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La selección de las temáticas que se abordan en la materia, no responde quizás a un planteo clásico o tradicional de la disciplina Psicología. Particularmente se trabajará a partir de aportes de tendencias nuevas en el campo de la Psicología tales como lo producido con relación a la formación de equipos de trabajos, técnicas grupales, reflexiones y sistematizaciones conceptuales acerca del funcionamiento de los individuos dentro de un grupo y la incorporación de diversos elementos que colaboren a desarrollar o construir el rol del instructor.En nuestro accionar intervienen además de las conversaciones, las emociones, fundamentales para intervenir en algunos espacios que compartimos, y también nuestra corporalidad. Por eso cuando hablamos del lenguaje no solo hablamos de las palabras, sino del lenguaje emocional y del corporal.Desde allí este abordaje es capaz de hacerse cargo de las distintas transferencias que luego debe hacer el alumno al momento de dar una clase, subirse a una tarima, de relacionarse y de accionar desde una posición de liderazgo.Así pueden comenzar a explorar en talleres de que manera hacerse cargo de sí mismos primero como alumnos para luego trasladarlo a sus futuros alumnos.Esta área tiene como aporte brindarle al alumno las herramientas necesarias para afrontar una clase, diseñar campos de acciones, trabajar recursos a través de las emociones, acompañar lo técnico con lo expresivo y corporal.Se trabaja en diferentes Talleres Vivenciales, con variadas ejercitaciones, considerando que estos aprendizajes se logran mejor “haciendo” que a partir del estudio de la bibliografía teórica.La estructura general de los encuentros básicamente se realiza de la siguiente forma. En un primer momento se presentan los Objetivos, luego de esto se propone una Actividad, al finalizar la misma se realiza la Evaluación y para culminar se realiza la Transferencia, de lo trabajado a diversas situaciones o a diferentes temas como el rol del instructor, la formación de equipos de trabajos, etc.
 Autor del Material de la Cátedra
 Lic. Carina Cerutti
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Objetivos
 En términos generales la propuesta apunta a lograr un crecimiento personal del alumno. Esto está relacionado con:
 • Profundizar el conocimiento de uno mismo.
 • Descubrir las capacidades personales.
 • Asumir un rol de liderazgo en relación al ejercicio profesional como instructor
 • Estimular las capacidades personales para el diseño y realización de proyectos de acción.
 • Favorecer la integración grupal para facilitar el proceso de aprendizaje.
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Contenidos
 - Comunicación. Escuchar, el lado oculto del Lenguaje. Feedback. Lenguaje verbal y no verbal. Relación con el alumno.
 - Motivación. Utilización de diferentes recursos. Adaptación a diferentes condiciones de tiempo y espacio y diversidad de grupos según características particulares.
 - Liderazgo. Asumir posición desde lo corporal. Conducción. Diferenciación del rol. Desinhibición. Autoconfianza. Diseño de Objetivos. Ser líder de la propia vida.
 - Creatividad. Maximizar las fuerzas creativas abocados al proceso de ejecución de alternativas. Procesar ideas. Pensamiento Creativo. Prejuicios. Crear nuevos contextos.
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El elefante encadenado (J. Bucay)Cuando yo era chico me encantaban los circos, y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. También a mí como a otros, después me enteré, me llamaba la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de peso, tamaño y fuerza descomunal….pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo.Sin embargo, la estaca es sólo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa me parecía obvio que ese animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, podría, con facilidad, arrancar la estaca y huir.
 El misterio es evidente:¿Qué lo mantiene entonces?, ¿Por qué no huye?
 Cuando tenía cinco o seis años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los grandes. Pregunté entonces a algún maestro, a algún padre o a algún tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado.Hice entonces la pregunta obvia:-Si está amaestrado ¿por qué lo encadenan?
 No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente.Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca…y sólo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta.Hace algunos años descubrí que por suerte para mí alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta:-El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño.
 Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca.
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Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de todo su esfuerzo no pudo.
 La estaca era ciertamente muy fuerte para él.Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar, y también al otro y al que le seguía...Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino.Este elefante enorme y poderoso, que vemos en el circo, no escapa porque cree –pobre- que NO PUEDE.El tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer.Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro.Jamás, jamás….intentó poner a prueba su fuerza otra vez.......
 Todos somos un poco como ese elefante del circo: vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad.Vivimos creyendo que un montón de cosas “no podemos” simplemente porque alguna vez, antes, cuando éramos chiquitos, alguna vez, probamos y no pudimosHicimos, entonces, lo del elefante: grabamos en nuestro recuerdo:NO PUEDO......NO PUEDO Y NUNCA PODRE.
 Hemos crecido portando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y nunca más lo volvimos a intentar.Cuando mucho, de vez en cuando sentimos los grilletes, hacemos sonar las cadenas o miramos de reojo la estaca y confirmamos el estigma:
 NO PUEDO Y NUNCA PODRE ¡!!!!!!!
 Vivimos condicionados por el recuerdo que otro, que ya no es , no pudo.Tu única manera de saber, es intentar de nuevo poniendo en el intento todo tu corazón....TODO TU CORAZON.
 Desde la cátedra queremos invitarte y acompañarte en este desafío, y queremos que sepas desde el comienzo que NUESTRO CORAZON estará puesto en todas y en cada una de nuestras clases........BIENVENIDO!!!!!!!
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UNIDAD I
 COMUNICACIÓN
 Cadena de la Comunicación
 Haber dicho algono significa haber sidoESCUCHADO
 Haber escuchado algono significa haberlo
 COMPRENDIDO.Haber comprendido algo
 no significa haberloACEPTADO.
 Haber aceptado algono significa haberlo
 IMPLEMENTADOHaber implementado algo
 no significa haberloAdoptado para siempre…
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ESCUCHAR: EL LADO OCULTO DEL LENGUAJE
 La comunicación humana tiene dos facetas: hablar y escuchar. Generalmente se piensa que es más importante el hablar, ya que éste parece ser el lado activo de la comunicación, mientras que al escuchar se le suele considerar como pasivo. Se supone que si alguien habla lo suficientemente bien (fuerte y claro) será bien escuchado. A partir de esta interpretación, el escuchar generalmente se da por sentado y rara vez se le examina como un asunto problemático.Sin embargo, un nuevo sentido común acerca de la importancia del escuchar está emergiendo. Las personas están empezando a aceptar que escuchan mal. Reconocen que, a menudo, les es difícil escuchar lo que otros dicen y que tienen dificultades en hacerse escuchar en la forma que desearían. Este fenómeno ocurre en todos los dominios de nuestras vidas.Por ejemplo, el tema de escuchar se ha convertido en una inquietud importante en nuestras relaciones personales. Es frecuente escuchar la queja: “Mi pareja no me escucha”. Sin lugar a dudas la comunicación inefectiva es una de las principales causas de divorcio. Cuando las personas hablan de “incompatibilidad” con su pareja, es el escuchar, nuevamente, el que está en el centro de las inquietudes.Sostenemos que mientras mantengamos nuestro tradicional concepto del lenguaje y la comunicación, difícilmente podremos captar el fenómeno del escuchar. Más aún, no seremos capaces de desarrollar las competencias requeridas para producir un escuchar más efectivo.
