analizar la enseñanza del balonmano en edades de 8 a 10 años en la 

Unidad Educativa Emanuel del Cantón la Libertad, provincia de Santa Elena, 

Ecuador. El nivel de investigación es descriptiva y factible. La población fue 37 

estudiantes. La conclusión final de los resultados fue que la infraestructura de la 

institución tiene a su disposición un área adecuada para poder impartir las clases de 

educación física.  

 

2.2.2  Investigaciones Nacionales. 

El diario La República el 1 de julio del 2017, da a conocer mediante la  

redacción de Liz Ferrer Rivera una grandiosa noticia en Tacna titulada “Luchan 

contra el sobre peso infantil con el handball”. Dicho deporte “Balonmano” atrae atención 

de niños en distrito Gregorio Albarracín, dejando atrás a los juegos en internet. 

Practicando handball todos los viernes y sábados.  

 

Desde mayo de este año, los niños del distrito Gregorio Albarracín aprenden 

un deporte poco conocido: handball o balonmano en español. De esta forma, la 

municipalidad de esa jurisdicción, además de promover el deporte, intenta hacerle 

frente al sobrepeso infantil en la región. Según especialistas en entrenamiento 

personal, el handball y el básquet son los deportes en que se queman más calorías en 

menos tiempo, seguidos del rugby, tenis y esquí.  

 

Las clases de handball son gratuitas y se dan dentro de las Escuelas 

Deportivas Municipales del distrito. El coordinador de este programa, Carlos 

Maquera Calliri, sostiene que es el segundo año en que se realizan las escuelas y en 

esta ocasión, además de karate y ajedrez, la comuna incluyó el handball. "Muchos 

padres no sabían de qué se trataba este deporte y no inscribieron a sus hijos, pero al 

ver las clases personalmente cambiaron de opinión". 
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Maquera sostiene que a los niños les gusta porque es novedoso y divertido. 

Para los entrenamientos de cada viernes y sábado, los menores dejan a un lado la 

computadora para practicar el handball. 

 

Así mismo La docente de Educación Física, Lilia Quispe Carrión, les enseña 

los fundamentos del handball. Ella explica que el juego consiste en meter una 

pequeña pelota al arco, similar al de fútbol, tocando el balón solo con las manos. 

Los menores practican en el patio del Instituto Eduardo Pérez Gamboa. 

"Se juega con equipos de 7 y por 15 minutos, o menos si son niños pequeños. El 

handball se parece al básquet, fútbol y al fútbol americano. Requiere trabajo en 

equipo y reacción. Necesitas a tus compañeros para meter gol, no como el fútbol. 

Aquí se está formando semilleros", detalló. 

 

 

Quispe en el 2015, realiza una investigación denominada “La práctica de 

actividades físico-deportivas en los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria Policía Nacional del Perú Programa Colibrí, Juliaca -2014”de la Escuela 

Profesional de Educación Física - Faculta de Ciencias de la Educación en la 

Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú. 

 

La investigación tuvo como objetivo determinar la práctica de actividades 

físico-deportivas en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Policía 

Nacional del Perú Programa Colibrí de la ciudad de Juliaca. La metodología: El 

estudio es de tipo descriptivo y de diseño diagnóstico; la muestra está compuesta por 

132 estudiantes entre varones (70) y mujeres (62) de edades entre 12 a 18 años; el 

instrumento que se utilizó fue cuestionario de la práctica de actividades físico-

deportivas en estudiantes del nivel secundario. 

 

Los resultados fueron: actividad físico deportiva como correr, manejar 

bicicleta y caminar, el 30,3% de los estudiantes realizan dichas actividades físico-

deportivas de 3 a 4 veces por semana, el 27,3% de 1 a 2 veces por semana, 18,9% 1 

vez por semana, el 10.6% 7 veces a la semana y el 3,0% no practica; 
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 Segundo, el 22,7% de los estudiantes realizan actividades físico-deportivas 

como jugar futbol y vóley   el día sábado, el 20,5% domingo, 16,7% jueves, el 14,4% 

lunes, el 10,6% martes, también el 10.6% viernes, el 3,0% no practica y el 1,5% 

miércoles practica balonmano; y el 3,8% no practican el balonmano.  

