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RESUMEN 

Pinar del Río se ha caracterizado por ser cantera de lanzadores, aportando 

grandes lanzadores a los equipos que han representado a Cuba en competencias 

internacionales, pero en los últimos años el desempeño de estos no ha sido el 

mejor. Estos antecedentes nos conducen a realizar esta investigación relacionada 

con el  estudio de las características biocinemáticas en la ejecución técnica del 

lanzamiento rápido en los lanzadores de la categoría 15-16 de la EIDE “Ormani 

Arenado”. En la misma nos proponemos analizar el comportamiento de las 

características biocinemáticas de la ejecución técnica del lanzamiento rápido en 

los lanzadores de la categoría 15-16 años de la EIDE “Ormani Arenado” de Pinar 

del Río utilizando el software HU-M-AN. La medición y la observación son los 

métodos empíricos y biomecánicos  fundamentales que utilizamos paralelamente 

con los métodos teóricos, análisis- síntesis, deductivo - inductivo para detectar el 

comportamiento de las características biocinemáticas en los lanzadores objeto de 

estudio. Estos métodos permitieron realizar un análisis mucho más preciso que el 

utilizado por el entrenador,  que generalmente lo hace a partir de la observación 

directa al ejecutar sus atletas la técnica, lo que permitió ofrecer información al 

entrenador para hacer más eficiente la preparación técnica de los lanzadores y 

contribuir así al análisis de la ejecución técnica ya que se trata de deportistas con 

posibilidades de convertirse en atletas destacados, y de este modo mantener la 

calidad que ha caracterizado a los lanzadores de la provincia de Pinar del Río. 
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INTRODUCCIÓN 

El béisbol es un deporte que ha ido ganando poco a poco mayor número de 

adeptos, pues cada vez son más las naciones que están incorporándolo a sus 

modalidades deportivas. Todo en él es fascinante: desde sus fundamentos 

teóricos hasta el lenguaje mímico de las señas, que si bien han ejercido siempre 

una poderosa atracción en fanáticos y aficionados de sociedades donde 

habitualmente ha venido practicándose desde hace muchos años, han cautivado 

en igual medida a otras comunidades con menos arraigo al bateo como la europea 

y la australiana, por citar dos ejemplos. (Reynaldo, 2006)   

En Cuba es algo más que el deporte nacional, es parte de nuestra nacionalidad, 

de nuestra identidad. Es algo, totalmente inexplicable para alguien que no sea 

cubano. Por este motivo muchos lo han visto como un proceso espontáneo, que 

no necesita ni de la ciencia ni de cualquier cosa que no sea puro béisbol. Pero los 

tiempos cambian y los compromisos internacionales se van haciendo cada vez 

más disputados sobre todo a partir de la inclusión de jugadores profesionales en 

los distintos eventos. En los últimos años hemos visto como el equipo nacional ha 

perdido en los últimos eventos importantes en que ha participado. Esto hace que 

muchos de los hombres de ciencia que estamos vinculados a este deporte de una 

forma u otra pongamos nuestros conocimientos y esfuerzos en función de buscar 

nuevos cambios que nos permitan buscar resultados óptimos en el desempeño 

atlético.  

Por todos es conocido que los atletas que integran los equipos nacionales 

transitan por una pirámide de rendimiento, comenzando en los combinados 

deportivos, la EIDE, la ESPA, (en algunos casos la ESPA nacional) la academia y 

el equipo provincial de mayores  que es el ultimo eslabón antes de llegar al equipo 

nacional, por eso es importante el trabajo desde la base y por cada una de estos 

eslabones. 

Este es el caso de las EIDES provinciales, creadas con el objetivo de desarrollar 

aquellas figuras que salen de las áreas deportivas con potencialidades para ser un 

futuro atleta de alto rendimiento.   
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La provincia de Pinar del Río, se ha caracterizado por ser cantera de grandes 

jugadores de Béisbol, según el criterio de muchos entendidos, el mejor pelotero 

que  ha pasado por las series nacionales se discute entre Luís Giraldo Casanova 

quien fuera bautizado por Bobby Salamanca como el señor pelotero y el niño 

Omar Linares, pero además ha sido cuna de grandes lanzadores, muchos de los 

cuales han representado a Cuba en competencias internacionales, entre ellos el 

pitcher más ganador de la pelota cubana Pedro Luís Lazo y el más ponchador 

Rogelio  García, pero en los últimos años el desempeño de los lanzadores, no ha 

sido el mejor, se ha visto una disminución del rendimiento de esta área, a esto 

sumémosle que algunos de los lanzadores que conforman el roster del equipo 

provincial se han lesionado. 

La mejora del rendimiento del deportista a lo largo de la historia, se ha visto 

influenciada por múltiples factores entre los que se encuentran la genética, la 

alimentación, y los controles físicos. En la actualidad, uno de estos factores es sin 

duda, el perfeccionamiento de la ejecución de la técnica, bajo entrenamientos 

científicamente planificados que han resultado de estudios biomecánicos de alta 

tecnología. 

La biomecánica es una de las ciencias que ha permitido sentar las bases 

científicas para un verdadero entrenamiento técnico. En este sentido, los 

conocimientos adquiridos a través de la biomecánica deportiva permiten 

desarrollar una investigación encaminada a establecer la técnica deportiva más 

eficaz, abordar el estudio con un sentido científico, obtener una información 

instantánea y objetiva, que posibilite detectar errores o insuficiencias y establecer 

ejercicios especiales encaminados al perfeccionamiento de la acción motora.   

Lo anterior resignifica lo planteado por Hochmud (1973), “Existe una estrecha y 

lógica relación entre la técnica deportiva por una parte y las características 

biomecánicas (estructura del movimiento) por la otra. El conocimiento de estas 

relaciones constituye la base, tanto para la acertada investigación biomecánica, 

como para el aprovechamiento creador y aplicativo de los resultados de tal 

investigación, en la enseñanza y en el entrenamiento”.  
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El análisis biomecánico de la ejecución de las técnicas deportivas basado en el 

análisis cinemático de los videos es el método principal que usan los científicos 

para brindar información a entrenadores y atletas acerca del comportamiento de 

las variables cinemáticas que determinan el rendimiento deportivo. Si el análisis se 

realiza cuantitativamente, se podrán medir todas las características cinemáticas lo 

que permitirá corregir los defectos presentados en la técnica, resultando de gran 

ayuda para el entrenador. 

Cuando se trata de deportistas con posibilidades de convertirse en atletas 

destacados, debemos decir que es recomendable reforzar la evaluación de sus 

ejecuciones, mediante un análisis mucho más preciso que el utilizado por el 

entrenador, que generalmente lo hace a partir de la observación simple al ejecutar 

sus atletas la técnica. 

En un diagnostico realizado se pudo constatar, que en la provincia de Pinar del 

Río, es limitada la aplicación de los conocimientos biomecánicos a la técnica de 

ejecución del lanzamiento rápido en los lanzadores, lo que no posibilita un 

adecuado perfeccionamiento de las acciones para el logro de una mayor 

efectividad en estos atletas. 

Esto provoca que los entrenadores posean conocimiento limitado sobre el 

comportamiento de las características cinemáticas presentes en la ejecución 

técnica del lanzamiento rápido que realizan los lanzadores de la categoría 15-16 

años de la EIDE “Ormani Arenado” de Pinar del Río, ya que ellos no tienen un 

instrumento que les facilite el análisis de la ejecución técnica pues por muy 

preparado que este el entrenador no está en condiciones de evaluar a simple vista 

la ejecución técnica de sus atletas. 

Estos aspectos abordados que conforman la situación problémica de esta 

investigación, sugieren el planteamiento del siguiente problema científico: 

¿Cómo contribuir al análisis de la ejecución técnica del lanzamiento rápido en los 

lanzadores de la categoría 15-16 años de la EIDE “Ormani Arenado” de Pinar del 

Río?  
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Teniendo como objeto de estudio: el proceso de preparación técnica del lanzador 

de Béisbol. 

Y como Campo de acción: la evaluación de las características biocinemáticas en 

la ejecución técnica del lanzamiento rápido en el Béisbol. 

Objetivo general: Analizar el comportamiento de las características 

biocinemáticas de la ejecución técnica del lanzamiento rápido en los lanzadores 

de la categoría 15-16 años de la EIDE “Ormani Arenado” de Pinar del Río 

utilizando el software HU-M-AN. 

Para darle cumplimiento a nuestro objetivo general se trazaron los siguientes 

objetivos específicos: 

 Objetivos específicos 

1. Analizar los referentes teóricos más actuales, relacionados con el proceso de 

preparación técnica del lanzador de Béisbol y las características biocinemáticas en 

la ejecución técnica del lanzamiento rápido en el ámbito nacional e internacional.  

2. Determinar el comportamiento de las características biomecánicas cinemáticas 

que posibilitan el logro de los propósitos mecánicos en la ejecución de la técnica 

del lanzamiento rápido de los lanzadores de la categoría 15-16 años de la EIDE 

“Ormani Arenado” de Pinar del Río. 

3. Comparar los resultados obtenidos por los lanzadores de la categoría 15-16 

años de la EIDE “Ormani Arenado” de Pinar del Río con los valores referenciales 

para el comportamiento de estas características según autores consultados. 

4. Proponer ejercicios para la corrección de los errores determinados en la 

ejecución del lanzamiento rápido en los lanzadores objetos de estudio.  

Tareas de la investigación 

1.  Análisis de los referentes teóricos más actuales relacionados con el proceso de 

preparación técnica del lanzador de Béisbol y las características biocinemáticas en 

la ejecución técnica del lanzamiento rápido en el ámbito nacional e internacional.  
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2.  Selección de las características biomecánicas                          

cinemáticas que se ponen de manifiesto en                          

la ejecución de la técnica del lanzamiento rápido de los lanzadores de la categoría 

15-16 años de la EIDE “Ormani Arenado” de Pinar del Río. 

2.a. Análisis de las características biomecánicas cinemáticas  que posibilitan el 

logro de los propósitos mecánicos en la ejecución de la técnica del lanzamiento 

rápido de los lanzadores de la categoría 15-16 años de la EIDE “Ormani Arenado” 

de Pinar del Río, a partir del procesamiento de los videos con el software HU-M-

AN. 

3. Comparación de los resultados cinemáticos obtenidos por los lanzadores de la 

categoría 15-16 años de la EIDE “Ormani Arenado” de Pinar del Río con los 

descritos por los autores consultados. 

3.a. Identificación  de los errores técnicos que se ponen de manifiesto en la 

ejecución técnica del lanzamiento rápido en los lanzadores estudiados. 

4. Diseño de los ejercicios para la corrección de los errores determinados en la 

ejecución del lanzamiento rápido en los lanzadores objetos de estudio.  

En la realización de la investigación se utilizan métodos y procedimientos tanto 

teóricos como empíricos y matemáticos-estadísticos, con las técnicas 

biomecánicas adecuadas, los cuales están en correspondencia con los objetivos 

planteados. 

Como principal aporte de este estudio se destaca el análisis biocinemático de los 

registros obtenidos del comportamiento de las características biocinemáticas en la 

ejecución de la técnica del lanzamiento rápido que influyen en el proceso de 

preparación técnica del lanzador de Béisbol. 

La importancia de la temática investigada esta dada en la posibilidad de contribuir 

al logro de una descripción cualitativa y cuantitativa del comportamiento de las 

características biocinemáticas en la ejecución de la técnica del lanzamiento rápido, 

realizada por los lanzadores de la categoría 15-16 años de la EIDE “Ormani 

Arenado” de Pinar del Río, permitiendo la posibilidad de establecer comparaciones 
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con los valores que caracterizan a los atletas del primer nivel y sobre esta base 

introducir las correcciones pertinentes que influyan favorablemente en la 

eficiencia, racionalidad y efectividad del proceso de perfeccionamiento técnico de 

las acciones motoras. 

La novedad científica se revela en la aplicación de un software para el análisis 

del movimiento (HU-M-AN) que permite obtener el comportamiento cinemático de 

las características biomecánicas en la ejecución de la técnica del lanzamiento 

rápido realizada por los lanzadores de la categoría 15-16 años de la EIDE “Ormani 

Arenado” de Pinar del Río. 

Significación práctica: El trabajo contribuirá al perfeccionamiento de la 

preparación técnica de los lanzadores de la provincia y constituye un valioso 

instrumento para el trabajo de los entrenadores en el proceso de entrenamiento, 

con la finalidad de mejorar el rendimiento deportivo de estos atletas que tienen 

posibilidades de convertirse en atletas destacados, y de este modo ayudar a 

mantener la calidad que ha caracterizado a los lanzadores de la provincia de Pinar 

del Río. Por otra parte el procedimiento seguido en nuestra investigación puede 

aplicarse a atletas de otras edades, modalidades y regiones.  

Significación social: El análisis biocinemático de la ejecución técnica del 

lanzamiento rápido, la determinación de las deficiencias técnicas y las sugerencias 

de ejercicios para la corrección, contribuirán a mejorar la efectividad de la 

ejecución técnica del lanzamiento, lo cual debe traducirse en positivos resultados 

competitivos de los atletas del territorio y por tanto influirá en su reconocimiento 

social.  