 El escuchar como factor determinante de la comunicación humana
 Si examinamos detenidamente la comunicación, nos daremos cuenta de que ella descansa, principalmente, no en el hablar sino en el escuchar. El escuchar es el factor fundamental del lenguaje. Hablamos para ser escuchados. El hablar efectivo sólo se logra cuando es seguido de un escuchar efectivo. El escuchar valida el hablar. Es el escuchar, no el hablar lo que confiere sentido a lo que decimos. Por lo tanto, el escuchar es lo que dirige todo el proceso de la comunicación.Durante siglos hemos dado por sentado el escuchar. Normalmente suponemos que para escuchar a otras personas solamente tenemos que exponernos a lo que dicen, hablarles, hacerles preguntas.Suponemos que haciendo esto, el escuchar simplemente va a ocurrir.No queremos decir que esto no es importante .No es suficiente
 La falacia de la transmisión de información
 7
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La comprensión prevaleciente en nuestros días de la comunicación está basada en la noción de transmisión de información. Esta noción, esconde precisamente, la naturaleza problemática del escuchar humano.Esto sucede, al menos por dos razones. Primero, porque nada dice acerca de uno de los principales aspectos de la comunicación humana, la cuestión del sentido.Por el momento, digamos que cuando una máquina envía información a otra para lograr, por ejemplo, que se reproduzca un sonido o una imagen, no interesa lo que significa el mensaje enviado. Podemos hablar de una comunicación exitosa siempre y cuando la pantalla de nuestro televisor obtenga una imagen nítida y estable de lo que está sucediendo en el estudio. No nos preguntamos si tiene sentido para el televisor la imagen recibida.Cuando nos ocupamos de la comunicación humana, el asunto del sentido es primordial. No podemos abocarnos a ella sin considerar la forma en que las personas entienden lo que se les dice.Segundo, nuestra forma tradicional de abordar la comunicación humana supone que los seres humanos se comunican entre sí de una manera instructiva. La comunicación instructiva se produce cuando el receptor es capaz de reproducir la información que se le está transmitiendo. Pero, los seres humanos, no tienen los mecanismos biológicos necesarios para que el proceso de transmisión de información ocurra en la forma descrita por la ingeniería de la comunicación. Los seres humanos como todos los seres vivos, son sistemas cerrados. Son unidades “estructuralmente determinadas”Esto significa que lo que les sucede en sus interacciones comunicativas está determinado por su propia estructura y no por el agente perturbador.Los seres humanos, no poseen un mecanismo biológico que les permita “reproducir” lo que “realmente” está sucediendo en su entorno. No tenemos un mecanismo biológico que nos permita decir que nuestra experiencia sensorial (ver, oír, oler, degustar, tocar)”reproduce” lo que está “allá afuera”.No vemos los colores que hay allá afuera; sólo vemos los colores que nuestros sistemas sensoriales y nerviosos nos permiten ver. De la misma manera, no escuchamos los sonidos que existen en el medio ambiente independientemente de nosotros. Los sonidos que escuchamos son aquellos predeterminados por nuestra estructura biológica. Las perturbaciones ambientales sólo gatillan nuestras respuestas dentro del espacio de posibilidades que nuestra estructura humana permite.Podemos señalar por lo tanto, que existe una brecha crítica en la comunicación, entre decir (o hablar) y escuchar. Como dice Maturana “el fenómeno de comunicación no depende de lo que se entrega, sino de lo que pasa con el que recibe. Y esto es un asunto muy distinto a “transmitir información”.
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Podemos concluir, entonces, que decimos lo que decimos y los demás escuchan lo que escuchan, decir y escuchar son fenómenos diferentes.
 Este es un punto crucial. Normalmente damos por sentado que lo que escuchamos es lo que se ha dicho y suponemos que lo que decimos es lo que las personas van a escuchar.Comúnmente no nos preocupamos siquiera de verificar si el sentido que nosotros damos a lo que escuchamos corresponde a aquel que le da la persona que habla. La mayoría de los problemas que enfrentamos en la comunicación surgen del hecho de que las personas no se dan cuenta de que el escuchar difiere del hablar. Y cuando lo que se ha dicho no es escuchado en la forma esperada, la gente llena esta “brecha critica” con historias y juicios personales a cerca de cómo son las otras personas, produciendo problemas todavía más profundos en la comunicación.
 Escuchar no es oír
 Hasta ahora hemos diferenciado el hablar del escuchar. Ahora es necesario diferenciar el oír del escuchar. Oír es un fenómeno biológico. Se le asocia a la capacidad de distinguir sonidos en nuestras interacciones con un medio (que puede ser otra persona). Oír es la capacidad biológica que poseen algunas especies vivas de ser gatilladas por perturbaciones ambientales en forma tal que generen el dominio sensorial llamado sonido.Determinadas perturbaciones ambientales generan, en algunos organismos, lo que llamamos el fenómeno del oír. Y estas mismas perturbaciones podrían no generarlo en otros organismos. Sabemos, por ejemplo, que los perros oyen algunas perturbaciones que los humanos no oímos. Esto sucede porque poseen una estructura biológica diferente.Los organismos que pertenecen a una misma especie comparten la misma estructura biológica y son, normalmente, gatillados de una manera similar por una misma perturbación.Escuchar es un fenómeno totalmente diferente. Aunque su raíz es biológica y descansa en el fenómeno del oír, escuchar no es oír.Escuchar pertenece al dominio del lenguaje, y se constituye en nuestras interacciones sociales con otros.Lo que diferencia el escuchar del oír es el hecho de que cuando escuchamos generamos un mundo interpretativo.El acto de escuchar siempre implica comprensión y, por lo tanto, interpretación. Cuando atribuimos una interpretación a un sonido, pasamos del fenómeno del oír al fenómeno del escuchar. Escuchar es oír más interpretar. No hay escuchar si no hay involucrada una actividad interpretativa.Aquí reside el aspecto activo del escuchar. Cuando observamos que escuchar implica interpretar, nos damos cuenta de que el escuchar no es la dimensión pasiva de la comunicación que se suponía que era.
 9
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El factor interpretativo es de tal importancia en el fenómeno del escuchar que es posible escuchar aún cuando no haya sonidos, y, en consecuencia, aún cuando no haya nada que oír. Efectivamente, podemos escuchar los silencios. Por ejemplo, cuando pedimos algo, el silencio de la otra persona puede ser escuchado como una negativa. También escuchamos los gestos, las posturas del cuerpo y los movimientos en la medida en que seamos capaces de atribuirles un sentido.Esto es lo que permite el desarrollo de lenguajes para los sordos. El cine mudo también proporciona un buen ejemplo de cómo podemos escuchar cuando no hay sonidos. El oír y el escuchar, insistimos, son dos fenómenos diferentes.
 Apertura: La postura fundamental del escuchar
 Al identificar las condiciones requeridas para escuchar, podemos intervenir a nivel de ellas y mejorar nuestras competencias para un escuchar efectivo.En esta sección vamos a examinar el escuchar como surgiendo de una postura humana fundamental en la vida.Postulamos que el acto de escuchar está basado en el respeto mutuo, en aceptar que los otros son diferentes de nosotros, que en tal diferencia son legítimos y en la aceptación de su capacidad de tomar acciones en forma autónoma de nosotros.Al hablar, nos abrimos a la posibilidad de exponer el ser que somos. Hay en ello una particular apertura hacia el otro. Pues bien, esta misma apertura debe estar también presente, aunque esta vez de manera diferente, en cuanto acogida, en quién escucha.H:G: Gadamer ha visto, una vez más, la importancia de la disposición de la apertura hacia los otros como el aspecto fundamental del escuchar. Dice:“En las relaciones humanas, lo importante es...experimentar el TU, como realmente un TU, lo que significa, no pasar por alto su planteamiento y escuchar lo que tiene que decirnos.Para lograr esto, la apertura es necesaria. Pero ella existe, en último término, no sólo para la persona que uno escucha, sino más bien, toda persona que escucha es fundamentalmente una persona abierta. Sin esta clase de apertura mutua no pueden existir las relaciones humanas genuinas. El permanecer juntos siempre significa, también, ser capaces de escucharse mutuamente. “Humberto Maturana expresa este mismo punto de vista cuando sostiene que la aceptación del otro como un legítimo otro, es un requisito esencial del lenguaje. De no ser así el escuchar estará siempre limitado y se obstruirá la comunicación entre los seres humanos. Cada vez que rechazamos a otro, restringimos nuestra capacidad de escuchar. Producimos la fantasía de escuchar al otros, mientras nos estamos, básicamente, escuchando a nosotros mismos. Al hacer esto, nos cerramos a las posibilidades que los demás están generando.Cada vez que ponemos en duda la legitimidad del otro, cada vez que nos planteamos como superiores al otro sobre la base de la religión, sexo, raza ( o cualquier otro factor que podamos utilizar para justificar posiciones de egocentrismo, de etnocentrismo etc), cada vez que sostenemos tener un acceso
 10
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privilegiado a la Verdad y a la Justicia, cada vez que presumimos que nuestra particular manera de ser es la mejor manera de ser, cada vez que nos olvidamos que somos sólo un particular observador, dentro de un hay de infinitas posibilidades de observación, cada una de estas veces nuestro escuchar se resiente.