 

Llegando a la Conclusión que  la práctica de actividades físico-deportivas en 

los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Policía Nacional del Perú 

Programa Colibrí de la ciudad de Juliaca, tiene una tendencia regularmente favorable 

por la frecuencia y tiempo que la dedican, es decir, a caminar, correr jugar a futbol y 

vóley , pero un bajo porcentaje realiza el juego del balonmano , pero también es 

necesario las actividades físico-deportivas que realizan los estudiantes conduce a un 

incremento sustancial del gasto energético, tal como lo señala Sánchez (1996). 

 

López en el año 2005 realiza una tesis denominada “Efecto de la oposición 

sobre los factores biomecánicos del lanzamiento en salto en balonmano” en la 

facultad de humanidades y ciencias de la educación de la Universidad de Jaén. Su 

objetivo principal fue desarrollar una metodología y unas técnicas instrumentales 

adecuadas para el análisis biomecánico de los factores de eficacia de lanzamiento en 

salto en balonmano. 

 

Las técnicas utilizadas son de registro, observación, filmación y digitalización 

computarizada, el diseño de la investigación fue descriptivo experimental  

 

 Finalmente la conclusión fue; que la cadena cinética del lanzamiento se 

inicia con la rotación del eje de hombros a través del eje vertical, seguida de una 

rotación interna del hombro y codo, finalmente una flexión más ligera pronación de 

la mano que incrementa la velocidad de salida del balón. 
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CAPITULO III 

 

INICIACION DEL HANDBALL EN EL NIVEL SECUNDARIO Y 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Sistemática de iniciación  

“Consideramos que para mejorar la autonomía e iniciativa personal hay que 

trabajar desde un proyecto colectivo y, así, podemos afirmar que la metodología 

utilizada en nuestras sesiones de entrenamiento ha sido lúdica, activa y participativa. 

Aunque, en ocasiones, ha sido necesaria la utilización del mando directo y el 

descubrimiento guiado en la enseñanza de técnicas concretas y específicas” 

(Mosston, 1985; Piéron, 1988; Sánchez Bañuelos, 1986 & Blández, 2000).  

 

“Así, como opciones metodológicas más significativas en el desarrollo que se 

persigue de la autonomía e iniciativa personal en el nivel secundario, señalamos los 

siguientes referentes” (Ferreras, 2014):  

1. “Puesta en práctica de opciones metodológicas orientadas hacia la 

emancipación del estudiante: enseñanza basada en problemas. ” (Ferreras, 

2014) 

2. “Puesta en práctica de alternativas metodológicas cooperativas. ” (Ferreras, 

2014) 

3. “Introducción del deporte del balonmano desde la perspectiva de la enseñanza 

para la comprensión. ” (Ferreras, 2014) 

4. “Implicación del alumno en procesos organizativos y de autogestión de la 

actividad física desde el modelo de educación deportiva. ” (Ferreras, 2014) 

5. “Alternativas metodológicas ligadas a la educación en valores.” (Ferreras, 

2014) 
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“Las sistemáticas utilizadas en todas las sesiones de entrenamiento constaron 

de tres partes significativas: una primera de animación o calentamiento, una parte 

central o principal de la actividad y, otra final, de vuelta a la calma o relajación” 

(Piéron, 1999).  