El informe de investigación posee un resumen que aborda los elementos 

significativos de la investigación para facilitar al lector, introducción, desarrollo 

estructurado en tres capítulos: 

Capítulo I: Aborda los principales referentes teóricos relacionados con el proceso 

de preparación técnica del lanzador de béisbol, así como las características 

biocinemáticas de la ejecución de tales lanzamientos tanto en el ámbito nacional 

como internacional. 
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Capítulo II: Se realiza una fundamentación metodológica de la investigación, 

además de un análisis e interpretación de los resultados obtenidos a partir de las 

técnicas aplicadas en el diagnóstico inicial. 

Capítulo III: Se aplica el software HU-M-AN con el objetivo de caracterizar 

biocinemáticamente la ejecución técnica del lanzamiento rápido en el Béisbol, se 

establece una comparación entre los resultados obtenidos y los planteados por los 

autores consultados y se elaboran ejercicios para realizar la corrección de los 

errores detectados. 

A continuación se presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos. 
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CAPÍTULO I. PRINCIPALES REFERENTES TEÓRICOS SOBRE EL PROCESO 
DE PREPARACIÓN TÉCNICA DEL LANZADOR DE BÉISBOL. 
CARACTERIZACIÓN BIOCINEMÁTICA. 

En este capítulo se destacan los principales referentes teóricos que han 

caracterizado el proceso de preparación técnica del lanzador de Béisbol, se 

realiza una concentración bibliográfica de algunos criterios asumidos por los 

estudiosos del tema durante su evolución histórica, resaltándose los expresados 

por Donskoi y Zatsiorski (1988). El autor destaca de manera teórica apuntes 

fundamentales acerca de las características biocinemáticas de la ejecución técnica 

del lanzamiento rápido en el deporte objeto de investigación, ofreciendo un 

análisis de las tendencias y concepciones más difundidas en el ámbito nacional e 

internacional. 

1.1. Análisis epistemológico de los fundamentos psicofisiológicos y 
sociológicos del proceso de preparación técnica de los atletas 

El movimiento constituye parte importante de la conducta humana manifestándose 

en la actividad de sus relaciones sociales. El ser humano nace con un potencial 

genético que solo en condiciones sociales, podrá desarrollar consecuentemente, y 

para que esto ocurra necesitará de un proceso progresivo de estimulación capaz 

de desarrollar sus funciones motrices. 

El deporte es una actividad humana, cuyo estudio se aborda frecuentemente, 

desde una perspectiva fisiológica, en la que se destaca el esfuerzo que debe 

realizar el practicante. Pensamos que es útil hacerlo desde un enfoque conductual 

centrado en la formación de las habilidades que han de adquirir los futuros 

deportistas. Como en toda la actividad humana, en su autorregulación inductora, 

(motivacional afectiva) son los motivos quienes constituyen la fuente que moviliza 

y orienta su conducta. Reconocer que como motivos pueden actuar las imágenes, 

ideas, sentimientos y emociones, es decir, todo aquello en que ha encontrado su 

manifestación la necesidad, entonces se puede plantear que son diversos y 

complejos los hechos que como motivos pueden inducir a la práctica deportiva a 

los principiantes. 
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Componentes tales como las particularidades psicofísicas de los sujetos, el 

ambiente (significación), la calidad de los refuerzos, las transferencias, la 

retroalimentación, la retención y los logros del sujeto van a constituir elementos de 

la propia actividad, que en el desarrollo de la misma participan como factores 

motivantes para ésta. 

Al realizar el estudio de la ontogénesis del movimiento, queda delimitado, que éste 

se expresa a través del desarrollo de su base motriz individual a partir de las 

experiencias motrices precedentes, es decir, en la interacción y comunicación del 

atleta con los otros, lo que permite plantear que la cultura motriz es producto de la 

vida y actividad social del hombre. 

Al valorar el ambiente en que se expresa la actividad física, se concluye, que ésta 

es la encargada de transferir de forma encauzada la historia motriz del hombre, es 

decir, constituye un medio cultural dentro del patrimonio cultural humano. 

Entiéndase como una comprensión general del ser humano y de la sociedad que 

lo construye. 

Vigostki, L. S. (1987) expresaba, “por cuanto el desarrollo orgánico del niño se 

realiza en un medio cultural, se convierte en un proceso biológico históricamente 

condicionado”. En este proceso de transmisión cultural, se van a expresar tanto la 

evolución filogenética como ontogenética del movimiento humano.  

 “Cualquier ciencia que estudie al hombre en sus relaciones o realizaciones debe 

asumir que tiene ante sí, un objeto histórico social, en este sentido podríamos 

decir que la naturaleza psíquica del hombre representa el conjunto de las 

relaciones sociales trasladadas al interior y convertidas en funciones psíquicas de 

la personalidad y formas de su estructura” Vigostki, L. S. (1987). 

Como planteara I. M. Sechenov (1965) referenciado por D. Donskoi y V. Zatsiorski 

(1988), aunque las sensaciones motoras son algo vagas o difusas, se le atribuyen 

un papel muy importante, en la medida que se produce el reconocimiento y 

comprensión, por parte del sujeto, de todas las relaciones de movimiento, la que 

se logra en la medida que las sensaciones motrices se hagan claras a través de 

las ejecuciones, permitiendo asimilar parámetros de espacio, tiempo, movimiento y 
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esfuerzos musculares; a su vez, el sujeto comienza a distribuir y concentrar la 

atención, analizar, comparar, ejecutar juicios valorativos, pronosticar y corregir en 

un breve tiempo. Todo esto se logra a través de un correcto proceso de 

aprendizaje sensitivo racional a partir de las ejecuciones prácticas de las 

diferentes acciones motrices. 

1.1.2. El movimiento como forma de existencia de la materia y su influencia 
en la ejecución técnica del atletas 
En el desarrollo ascendente de la materia se fueron formando niveles de 

organización cada vez más alto (niveles estructurales de la materia): desde la 

materia inerte a la viva, de la viva a la pensante. Cada uno de estos niveles se 

caracteriza por tener  propiedades y leyes de la existencia y desarrollo cada vez 

más complejas. 

Como es sabido, Federico Engels (1925), distinguió las formas más sencillas de 

movimiento de la materia-mecánica, física y química y las formas complejas, 

superiores: la biológica (Todo lo  vivo) y la social (relaciones sociales, 

pensamiento). 

Cada forma compleja de movimiento siempre incluye en sí formas más simples. La 

forma más simple, la mecánica, existe  en cualquier lugar, pero mientras más 

compleja sea la forma de movimiento, en menor grado será evidente la forma 

mecánica; el movimiento se caracteriza cualitativamente por una forma cada vez 

más compleja en cada nivel. De esta manera, cada forma superior posee sus 

especificidades cualitativas propias y no puede ser llevada a las inferiores, al 

mismo tiempo que está indisolublemente relacionada con ellas. Las acciones 

motoras del hombre, que se estudian en la Biomecánica deportiva incluyen en sí el 

movimiento mecánico. (D Z) 

1.2. Antecedentes históricos de la Biomecánica deportiva y su influencia en 
la preparación técnica del atleta 
El objeto de una ciencia pone en claro qué es lo que se estudia y con cuál 

objetivo. La Biomecánica es la ciencia que estudia las leyes del movimiento 

mecánico en los sistemas vivos. En su sentido más amplio, a los sistemas vivos 

(biosistemas), a los que pertenecen: a) organismos íntegros (por ejemplo, el 
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hombre);  b) sus órganos y tejidos, así como también los líquidos y gases 

contenidos en ellos (sistemas internos del organismo) e, incluso; c) agrupaciones 

de organismos (por ejemplo, una pareja de acróbatas que actúan conjuntamente, 

dos luchadores en contra, etc.). Donskoi-Zatsiorski, (1988). 

La Biomecánica deportiva, como disciplina docente, estudia los movimientos del 

hombre en el proceso de los ejercicios físicos. Además, analiza las acciones 

motoras del deportista como sistemas de movimientos activos recíprocamente 

relacionados..  En este análisis se investigan las causas mecánicas y biológicas de 

los movimientos y las particularidades de las acciones motoras que dependen de 

ellas en las diferentes condiciones ((ccaammppoo  ddee  eessttuuddiioo))  sseeggúúnn  ppllaanntteeaa  Ibidem, 

(1988), consultado por Doria de la Terga, E (2004). 

La biomecánica tiene raíces antiguas. Desde tiempos de Galileo, durante los 

siglos XVI y XVII, el movimiento de los animales constituyó uno de los principales 

intereses de la  ciencia;  incluso  se  conservan múltiples grabados y relieves en 

escultura donde se advierte su estudio detallado. 

Se sabe que el gran artista y científico italiano Leonardo da Vinci, se interesaba 

por el movimiento del cuerpo humano desde el punto de vista de las leyes de la 

mecánica. Borelli, conocido médico y matemático italiano, fue el primero (1679) en 

determinar experimentalmente la posición del centro de gravedad del cuerpo 

humano. Igualmente los científicos alemanes Braune y Fisher estudiaron a finales 

del siglo pasado y principios de este, las propiedades del andar humano. Con esta 

ocasión desarrollaron un nuevo método de determinación del centro de gravedad 

del cuerpo, partiendo de los datos referentes al centro de gravedad de las partes 

del cuerpo humano, recogido de las investigaciones con cadáveres.  

El desarrollo de la Biomecánica se vio muy favorecido por la determinación del 

objeto de sus investigaciones. A fines del siglo XIX, los objetivos de la 

Biomecánica quedaban determinados por las exigencias de la ortopedia, de la 

fisiología del trabajo y por la industria. 

                                                                                                                                         11 



Con la restitución de los juegos olímpicos de nuestros tiempos creció fuertemente 

el interés por perfeccionar la técnica deportiva, es decir el afán de aprovechar más 

eficazmente las leyes mecánicas en los movimientos deportivos. 

Posteriormente las múltiples demandas formuladas por las distintas 

especialidades deportivas aceleraron, naturalmente el desarrollo de la 

Biomecánica.  

Al terminar la segunda guerra mundial, la Biomecánica del movimiento deportivo 

tomó un importante auge también en otros países socialistas, convirtiéndose en 

una disciplina científica independiente.  

En la Unión Soviética, la Biomecánica Deportiva se origina a causa del desarrollo 

ulterior de la biomecánica de los ejercicios físicos, creada por P. F. Lesgaft en la 

segunda mitad del siglo XIX.  

A partir de la década del treinta, en los institutos de cultura física de Moscú (N. A. 

Bernshtein), Leningrado (E. A. Kotikova, E. G. Kotelnikova) y otras ciudades se  

fue desarrollando el trabajo científico y docente en la biomecánica deportiva. 

Al surgimiento mismo y al desarrollo de la biomecánica como ciencia autónoma 

contribuyeron, a su vez, determinadas premisas; la acumulación de conocimientos 

en la esfera de las ciencias físicas y biológicas, así como también el progreso 

científico-técnico, que permitió elaborar metodologías complejas perfeccionadas 

para el estudio de los movimientos y analizar su estructura de una forma nueva. 

La biomecánica deportiva juega un papel importante en el logro de una técnica 

deportiva eficaz puesto que  puede ayudar a comprenderla, a mejorar su 

enseñanza y su entrenamiento (Bartlett, 1996). En los años 70, cuando todavía la 

biomecánica no estaba tan extendida en el ámbito científico y deportivo como lo 

está actualmente, Nelson (1995) afirmó que las mayores mejoras en el 

rendimiento deportivo deberían producirse a través de la aplicación de los 

resultados de los estudios biomecánicos. Años más tarde, hemos comprobado 

que esta hipótesis era cierta, aunque con matices. 

                                                                                                                                         12 



La Biomecánica ha tomado de todas las ciencias, de las matemáticas, de las 

Biológicas, de ahí que existan diversas tendencias en la biomecánica, como por 

ejemplo:     

La   tendencia  mecánica   que  mantiene  las  ideas  básicas relacionadas con la 

variación de los movimientos bajo la acción de las fuerzas aplicadas y sobre la 

aplicación de las leyes de la mecánica a los movimientos de los animales y del 

hombre. 

El enfoque anatómico-funcional  que conserva las ideas sobre la unidad y la 

condicionalidad recíproca entre la forma y la función en el organismo vivo. 

La tendencia fisiológica  se basa sobre las ideas de la sistematicidad de las 

funciones del organismo, del aseguramiento energético y las ideas del nervismo, 

que pone en claro la importancia de los procesos de dirección  de los movimientos 

en la actividad motora. 

Entendemos que la más importante de estas tendencias es la mecánica, ya que 

permite determinar cuantitativamente las acciones motoras que se llevan a cabo 

sin menospreciar las otras tendencias, señalando que un enfoque netamente 

mecánico puede llevar a conclusiones irrazonables. 

1.2.1. Contenido y teoría de la Biomecánica deportiva  

La biomecánica, como ciencia y disciplina docente, se caracteriza por los 

conocimientos acumulados, los que conforman un determinado sistema de 

postulados fundamentales: la teoría de la biomecánica.  Además,  se  elaboran  

las  vías  para  la  obtención de esos conocimientos: el método de la biomecánica. 