 Dominios de observación para desarrollar un escuchar efectivo
 La interacción comunicativa es como una danza. Implica la coordinación de acciones con otra persona. Por lo tanto, tal como hacemos al ejecutar un paso de danza, cuando digo algo a alguien, ese alguien generalmente me responderá dentro del espacio de posibilidades que se ha creado por lo que dije. Por ejemplo, si pido algo, mi interlocutor normalmente responderá aceptando, rehusando o postergando su promesa, haciendo una contraoferta, etc. Sus acciones en esta danza conversacional están muy bien definidas por los movimientos ya ejecutados en esa conversación. A esto le llamamos el contexto de la conversación.El contexto de la conversación es uno de los factores que condicionan nuestro escuchar. Cualquier cosa que se diga es escuchada dentro del contexto de la conversación que estamos sosteniendo. Usualmente, esto define lo que esperamos escuchar. Si hacemos una petición, escucharemos cualquier respuesta que se dé como una aceptación, rechazo, postergación del compromiso, etc.Tomemos algunos ejemplos. Si pregunto a Carlos, Me puedes pasar la pimienta?, y él responde “estoy leyendo”, probablemente escucharemos esa respuesta como “no”. Pero si pregunto a Carlos, que estás haciendo?, y obtengo la misma respuesta “estoy leyendo”, el significado de la respuesta será muy diferente. Un silencio, por ejemplo, puede ser escuchado algunas veces como rechazo, aceptación, ignorancia, timidez, etc, según el contexto de la conversación. Incluso un “no” puede a veces ser escuchado como “si”, dependiendo del contexto. Muchas personas tienen dificultades para observar el contexto de una conversación.Esto genera todo tipo de problemas en su comunicación.Otro factor importante que afecta nuestro escuchar es el estado emocional de la conversación. El estado emocional es una distinción a través de la cual damos cuenta de una predisposición ( o falta de ella) para la acción. Si sucede que estoy de mal humor, digamos que estoy enojado, probablemente no estaré disponible para ciertas conversaciones o para realizar ciertas acciones que esas conversaciones comprendan. Asimismo, si estoy resignado, probablemente no escucharé las posibilidades que una persona con otro estado emocional está en condiciones de escuchar.Siempre estamos en un estado emocional u otro. Según ese estado el mundo y el futuro nos parecerán diferentes. Nuestro estado emocional tiñe la forma en que vemos el mundo y el futuro. Asimismo, también tiñe lo que escuchamos. En algunos casos, habrá acciones que nuestro estado emocional nos impide escuchar. En muchos otros casos, el significado que daremos a ciertas acciones y
 11
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las posibilidades que veamos como consecuencia de ellas, serán completamente diferentes si el estado emocional es distinto.Si nos interesa escuchar efectivamente, deberemos habituarnos a observar, en primer lugar, nuestro estado emocional cuando conversamosy, en segundo lugar, el estado emocional de la persona con quien conversamos. No importa cuan claramente nos hayamos expresado ni cuan claras sean todas las acciones que esa conversación implica: no seremos escuchados como esperamos si es estado emocional no es el adecuado para llevar a cabo la conversación. No olvidemos que decimos lo que decimos y escuchamos lo que escuchamos.No sólo es importante observar el estado emocional de las personas cuando entablamos una conversación. La conversación misma está permanentemente generando cambios de estados emocionales en quienes participan en ella. Lo que decimos, cuándo lo decimos y cómo lo decimos provoca diferentes estados emocionales en la persona que escucha.Diferentes conversaciones tienen estados emocionales distintos. Diferentes estados emocionales producen un escuchar distinto. Para comunicarnos de manera efectiva, debemos llegar a ser buenos observadores del estado emocional de una conversación.Hay muchas maneras de juzgar el estado emocional de las personas. Lo que dicen normalmente lo refleja. La forma en que hablan nos permite escuchar cómo están viendo el mundo y cuál es su posición respecto al futuro. No obstante, además de las conversaciones, podemos juzgar el estado emocional de las personas observando su cuerpo.Hemos dicho que el estado emocional implica una disposición para la acción. Normalmente esta disposición se muestra en las posturas que adopta nuestro cuerpo. Las formas en que nos paramos revela la forma como nos “paramos en el mundo”.Nuestras posturas físicas son también formas en las que nuestra alma, nuestra forma de ser se manifiesta.Otro factor que debe ser mencionado es nuestra historia personal. la gente escucha aquello que se les dice, en forma diferente, según sus experiencias personalesNuestra historia personal desempeña un importante papel en determinar no solo quienes somos sino también lo que seremos en el futuro. Siempre escuchamos a partir de esa historia, el presente hereda del pasado inquietudes, posibilidades que aceptamos y que negamos, y mucho mas.Nuestra historia de experiencias personales se reactualiza en la capacidad de escuchar que tenemos en el presente.Esta historia personal abre o cierra nuestro escuchar es uno de los principales filtros que siempre tenemos con nosotros cuando nos comunicamos.Si queremos comunicarnos de manera efectiva, es importante que nos preguntemos como nuestra historia personal podría estar afectando la forma en que escuchamos, y como la historia personal de la persona con quien hablamos puede afectar su capacidad de escuchar. no olvidemos que hablamos para ser escuchados. Por lo tanto, debemos hablar siempre en una forma tal que nos
 12
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permita juzgar que la persona con quien hablamos nos va a poder escuchar aquello que queremos decir.El escuchar no es un fenómeno sencillo. Muchos factores intervienen en la forma en que escuchamos y en la forma en que se nos escucha. A partir de nuestra antigua comprensión del lenguaje, es difícil, sin embargo, captar todo lo que está en juego cuando escuchamos.Sostenemos que en un mundo tan diversificado como el nuestro, el escuchar ha llegado a ser un asunto de vital importancia para asegurar no sólo la comunicación efectiva y el éxito personal, sino la convivencia misma. Hoy en día tenemos el imperativo de aprender a escuchar mejor para ser capaces de vivir juntos en armonía.
 13

Page 14
                        

¿Podrías simplemente escuchar?