 

a) “El calentamiento (para activar progresivamente, preparar y acomodar a 

los jugadores a la actividad a realizar, así como para evitar y prevenir 

lesiones) se realizó de forma jugada (mediante juegos de cualquier 

ámbito), ya sean juegos de persecución, coordinación, cooperación, 

oposición, cooperación/oposición, habilidad, etc., donde, sin lugar a dudas, 

los jugadores trabajaron además de la coordinación dinámica general, la 

visomotriz, su lateralidad, sin hablar ya del poder socializador de este tipo 

de juegos, donde también se desarrollan valores como la tolerancia o el 

compañerismo, tan importantes para el desarrollo integral del individuo. ” 

(Ferreras, 2014) 

 

b) “La parte principal de las sesiones (para desarrollar las habilidades 

básicas que ya poseen y aprender gestos motrices y habilidades específicas 

que aún desconocen) se basó en la práctica del deporte del balonmano, 

tanto en sus diferentes formas de juego (juegos adaptados, modificados, 

etc.), como en sus tan diversas técnicas individuales y tácticas colectivas, 

rasgos tan esenciales de este deporte que si no se trabajan 

concienzudamente sería imposible llevarlo a su práctica global. ” 

(Ferreras, 2014) 

 

c) “La vuelta a la calma (para sosegar y normalizar al jugador y que éstos 

vuelvan a su ritmo normal) consistió en el trabajo de estiramientos, por 

parejas o individualmente, para evitar lesiones y así concienciar a los 

jugadores en este importante aspecto de la práctica de cualquier actividad 

física. ” (Ferreras, 2014) 
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“En cuanto al proyecto colectivo, nuestra forma de jugar pretende ser 

dirigida, estableciendo unos medios tácticos iniciales muy simples, a partir de los 

cuales se favorecerá el juego libre de los jugadores, propiciando su creatividad.” 

(Ferreras, 2014) 

 

“Las premisas que tendrán los jugadores en el juego ofensivo serán” 

(Ferreras, 2014):  

1. “No perder la posesión del balón. ” (Ferreras, 2014) 

2. “Desplazarse, con o sin balón, a los espacios libres y, siempre que 

podamos, hacia la portería contraria. ” (Ferreras, 2014) 

3. “Buscar siempre el apoyo con el compañero desmarcado más 

próximo. ” (Ferreras, 2014) 

4. “No botar el balón, a no ser que todos mis compañeros estén 

marcados (el bote como recurso). ” (Ferreras, 2014) 

5. “Intentar meter gol. ” (Ferreras, 2014) 

  

 

“Todas las sesiones de entrenamiento, además de tener las tres partes 

estructurales bien diferenciadas de: calentamiento, parte principal y vuelta a la calma, 

también constarán de otras tantas partes en las que trabajaremos, a través de juegos o 

actividades más o menos directivas, la mejora de elementos técnico-tácticos 

individuales y elementos tácticos colectivos más propios del modelo de juego. ” 

(Ferreras, 2014) 

 

“Los medios tácticos que se han desarrollado han sido muy simples o básicos 

y, por tanto y, teniendo además en cuenta la edad de nuestros jugadores, se han 

trabajado a través de actividades más o menos jugadas o en forma de tareas muy 

sencillas durante nuestras sesiones de entrenamiento. ” (Ferreras, 2014) 

Así, a modo de ejemplo, para desarrollar el medio táctico: 

 1. “Desplazamientos, con y sin balón, a los espacios libres”, hemos 

trabajado:  



  

14 
 

a) “Ejercicio muy sencillo de desplazamiento en zig-zag entre conos, con el 

balón adaptado. Paso rodando al siguiente. ” (Ferreras, 2014) 

b) “Ejercicios muy sencillos de adaptación y manejo del balón en carrera 

(uno adaptado y el otro en bote), incidiendo en que los desplazamientos 

sean efectivos (rápidos y eficaces). Paso un balón bien y el otro rodando. ” 

(Ferreras, 2014) 

c) “Ejercicios de pase en proximidad muy sencillos y desplazamiento con 

cruce de los jugadores de una fila a otra. ” (Ferreras, 2014) 

d) “Todo tipo de circuitos en los que se tengan que desplazar, con o sin balón 

(como el siguiente ejemplo: saltan de aro a aro, con bote de balón en la 

parte final, entre los conos, y lanzamiento de precisión a los conos). ” 