La teoría y el método se expresan mediante los correspondientes conceptos y 

leyes, con los cuales se pone en claro el contenido de la biomecánica. 

En el fundamento de la interpretación contemporánea de las acciones motoras se 

encuentra el enfoque sistémico-estructural, que permite analizar el cuerpo humano 

como un sistema en movimiento; y los procesos mismos del movimiento, como 

sistemas de movimientos en desarrollo. 

Dicho enfoque está orientado contra la reducción de fenómenos cualitativamente 

complejos a sus componentes más simples. 
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El enfoque sistémico-estructural del estudio de los movimientos del hombre se 

hace realidad en la teoría de la estructuralidad de los movimientos, instaurada por 

las ideas de N. A. Bernshtein(1959). “El movimiento no es una cadena de detalles 

sino una estructura que se diferencia en detalles, es una estructura íntegra, a la 

vez que existe una alta diferenciación de los elementos y de las formas 

variadamente selectivas de interrelaciones entre ellos”.    

En la teoría de la estructuralidad de los movimientos encontramos los principios de 

la: 

− Estructuralidad  en la conformación de los sistemas de movimientos, pues 

todos los movimientos están interrelacionados con el sistema; precisamente estos 

vínculos estructurales son los que determinan la integridad y la perfección de la 

acción. 

− Integridad  de la acción, ya que todos los movimientos de la acción motora 

forman un todo único, un sistema íntegro de movimientos dirigidos al logro de un 

objetivo. La variación de uno u otro movimiento influye sobre todo el sistema. 

− Dirección consciente hacia un objetivo, propia de los sistemas de 

movimientos, porque el hombre se plantea conscientemente un objetivo, realiza 

los movimientos convenientes y los dirige con vistas a alcanzar el objetivo 

planteado. 

G. Hochmuth, (1973), señala: “los fundamentos de la teoría de la biomecánica 

incluyen las premisas de la fundamentación mecánica y de la naturaleza refleja de 

los movimientos”. Por su parte, J. G. Hay, (1988), plantea que: “todos los 

movimientos se caracterizan por la naturaleza reflejo de la dirección de las 

acciones motoras, sobre la base del principio del nervismo”.  

En un análisis realizado por K. Hainaut, (1976), ratificado por M. Gutiérrez Dávila, 

(1988), acerca de la estructura biomecánica de la motricidad, se aprecia que: 

“partiendo de los postulados teóricos generales, se investigan las regularidades de 

los grupos de acciones particulares (teoría de choque, del empuje, de los 

lanzamientos, etc.). 
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1.2.2 El método de la Biomecánica deportiva para el análisis cinemático de 
la ejecución técnica del atleta. 

El método de la biomecánica deportiva es la forma fundamental de investigación, 

la vía de conocimiento de las regularidades de los fenómenos. La teoría de la 

biomecánica fundamenta su método. El método,  a su vez,  determina las 

posibilidades de obtención de nuevos datos, las posibilidades de aclaración de 

nuevas regularidades.  ((Donskoi-Zatsioirski, 1988). 

El método de la biomecánica, en su aspecto más general, está basado en el 

análisis sistémico y en la síntesis sistémica de las acciones, con la utilización de 

características cuantitativas, en particular, la modelación de los movimientos. 
(Donskoi-Zatsioirski, 1988). La vía principal del conocimiento es  «la conjunción 

del análisis y de la síntesis, el desmontaje de las diferentes partes, y el conjunto, la 

suma de las partes» (Lenin, V. I. 1961). Debemos  señalar que en el estudio de los 

movimientos, la especificidad  del método consiste en la determinación de las 

formas concretas del análisis sistémico de las acciones y de la síntesis de estas. 

La determinación de la composición de los elementos del sistema es una etapa del 

conocimiento de la integridad de la acción motora.  

La biomecánica nos ayuda a analizar efectivamente las destrezas motoras, de 

manera que se evalúe eficientemente e inteligentemente una técnica y que se 

corrija si existe alguna falla. El análisis mecánico implica el proceso de separar el 

sistema estudiado en sus partes y determinar las variables involucradas en el 

movimiento. Un sistema representa un cuerpo o grupo de cuerpos u objetos 

cuyos movimientos han de ser examinados. Por ejemplo, el sistema puede ser el 

cuerpo entero así como algún segmentos de éste (una pierna, una mano), un 

implemento deportivo (un bate de béisbol, las zapatillas de correr de un fondista, 

una bola, entre otros). Inclusive, es posible que un sistema incluya dos o más 

ejecutantes. El estudio biomecánico puede concentrarse en analizar las variables 

que causan y modifican el movimiento (el análisis cinético) o simplemente 

dedicarse a la observación y descripción de las características biomecánicas en la 

destreza (el análisis cinemático).  
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El estudio cinemático o cinético de las propiedades biomecánicas de un 

movimiento humano (ejercicio, actividad física o destreza motora) y su relación 

con el rendimiento (el resultado o nivel de éxito de la ejecutoria) se puede llevar 

acabo desde un enfoque cuantitativo o cualitativo.  

El análisis cuantitativo del movimiento involucra la descripción de un movimiento 

o de sus partes en términos numéricos. Se emplean equipos/instrumentos 

especializados para poder medir y cuantificar (contar) las variables cinemáticas del 

movimiento. Cuantificar implica determinar de forma precisa la cantidad o 

porcentaje de las variables estudiadas en el sistema. Este tipo de análisis ayuda a 

evitar la influencia subjetiva, lo cual lo hace un medio más preciso y confiable.  

Por otro lado, el análisis cualitativo describe la calidad del movimiento sin el 

empleo de mediciones ni cálculos aritméticos. Este tipo de análisis identifica los 

componentes involucrados en el movimiento (le dá nombre) y luego evalúa estos 

constituyentes mediante la comparación y la formulación de juicios. Una cualidad 

consiste en determinar el grado de excelencia o de éxito que posea el sistema 

estudiando. Esta forma de evaluación se fundamenta sobre principios o leyes 

biomecánicas que gobiernan la ejecutoria del movimiento o destreza estudiada. 

Muchos de estos tipos de análisis se confirman o se apoyan sobre los estudios 

cuantitativos de la destreza motora. Este método de análisis resulta el más viable 

para los entrenadores deportivos, dirigentes, maestros de educación física, líderes 

recreativos y maestros de baile, entre otros. Del análisis cualitativo se pueden 

derivar hipótesis o preguntas de naturaleza subjetiva que pueden ser estudiadas 

por medio de evaluaciones cuantitativas.  

En ambos métodos, el fin es el mismo; determinar la adecuacidad y afectividad de 

la destreza dentro de un contexto particular (ej. el análisis de lanzar y su grado de 

efectividad en un juego de béisbol).  

En la actualidad, existen una diversidad de formas para el análisis y evaluación de 

las destrezas motoras. Por ejemplo, se puede grabar la destreza en video y luego 

digitalizarla en la computadora. Existen programas (“softwares”) relativamente 

poco costosos que permiten realizar el análisis biomecánico del movimiento. 
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Además, existen simulaciones en la computadora sobre la forma correcta que se 

debe realizar la destreza. 

Las evaluaciones sistemáticas del gesto deportivo, por parte de los entrenadores y 

científicos de apoyo al deporte, pueden contribuir de forma significativa al 

mantenimiento y mejora de la técnica.  

En autor es del criterio que toda planificación de entrenamiento deportivo debería 

incluir una serie de procedimientos sistemáticos que tuvieran como fin valorar 

dicha técnica.   

Rosser et al. (1989) distinguieron cinco pasos sucesivos en el proceso de control y 

evaluación de la ejecución del movimiento: Diagnosis de una ejecución, tanto en 

entrenamiento como en competición; establecimiento de los objetivos, 

planificación de entrenamientos y competiciones; ejecución de entrenamientos y 

competiciones; control y análisis del entrenamiento y de las competiciones por 

medio de la auto-observación y observación objetiva y evaluación, comparación de 

objetivos y corrección de errores. Para que esta tarea pueda llevarse a cabo, es 

necesario construir un perfil de las demandas del gesto donde se identifiquen las 

variables de eficacia del movimiento, decisivas para el rendimiento, así como las 

acciones realizadas por el deportista. Este perfil de demandas del gesto, en 

nuestra investigación lo haremos a partir de una descripción teórica de la 

ejecución técnica.  

Knudson y Morrison (1996) realizaron una revisión histórica de la evolución de los 

análisis biomecánicos destacando dos enfoques: el comprensivo y el 

observacional.  

Los modelos de análisis cualitativos que se ajustan al enfoque comprensivo, tratan 

de dar información de cómo realizar las tareas más relevantes en el análisis del 

movimiento humano, como son la determinación del objetivo principal del 

movimiento, la preparación para la observación, la observación en sí, el proceso 

de evaluación, el diagnostico de los errores y la forma de administrar la 

retroalimentación Knudson y Morrison, (1996).   

Los modelos observacionales se centran principalmente en detallar la tarea de 

observación dentro del análisis cualitativo, por lo tanto, se acoplan dentro de los 
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modelos comprensivos. Algunos modelos observacionales incluyen partes de 

otras tareas, además de la de observación incluyendo la tarea del profesor dentro 

del proceso de observación: qué observar, cómo observar y cómo corregir, 

proponiendo, finalmente, una metodología (B-BOAT o Biomechanically Based). 

Uno de los primeros autores que desarrolló un modelo de análisis cualitativo, con 

un enfoque comprensivo, fue Norman (1975, 1977) (citado por Knudson y 

Morrison, (1996) aunque el modelo de análisis más extendido entre los 

biomecánicos es, sin lugar a dudas, el propuesto por Hay y Reid (1982, 1988). 

Hay y Reid (1982, 1988) desarrollaron un modelo de análisis cualitativo 

comprensivo que consta de cuatro etapas:  

1. Desarrollo de un modelo biomecánico. 

2. Observación del movimiento e identificación de los errores. 

3. Ordenación de los errores por importancia.  

4. Correcciones de errores del deportista. 

Para el desarrollo de estos pasos, los autores propusieron identificar el resultado y 

precisar los objetivos específicos de la actividad o propósito mecánico principal. 

En el caso que nos ocupa estará referido a la efectividad del lanzamiento. A partir 

de la determinación del objetivo de la acción se precisarían las diversas variables 

biomecánicas que determinarían directamente el resultado final, ubicadas en 

niveles, donde las comprendidas en el nivel inferior  determinarían la variable del 

nivel superior. A continuación, a partir de la observación se identifican las faltas y 

se procede a su ordenamiento de acuerdo a la importancia. 

1.3 Premisas del análisis biocinemático para la preparación técnica en el 
Béisbol 

La técnica del pitcheo ha sido impartida por cientos de años. Durante los primeros 

90 años de baseball, los entrenadores usaban su propia experiencia visual para 

enseñar a sus pitchers. Este error continuó hasta los últimos años  de los 70 

cuando entrenadores profesionales  norteamericanos,  canadienses  y japoneses, 

adaptaron nuevas tecnologías (cámaras de cine y vídeo, plataformas de fuerzas, 

celdas fotoeléctricas, electro miógrafos, etc.,) a técnicas de instrucción. En  los  
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últimos 8 ó 10 años los entrenadores e investigadores han comenzado                          

a integrar análisis computarizado en 2D y 3 (bidimensionales y tridimensionales) 

en sus enseñanzas y en sus análisis de movimientos de lanzadores. Se plantea en 

la actualidad, que los mejores entrenadores son usualmente pensadores 

tridimensionales, y los mejores pitchers siempre desarrollan estilos eficientes en 

tres dimensiones. Sin embargo, somos de la opinión de que aún queda mucho por 

mejorar en el proceso del pitcheo entre instructores o entrenadores y atletas. 

En el campo del pitcheo (Andrews / Fleisig, 1996) plantean la necesidad de un 

análisis diferenciado y especificado, pero teniendo en cuenta siempre las 

especificidades y limitaciones morfológicas del organismo humano, aclarando 

hasta donde puede llegar el hombre al traspasar la barrera del límite fisiológico y 

como esto en el mayor por ciento de los casos, se convierte en lesión fatal para el 

lanzador.  (Atwater, A. E. 1986), realiza sus análisis biomecánico obviando 

también todo lo referente a la mecánica sustentiva del movimiento del lanzador, no 

integrando las leyes de la mecánica, verdaderas causantes de los movimientos. 

En los últimos años (Collins, Hr. & Lund, D. 1985) comienzan a trabajar los análisis 

de los movimientos en los lanzadores con todas las argumentaciones mecánicas 

necesarias, de manera que el peso mayor de las deficiencias detectadas  en  los  

diferentes análisis se basara en irregularidades  del  sistema  mecánico  del 

movimiento. Es necesario aclarar que a partir de 1985, los conglomerados  y  

equipos  de  investigadores  se   integraron en su totalidad por Físicos, Ingenieros   

Mecánicos, Médicos, Analistas en Sistemas Automatizados,   y   otros  estudiosos  

de  esta  ciencia,   que   pudieran aclarar y diseminar cualquier posible duda que 

apareciera en las bases mecánicas de los diferentes movimientos deportivos. 