 Cuando te pido que me escuches y tu respuesta es darme consejos, quiere decir que no escuchaste mi pedido.Cuando te pido que me escuches y tu respuesta es enjuiciar lo que siento, estás entrometiéndote en mis sentimientos.Cuando te pido que me escuches y vos sentís que debés hacer algo para solucionar mi problema, estás equivocado, aunque parezca extraño.¡Escuchame! Yo te pido solamente que me escuches. No tenés que hablar. No tenés que hacer nada. Sólo tenés que escucharme.Dar consejos es barato. Los dan en cualquier parte.Cuando hacés algo por mí, algo que yo puedo hacer por mí mismo, sólo estás aumentando mi sensación de miedo y de insuficiencia. En cambio, si aceptás simplemente mis sentimientos, sin que importe lo irracionales que puedan parecerte, entonces yo intentaré convencerte y podré usar mi energía para explorar lo que hay detrás de mis emociones. Si esto está claro, las respuestas son obvias y yo no necesitaré consejos.Los sentimientos que nos parecen irracionales tienen sentido cuando entendemos lo que hay detrás de ellos. Tal vez es por eso que dan resultado las oraciones que elevamos a Dios. Dios no trata de dar consejos ni de arreglar las situaciones. Dios escucha y te deja hacer tu trabajo.Por lo tanto, ¿podrías escucharme, simplemente?Cuando vos necesites hablar yo te prometo estar aquí, procurando solamente escucharte.
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EFICACIA EN LA COMUNICACIÓN
 Siguiendo conceptos de Williams, J.(1991), el profesor o entrenador debe tener en cuenta que el ambiente global de aprendizaje es un factor crucial para el desarrollo eficaz de las destrezas motoras . El entrenador que establece un buen ambiente se encontrará con que las destrezas se aprenden más rápidamente y alcanzarán, finalmente, su nivel más elevado.Además, el aprendizaje que ha sido adquirido de una forma eficaz y que ha tenido lugar, bajo condiciones favorables, generalmente, provoca una actitud positiva hacia la actividad que realiza. De este modo quedan garantizadas también la diversión y la participación continuada.
 Para ser un entrenador eficaz, uno debe ser también un profesor excelente. Esto requiere una cierta pericia en el deporte mismo, familiaridad en el conocimiento y manipulación de los procesos de aprendizaje y eficacia en la comunicación. El profesor-entrenador debe poseer la habilidad de detectar los errores en la ejecución, ofrecer una retroalimentación (feedback) suficientemente clara a su deportista sobre esos errores y saber reforzar la más mínima mejora que perciba.
 Los buenos entrenadores deben comprender cómo se da el aprendizaje y mostrarse experto en ofrecer indicaciones oportunas, recompensas y estimulación.El aporte de la psicología brindará pautas generales y específicas para que esto sea posible, trabajando en principio el tema de la comunicación que se presenta como uno de los puntos clave para mejorar la relación entrenador-deportista y todos los beneficios que esto apareja en el aprendizaje del entrenamiento.
 COMUNICACIÓN
 Tomando conceptos de Sagrado y De Diego (1992), cuando hablamos de comunicación, lo primero en que todos pensamos es en la transmisión de mensajes, y en muy segundo lugar, en recibirlos. En el caso de los entrenadores este fenómeno sucede con frecuencia, el verse como emisores de un mensaje, pero con muy poca frecuencia situarse en el lugar del receptor del mismo. Es decir, el entrenador está habituado a comunicar algo, pero muy poco acostumbrado a recibir información sobre todo de sus deportistas. Conocerse como entrenador en cuanto a estos dos factores, como emisor y como receptor, el cómo se transmite y se recibe información, verbal o no verbalmente y el equilibrio entre el contenido de la comunicación y lo que éste produce en el entrenador y el deportista, serán los aspectos que tocaremos a continuación.
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Cuando un entrenador decide comunicar a un deportista algo y éste recibe un mensaje, se suceden seis fases:
 1) Decidir enviar una información (ideas , pensamientos, intenciones…)2) Codificar, traducir la información a un mensaje que se pueda transmitir.3) Transmitir el mensaje.4) Seleccionar el canal, verbal o no verbal, a través del cual se manda el
 mensaje.5) Recibir el mensaje, decodificado, traducido.6) Responder internamente al mensaje según la interpretación que se haya hecho
 del mismo.
 Durante este proceso comunicativo, tanto las características personales, el “ruido comunicativo” o la falta de empatía, pueden perjudicar cualquiera de las seis fases y enrarecer el proceso total. Cuando lo que el entrenador pretende comunicar no se corresponde con lo que el deportista ha oído, es que en la comunicación se producen RUIDOS que la distorsionan. Ruidos puede ser la falta de habilidad para codificar los pensamientos en mensajes y hacerlo incorrectamente (gritos…). Ruidos puede haber en el propio canal (ruidos “físicos” pero también ruidos “personales” en el manejo erróneo de la comunicación no verbal….). Ruidos pueden aparecer tanto en el emisor como en el receptor, tanto en los pensamientos del primero como en la interpretación del segundo, a través de los valores personales, las primeras impresiones, experiencias pasadas….de cada uno de ellos.
 En definitiva, cuando entrenador y deportista no se comunican adecuadamente (Martens, 1989) es porque:
 • Lo que se quiere transmitir no se corresponde únicamente con la situación deportiva.
 • No se transmite lo que se quiere decir, porque se carece de la habilidad verbal o no verbal para enviar el mensaje.
 • El deportista no recibe el mensaje al no poner atención.• El deportista malinterpreta el mensaje o no lo comprende, porque no sabe
 escuchar o decodificarlo correctamente.• El deportista interpreta mal la intención del mensaje.
 En un proceso “de dos”, no siempre es el mismo el que comete el error. Puede ser algunas veces el entrenador, otras el deportista y en ocasiones ambos,. Lo importante es caer en la cuenta de la ineficiencia de la comunicación para mejorarla. En este sentido, el feedback o retroalimentación, juega un papel importante como luego veremos.
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FEEDBACKEste concepto está implícito e incluido en lo explicado anteriormente. De todas formas para establecerlo con la mayor claridad posible, cuando hablamos de feedback o RETROALIMENTACIÓN concretamente nos referimos a la RESPUESTA A UN MENSAJE ENVIADO, esta respuesta puede ser positiva o negativa, en ese caso tendremos un feedback positivo o negativo. Cuando nos referimos a un feedbck positivo significa que la persona o el alumno en este caso comprendió el mensaje e interpretó lo que quisimos decir , y si hablamos de una respuesta negativa significa que el alumno no recibe, no comprende o malinterpreta nuestro mensaje.El feedback genera que el proceso de la comunicación sea un ida y vuelta donde luego que el emisor envia un mensaje al receptor y éste le responde, al recibir esa respuesta el emisor se transforma en receptor y viceversa y asi sucesivamente.El feedback es una herramienta de vital importancia para el instructor ya que gracias a esta respuesta puede ir chequeando de qué manera llega y se interpreta su mensaje , que puede ser una clase o la explicación de una rutina de ejercicios en la sala de musculación o lugar de entrenamiento. El profesor debe estar sumamente atento y ser un gran observador a las respuestas que le devuelven sus alumnos, ya sea la forma en que ejecutan los ejercicios o como se comportan en la clase o cuando están entrenando, ya que asi podrán saber si realizan bien los ejercicios, las posturas , si el ritmo de la clase es rápido o muy lento , si el nivel es muy avanzado, si se están divirtiendo , si les gusta , si están motivados, etc.Lógicamente de acuerdo a lo que observe debe realizar modificaciones o los ajustes que sean necesarios para obtener una respuesta favorable y lograr los objetivos propuestos.
 COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBALEl deporte es una de las actividades vitales donde la comunicación verbal y la no verbal se demuestran abiertamente durante la practica deportiva.Acabamos de ver cómo el uso incorrecto de las palabras (comunicación verbal) puede distorsionar el proceso comunicativo. El uso de la comunicación no verbal también puede mejorar o empeorar éste según se utilice.La comunicación no verbal, el envío de mensajes sin emitir palabras, puede ser tanto un apoyo de la comunicación verbal, como una sustitución de la misma. En general, el mensaje que aúna ambas suele ser más rico y tiene un mayor impacto en el receptor, siempre y cuando tengan una misma dirección y expresen lo mismo de distinta forma.El caso contrario, cuando ambas comunicaciones se contradicen, produce un efecto negativo emocional en el receptor: un entrenador comenta brevemente a un deportista que va mejorando, pero su voz indica desinterés y su mirada se dirige a otros deportistas…cuando más introvertido y falto de confianza sea el deportista,
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peor se sentirá por el doble mensaje recibido, sin saber a qué atenerse, si a las palabras o a los gestos y el tono de voz.El tanto por ciento de influencia de la comunicación no verbal en el mensaje varía según los autores. Lo que si es cierto es que tiene una gran capacidad para confirmar o rechazar un mensaje verbal y para confundir a los receptores , no en vano su carga emocional suele ser grande.Los tres tipos más importantes de comunicación no verbal son los siguientes (Martens, 1987):
 A) Lenguaje corporal, que se expresa mediante aspectos como:• La apariencia física, que se explica tanto como uno se ve a sï mismo como
 lo que busca que vean los demás• La postura corporal, que indica los estados de ánimo (andar despacio,
 cabizbajo, mano en los bolsillos…), el tipo de rol que ostenta (autoridad, sumisión…), la confianza en uno mismo….
 • Los gestos que indican estados emocionales, órdenes , actitudes.• El contacto corporal, para expresar alegría, rechazo o indiferencia en
 distintos grados según la intensidad y forma en que se haga.• La expresión facial, que ofrece feedback inmediato, sobre todo con la
 mirada y la zona de la boca.. Estos dos puntos son los más expresivos del cuerpo y los que expresan mejor la comunicación no verbal que se quiere emitir, por lo que se debe estar muy atentos a ellos.
 B) La proximidad física, que varía mucho de cultura en cultura, tanto en sus parámetros físicos como en su significado. El uso que cada persona hace del espacio propio y ajeno comunica más que una simple posición. Los límites, la territorialidad tiene espacios íntimos, personales (charla entrenador-deportista), sociales (charla entrenador-equipo) y públicos (entrenamiento en el campo) dependiendo de la actividad que se vaya a realizar. El entrenador los puede utilizar dependiendo de lo que busca con ello: cuando el entrenador pretende incomodar a un deportista, no tiene más que invadir el espacio que el deportista le permite…o todo lo contrario, mantenerle “voluntariamente” alejado.
 C) El Paralenguaje se refiere a todos aquellos componentes vocales que apoyan a las palabras y que indican la presentación del mensaje que se transmite, es decir, el cómo se dice algo. Hablamos del tono de voz, la articulación, el ritmo y la velocidad, los cambios de voz…incluso los silencios, que pueden indicar castigo, aprobación, seguridad, inseguridad…..según se manifiesten junto con el resto de los componentes no verbales.
 En el trabajo del entrenador el control de estos componentes de la comunicación no verbal se vuelve fundamental. Un entrenador nervioso que manifiesta
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tartamudeo, rapidez en las explicaciones y un tono chillón, desacredita su mensaje por muy bueno que sea
 El entrenador debe adaptar los sistemas de comunicación a su deporte y circunstancias de entrenamiento. En cualquier caso, el entrenador debe asegurarse que su mensaje, verbal o no verbal, llega a sus deportistas.
 Lo importantes es establecer entre el deportista/equipo y el entrenador un “diccionario” común de palabras y componentes no verbales que todos
 interpreten de igual forma
 EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE COMUNICACION
 Durante las sesiones de entrenamiento se pueden manifestar distintas y variadas situaciones conflictivas derivadas de una deficiente comunicación: el entrenador y el deportista malinterpretan las palabras del otro. El entrenador se comunica en situaciones delicadas y tensas con demasiada intensidad y carga emocional. Los deportistas se ven sobrecargados de información en determinados momentos. El ambiente del equipo está tenso por los constantes mensajes negativos del entrenador. Un deportista a pesar de sus esfuerzos, no ve recompensado su trabajo ni siquiera con una mirada del entrenador.Los conflictos y las confrontaciones que pueden surgir a causa de una comunicación poco operativa son innumerables. Sin embargo, el resultado final de todas estas situaciones es siempre el mismo: un descenso en el rendimiento del entrenador y del deportista. Por ello no basta con reconocer la dinámica de la comunicación ineficaz, o de la NO comunicación. Todo entrenador que quiera mantener alto su propio rendimiento el de sus deportistas (recordemos que la comunicación no es sólo un fin en si misma sino también un medio para lograr realizar con éxito otras estrategias como motivar, activar de forma rápida, mantener una actitud positiva…)debe comprometerse con estas seis líneas de trabajo que ahora presentamos (Martens, 1989). No se trata de posiciones con las que se está de acuerdo o no, sino de habilidades enteramente entrenables que hay que llegar a controlar para utilizar plenamente todos los recursos que ofrece la comunicación con los deportistas (además del feedback y demás recursos conductuales- refuerzo y castigo- y sociales que después veremos):
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1. Desarrollá la Creatividad: es la puerta de acceso a la atención de los deportistas: ser flexible con las personas y decidido con las decisiones técnicas.
 2. Comunicá desde “lo positivo”: favorece la credibilidad y la auto-evaluación positiva de los deportistas. Se transmite a través de un enfoque verbal positivo, pero sobre todo, con una actitud no verbal de respeto y aceptación de los deportistas tal cual son.
 3. Transmití mensajes ricos en información: Informales de los aciertos cometidos, reforzándoles y da instrucciones precisas para corregir los errores. No evalúes a los deportistas, sino a sus actuaciones deportivas…se seguirán sintiendo cómodos a pesar de los fallos y seguirán trabajando y confiando en ti como entrenador y profesional muy técnico y humano.
 4. Sé coherente: Comunicá pensamientos y emociones de forma equilibrada. Mantén tu palabra con castigos y/o recompensas; de lo contrario no se fiarán más de ti.
 5. Escucha: Tan importante para un entrenador es saber hablar como saber escuchar. La escucha “pasiva”, en ocasiones no es suficiente para mostrar interés por el mensaje. Cuando esto sea necesario, escucha “activamente”, preguntando al emisor toda la información necesaria, dándole feedback de tu interés e interpretando únicamente lo que te quiere transmitir, respetando sus puntos de vista.
 6. Mejorá tu conversación no verbal: Por ejemplo, mantente en un buen estado físico, da palmadas en la espalda, evitá el sarcasmo, aprende a interpretar la conversación no verbal de tus deportistas porque te están devolviendo un feedback sobre tu propia comunicación verbal y no verbal.
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UNIDAD II
 MOTIVACION
 Tomando conceptos de Papalia, D (1987): “La motivación es la fuerza que activa el comportamiento”, que lo dirige y que subyace a toda tendencia por la supervivencia.Esta definición reconoce que para alcanzar una meta las personas deben tener suficiente activación y energía, un objetivo claro, y la capacidad y disposición de emplear su energía durante un período de tiempo lo suficientemente largo como para poder alcanzar esa meta”
 Siguiendo con esta autora, los estudiosos de la motivación han descubierto la importancia de tres tipos de factores. Los componentes biológicos, los aprendidos y los cognitivos se mezclan en la motivación de la mayor parte de las conductas.Las teorías de la motivación se agrupan en tres categorías. Algunas subrayan la parte biológica de la motivación, otras acentúan la importancia del aprendizaje y otras se concentran en el papel de los factores cognitivos
 Dentro de las teorías biológicas, una de las teorías más antiguas es la que atribuye a la conducta humana la herencia de los instintos, que actualmente definimos como pautas relativamente complejas de comportamiento que no han sido aprendidas. Sin embargo, estos teóricos, no lograron determinar un número limitado de instintos para poder explicar la conducta humana, ni tampoco explicar las diferencias individuales. Estas razones, así como el creciente conocimiento de parte de los psicólogos sobre la importancia que el aprendizaje y el pensamiento desempeñan en el comportamiento humano, les llevó a abandonar la teoría de los instintos.La teoría del impulso, tal y como fue desarrollada por Hull (1943), intentó superar estas deficiencias. Hull acentuó la importancia de los impulsos biológicos, estados de tensión interna, que impelen a los animales y a las personas a la acción. Lo hacen produciendo un estado de tensión que la persona o animal desea modificar. La reducción de este impulso representa el refuerzo suficiente para que se produzca el aprendizaje.Aunque la teoría del impulso ha perdido interés, en parte por no tener en consideración los nuevos conocimientos sobre los procesos cognitivos subyacentes al comportamiento humano, todavía existe un generalizado consenso sobre la existencia de los impulsos humanos tanto aprendidos como no aprendidos.