(Ferreras, 2014) 

  

3.1.1 Morfología del proyecto colectivo 

 

“Los estudiantes del nivel secundario de la localidad, se encuentran entre el 

Nivel 1 y el 2, ya que el proyecto formulado es muy general, se refiere al resultado 

esperado y/o al clima afectivo, además de dirigirse a recordar y así reforzar 

principios generales del juego” (Ferreras, 2014): 

  

a. Preparación práctica del proyecto colectivo:  

“En este apartado se sitúan entre los Niveles 1, 2 y 3, ya que las 

sesiones de entrenamiento del equipo son formales (desplazamientos, 

bote, pases, y/o lanzamientos, juego en zonas determinadas), 

trabajando de lo individual a lo colectivo, pero siempre apuntando a 

reforzar los puntos débiles del equipo en cuanto a elementos técnico-

tácticos básicos del juego. ” (Ferreras, 2014) 

 

b. Calentamiento:  

“Aquí se encuentran entre los Niveles 1 y 2, ya que el alumno sólo 

piensa en calentar cuando se lo imponen, aplicando sin reflexión un 

calentamiento dirigido. Únicamente alcanzan el Nivel 3 en los 
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momentos puntuales previos a la disputa de un partido, 

comprendiendo las reglas de un calentamiento eficaz y siendo capaces 

de reproducir un calentamiento estándar aprendido. ” (Ferreras, 2014) 

 

c. Jugador con posesión de balón en la aproximación a la portería 

contraria:  

“A pesar de que la mayoría de alumnos se encuentra entren los 

Niveles 1 y 2, ya que prefieren los pases cercanos y buscan hacerlo al 

líder o jugador más hábil, los jugadores más experimentados ya se 

aproximan al Nivel 3, avanzando si tienen espacio o buscando un 

compañero desmarcado hacia delante. ” (Ferreras, 2014) 

 

d. Jugador sin posesión de balón en la aproximación a la portería 

contraria:  

“En este apartado se sitúan en el Nivel 2, ya que los jugadores se 

desplazan al mismo tiempo que el portador del balón, sin desmarcarse, 

llegando incluso a estorbarle en su avance. Los jugadores más 

experimentados desisten de permanecer en el Nivel 3, situados por 

delante a distancia de pase con respecto al portador del balón, cuando 

se dan cuenta que éste no es capaz de pasarles, teniendo que 

aproximarse a él. ” (Ferreras, 2014) 

 

e. Jugador con posesión de balón en la construcción de la situación 

favorable de lanzamiento:  

“Si hubiese un Nivel 0 en esta variable, ahí se encontrarían, ya que en 

muy pocas ocasiones y, sólo los jugadores más experimentados y 

generosos, construyen situaciones favorables de lanzamiento. Por lo 

general, si se encuentran a una relativamente cercana distancia de la 

portería y con posesión de balón, ejecutarán un lanzamiento, aunque 

ésta no sea la mejor opción ni la situación más favorable. ” (Ferreras, 

2014) 
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f. Obtención del gol:  

“Se sitúan, otra vez, entre los Niveles 1 y 2,  pero, en esta ocasión, la 

experiencia no tiene nada que ver, sino las capacidades físicas básicas 

del jugador motivadas por su edad. Así, las trayectorias de los 

lanzamientos de los más pequeños son aleatorias y débiles y, las de los 

más mayores, serán directas, ya que estos jugadores están centrados en 

la búsqueda de la potencia, en dirección a la portería. ” (Ferreras, 

2014) 

 

g. Obtención del balón:  

“En este apartado se encuentran en el Nivel 2, ya que los jugadores, 

que están debidamente aleccionados en la defensa individual (la 

trabajada en estas edades, en contraposición de la defensa zonal de los 

adultos), molestan al portador del balón, con la excepción de algún 

error defensivo, por otro lado, muy común en estas edades. Además, 

intervienen activamente en las trayectorias inseguras de los 

adversarios, provocándoles la pérdida de la posesión del balón” 

(Ferreras, 2014).  