Fleisig, G. S, director del  (ASMI) (American Sports Medicine Institute), que ha 

dedicado  sus últimos diez años al estudio pormenorizado y  análisis de los 

movimientos  de los lanzadores de baseball en diferentes categorías (desde 7-8 

hasta 25 años) en los EE.UU. llegando a crear y proponer un modelo de pitcheo 

de acuerdo a los estudios realizados. También merecen referencia los trabajos de  

House-Blizblaut, biomecánico este último, especializado en el análisis 
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tridimensional de los movimientos de los lanzadores y en el cálculo por parámetros 

de la eficiencia del lanzador. Interesantes por la profundidad de su contenido están 

los trabajos de Sakurai, et, al,  con lanzadores de las universidades japonesas, 

todos tratados y analizados en 3D, 

El trabajo de (Dapena, et, al, 1986) en la Universidad de Indiana (Bloomintang) 

con lanzadores de la misma, respaldado por sus análisis cinematográfico en 3D y 

proponiendo gestos específicos y movimientos exactos de la mayoría de las 

extremidades que intervienen en el pitcheo. Todos estos demuestran la 

importancia tan grande que viene brindando la bbiioommeeccáánniiccaa a los movimientos de 

los lanzadores de baseball. Es necesario señalar también la gran tecnificación en 

equipos y medios electrónicos (de un elevado costo económico) integrados al 

estudio y análisis de los movimientos, en los entrenamientos y cuantas 

competencias de renombre mundial existen. 

Debemos confesar que la metodología sobre el adiestramiento del movimiento se 

basa, (en nuestro país)  en gran  parte todavía en experiencias prácticas. Es por 

eso, que nuestro saber teórico de la evolución de los movimientos y de su 

predeterminación acusa grandes lagunas.  

Juan Ealo de la Herrán. (Ealo, 1987) bordea en su importante libro algo acerca de 

los movimientos de los lanzadores, sus posiciones reglamentarias, llamándole 

inclusive a su descripción “mecánica del   lanzamiento”,   sin  entrar  en  detalles  

biomecánicos  de  sus  manifestaciones,  definiciones, estructuras, características, 

etc. Aunque es necesario que aclaremos que es el primero de nuestros autores 

que adopta un modelo del lanzador cubano de acuerdo a sus características 

naturales. Jesús Guerra González (Guerra, 1989), interioriza más y explica basado 

en experiencias personales de  sus  años  como  lanzador  algunas  de  las  

particularidades  del   pitcheo,   mencionando   entre   ellas las  características 

biomecánicas del acto de lanzar, citándolas como “fundamentación biomecánica”, 

pero sin entrar a considerar ninguna de las verdaderas características 

biomecánicas (cinemáticas  y  dinámicas),   ni   las   transformaciones   de  

energías  y  fuerzas  que  se  ponen  de manifiesto en las diferentes posturas y 
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gestos adoptados por los pitchers, recomienda ejercicios pero no correctivos de 

una mecánica inapropiada. 

Se plantea de forma clara que “…se habrá logrado una mecánica correcta 
cuando se esté convencido que quien menos trabaja es el brazo de lanzar”.  
(Guerra,  1989). Aspecto con el que estamos completamente de acuerdo.  Pérez, 
P. (1997) plantea una serie de ejercicios correctivos y auxiliares necesarios para  

reforzar  la  mecánica  del  movimiento,  con basamentos y  métodos 

biomecánicos, pero que no surgen del análisis biomecánico pormenorizado, ni son 

específicos de las incorrecciones detectadas en los movimientos. 

Camacho, et, al, (1994) realiza también un pequeño análisis acerca de las 

condiciones  físicas  y  sus características propias (comparadas contra un patrón 

medio del somatotipo del lanzador para esas edades) de los lanzadores de la 

ESPA de provincia Ciudad de La Habana. 

(Perdomo, 2000) con su investigación acerca del análisis biomecánico del pitcheo 

y el bateo en el béisbol, aborda parte de lo relacionado con la mecánica de los 

lanzamientos, al tratar sobre la técnica  de   ejecución   de   los   movimientos  de   

los  lanzadores  en  el  béisbol  cubano  de alto rendimiento a partir de la 

interacción con el apoyo del lanzador; (estudios dinamográficos). Otros trabajos  

han  sido  realizados  pero desde diferentes ámbitos;  Álvarez, (2002),  en  su 

artículo se refiere   a    la   efectividad     del     lanzador     de     béisbol     

contemporáneo     basado   en    el entrenamiento especializado que debe realizar  

tanto físico como mental y las metas o compromisos a alcanzar que debe trazarse 

este. González, I. Yánez, (2001),  en su valioso artículo, nos da a conocer algunas 

de las consideraciones más necesarias en la planificación del entrenamiento 

personificado en el béisbol, incluyendo al lanzador; pero no aborda en ningún 

momento ninguna sugerencia acerca de cómo corregir las imperfecciones de 

nuestros lanzadores. 
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1.4. Aspectos teóricos metodológicos del análisis biocinemático en  los  
movimientos del pitcheo. 

Según Perdomo (2000), la Biomecánica clasifica de una forma particular a los 

ejercicios físicos y a los deportes que estudia. En este sentido, para esta ciencia, 

el Béisbol es un deporte en el que está presente en alto grado la variabilidad de 

acciones y la estructuración cinemática y dinámica de los movimientos. 

En el béisbol existen cuatro acciones motoras fundamentales, a saber: 

 El lanzamiento  La carrera 

 El bateo  La recepción 

En el equipo todos los jugadores desarrollan capacidades para ejecutarlas. No 

obstante, en unos jugadores más que en otros, la importancia relativa de estas se 

encuentra en relación directa con la posición que ocupan dentro del conjunto. Por 

ejemplo, para los pitchers las acciones motoras fundamentales se encuentran 

relacionadas con los lanzamientos;  mientras que para los receptores las de mayor 

relevancia están vinculadas a la recepción. 

Por otra parte, todos los jugadores realizan acciones de desplazamiento, en 

particular cuando se trata del corrido de bases; mientras que todos también tienen 

la posibilidad de ejecutar acciones de bateo. 

Puede decirse que el lanzamiento es una acción motora del equipo que se 

encuentra a la defensiva y que el bateo es una acción motora del equipo que se 

encuentra a la ofensiva. De tal índole, que el enfrentamiento lanzador-bateador es 

la característica más sobresaliente que posee el juego de béisbol. El dominio de la 

técnica de ejecución de estos elementos es fundamental para el desempeño 

individual y el resultado colectivo, por lo que su perfeccionamiento es de gran 

importancia para el rendimiento en este deporte. 

También, de acuerdo con la posición de los jugadores dentro del equipo tanto a la 

ofensiva como a la defensiva, y al analizar las acciones fundamentales que ellos 

realizan, se aprecian diferentes tipos de movimientos (o de ejercicios físicos) como 
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por Ej. para lanzar la pelota, el pitcher realiza un movimiento compuesto de 

traslación-rotación que le posibilita el desplazamiento de un cuerpo externo como 

lo es la pelota.  

El béisbol es un deporte variable en cuanto al uso de los sistemas energéticos 

pues aunque por su duración es básicamente aeróbico, todas las acciones 

ofensivas y defensivas son anaerobias alactácidas pues ninguna, aún las más 

largas, sobrepasan los 10 segundos de ejecución. Esto permite que los atletas se 

mantengan en juego alrededor de dos horas y media durante cada partido  sin 

grandes esfuerzos físicos. Pero para el lanzador las cosas no son tan fáciles, su 

actividad física es realmente extenuante, ya que dentro del béisbol el pitcheo es 

una de las posiciones defensivas más complejas, ella ocupa un 75 % o más de 

actuación dentro de un equipo para lograr la victoria. 

El pitcher es el encargado de controlar la ofensiva y debe estar preparado desde 

todo punto de vista, pitchear es un arte de dominar al bateador y para ello de 

conocer las bolas que conectan los bateadores rivales y por ende, las que le 

hacen daño, además debe saber donde poner la bola en cada uno de los 

lanzamientos, esta es una de las técnicas de  su éxito. 

Los lanzadores deben emplear su estilo propio, especialmente en lo que se refiere 

al ángulo de soltar la bola que debe ser el que resulta el más cómodo y natural. 

Una gran cantidad de lanzadores con buenas perspectivas de desarrollo se han 

malogrado, porque han tratado de cambiarle los movimientos habituales de lanzar. 

Debido a ellos es conveniente que se le permita aplicar su propio estilo y analizar 

los resultados que obtiene (Ealo de la Herrán, 1987). Aunque debemos señalar 

que el estilo es una cosa y la técnica es otra, un error técnico no es un estilo. 

1.4.1. El tipo de movimiento del lanzador 
Entre los elementos defensivos en el juego de béisbol, el pitcheo es el más 

importante. Es considerado en biomecánica como un ejercicio físico en que la 

tarea del movimiento consiste en el desplazamiento de un cuerpo externo, en este 

caso la pelota. En particular, según esta clasificación, pertenecen estas acciones a 

los movimientos para el desplazamiento de cuerpos externos por acciones 
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de impulso. Evidentemente, el cuerpo que se trata de desplazar es la pelota con 

el objetivo de transmitirle el impulso necesario para dotarlo de una velocidad 

apropiada en magnitud, dirección, sentido y con un determinado “efecto” durante 

su vuelo hacia el home. No obstante, cuando analizamos al propio deportista, nos 

percatamos que en sus movimientos se incluyen rotaciones con la particularidad 

de que uno de los pies mantiene el apoyo, mientras el otro se traslada hacia una 
nueva posición en la dirección del lanzamiento. En todo momento el lanzador 

mantiene el estado de equilibrio. (Perdomo 2007) 

1.4.2. La transmisión de velocidades en las cadenas 

La transmisión de la “información mecánica” en el caso del lanzador tiene su 

recorrido más importante desde el pie de pívot, apoyado en la goma de lanzar 

hasta la mano conque el pitcher lanza la pelota, transitando por todos los 

segmentos intermedios. La unión de estos segmentos constituye una cadena 

biocinemática abierta con un miembro final libre, que en este caso es la mano del 

lanzador. Aquí la pelota no es considerada como un miembro más de la cadena, 

sino simplemente como el objeto a desplazar. Esta información mecánica en forma 

de velocidad es la que se propaga por todos los segmentos de la cadena hasta 

que se le comunica a la mano de lanzar y de aquí a la pelota, el impulso necesario 

para satisfacer el objetivo del lanzamiento. Dicha transmisión se verifica a través 

de los puntos de contacto, residentes en las articulaciones y que relacionan a los 

segmentos con sus vecinos. (Perdomo 2007) 

1.4.3. Las cualidades motrices que manifiesta el lanzador  

En el lanzador se ponen de manifiesto capacidades físicas y coordinativas y 

dentro de las capacidades físicas, las de mayor desarrollo necesario para ejecutar 

el pitcheo son las de fuerza-velocidad. En la mayoría de las situaciones, al 

lanzador se le exige un movimiento enérgico, en el que debe transmitir a la pelota 

una determinada cantidad de movimiento en el menor tiempo posible. A esto se le 

conoce como ”explosividad” en los movimientos del lanzador. También es evidente 

la necesidad de una gran coordinación en los movimientos entre las diferentes 

partes del cuerpo del deportista, sobre todo en el diferente trabajo de las cadenas, 
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en que los miembros inferiores se involucran en la interacción con el apoyo; 

mientras los miembros superiores (en particular el de lanzar) formando una 

cadena abierta, desarrolla sus acciones con el definido propósito de lograr el 

desplazamiento óptimo de la pelota. 

Se sabe que históricamente han existido en el béisbol magníficos lanzadores de 

diferentes estaturas  y peso, y con poca o mucha velocidad al pitchear, pero con 

resultados muy favorables en el terreno, pues han sabido suplir la ausencia de 

algunos de los elementos indispensables con la aplicación de estrategias y 

maestría a la hora de lanzar; sin embargo, investigaciones realizadas han revelado 

que el somatotipo ideal de un pitcher es el que cumple los siguientes requisitos: 

 Buena estatura (5 pies y 9 pulgadas o más) 

 Extremidades largas (brazos y piernas) 

 Manos preferiblemente grandes (que faciliten variados agarres) 

 Músculos fuertes pero  a la vez flexibles. 

 Movimientos coordinados y precisos. 

El lanzador debe ser inteligente, racional en vez de emocional, positivo, agresivo y 

analítico; tener confianza en sus posibilidades y estar dispuesto 

incondicionalmente a entrenar, superarse y darlo todo por su equipo(alto sentido 

de pertenencia). (Reynaldo 2006)  

1.4.4. Tipos de lanzamientos 

Durante un juego de béisbol el lanzador puede utilizar varios lanzamientos, estos 

se clasifican en: Básicos y especiales. 

Básicos: 

Lanzamiento rápido o fastball, Curva, Cambio, Slider. 

Especiales:   

Tenedor, Screwball, Sinker, Knuckleball. 