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Otros psicólogos propugnaron la existencia de impulsos psicológicos junto a los biológicos para explicar la conducta humana. Desde que en 1938, cuando Henry Murria sugirió por primera vez la satisfacción de ciertas necesidades activa y dirige la conducta, algunos psicólogos han intentado identificar y medir tales necesidades. Mientras Hull había estudiado principalmente necesidades fisiológicas como el hambre, la sed o la sexualidad, el creciente énfasis puesto en las necesidades psicológicas y en la diferencia que se produce en éstas, entre una persona y otra, condujo finalmente al enfoque humanista, representado por Abraham Maslow (1970).Maslow organizó las necesidades humanas en forma de pirámide, con las necesidades fisiológicas más elementales en la base, éstas son las necesidades básicas de supervivencia y deben satisfacerse antes de poder pensar en la satisfacción de cualquier otra: Necesidades de seguridad, necesidades afectivas, de estima, necesidades cognitivas, a medida que vamos consiguiendo cubrir con éxito cada uno de estos escalones de necesidades, nos sentimos motivados para considerar la del peldaño siguiente, hasta llegar a la cumbre de la autoactualización, la realización completa de nuestro verdadero potencial. Aunque existen argumentos de peso para aceptar tal progresión, ésta sin embargo, no resulta invariable.
 Los partidarios de las teorías del aprendizaje argumentan que aunque las necesidades biológicas pueden desempeñar algún papel en el comportamiento, el aprendizaje desempeña un papel mucho más importante a la hora de dirigir la conducta animal y humana.Se establece en este punto el argumento diferencial entre éste y otros enfoques, especialmente cuando advertimos que algunos de los teóricos del impulso, reconocieron que , aunque convenía subrayar que algunas necesidades son aprendidas, las necesidades más comunes no lo son y que en su opinión las necesidades aprendidas son características de los seres humanos. El principal representante de la teoría del aprendizaje ha sido Skinner (1953), quien demostró que un gran número de conductas se pueden enseñar recompensando al animal o a la persona inmediatamente después de haber realizado la conducta deseada.Los teóricos del aprendizaje social, como A Bandura (1977), ampliaron las ideas de Skinner, argumentando que la recompensa más poderosa para el ser humano es el refuerzo social, como elogio. Gracias a la capacidad humana para procesar la información simbólica, también podemos aprender a través de la observación. Elegimos como modelos a las personas que parecen conseguir las mayores recompensas. Aunque las teorías del aprendizaje explican muchas de las conductas más importantes, ignoran los factores cognitivos, como, por ejemplo, la influencia de distintos estilos de pensamiento.
 Las teorías cognitivas explican nuestra conducta basándose en los procesos del pensamiento humano. Los psicólogos cognitivos hacen hincapié en que la manera
 22

Page 23
                        

como reaccionamos a los acontecimientos depende del modo como los interpretamos. La interpretación que elija determinará mi respuesta. Los teóricos de la atribución
 Representan este enfoque. Los teóricos de la consistencia cognitiva conceden mayor importancia a la forma como procesamos selectivamente la información, modificando nuestra manera de pensar de forma que se adecue a nuestra conducta y viceversa.La conducta que se dirige hacia la obtención de una meta determinada dependerá cómo se evalúen ciertos factores. Los fines poseen valores incentivadotes o valencias. Cuando una meta tiene para mí una valencia más grande que otra, existe mayor probabilidad de que la elija (Si tengo la posibilidad de correr en dos carreras distintas un mismo día, elegiré la que tenga un recorrido más bonito o la que me ofrezca más posibilidades de vencer).
 Las expectativas también son importantes, como la expectativa de si mi meta es realista, o si tengo la capacidad para alcanzarla, y cuánto tiempo tardaré (participaré en carreras de 5 km pero no en una maratón, porque siento que ésta es una meta que no soy capaz de lograr sin un sacrificio de tiempo y energía que me parecen excesivos)
 Cada uno de los enfoques precedentes tiene algo que ofrecer. Aunque hubo un tiempo en que los psicólogos se apresuraron a descartar las teorías del instinto, en la actualidad nos damos cuenta de que los seres humanos se hallan predispuestos biológicamente para realizar determinadas actividades. Del mismo modo, las demás teorías de la motivación explican algunas conductas en situaciones determinadas.
 Siguiendo a los autores Martinez y Chirivella (1995), la motivación y emoción humanas constituyen en la actualidad un campo fecundo de la investigación psicológica básica y de la aplicación del conocimiento a ámbitos como el de la actividad física y deportiva. La competencia de los profesionales de la actividad física y el deporte no sólo demanda el dominio técnico de la actividad, sino también la capacidad para motivar a las personas y ayudarlas a dirigir adecuadamente su motivación. Su éxito profesional requiere, por tanto, la comprensión profunda de los factores que la afectan y de los procedimientos para crear un clima adecuado a la efectividad de los individuos y grupos.
 La motivación, en efecto, es una variable clave en el deporte y la actividad física, tanto para el aprendizaje como para el desempeño, sin embargo, resulta necesario admitir que , por un lado los factores motivacionales no son los únicos que influencian la conducta, y por otro, que no todas las variables motivacionales son igualmente fáciles de influenciar.
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La vaguedad habitual de las definiciones de motivación hace que el término se aplique con significados distintos y contradictorios, lo que dificulta la fluida comunicación entre los psicólogos y entrenadores y los deportistas y la correcta interpretación de sus instrucciones.
 La principal confusión surge por considerar la motivación como una característica interna de la personalidad o como un factor o variable externa. Destacar que la conducta motivada del deportista es una función primaria de sus características internas, lleva a ignorar en la práctica, o no valorar suficientemente, la influencia a veces decisiva que ejercen los factores situacionales sobre la motivación. Paralelamente, tampoco resulta adecuado estimar la incidencia de los factores ambientales en detrimento de los rasgos motivacionales indiosincráticos de los deportistas, cuando es lo cierto que éstos mantienen en ocasiones sus niveles más altos de motivación a pesar de las circunstancias adversas del entorno.
 La forma como se comportan unas personas en una situación dada depende, en gran parte de las especiales condiciones estimulantes de esta situación. Son las probabilidades vividas de los posibles resultados de unas acciones, así como la esperanza de las consecuencias ligadas a ellas, las que motivan una conducta adecuada a una situación determinada y ,se escogen y realizan tales acciones por cuanto prometen las consecuencias más positivas (deseadas) o lo menos negativas posibles (indeseadas).
 Los motivos son disposiciones aprendidas y designan las diferencias entre las peculiaridades individuales perdurables, que han ido surgiendo durante el desarrollo de una determinada situación fundamental.
 Por el contrario, la motivación es algo que depende de una situación y de un acontecimiento a corto plazo de tiempo. Con ella se designan los factores y procesos actuales que, en condiciones concretas de estímulo, conducen a unas acciones hasta su finalización. En la motivación aparecen los factores de la situación y de los motivos en una relación de efectos recíprocos.