 

h. Continuidad del ataque:  

“Se encuentran entre los Niveles 1 y 2, ya que por lo general 

intervienen poco en los intercambios, dejándose sorprender por los 

pases de sus compañeros y perdiendo muchos balones por acciones 

individuales no controladas, a excepción de los más experimentados 

que contribuyen a la conservación del balón, asumiendo los 

intercambios y ofreciéndose al compañero que tiene la posesión del 

balón. ” (Ferreras, 2014) 

 

i. Relación de las fuerzas en juego:  

“Finalmente, se vuelven a situar entre los Niveles 1 y 2 ya que, aun 

habiendo jugadores que todavía se implican poco en la acción, quizás 
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por su inexperiencia o inmadurez, la gran mayoría contribuye 

eficazmente a la puesta en práctica del proyecto colectivo.” (Ferreras, 

2014) 

 

3.1.2 Fases de trabajo  

 

Fase de Análisis  

“En esta fase, se observa la situación previa en la que se encuentran los 

estudiantes. Es decir, se analizan sus conductas y sus pensamientos respecto al tema 

que nos ocupa de autonomía e iniciativa personal antes de la intervención 

propiamente dicha. ” (Ferreras, 2014) 

 

“Fase de Intervención se aplica diversas estrategias y propuestas específicas 

con la intención final de mejorar la autonomía e iniciativa personal de los estudiantes 

sobre los que se llevaba a cabo el estudio. En suma, se trata de intervenir para 

modificar sus conductas y sus pensamientos, y conducirlos hacia un comportamiento 

más autónomo.” (Ferreras, 2014) 

“La intervención didáctica fue dirigida, como señala Ureña (2000), hacia la 

consecución de una creciente autonomía por parte del alumno, que, a nivel práctico 

se traduce en una disminución en la toma de decisiones por parte del profesor, y un 

aumento de éstas por los estudiantes. ” (Ureña 2000 citado por Ferreras, 2014) 

 

“A lo largo del desarrollo de esta fase, se busca (como objetivo principal) la 

participación autónoma y responsable del alumno con una actitud crítica. ” (Ferreras, 

2014) 

 

“Fase de Extinción-Conclusión se analiza la relación causa-efecto de las 

estrategias empleadas. Es decir, en qué medida la intervención didáctica de la fase de 

Intervención ha favorecido el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal de los 

estudiantes. ” (Ferreras, 2014) 
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Fase de intervención - “instrumentos de observación y recogida de datos en 

el proceso de desarrollo de iniciación en el handball. ” (Ferreras, 2014) 

 

a) Entrevistas:  

Según Colás (1992), “la utilización de la entrevista de investigación 

constituye una vía fructífera para conocer sentimientos, pensamientos 

o intenciones de las personas anteriores a la observación, que pueden 

explicar determinadas organizaciones y comportamientos de 

personas.” 

 

“Entre las que son más relevantes y significativas se cita las siguientes, 

aunque cada ciclo de entrenamiento (e incluso cada sesión) puede ofrecer variadas 

posibilidades en función de sus peculiaridades” (Ferreras, 2014):  

• “Utilizar libremente el material y los espacios para la puesta en 

práctica de sesiones de entrenamiento creadas por los propios 

estudiantes.” (Ferreras, 2014) 

 

• “Formular retos sobre contenidos trabajados previamente, con el 

objetivo de alcanzar nuevas consecuciones en grupo a través del 

ensayo o el entrenamiento de los alumnos sin la ayuda directa 

del entrenador.” (Ferreras, 2014) 

 

• “Diseñar y crear recorridos con series de tareas o circuitos, sin la 

ayuda del entrenador.” (Ferreras, 2014) 

 

• “Realizar las funciones de control en situaciones de juego real.” 