Esta investigación se limitará solamente al estudio del lanzamiento rápido,  bola 

rápida o recta como también se le conoce. Este lanzamiento por lo general es el 
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más importante en el repertorio de un lanzador, es el que se utiliza con mayor 

frecuencia para sacar out a los bateadores contrarios, además es el que más le 

cuida el brazo a los lanzadores, se ha comprobado que los lanzadores que más lo 

utilizan logran mantenerse lanzado durante un mayor período de tiempo. La bola 

rápida para que sea efectiva además de llevar velocidad tiene que moverse, de 

ahí que existan distintos tipos de lanzamientos rápidos, a las ya mencionadas 

recta de cuatro costuras y recta de dos costuras, debemos sumar otros dos tipos, 

que reciben el nombre de: Splitter o recta de dedos separados y Cutter o recta 

cortada. Todos estos lanzamientos describen movimientos diferentes atendiendo 

al tipo de agarre que se haga. A continuación haremos una síntesis de estos. 

Recta de cuatro costuras: Es la más utilizada y la que alcanza mayores 

velocidades (en ocasiones sobre las 100 mph)  

Recta de dos costuras: Se lanza con los dedos sobre el área en que las costuras 

están más unidas, tiene un movimiento rápido y tiende a romper abruptamente 

cerca del plato. La sinker es similar a la recta de dos costuras pero con el pulgar 

haciendo presión sobre la pelota, tiende a ser más lenta que la recta de dos 

costuras pero tiene más movimiento lateral.  

Recta de dedos separados (splitter): Es parecida a la recta pero con un 

rompimiento hacia abajo al final.  

Recta cortada (Cutter): Se lanza como una slider pero con las cuatro costuras, 

tiene poco movimiento lateral y muy rápida rotación, lo cual la hace ser incómoda 

de batear.  

Debemos señalar que existe un criterio valorativo en cuanto a la velocidad de los 

lanzadores, el cual mostramos a continuación: 

Criterio valorativo sobre la velocidad de los lanzamientos: 

ALTA VELOCIDAD: más de 90 mph.  

BUENA VELOCIDAD: entre 85 y 90 mph.  

BAJA VELOCIDAD: menos de 85 mph. 

Existen algunos factores básicos que influyen en la actuación de un lanzador.  
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1.4.5. Factores básicos del lanzamiento 

• Velocidad en los lanzamientos.  

• Rotación de la pelota.  

• Rapidez en la rotación.  

• Dirección de la rotación.  

• Control. 

Factores que están condicionados por la ejecución técnica que realice el lanzador, 

si es correcta o incorrecta. 

1.4.6. Estructura del movimiento 

Los movimientos del lanzador de béisbol están sujetos a las leyes de la 

interrelación de los movimientos en el espacio y en el tiempo (estructura 
cinemática), así como de las interacciones energéticas y de fuerza (estructura 
dinámica)  en el sistema de movimientos. Estos movimientos deben distinguirse 

por su armonía, por su concordancia.  Mediante  la  observación  (simple  y con 

equipos)  determinamos el cuadro externo, que es la forma de las trayectorias (en 
el espacio), y el carácter de los movimientos. Para estudiar la estructura 

cinemática se parte de las características biomecánicas cinemáticas. A partir de 

las características espaciales se determinan cómo están recíprocamente 

relacionadas las trayectorias de los movimientos, cuáles son las posturas 

(iniciales, intermedias, finales), es decir, se pone en claro el dibujo espacial de los 

movimientos, la concordancia de los movimientos en el espacio. A partir de las 

características temporales se establece cómo los movimientos están 

interrelacionados y coordinados en el tiempo (cuánto duran, cuándo uno sustituye 

al otro, cuál es la sucesión, el ritmo, el tempo de ellos, etc.). 

Las velocidades y aceleraciones, como características espacio-temporales 

conjuntamente con las características temporales determinan el carácter del 

movimiento. Así, todas las correlaciones de los movimientos en el espacio y en el 

tiempo se determinan por su estructura cinemática, por el hecho de cómo estén 
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organizados externamente. Durante la enseñanza de los movimientos del lanzador 

con frecuencia se trata de establecer, en primer lugar, la estructura cinemática de 

los movimientos, como su organización visible general, es decir, se trata de 

describirlos. 

Según Donskoi y Zatziorski (1988) “Se denomina estructura motora a las leyes de 

la interrelación de los movimientos en el espacio y el tiempo (estructura 

cinemática), así como de las interacciones energéticas y de fuerza (estructura 

dinámica) en el sistema de movimientos”  

• El sistema de movimientos consta de elementos espaciales y elementos 

temporales. El menor elemento temporal del sistema de movimientos es la fase. A 

cada fase corresponde una tarea rectora, de manera que un cambio de fase 

significa un cambio en las tareas del movimiento. Las fases están separadas por 

posturas límites, las que sirven como buenos orientadores para controlar si los 

movimientos son correctos o no. Luego, la estructuración del movimiento en ciclos, 

períodos y fases, puede hacerse atendiendo a criterios cinemáticos (fases  de 

impulso, freno, movimiento uniforme), dinámicos (fases de amortiguamiento, de 

despegue, etc.) y así mismo, en dependencia de la tarea del movimiento (fases de 

descenso, elevación, etc.) y de la importancia o el orden de ejecución de las 

acciones (fases preparatoria, principal y final), siendo esta ultima la que 

utilizaremos para el estudio de la técnica del lanzamiento rápido, por ser la que se 

utiliza para entrenar la técnica de los lanzadores en nuestro país y en otros países 

de gran desarrollo en el Béisbol, como Estados Unidos y Japón.  

Doria (2004) plantea que el pitcheo moderno debe realizarse con una gran 

simetría durante todo el movimiento integro. Es decir, los movimientos del 

lanzador desde que comienzan a enseñarse se dividen en tres fases: Fase I. Fase 

de Preparación.  Fase II.  Fase Principal.  Fase III.  Fase Final. A continuación 

mostramos la división en fases que hacen varios autores. 
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DIFERENTES TIPOS DE FASES  

SEGÚN EL 
ORDEN DE 
EJECUCION  

SEGÚN FLEISIG  

( 1998 ) 

SEGÚN PERDOMO 
(2006) 

SEGÚN  HOUSE 
(1995) 

Inicial Wind-up Preparación Previa 

Fase de flexión 

Equilibrio – Dirección 

Principal Stride 

Arm Cocking 

Arm Aceleration 

De Empuje Activo Transferencia de Peso 
Engaño 

Final Arm Deceleration

Follow-Trough 

De Despegue Impulso 
Final 

Energía de traslación-
Lanzamiento-
Aceleración-
Desaceleración-
Seguimiento del 
lanzamiento. 

 

En esta investigación haremos una adaptación diferente a la brindada por estos 

autores:  

I. Fase  de  preparación:  en las acciones de elevación y agrupamiento Fase de preparación:

II. Fase  principal:  en las acciones de Zancada, brazo levantado y aceleración. Fase principal:

III. Fase final: en las acciones de desaceleración y continuidad del movimiento. 

Para hacer más fácil y asequible la integración del estudio Biomecánico del 

lanzamiento adoptamos esta división en fases las que conjuntamente con su 

ilustración a través de los esquemas de posturas de imágenes computarizadas 

nos permitirán hacer un análisis de la ejecución técnica del lanzamiento rápido. 
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1.5. Descripción teórica del lanzamiento 

Para ilustrar la estructura física del movimiento del lanzador se ha seleccionado el 

tipo de pitcheo de frente. Realmente, en la práctica del béisbol nos encontramos 

con muchos estilos que siguen los lanzadores, pero al no significar variaciones 

esenciales en las características de los movimientos, ello no altera la 

estructuración en fases del mismo.  

El lanzamiento de frente o wind-up es el que se realiza, como indica su nombre, 

de frente completamente al receptor. La altura del montículo y el impulso que le 

permite realizar la goma de lanzar, son ventajas que puede aprovechar el 

lanzador. 

A continuación daremos una descripción teórica que utilizaremos para analizar las 

fases adoptadas para la investigación. Para la elaboración del mismo tuvimos en 

cuenta las descripciones brindadas por Tom House (2000), Doria (2005), 

Gonzáles I. (2007) y Reynaldo F. (2006) 

Fase de  preparación: elevación y agrupamiento 

Los movimientos se inician transfiriendo el peso del cuerpo hacia el pie libre 

situado detrás, elevándose los brazos y las manos sobre la cabeza, con el dorso 

del guante hacia el bateador para proteger la bola y el agarre. Seguidamente se 

realiza el pívot del pie de contacto, a la vez que se llevan las manos a la altura del 

pecho, después de colocar el pie de pívot en contacto con la tabla y paralelo a ella 

comienzan la elevación de la pierna de péndulo. Cuando el pitcher comienza sus 

movimientos la cabeza, el pie de pívot y la rodilla de la pierna de péndulo tiene 

que estar agrupados al nivel más alto posible en dependencia de las 

características y flexibilidad de cada lanzador, de tal forma que si pasamos una 

línea vertical de todos los elementos antes mencionados tienen que estar 

agrupados y alineados buscando una mayor concentración de las fuerzas. Los 

miembros superiores no deben estar separados del cuerpo de forma tal que 

queden las manos en línea con la hebilla del cinto. 

Esta fase tiene como objetivo prioritario: 

• Lograr el máximo de estabilidad posible.  
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Y como propósito mecánico: 

• Mantener la alineación: cabeza-centro de gravedad del cuerpo-pie de pívot  

Fase principal: Zancada, brazo levantado y aceleración 

La pierna de péndulo ira hacia delante, con la punta del pie en dirección de frente 

y hacia el home, haciendo el aterrizaje o el apoyo plantar y quedando en posición 

cerrada (y no más de 10 cm.), Este aterrizaje debe hacerse sobre el metatarso del 

pie, nunca sobre el tarso del mismo, en tanto que el peso del cuerpo se mantendrá 

en el pie de contacto, que girará para facilitar la acción del lanzador. Los hombros 

deberán estar alineados y ambos codos a la misma altura de estos y en dirección 

al blanco, formando la llamada T flexionada. 

Cuando el pie de la pierna de péndulo se apoya el brazo del lanzador y la mano 

que sostiene la bola estarán arriba y detrás de la cabeza, formando una escuadra 

de 90°, de modo que el codo quede al nivel o por encima del hombro. 

El codo del brazo de lanzar se trae hacia delante y el antebrazo y la muñeca se 

mantienen hacia atrás manteniendo un ángulo de 30°  a 35°  con respecto a la 

línea vertical; una fuerte extensión de la pierna de apoyo, halón del tronco y 

aceleración del brazo de la mano de la bola que se encontraba extendido atrás, 

producirá el lanzamiento. La  muñeca se debe mantener relajada, sin tratar de 

forzar el brazo haciendo un movimiento más rápido con mayor fuerza que de 

costumbre, si se hace esto puede ocasionar lesiones graves. Al soltar la bola el 

codo debe estar por encima del nivel del hombro y delante de la mano. Cuando se 

ejecuta el lanzamiento hay un movimiento fuerte hacia debajo de la muñeca. 

Los movimientos del pitcher deben ser elegantes, sincronizados de piernas y 

brazos. La zancada debe alcanzar entre el 75% y 85% de la talla del lanzador, de 

manera que la transferencia de energía sea óptima y en un espacio de aceleración 

adecuado, además el tiempo de reacción para el bateador disminuye a medida 

que aumenta la longitud de zancada.  

Esta fase tiene como objetivo prioritario: 

• Trasladar el peso en equilibrio.  
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Y como propósito mecánico: 

• Lograr la máxima transferencia de velocidad al implemento. 

Fase Final: desaceleración y acompañamiento del lanzamiento 

La mano de tirar continua su recorrido de un lado a otro del cuerpo en forma de 

arco para terminar con el codo delante de la rodilla opuesta y el dorso de la mano 

de frente al home; la pierna de contacto se trae casi al mismo plano que el pie del 

paso y se dobla la espalda cuando la mano se encuentra directamente delante del 

cuerpo del lanzador. El guante se debe traer hacia la parte delantera del cuerpo 

para quedar en una buena posición de fildeo para poder fildear los batazos que 

por ahí se conectan. Además el lanzador tiene que ver la dirección del 

lanzamiento y la ejecución que realiza el   bateador, para continuar trabajando 

consciente e informado del efecto causado por dicho lanzamiento sobre el 

bateador, si lo conecta bien, o si realiza swing fuera de lugar, por donde le dio a la 

pelota y como lucio, para de esta forma continuar con su estrategia del pitcheo, 

retroalimentándose durante todo el desafío.  

Esta fase tiene como objetivo prioritario: 

• Lograr la condición de estabilidad, permitiendo la adopción de una posición 

defensiva.  

Y como propósito mecánico: 

• Desacelerar todos los segmentos del cuerpo. 