 Se hace pues necesario, en cualquier caso, diferenciar los motivos personales (la puntuación en cuestionarios de logro, por ejemplo) de la motivación resultante, producto siempre de la interacción de factores internos (personales) y externos (situacionales), que no puede por consiguiente agotarse en los primeros.De esta insuficiente o nula diferenciación proceden errores en algunas prácticas de entrenamiento, que buscan la activación de los jugadores identificándola sin más con la motivación para mejorar la ejecución, como si fueran un mismo constructor, tratar de licitar reiteradamente la “voluntad” y el “pensamiento positivo” del deportista, como si las expectativas a generar no tuvieran que ser realistas además de positivas, o juzgar la motivación de los deportistas como un rasgo ya dado, interno y estable, de su personalidad, lo que probablemente lastrará la propia motivación y esfuerzo a desplegar por técnicos y entrenadores.
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Por estas razones la orientación del trabajo aplicado ha de buscar una integración de ambas perspectivas: la centrada en los participantes (su personalidad, sus necesidades, intereses y metas) y la centrada en los factores de la situación.
 La influencia del entrenador en la motivación deportiva no sólo es importante en cuanto a la orientación motivacional que puede adoptar el deportista sino que también lo será en cuanto a la propia persistencia en el deporte o abandono del mismo.
 Precisamente por la importancia de la figura del entrenador en el deporte es por lo que el tema de asesoramiento a entrenadores adquiere una especial relevancia dentro del ámbito de intervención de la psicología del deporte. Ronald Smith y F. Smoll (1978) plantearon la importancia del estilo conductual del entrenador y de su influencia en los jugadores desde un modelo empírico basado en la observación de la conducta de los entrenadores.
 La manera en que un entrenador organice el contexto deportivo en el que van a estar sus deportistas (por ejemplo, la forma en que diseñan las sesiones de entrenamiento, los criterios en los que se basa para agrupar, la definición de éxito que se transmite, la evaluación) estará moldeando la estructura motivacional en ese contexto deportivo y eso establecerá un clima motivacional determinado que desembocará en una orientación motivacional u otra de sus atletas. Por ello y debido a la importancia de tener una motivación “adaptativa” hacia el deporte por su correlación con cogniciones, comportamientos y afectos que podemos considerar “positivos” dentro del contexto deportivo es por lo que el asesoramiento a entrenadores sugiere, un área interesante de intervención
 Tomando en cuenta los conceptos desarrollados y a fin de entendernos y trabajar puntualmente en el deporte, en base a conceptos de Pérez, Cruz y Roca (1995):
 Estar motivado es: Tener un objetivo y hacer las cosas de la mejor manera posible para conseguirlo.
 Estar motivado en el deporte de la competición es: Querer obtener un buen rendimiento y hacer lo máximo posible para conseguirlo.
 Para conseguir este objetivo, el deportista, debe en primer lugar tener un mínimo rendimiento en dicha actividad. Partiendo de este presupuesto, puede entrenar para ir mejorando dicho rendimiento. La ecuación básica que necesitamos para entender la motivación es la siguiente:Rendimiento = Cualidades iniciales + Mejora debida al entrenamiento
 De esta manera la motivación, es un proceso que se crea y se va transformando: Se puede entrenar:
 25

Page 26
                        

Las principales motivaciones en el deporte son:• Ganar: con ello se obtiene satisfacción porque se sabe mejor que los demás. • Obtener reconocimiento social: las personas valoran su rendimiento. Apoyo
 social.• Aprender: va aprendiendo de a poco cosas que le hacen sentir que mejora, y
 va viendo cómo sus marcas decrecen. Mejora personal.• Dinero: Obtener recompensas de tipo económico.
 Es fundamental que el entrenador sepa influir en la motivación del deportista.Para conseguir estas cuatro motivaciones principales para el deportista, el entrenador dispone de varias estrategias, entre ellas: Hacer que el deportista aprenda y lo sepa, que esté lo más seguro posible de que su rendimiento está mejorando. La mejor manera de conseguirlo es:
 • Que se vaya dando cuenta que va aprendiendo y mejorando día a día en el entrenamiento.
 • Si dicha mejora se produce, es probable que su rendimiento mejore (gane más competiciones).
 • Si gana más competiciones, al apoyo social y las recompensas aumentarán.
 Así, pues lo principal será que el entrenador consiga, no sólo que el deportista aprenda (se supone que es lo que intenta continuamente en el entrenamiento), sino que se dé cuenta de que está aprendiendo. Para lograrlo, el entrenador dispone de dos armas muy potentes. Por un lado, lo que les dice sobre lo que espera de ellos, sobre los objetivos y dirijan sus esfuerzos en esa dirección. Por otra parte, la manera en la que el entrenador distribuye premios y alabanzas les va indicando a los deportistas si están consiguiendo los objetivos fijados o no.
 26

Page 27
                        

UNIDAD III
 LIDERAZGO
 Eficacia del Liderazgo
 Como los entrenadores son líderes, la eficacia del entrenamiento puede maximisarse mediante la comprensión de los conceptos relativos al liderazgo.Esto permitirá al psicólogo del deporte a tener un conocimiento pleno de la eficacia de la comunicación entrenador-atleta y de esta manera, podrá ayudar a los entrenadores a convertirse en líderes más efectivos.
 Siguiendo conceptos de Carwrigh y Zander (1984) los primeros trabajos sobre liderazgo de Lewin, Lippitt y White proporcionan sorprendentes pruebas de que el mismo grupo de gente se conducirá de modos notablemente diferentes al funcionar bajo el mando de líderes que conducen de modos distintos.
 Estos autores consideran al liderazgo como la ejecución de aquellos actos que ayudan a que el grupo logre sus resultados preferidos. Pueden llamarse a tales efectos funciones del grupo. Hablando con mayor precisión, el liderazgo consiste de acciones, por parte de los miembros que ayudan a determinar las metas del grupo, a hacer que el grupo se mueva hacia dichas metas, a mejorar la calidad de las interacciones entre los miembros, a desarrollar la cohesión de grupos y facilitarle recursos.
 Murray cita algunas autoridades en la materia (Stogdill, 1974, Barrow, 1977), quienes definen el liderazgo como un proceso conductual de influencia sobre las actividades de un grupo organizado hacia metas específicas y la obtención de las mismas.
 La teoría del liderazgo, se aborda desde perspectivas situacionales, conductuales y de rasgos de personalidad.
 Durante la teoría de los rasgos, no existen rasgos identificables de personalidad relativos a la categoría de liderazgo y a la eficacia del mismo en todas las situaciones. Una explicación más viable de la eficacia del liderazgo es que las cualidades del liderazgo son situacionalmente específicas. La aproximación del factor/rasgo para examinar el liderazgo ha procurado determinar si existe un tipo de personalidad universal para el líder con éxito. Existen otras tendencias comunes, pero los resultados globales de esta línea de investigación son bastantes dudosos. Parece ser que tanto los factores situacionales , como los individuales, y la interacción de unos con los otros, han de
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tomarse necesariamente en consideración si se quiere determinar quién saldrá a relucir como un líder exitoso.
 Respecto a los factores situacionales tienen un gran efecto en el éxito del liderazgo y su tipo, si se utilizan ciertas aproximaciones. Algunos factores situacionales de importancia para el éxito el liderazgo son, las características de los subordinados, la situación organizacional y las demandas de la situación específica.De gran interés, son las interacciones de los entrenadores (líderes), con los atletas (subordinados), en situaciones específicas.