(Ferreras, 2014) 

 

• “Inventarse y organizar un juego predeportivo en el que 

intervenga todo el grupo.” (Ferreras, 2014) 
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• “Realizar tareas de micro-enseñanza con los propios 

compañeros: Enseñar y/o comunicar a un grupo de compañeros 

algún elemento técnico-táctico o actividad que el propio 

estudiante domina, o que se ha preparado previamente.” 

(Ferreras, 2014) 

 

• “Reflexionar y realizar una evaluación recíproca, ayudados por 

el entrenador, sobre conductas y rendimientos de los 

compañeros en un ciclo de entrenamiento específico.” (Ferreras, 

2014) 

 

• “Reflexionar y realizar una autoevaluación sobre rendimientos o 

conductas del propio estudiante.” (Ferreras, 2014) 

 

• “Proponer un proyecto colectivo para la próxima temporada, de 

cara a consensuarlo con el entrenador y con los demás 

compañeros.” (Ferreras, 2014)  

 

Sobre los jugadores:   

• “Modificar el número de participantes (compañeros y 

adversarios).” (Ferreras, 2014) 

• “Establecer roles concretos.” (Ferreras, 2014)  

 

Sobre el espacio:  

• “Modificar las dimensiones del terreno de juego.” (Ferreras, 

2014) 

• “Modificar el tamaño, la forma y el número de las porterías o 

zonas de marca.” (Ferreras, 2014) 

• “Incorporar áreas de juego restringidas. ” (Ferreras, 2014) 

 

Sobre el tiempo:  
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• “Limitar el tiempo para la realización de acciones concretas.” 

(Ferreras, 2014) 

• “Limitar el tiempo de posesión del balón.” (Ferreras, 2014) 

• “Limitar el tiempo de permanencia en determinadas zonas.” 

(Ferreras, 2014) 

• “Acelerar o ralentizar el ritmo de juego. ” (Ferreras, 2014) 

• “Bonificar la consecución de determinados objetivos en un 

tiempo determinado.” (Ferreras, 2014) 

• “Penalizar el retraso en la culminación de un determinado 

objetivo. ”(Ferreras, 2014) 

 

Sobre los materiales:  

• “Modificar el número de móviles, su forma, su tamaño, 

utilizar materiales más ligeros, con mayor o menor bote. 

” (Ferreras, 2014) 

 

Sobre las reglas de juego:  

• “Modificar el sistema de puntuación.” (Ferreras, 2014) 

• “Simplificar las reglas de la modalidad deportiva del 

balonmano.” (Ferreras, 2014) 

• “Modificar normas para promover demandas técnicas.   ” 

(Ferreras, 2014)  

 

           - Sobre la táctica:  

• “Crear situaciones de equilibrio o desequilibrio.” (Ferreras, 

2014) 

• “Delimitar las funciones de algunos jugadores” (Ferreras, 2014).  

• “Establecer secuencias de juego antes de abrir vía libre a la 

decisión de los participantes.” (Ferreras, 2014) 

 

- Sobre la técnica:  
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• “Delimitar las formas de contacto con el móvil.” (Ferreras, 

2014) 

• “Plantear situaciones que condicionen el uso de técnicas 

concretas.” (Ferreras, 2014) 

 

a) “Los pensamientos sobre la participación en los entrenamientos de 

balonmano acaban dirigiéndose hacia códigos relacionados con 

propuestas conducentes al aumento de la autonomía e iniciativa 

personal en las actividades motrices, aunque también destacaron 

aquellos que se referían a las satisfacciones positivas que les 

proporcionaba el aumento del grado de libertad, o al descubrimiento 

del buen clima que se puede generar cuando cada persona se hace 

responsable de sus misiones.” (Ferreras, 2014) 

 

b) “A nivel de práctica docente (desde el punto de vista del 

entrenador) se detecta, a pesar de que al principio pudiera parecer 

que se retrasaban las acciones en las sesiones de entrenamiento, un 

mayor tiempo de práctica motriz, como consecuencia de la soltura 

alcanzada por los estudiantes.” (Ferreras, 2014) 

 

 

3.2 Metodología del trabajo  

 

3.21  Diseño de la investigación  

“Es descriptivo, pues se busca mencionar el tema con la finalidad de que otras 

investigaciones más profundizadas puedan tener en cuenta una serie de pasos.” 