En este capítulo quedan reflejadas las concepciones teóricas fundamentales, 

relacionadas con el proceso de preparación técnica de los lanzadores de Béisbol, 

asumidas por el autor después de haber realizado una profunda revisión 

bibliográfica, que permitió un estudio detallado sobre la evolución histórica del 

objeto de estudio y el campo de acción, y en la cual prevalece la teoría de 

Vigostky y los criterios referentes a la caracterización biocinemática en la 

ejecución del lanzamiento rápido expuestos por Donskoi y Zatsiorski (1990). 
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CAPITULO II. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO INICIAL 

En este capítulo se describen los métodos investigativos utilizados para la 

investigación, regidos por el método Materialista-dialéctico, así como la 

interpretación de los resultados arrojados en la aplicación de los instrumentos en 

el diagnóstico inicial, además se determina la población y muestra utilizada, así 

como su caracterización, y se tratan las variables de la investigación. 

2.1. Concepción metodológica de la investigación. 

La investigación está concebida como un estudio de casos normativo, a 

continuación se explican los criterios en que nos apoyamos para utilizar esta 

metodología. 

La selección del estudio de casos como tipo de investigación para realizar este 

trabajo quedó establecida  esencialmente por el propio objetivo de investigación 

que se propone: Analizar el comportamiento de las características biocinemáticas 

de la ejecución técnica del lanzamiento rápido en los lanzadores de la categoría 

15-16 años de la EIDE “Ormani Arenado” de Pinar del Río utilizando el software 

HU-M-AN. 

Los estudios de caso  describen el objeto o el fenómeno, no solamente su aspecto 

externo sino  también su estructura interna. Si el objeto del estudio consiste en 

una clase de objetos similares o los fenómenos, la meta estará en  encontrar una 

estructura, una invariación que es común a todos. 

Los estudios de casos están enmarcados dentro del paradigma cualitativo, según 

lo que dice Briones (1992), pero él mismo agrega que no excluyen el uso de 

información cuantitativa, a fin de poder describir de la mejor forma posible la 

diversidad de situaciones y procesos que se presentan durante el estudio 

investigativo. 

Los estudios de caso aún cuando permiten elaborar generalizaciones poseen su 

fortaleza en su capacidad de generar interpretaciones, las cuales pueden ser 

propagadas en un estudio comparativo posterior. Las interpretaciones que elabora 
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el estudio de caso, como metodología, se elaboran a través de un proceso 

progresivo de definición de temas relevantes, recolección de datos, interpretación, 

validación y redacción del caso.  

Asimismo, los estudios de casos tienen las características metodológicas de 

definir una serie de temas relevantes que son los que orientan el estudio, por 

sobre una hipótesis, como en otras metodologías. 

Es importante que aquí se afirme que los estudios de caso pueden tener entre sus 

objetivos generar hipótesis para estudios más rigurosos y que mediante ellos se 

obtiene información de tipo cualitativa, y sirven también de diagnóstico.  

Se considera que el resultado de investigaciones de este tipo no dará un resultado 

acabado porque "... los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un 

fin en sí mismos, por lo general determinan tendencias,... y establecen el tono de 

investigaciones posteriores más rigurosas (Dankhe, 1986, pág. 412)", referido por 

Sampieri (1991) y no deben tomarse como generales, aunque se utilicen alumnos 

de diversos centros, porque "... Jhonson, referido por Briones (1992), considera 

que puede ser peligroso hacer generalizaciones como si los resultados se 

aplicaran a grupos mayores, dado que las muestras son usualmente limitadas.". El 

autor se adhiere a estos planteamientos. 

Cuando a través del estudio de caso se comienza a construir la visión 

desinteresada del objeto de estudio, la cuestión decisiva es si hay ya modelos que 

puedan ser usados como una base o punto de partida. Tomando esto como punto 

de partida tenemos dos tipos de estudio de caso son los dos siguientes:  

1. Estudio de caso sobre la base de una teoría anterior.  

2. Estudio exploratorio de caso.  

Un estilo especial adopta la investigación cuando el objetivo no es sólo describir si 

no también mejorar el estado del objeto, o ayudar a mejorar o a desarrollar objetos 

similares en el futuro. Este estilo del estudio de caso se discute bajo el título 

estudio de caso normativo. Pasando a ser esta una tercera clasificación según  

Bermejo (2005). 
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Por las características de la presente investigación es que el autor asume esta 

clasificación y toma atendiendo a los términos descritos el estudio de caso basado 

en una teoría previa pues hay varios estudios realizados por otros investigadores, 

entre los que citamos a Perdomo (2000) quien caracteriza la Interacción del 

Lanzador de Béisbol con el Apoyo en su tesis doctoral y a Doria (2005) quien hace 

un estudio de la biomecánica del pitcheo en escolares y juveniles de provincia la 

habana, entre otros. 

Hoy en día, todos los temas del mundo han sido ya estudiados por uno o más 

campos especiales de la investigación. Ajena a esta realidad no esta el béisbol y 

con particular importancia entre los estudios de esta área se encuentran los 

análisis realizados que tienen como sujeto a los lanzadores y sus movimientos, 

entendiéndolos como figuras destacadas entre el accionar del equipo y una vía 

directa para  poner out al bateador, pues lanzando con control sobre la zonas 

donde es más difícil para el bateador conectar  logra sacar out de forma más fácil, 

esto sin mencionar que también puede lograrlo si lo poncha. 

Los campos de investigación que previamente están establecidos donde usted 

puede seleccionar a menudo su problema, son varios, de modo que usted pueda 

manejarlo como caso especial o como extensión de la teoría existente en este 

campo, creado por investigadores anteriores en estudios profundos. En nuestra 

ciencia estos estudios que constituyen punto de partida, nos refieren el 

comportamiento de las características biocinemáticas en la ejecución de los 

lanzamientos. 

También puede acercarse  al problema de modo que usted combine las vistas de 

varias ciencias, es lo que como autor de esta investigación realizo. De esta 

manera, la investigación se beneficia del conocimiento acumulado de 

investigadores anteriores. Esto significa que se estudia el objeto desde diferentes 

puntos de vista, cualitativamente y cuantitativamente, cada uno de estos análisis 

basados en  teorías existente hecha por investigadores anteriores.  
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Cada punto de vista añade algo al cuadro general. Muchas veces, cuanto más 

conflictivas son las presiones en varias direcciones, más interesante puede llegar 

a ser el informe final que como investigador se presenta.  

No es oportuno dejar de reflejar cuales son los elementos presentes a la hora de 

determinar la metodología del estudio de caso. 

1-Seleccionar el caso: 

El objetivo general del estudio de casos. 

Objetivos específicos definidos para el estudio. 

Criterios para seleccionar al caso o casos.  

2- Caracterizar el caso y el estudio: 

Características generales del caso, en correspondencia con sus unidades de 

análisis y su objeto de estudio.  

Tipo de estudio de caso de que se trata. 

Variables, dimensiones e indicadores considerados en el estudio. 

3. Trabajar con el caso: 

Características Metodológicas del desarrollo del estudio. 

Lugar y etapas consideradas en su realización 

Características del trabajo realizado en cada etapa: 

Etapa 1: Recopilación de la información general, realizar una sistematización de 

ésta y analizar la información.  

Etapa 2: Aplicación de instrumentos según los objetivos y las variables 

consideradas, y análisis de los mismos. 

4. Concluir con el caso: 

Etapa 1: Análisis, sistematización y redacción de los resultados preliminares del 

estudio de caso.  

Etapa 2. Triangulizar la información obtenida por diferentes vías. 
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Etapa 3. Determinar las hipótesis que se pueden  derivar del estudio realizado así 

como las creencias que los investigados han hecho visibles y que son de interés 

para el estudio realizado. 

Etapa 4. Concluir definitivamente el estudio o si el estudio de casos solo era parte 

de la investigación, incluir los resultados obtenidos en el resto del trabajo 

realizado.  

2.1.1 Métodos empleados 

Está investigación está dirigida a la transformación del proceso de preparación 

técnica de los lanzadores de Béisbol a partir del análisis de las características 

biocinemáticas en la ejecución del lanzamiento rápido a partir de la aplicación del 

software HU-M-AN. La filosofía marxista concibe el reflejo de manera dialéctica 

como proceso complejo y contradictorio de interacción, donde el hombre no se 

adapta al medio exterior sino que lo transforma y somete a sus propios fines. Marx 

(1965), expresa que las circunstancias hacen al hombre en la misma medida en 

que este hace las circunstancias, para él la actividad en su forma inicial y principal 

es la actividad práctica sensitiva, mediante la cual las personas entran en contacto 

práctico con los objetivos del mundo circundante, experimentan en si su 

resistencia, influyen sobre ellas según sus necesidades. 

El presupuesto teórico-filosófico de un enfoque interactivo, materialista-dialéctico 

para la ejecución del lanzamiento rápido establece las relaciones entre 

lanzadores-sociedad. Específicamente en el proceso de preparación técnica de los 

lanzadores, se establece la relación sujeto-objeto y sujeto-sujeto, en 

correspondencia con las necesidades motrices del lanzador, según las exigencias 

actuales del atleta de alto rendimiento. 

El método materialista-dialéctico fue el que actuó como rector en la conducción de 

la investigación en todas sus etapas, además de haber sido empleado en la 

sistematización de los principales criterios de los diferentes autores estudiados. A 

partir de ahí se derivan los demás métodos de investigación, destacándose entre 

ellos los métodos teóricos: 
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Análisis-síntesis: Permitió valorar las diferentes teorías y criterios de los autores 

consultados, relacionados con la ejecución de la técnica del lanzamiento rápido en 

el Béisbol, permitiéndonos analizar, resumir, sintetizar y llegar a criterios propios, 

acercándonos a las condiciones reales en las que se desarrolla la investigación y 

definir las características biomecánicas cinemáticas.   

Histórico-lógico: Posibilitó basarnos en el desarrollo histórico de los diferentes 

métodos para la corrección de la ejecución de la técnica del lanzamiento rápido 

que se han empleado y obtener una panorámica de los sucesos anteriores al tema 

que se investiga. 

Inductivo-eductivo: Permitió ir de lo general a lo particular, partiendo de los 

métodos para el registro de la ejecución  técnica del lanzamiento rápido hasta la 

caracterización de las características biomecánicas cinemáticas de la misma en el 

equipo de Béisbol de la categoría 15-16 años de la EIDE de Pinar del Río.  

Simulación-modelaje: en este caso se trata del proceso mediante el cual la 

realidad estudiada es llevada a una representación mental, abstracta, que refleja 

una determinada estructura y una lógica funcional de la ejecución técnica del 

lanzamiento rápido. Está presente en la elaboración  del modelo biomecánico que 

se utilizará para el trabajo en el HU-M-AN en la presente investigación. 

Y como métodos empíricos: 

Entrevista: Permitió obtener información con respecto a la situación actual de las 

características del entrenamiento de estos lanzadores para tener un conocimiento 

más científico del tema.  

Encuesta: Posibilitó la recopilación de información necesaria acerca de las 

preferencias y criterios de los lanzadores seleccionados para el estudio.  

Observación directa: a partir de la videograbación obtenida del mejor intento, de 

los realizados, de cada uno de los sujetos unidades de estudio, tomando como 

criterios para el análisis, los aportados por el entrenador, a partir de una guía de 
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observación de los aspectos técnicos que contiene la ejecución del lanzamiento 

rápido. 

Medición: para el análisis cuantitativo de las características cinemáticas, 

empleando el programa HU – M – AN. 

Técnicas:  

Videografía: realizada con 1 cámara, para efectuar el estudio en 2 D. 

La investigación tiene carácter descriptivo, ya que nos brinda una visión general, 

aproximativa, de la ejecución de la técnica del lanzamiento rápido en los 

lanzadores de Béisbol, a partir de la descripción del proceso objeto de estudio, en 

cuanto a su comportamiento y estructura. 

Se pretende seleccionar las características biocinemáticas que describen el 

comportamiento cinemático en la ejecución técnica del lanzamiento rápido 

teniendo en cuenta las características biocinemáticas seleccionadas, las cuales se 

encuentran declaradas en el capítulo III. En segundo plano, sobre la base de los 

resultados obtenidos, analizar de forma cualitativa y cuantitativa este 

comportamiento, así como identificar los posibles errores y proponer sugerencias 

para su corrección, que posibiliten elevar la efectividad de las acciones ejecutadas 

para mejorar los resultados de los lanzadores evaluados. 

Para el desarrollo del trabajo se utilizaron para la recolección de los datos los 

siguientes medios: 

 1 cámara  de  video  marca  Panasonic (1),  con  velocidades de 30 cuadros 

por segundo. 

 Una (1) computadora, con el programa de análisis del movimiento humano 

HU-M-AN, (análisis del movimiento humano por sus siglas en inglés) 

versión 5. Este software esta diseñado para aceptar el formato de archivo 

de video y procesarlos mediante la digitalización, los cálculos y análisis 

mecánico. El mismo fue donado a Cuba por su creador, el canadiense Tom 

Duck y utilizado con sobresalientes resultados para la investigación en la 
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Universidad de Western, de Ontario. Los videos fueron editados por el 

programa, TMPG Encoder Express 4.1.  

  Un nivel de 1,80 metros de longitud para obtener la escala de filmación. 

2.1.2. Variables principales de la investigación 

El autor asume como variable dependiente de la investigación, la definición 

otorgada por Tom House (2000), Doria (2005), Gonzáles I. (2007) y Reynaldo F. 