 No parecen existir respuestas simples y puntuales a preguntas referentes a si la eficacia del grupo es consecuencia de la manera en que su líder se comporta, o es el líder quien se comporta de una determinada manera, como consecuencia de la actuación del grupo.Podría ser extremadamente difícil e imprudente asumir cualquier tipo de relaciones de causa-efecto sobre la base de la limitada y algo contradictoria evidencia de investigación disponible. La flexibilidad, que puede ser muy molesta para la mayoría de las personas autoritarias, podría aparecer como un enfoque ideal para el entrenamiento, como consecuencia de la gran variabilidad de naturaleza situacional que se presenta en el deporte.
 Según Maslow, los mejores líderes son aquellos que son humildes y flexibles, y presentan al mismo tiempo, fortaleza en el trabajo, en la toma de decisiones y pueden no ser, a veces, populares.
 La investigación más reciente sobre la teoría del liderazgo se ha dirigido a las conductas que el mismo liderazgo, propiamente dicho, conlleva, o la manera en que el líder dirige, más a lo que el líder es (rasgo).Esta aproximación examina la conducta de los líderes referida a la eficacia del grupo o a la productividad o satisfacción de sus miembros.
 El poder es la base, según la cual los seguidores del líder complacen los deseos de éste. Cuando un líder/entrenador tiene éxito en la influencia que ejerce sobre otra persona, el líder/entrenador ha demostrado poder. En el proceso de influencia, este poder se inicia y es la fuerza que origina el que las cosas sucedan. Así, la utilización del poder es el liderazgo. El poder procede, en parte, del hecho de ocupar una posición de autoridad. El entrenador en virtud de su posición está en posesión del control y se le percibe como alguien más válido que los otros miembros del equipo. Consecuentemente, el entrenador está capacitado para ejercer una importante influencia de naturaleza positiva en algunos casos, y negativa, en otros, sobre las conductas de los componentes del equipo.
 Dentro de las medidas que pueden sugerirse al entrenador para incrementar su influencia potencial, aparte de la que les es otorgado en virtud de su posición, es
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demostrar autoconfianza y experiencia, guardar las apariencias, administrar las recompensas y sanciones de forma adecuada y ser un ejemplo a imitar y admirar.
 En términos de la identificación de los líderes dentro de un equipo, un entrenador puede mostrarse acorde con un rasgo funcional que surge espontáneamente en un clima de confianza. Un ambiente de este tipo se presenta principalmente cuando los entrenadores aceptan la unicidad de cada uno de los miembros del equipo. Un entrenador puede ayudar a ciertos atletas haciéndoles una demostración o desarrollando sus habilidades de liderazgo, depositando en ellos responsabilidades pequeñas al principio, y reforzando positivamente en adelante sus intentos afortunados hacia el liderazgo.
 Las relaciones humanas dentro de un equipo pueden mejorarse si todos están al tanto de las expectativas, si las reglas y normas disciplinarias están fijadas con claridad, si los procedimientos del equipo están bien redactados y disponibles y si las responsabilidades no se solapan y están claramente definidas.
 Presentamos algunas indicaciones para crear líderes eficaces en un equipo:
 • Identificar a los líderes en potencia y ofrecer oportunidades de liderazgo dentro del equipo.
 • Utilizar a los líderes deportivos, tanto como líderes, como en calidad de preparadores, coordinadores, ayudantes del entrenador, siempre juiciosamente, mediante la delegación de la autoridad y responsabilidad sobre sus personas.
 • Tratar a todos los atletas y líderes como sujetos individuales.
 • Mantener una comunicación abierta y directa con todos los componentes del equipo, más que utilizar al líder, o líderes como mediadores entre el entrenador y los otros atletas.
 Resumiendo entonces y clarificando las conclusiones más importantes, con una clara percepción de las cosas, conocimiento y sensibilidad hacia las diferencias individuales, todos los entrenadores pueden ser triunfadores.
 En la experiencia del entrenamiento, existen entonces, implicaciones específicas que el entrenador como líder debe:
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• Dominar y poner en práctica un conocimiento actualizado en lo que a la psicología del deporte, la psicología y biomecánica se refiere.
 • Desarrollar destrezas interpersonales que incluyan habilidades de comunicación verbal, escrita, observacional, de comprensión de los mecanismos de defensa, motivacional y atencional. De todas las habilidades de comunicación, los entrenadores son más débiles, generalmente, en lo que respecta a la atención. La interacción personal es vital para el éxito deportivo, y la clave está en la comunicación (Manzini y Agrew, 1978).
 • Eliminar todo sexismo, racismo y lenguaje deshumanizado.
 • Eliminar cualquier actitud que implique humillación para los perdedores y glorificación de los vencedores.
 • Alentar a los jugadores, y a uno mismo, a ver al oponente como contrincante y no como enemigo.
 • Entender el impacto que el refuerzo social ejerce sobre la actuación individual del sujeto.
 • Ser un ejemplo del ideal emocionalmente percibido para una ejecución afortunada.
 • Ayudar a los atletas a establecer sus propias metas. Insistir en el progreso (participar y tener la mejor actuación posible) y no en la meta como resultado (vencer). Este es un concepto importante, ya que las metas vendrían a ser algo que el individuo puede cumplir o controlar. Un atleta puede controlar su propia ejecución, pero no la de su oponente.
 • Ofrecer posibilidades al triunfo, mediante una buena preparación práctica, buenas condiciones de juego, una programación coherente.
 • Ser racional y humilde.
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TRABAJO FINAL
 La propuesta para realizar este trabajo es brindarte la posibilidad y un espacio donde puedas poner en acción los conceptos aprendidos durante el cuatrimestre.Es un trabajo grupal, donde como grupo harán el desafío de pararse frente a un grupo de personas determinado, a fin de lograr los objetivos que se hayan propuesto.El trabajo tiene como objetivo básico realizar UN APORTE COMUNITARIO, considerando aporte no sólo desde una mirada económica sino desde la perspectiva que el grupo quiera darle, cultural, de mejoras en la calidad de vida , conocimientos sobre la actividad física , recreativos , materiales, afectivos y lo que ustedes decidan elegir.Deberán elegir un tema, un grupo determinado de personas , un lugar, barrio, o institución, y llevar a cabo determinados objetivos previamente planteados, a través de las actividades que consideren adecuadas para las características particulares del grupo elegido.La actividad puede estar relacionada o no con la actividad física y pueden trabajar con diversos tipos de edades, ya sean niños, jóvenes, adultos o ancianos. A partir de esta tarea práctica elaborarán un trabajo escrito presentado en computadora donde articularán los conceptos estudiados con la vivencia obtenida del contacto directo con la realidad concreta.
 El trabajo escrito debe constar de los siguientes puntos a desarrollar:PAUTAS • PRESENTACIÓN• LUGAR : DIRECCIÓN Y TELEFONO• OBJETIVOS GENERALES• OBJETIVOS ESPECIFICOS• PREPARATIVOS PREVIOS• DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES• FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO DE TRABAJO. DIVISIÓN DE TAREAS.• ARTICULACIÓN DE LOS CONTENIDOS APRENDIDOS SOBRE
 COMUNICACIÓN, LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN EN ESTE GRUPO Y ACTIVIDAD CONCRETA
 • AJUSTES PARA UNA PROXIMA VEZ• CONCLUSIONES GRUPALES• CONCLUSIONES PERSONALES• APORTES DE LA MATERIA PARA LA FORMACIÓN COMO
 INSTRUCTORES Y EN RECURSOS BRINDADOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE TRABAJO FINAL.
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Además de pedirte este trabajo como un requisito para
 aprobar la materia, articulando lo aprendido en clase de
 manera concreta, es una invitación a ampliar la mirada,
 a extender los límites de tus posibilidades,
 permitiéndote conocer otras realidades, otros caminos,
 otras necesidades, esta amplitud te brindará nuevos
 procesos y aprendizajes que seguramente te
 enriquecerán en este camino de formación como
 profesional y como persona.
 Gracias por lo Compartido...
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