(Ferreras, 2014) 

- “1ª Fase de Análisis: elaboración y preparación de los 

instrumentos. ” (Ferreras, 2014) 

- “2ª Fase de Intervención: línea base de las conductas e intervención 

en sí misma. ” (Ferreras, 2014) 
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- “3ª Fase de Extinción-Conclusión: reflexión sobre los datos 

obtenidos. ” (Ferreras, 2014) 
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CAPITULO IV 

 

 

LIMITACIONES DE LA INICIATIVA DEL HANDBALL EN EL NIVEL 

SECUNDARIO Y PERSPECTIVA A FUTURO 

   

 

4.1 Limitaciones de la iniciativa del handball en el nivel secundario 

“A raíz de conversatorios y experiencia de los diferentes docentes de la 

localidad manifiestan que durante las sesiones de entrenamiento o en los propios 

partidos, resulta complicado conseguir que todos los componentes del equipo se 

compenetraran y participaran por igual.” (Ferreras, 2014) 

 

 

 “Con respecto a ésta su primera toma de contacto con el mundo del deporte, 

eran limitaciones en cuanto a: la coordinación de cualquier movimiento, la 

realización de acciones eficaces, y la optimización de tareas de mayor o menor 

dificultad. ” (Ferreras, 2014) 

 

 

“Considerando muy importante para la mejora de las tareas de los 

aprendizajes autónomos de los estudiantes su aplicación en una competición más 

larga con otros iguales.” (Ferreras, 2014) 

 

 

4.2 Perspectivas de futuro e implicaciones educativas  

“Con este trabajo se podrían situar las bases de un trabajo de investigación 

futuro más profundo en el que, una vez analizada la evolución y el desarrollo de la 

autonomía e iniciativa personal de este grupo en el que se ha intervenido, se 
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comparara esa misma evolución y desarrollo con un grupo de la misma edad en el 

que no se realice ningún tipo de intervención enfocada a tal fin, sino que solamente 

participaran en sesiones de entrenamiento totalmente asépticas, en donde primaran 

los objetivos puramente deportivos. ” (Ferreras, 2014) 

 

 

“En un futuro al realizar investigaciones, se tiene que involucrar a la 

comunidad educativa, y tener en cuenta a: maduración sensorio-motriz, capacidades 

físicas básicas, coordinación visomotriz), provenir del mismo contexto socio-

afectivo, etc. ” (Ferreras, 2014) 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO.- Desarrollar la responsabilidad de los individuos a través de la 

práctica del deporte del Handball, creando las condiciones 

necesarias para que cada jugador sea realmente un actor (y no 

sólo un ejecutante más o menos efectivo). 

 

 

SEGUNDO.- Desarrollar la solidaridad poniendo el acento en la 

interdependencia de los jugadores con el equipo, 

desarrollando, a su vez, las habilidades para ser y actuar que se 

pondrán en práctica en papeles diferenciados y específicos. 

 

 

TERCERO.- Además, se deben  considerar logros, tanto individuales como 

grupales, su mejora en el ámbito psicomotriz (en lo referente a 

la coordinación sobre todo), su apertura social (en cuanto a las 

relaciones interpersonales) y su trabajo en equipo. 

 

 

CUARTO.- Es toda una satisfacción que estudiantes de estas “edades tan 

intermedias” muestren entrega por la práctica de un deporte 

minoritario como sigue siendo el balonmano, olvidándose del 

sedentarismo, de los videojuegos y el ordenador, o practicando 

deportes mayoritarios o de mayor repercusión social.  
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