(2006) donde plantea que la preparación técnica de los lanzadores de Béisbol:  y 

asume como dimensión principal con sus respectivos indicadores de dicha 

variable la definición de características biocinemáticas planteada por Donskoi y 

Zatsiorski (1990),  estas constituyen la medida de la situación y del movimiento del 

hombre en el espacio y en el tiempo, y pueden clasificarse en espaciales, 

temporales y espacio temporales. 

Variables Dimensiones Indicadores 

VD: Proceso 

de 

preparación 

técnica de 

los 

lanzadores 

de Béisbol 

  

Características 

biocinemáticas en 

la ejecución de la 

técnica de 

lansamiento rápido 

Posición de la cabeza en las distintas 

fases. 

Distribución del peso del cuerpo. 

Posición de la pierna de péndulo con 

respecto al centro de gravedad 

Posición del tronco 

Alineación de los codos con respecto a 

los hombros. 

Posición del codo con respecto a los 

hombros. 

Apoyo de la pierna de péndulo.  

Longitud del paso. 

Posición del guante. 
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Longitud de la zancada. 

Ángulos que definen la postura 

Velocidades resultantes de diferentes 

segmentos del cuerpo y del centro de 

gravedad del cuerpo. 

Aceleración  del centro de gravedad del 

cuerpo y de los segmentos tronco, 

brazo y antebrazo. 

VI: Sofware 

HU-M-AN 

Análisis 

biocinemático de 

la técnica de 

lanzamiento rápido 

 Utilización de la bibliografía adecuada 

para la aplicación del sofware. 

 Análisis de las características 

bicinemáticas en la ejecución de la 

técnica de lanzamiento rápido. 

 Detección de los errores técnicos 

cometidos durante la ejecución del 

lanzamiento. 

 Ejercicios para la corrección de los 

errores detectados. 

 

2.2. Estructura metodológica de la investigación 

La investigación se realizó a partir de la materialización de las siguientes Etapas, 

planteadas por Donskoi y Zatziorski (1988) en el libro Biomecánica con 

Fundamentos  de la Técnica Deportiva, aunque debemos señalar que se le 

antepuso a estas etapas una de preparación previa para crear las condiciones 

para las demás. 

1. Preparación previa 

• Selección y caracterización de los atletas. 
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• Preparación de los medios y condiciones para la filmación. 

• Selección de las variables de estudio 

2. Etapa de registro de los datos. 

• Filmación. 

• Ejecución por parte de los atletas de la técnica del lanzamiento rápido. 

Realizando 10 lanzamientos. 

3. Elaboración de los resultados del registro. 

• Edición de las videograbaciones.  

• Selección de los dos mejores resultados y de los 2 peores de los 10 

lanzamientos realizados.  

• Digitalización de los movimientos a partir de la utilización del programa HU-M-

AN, en dos dimensiones, estableciendo 22 puntos anatómicos, que posibilitó el 

trazado de 14 segmentos corporales. 

4.  Análisis biomecánico. 

• Obtención de los resultados de las variables declaradas en la investigación. 

• Comparación de los parámetros cinemáticos obtenidos con los descritos por los 

autores consultados. 

• Identificación de los errores técnicos que se ponen de manifiesto en la ejecución 

técnica del lanzamiento rápido en la muestra de la investigación. 

2.3.  Población y muestra 

Los atletas seleccionados pertenecen al equipo de Béisbol de la EIDE “Ormani 

Arenado” de Pinar del Río, donde entrenan 9 lanzadores, de estos 4 son del último 

año de la categoría y 5 del primer año. 

Para el desarrollo de la investigación se tendrán en cuenta los resultados de 2 

lanzadores, que fueron seleccionados a partir de una solicitud de los entrenadores 

y de la comisión provincial en relación a las posibilidades que tienen estos atletas.  
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En la investigación participan los entrenadores que atienden el área de pitcheo y el 

director del equipo. Estos entrenadores poseen una gran experiencia en la 

preparación de atletas además, fueron atletas de alto rendimiento. Todos tienen 

más de 10 años de experiencia. 

2.4. Características morfofuncionales de los lanzadores unidades de 
estudio. 

Tanner (citado por Navarro y col. 2003) afirma que la falta de un físico adecuado 

puede hacer, pese a la diversidad que se puede observar, prácticamente 

imposible que un deportista alcance el éxito. En tal sentido, estas  características 

físicas deben estar unidas al rendimiento deportivo, debido a la alta relación que 

existe entre un aspecto somático determinado y el desempeño motor. 

Es evidente entonces, que el tamaño, la estructura y las proporciones corporales, 

así como la composición corporal, son factores fundamentales que se encuentran 

relacionados directamente con el rendimiento deportivo. Cada especialidad 

deportiva, bien sea individual o colectiva y en función de la subespecialización de 

ciertas funciones o de la ubicación en el terreno de juego, tiene un patrón 

cineantropométrico específico, que permite conocer cuales son las características 

antropométricas que debería tener un determinado sujeto para lograr el mayor 

rendimiento en dicha especialidad. Es indudable que hoy en día las características 

psico-somato-funcional de un atleta, constituyen la base esencial para la 

conformación de un sistema de entrenamiento (Marchán, 2005). 

En lo que respecta a los lanzadores estos deben presentar una buena constitución 

física y una estatura promedio de 1,83 cm o más (Ealo, 1984). Ello esta justificado 

debido a que con estas condiciones físicas les posibilita el perfeccionamiento de 

sus acciones en cuanto al movimiento ideal para el cumplimiento de la acción de 

lanzar y lograr con ello una mayor fluidez en el brazo de lanzar. Además que 

deben tener también extremidades superiores largas. 

Los atletas unidades de estudio poseen las características que se indican en la 

tabla 1, que aparece a continuación.  
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Tabla 1. Datos morfofuncionales de atletas unidades de estudio. 

No Sexo Edad 
Peso (kg) 

Talla (cm) 

1 M 15 86 186 

2 M 14 77 172 

 

Podemos decir que de la muestra seleccionada el atleta 1 cumple con la talla ideal 

planteada por los autores consultados (más de 183 cm) aún cuando está en plena 

etapa de crecimiento, por lo que consideramos que debe crecer todavía más. En 

el caso del atleta 2 aún no llega a la talla ideal, pero debemos señalar que 

atendiendo a las normativas de talla establecidas en el Béisbol para su edad, está 

evaluado de bien, ya que está entre los 170 y 177 cm. 

Además de comparar la talla de estos atletas con las referenciadas, también 

hicimos un estudio de varios índices de proporcionalidad corporal validados por 

Padilla Alvarado, J.R. (2010) en su trabajo, Perfil de proporcionalidad y la 

velocidad del lanzamiento en jugadores de béisbol. De estos índices tomamos el 

índice de las extremidades, el cual ilustramos a continuación. 

Índices de Proporcionalidad Corporal. 

Índices de las Extremidades. 

1.    Longitud relativa de la extremidad superior: Relaciona la longitud total de la 

extremidad superior (Acromion-dactilion), con la estatura, tomándose ambas 

medidas en cm, Del Olmo (1990).  

            L.R.E.S. = Long. Extremidad Superior (cm)   X 100 

                                               Estatura (cm)  

 Los valores de este índice permiten clasificar a los sujetos según los 

siguientes grupos: 
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  Braquibraquial (ESC): Extremidades Superiores Cortas (hasta 44,9) 

  Mesobraquial (ESI): Extremidades Superiores Intermedias (45 – 46,9) 

  Macrobraquial (ESL): Extremidades Superiores Largas (47 en adelante) 

 

Atleta 1. 

            L.R.E.S. = 84cm   X 100 = 45,2 cm 

                              186cm 

Este atleta posee extremidades superiores intermedias, lo cual es importante ya 

que en el caso de los lanzadores se requieren brazos largos con el objetivo de 

proporcionarle un mayor recorrido, alcance  y eficiencia mecánica del mismo (Del 

Olmo, 1990). 

Atleta 2. 

            L.R.E.S. = 65cm   X 100 = 37, 8 
                              172cm 
Este atleta presenta extremidades superiores cortas, aspecto desfavorable para 

un lanzador de Béisbol. 

2.  Longitud relativa de la extremidad inferior: Relaciona la longitud total de la 

extremidad inferior, midiendo ésta como la altura ilioespinal. 

 L.R.E.I. = Altura Ilioespinal (cm)   X 100 
                                  Estatura (cm)  
 Según este índice se denominan a los sujetos: 

  Braquiesquélico (EIC): Extremidades Inferiores Cortas (hasta 54,9) 

  Mesoesquélico (EII): Extremidades Inferiores Intermedias (55 – 56,9) 

  Macroesquélico (EIL): Extremidades Inferiores Largas (57 en adelante) 
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Atleta 1. 

L.R.E.I. = 107cm   X 100 = 57, 5 
                186 cm  
 
Atendiendo a los resultados obtenidos este atleta presenta extremidades inferiores 

largas lo cual es favorable para esta especialidad en el Béisbol, si tenemos en 

cuenta lo planteado por Miñoso (2001), quien señala que “el poseer una longitud 

de los miembros inferiores largas le proporcionará al lanzador un mayor impulso al 

momento de la realización de la zancada hacia el home play, lo cual le permitirá 

acortar la distancia hacia el objetivo donde se desea lanzar, en este caso la 

mascota del receptor, y por ende aumentar la velocidad del lanzamiento”. 

Atleta 2. 

L.R.E.I. = 93cm   X 100 = 54,1 

                172 cm 

En el caso de este atleta sus extremidades inferiores son cortas, aspecto 

desfavorable para un lanzador de béisbol. 

2.4.1. Características biocinemáticas  en la ejecución técnica del lanzamiento 
rápido 

Para el estudio del comportamiento de las características biocinemáticas en la 

ejecución técnica del lanzamiento rápido, nos apoyaremos en la valoración del 

comportamiento de las mismas en el movimiento de los atletas en la acción 

motora. Como plantean Donskoi y Zatsiorski (1990),  estas constituyen la medida 

de la situación y del movimiento del hombre en el espacio y en el tiempo, y pueden 

clasificarse en espaciales, temporales y espacio temporales. 

Otra razón por la cual nos apoyamos en el análisis de las características 

biocinemáticas, radica en la posibilidad que tienen estas de ofrecer información 

para la comparación de las variables declaradas, en la ejecución de la acción por 

un sujeto o los resultados de diferentes atletas en dicha acción motora. 

                                                                                                                                         46 



Para el análisis cuantitativo de la ejecución de la técnica del lanzamiento rápido 

fundamentado en los criterios que aporta la bibliografía consultada, proponemos el 

estudio de las siguientes variables. 

 2.4.2. Características biocinemáticas a estudiar. 

En el presente estudio se consideraron un grupo de características biocinemáticas  

de acuerdo a los aspectos que las describen y a cada una de las fases adoptadas 

para la investigación, estas fueron seleccionadas en correspondencia con nuestro 

objeto de investigación y con las características y condiciones de la muestra 

seleccionada.  

Los criterios de selección para estas características biocinemáticas están en 

correspondencia con la metodología propuesta por  Floría (2007) 

Estos autores diseñaron una estructura ordenada en forma de tabla o cuadro que 

albergaría indicadores de eficacia, tanto cualitativos como cuantitativos. La 

creación de dicho cuadro se llevó a cabo a lo largo de las siguientes etapas: 

▪ Recopilar la información relevante del gesto técnico. 

▪ Fijar el objetivo final del movimiento. 

▪ Dividir el movimiento en fases. 

▪ Fijar los criterios de eficacia biomecánica de cada fase. 

▪ Identificar los aspectos técnicos utilizados por los entrenadores para enseñar la 

técnica y mejorarla. 

▪ Identificar y definir las características biocinemáticas que están relacionadas con 

dichos aspectos técnicos. 

▪ Señalar los criterios de valoración. 

Sobre la base de la revisión bibliografía y en correspondencia con los aspectos 

que aportó la información obtenida se evaluó cinemáticamente, la ejecución 

técnica del lanzamiento rápido, en la investigación  se analizó   el comportamiento 

de las características  biocinemáticas  que actúan  en  cada una de las fases del 

lanzamiento rápido, con  el  objetivo  de  comparar  los resultados  de los  atletas,  
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con  los reportados por los autores consultados, para así determinar  los  posibles  

errores    que  podrían  estar   influyendo  en  el resultado del lanzamiento rápido. 

Tomando como punto de partida los modelos biomecánicos propuestos por Hay y 

Reid (1988), y en correspondencia con los criterios para la realización del análisis 

de las características biocinemáticas de la ejecución del lanzamiento rápido y 

atendiendo a las fases en que se divide esta acción deportiva, el autor de la 

presente investigación propone estructurar el modelo teniendo en cuenta las tres 

fases, según las tareas parciales que se suceden en el lanzamiento rápido 

(Fleisig, 1998): Wind-up(elevación-agrupamiento), Stride (zancada), Arm 

Cocking(brazo levantado), Arm Aceleration(aceleración del brazo), Arm 

Deceleration(desaceleración del brazo), Follow-Trough(seguimiento del 

lanzamiento) el cual se muestra en el siguiente esquema. 

Esquema 1. Modelo biomecánico según la estructura fásica del lanzamiento 
rápido. 

 Lanzamiento rápido

   a T  a 
CGC 

a A a B 

Posición 
del 

cuerpo  

Elevación y 
agrupamiento 

Zancada 
Brazo levantado 
Aceleración del Brazo 

 
Desaceleración del brazo

Seguimiento del 
Lanzamiento 

Posición 
del 

cuerpo  LZ α  ω β θ σ 

V r R Vr 
Cad 

Vr H
Vr

CGC        V r B V r A V r T Vr M
 Vr C
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Leyenda:  

LZ: Longitud de la zancada. 

β: ángulo de inclinación del tronco, con respecto a la línea vertical. 

ω: ángulo del hombro del miembro que realiza el lanzamiento. 

α: ángulo del codo del miembro que realiza el lanzamiento. 

θ: ángulo del antebrazo del miembro que realiza el lanzamiento con 

respecto a la línea horizontal. 

σ: ángulo de la rodilla de la pierna de péndulo en el momento del 

lanzamiento. 

Vr B: velocidad resultante del brazo, del miembro que realiza el 

lanzamiento. 

Vr A: velocidad resultante del antebrazo del miembro que realiza el 

lanzamiento 

Vr T: velocidad resultante del tronco. 

Vr R: velocidad resultante de la rodilla. 

Vr Cad: velocidad resultante de la cadera. 

Vr H: velocidad resultante del hombro. 

Vr C: velocidad resultante del codo. 

Vr M: velocidad resultante de la muñeca. 

Vr CGC: velocidad resultante del centro de gravedad del cuerpo. 

a B: aceleración del brazo. 

a A: aceleración del antebrazo. 

a T: aceleración del tronco. 

a CGC: aceleración del centro de gravedad del cuerpo. 
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El autor del trabajo consideró aplicar este modelo, el cual será objeto de 

seguimiento durante el curso de la investigación. 

Por estas razones, se precisan a continuación las características biocinemáticas 

espaciales y espaciotemporales que se tendrán en cuenta para cada una de las 

fases en la presente investigación, estableciéndose además los símbolos para su 

identificación y unidades de medida. 

Fase preparatoria. 

Características biocinemáticas espaciales: 

Posición de la cabeza con respecto al centro de gravedad del cuerpo. 

Posición de la pierna de pívot con respecto al centro de gravedad (CGC). 

Posición de la pierna de péndulo con respecto al CGC. 

Posición de los brazos con respecto al cuerpo. 

Fase principal. 

Características biocinemáticas espaciales: 

Posición de la cabeza. 

Alineación de los codos con respecto a los hombros. 

Alineación del codo con respecto al hombro en el momento del lanzamiento. 

Longitud de la zancada (LZ). Medida desde el tercer metatarsiano del pie de pívot 

hasta el tercer metatarsiano del pie de péndulo al aterrizar sobre la superficie, 

expresado en centímetros. 

Ángulo del antebrazo (θ) con respecto a la línea horizontal que pasa  por el codo 

en el miembro que realiza el lanzamiento, expresado en grados. 

Ángulo del hombro (ω) del miembro que lanza en el momento del lanzamiento, 

expresado en grados. 

Ángulo del codo (α) del miembro que lanza en el momento del lanzamiento, 

expresado en grados. 
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Ángulo de inclinación del tronco (β) con respecto a la línea vertical, expresado en 

grados. 

Ángulo de la rodilla de la pierna de péndulo (σ) en el momento del lanzamiento, 

expresado en grados. 

Características biocinemáticas espacio-temporales: 

Velocidad resultante del brazo (Vr B) del miembro que realiza el lanzamiento, 

expresada en m/s. 

Velocidad resultante del antebrazo (Vr A) del miembro que realiza el lanzamiento, 

expresada en m/s. 

Velocidad resultante del tronco, expresada en m/s. 

Velocidad resultante de la rodilla de la pierna de pívot (Vr R), expresada en m/s. 

Velocidad resultante de la cadera (Vr Cad), expresad en m/s. 

Velocidad resultante del hombro (Vr H) del miembro que realiza el 

lanzamiento, expresada en m/s. 

Velocidad resultante del codo (Vr C) del miembro que realiza el lanzamiento, 

expresada en m/s. 

Velocidad resultante de la muñeca (Vr  M) del miembro que realiza el lanzamiento, 

expresada en m/s. 

Velocidad resultante del CGC (Vr CGC), expresada en m/s.  

Fase Final. 

Características biocinemáticas espaciales: 
Posición de la cabeza con respecto a la línea media del cuerpo. 

Posición del guante. 

Características biocinemáticas espacio-temporales: 

Aceleración del brazo del miembro que realiza el lanzamiento, expresada en m/s². 
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Aceleración del antebrazo del miembro que realiza el lanzamiento, expresada en 

m/s². 

Aceleración del tronco, expresada en m/s². 

Aceleración del CGC, expresada en m/s². 

2.5. Procedimientos para la obtención y análisis de los Resultados 
Con el propósito de obtener la información necesaria para la caracterización 

cuantitativa de la ejecución técnica del lanzamiento rápido, se utilizó la videografía, 

técnica biomecánica que posibilitó el registro de los datos relacionados con la 

acción motora objeto de estudio. Se utilizaron para el registro de las acciones 

motoras 1 cámara de video, fija a una altura de 1,45 metros. La cámara fue 

ubicada en línea recta al plano sagital del movimiento, para apreciar de manera 

secuencial los movimientos lineales, verticales y horizontales. La medición se 

realizó en condiciones reales de juego, ya que se tomó en un encuentro entre la 

categoría 15-16 del equipo de Pinar del Río y su similar de la Isla de la Juventud, 

de todos los lanzamientos realizados durante el juego se tomó el mejor resultado 

para su análisis. 

Para el análisis cualitativo de la acción motora estudiada, se empleó la 

observación directa, a partir de la videograbación obtenida del mejor intento, de 

los realizados, de cada uno de los sujetos unidades de estudio, tomando como 

criterios para el análisis, los aportados por el entrenador, a partir de una guía de 

observación de los aspectos técnicos que contiene la ejecución del lanzamiento 

rápido. 

El análisis desde el punto de vista cuantitativo, se realizó a partir de la información 

de las variables declaradas en la investigación, obtenida de la utilización del 

programa para el análisis del movimiento (HU- M- AN), del cual se obtuvieron los 

valores numéricos que permitirán el análisis desde el punto de vista cinemático del 

comportamiento de las características biocinemáticas en la ejecución técnica del 

lanzamiento rápido realizada por los atletas objeto de estudio. Para ello se tendrá 

en cuenta el siguiente procedimiento: 
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1. Confección del esquema de posturas, definido a partir de los puntos 

anatómicos del cuerpo, así como el modelo para el cálculo del CG del cuerpo, los 

ángulos relativos y absolutos. Se precisaran las fases del movimiento en la acción 

motora estudiada. 

2. Determinación de la escala de conversión de unidades gráficas a reales a 

través de la captura y digitalización de la imagen de video obtenido.  

3. Selección, captura y digitalización del movimiento ejecutado en la ejecución de 

la técnica del lanzamiento rápido. 

4.  Cálculo de las características biocinemáticas espaciales y espacio - 

temporales seleccionadas y análisis e interpretación de los resultados. 

El proceso de análisis de los resultados se efectuó a partir de los valores 

obtenidos de las variables declaradas en la investigación, con el auxilio de tablas 

para recolección de los datos y gráficos para viabilizar la interpretación de los 

resultados obtenidos y siguiendo el orden que propone Colina (2009), el cual se 

presenta a continuación:  

a) Presentación de los resultados. 

b) Análisis estadísticos de los resultados. 

c) Análisis de los resultados en función al criterio de los autores consultados y 

la información obtenida de acuerdo a los estudios previos.   

En este capítulo queda reflejada la situación actual del objeto de investigación y su 

campo de acción, a partir del análisis y sistematización de los métodos 

investigativos observación, entrevista y encuesta aplicada en esta etapa, los 

resultados procesados permitieron asumir criterios evaluativos por el autor. 

La desfavorable situación del proceso de preparación técnica de los lanzadores de 

Béisbol exige la búsqueda de una nueva alternativa, que permita alcanzar la 

excelencia, en correspondencia con el atleta, que necesita la actual sociedad.  
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CAPITULO III. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO. ANÁLISIS DE 
COMPORTAMIENTO DE LAS  CARACTERÍSTICAS BIOCINEMÁTICAS 
MEDIANTE EL SOFTWARE HU-M-AN. PROPUESTA DE EJERCICIOS PARA 
LA CORRECCIÓN DE ERRORES DETECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
TÉCNICA DEL LANZAMIENTO RÁPIDO 

En este capítulo se plasman, a partir de la aplicación de los métodos y técnicas de 

investigación, los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial para conocer el 

estado real de la preparación técnica de los lanzadores, así como el análisis del 

comportamiento de las  características biocinemáticas, en la ejecución técnica del 

lanzamiento rápido. También se reflejan los errores técnicos y biomecánicos 

obtenidos de los análisis cualitativo y cuantitativo y finalmente se proponen 

sugerencias de ejercicios para mejorar la ejecución técnica objeto de estudio.  

3.1 Análisis de los resultados de la entrevista a los entrenadores. 

Se les aplico una entrevista a los entrenadores la cual nos sirvió de referencia 

para caracterizar a los atletas estudiados y para constatar la necesidad de mejorar 

el análisis de la ejecución técnica de los atletas. 

Los entrenadores evalúan de bien la concentración y la atención de estos atletas 

cuando realizan el trabajo técnico y de excelente la disciplina general que 

muestran estos durante los entrenamientos. 

En cuanto a la sistematicidad en los entrenamientos no ha habido problemas, 

pues entrenan en el terreno de la EIDE  “Ormani Arenado” el cual fue 

reacondicionado y en el estadio Capitán San Luís. 

En cuanto a las mayores dificultades que presentan sus atletas, señalan los 

errores técnicos que cometen en las ejecuciones de los lanzamientos, problemas 

con el control y deficiencias en el pensamiento técnico-táctico. 

A esto sumémosle que el único método que utilizan para corregir las deficiencias 

técnicas en sus atletas es la observación directa, método que imposibilita un 

análisis completo de la ejecución del lanzamiento pues por muy preparado que 

este el entrenador no está en condiciones de detectar todas las deficiencias 
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técnicas y mucho menos de cuantificar el comportamiento de los indicadores que 

determinan el rendimiento en estos atletas. Por lo que sugieren que se realicen 

estudios que les brinden el comportamiento de estos indicadores, ya sean 

Biomecánicos o con la utilización de las nuevas tecnologías de la informática y la 

computación.  

3.2 Valoración Cualitativa de la ejecución técnica del lanzamiento rápido. 

El análisis cualitativo de la ejecución técnica del lanzamiento rápido se realizó en 

la Facultad de Cultura Física “Nancy Uranga Romagoza” de Pinar del Río, con la 

presencia del entrenador de los atletas que integran la muestra y el investigador 

del presente trabajo, apoyados en la videografía y en una guía de observación 

(Anexo 1), lo que permitió la identificación de las principales deficiencias de 

carácter técnico, en la ejecución de la acción motora estudiada, reflejándose a 

continuación. 

Principales deficiencias detectadas en la ejecución técnica del lanzamiento 
rápido. 

El análisis se hizo atleta por atleta, pero los errores más comunes fueron: 

Fase de preparación: 

1. La cabeza no está en línea con el centro de gravedad del cuerpo(CGC) 

2. La pierna de pívot no se encuentra alineada con el CGC. 

3. La pierna de péndulo la levantan muy lejos del CGC. 

4. Pierna de pívot flexionada. 

5. Tiran el tronco hacia atrás. 

6. Brazos separados del CGC. 

(Ver anexo 4) 

Fase principal 

1. Apoyo de la pierna de péndulo en el talón del pie. 

2. Incorrecta longitud de la zancada. 
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3. Retrazo del miembro que realiza el lanzamiento. 

4. No hay alineación de los hombros. 

5. Codos por debajo del nivel de los hombros. 

6. Quitan la vista del objetivo. 

7. Sueltan muy rápido la pelota. 

(Ver Anexo 5) 

Fase final 

1. Sacar la cabeza de la línea media del cuerpo, provocando un deslizamiento 

hacia el lado. 

2. Terminar el movimiento con la mano del guante muy baja. 

3. No terminan en posición defensiva.  

(Ver anexo 6) 

3.3 Análisis de los resultados de la encuesta a los lanzadores. 

Se les aplico una encuesta a los lanzadores con el propósito de recopilar 

información lo que nos sirvió como referencia de la situación real  de los mismos. 

En cuanto a los años de experiencia como lanzadores  uno de los atletas tiene 4 

años de experiencia como lanzador mientras que el otro tiene 3 años de 

desarrollarse como tal. 

Acerca de la enseñanza de la mecánica de lanzamiento, ambos plantean que la 

reciben verbalmente y a través de la demostración del entrenador, comenzando la 

enseñanza por la estructura del movimiento y el agarre de la bola. 

Los dos atletas refieren que el somatotipo es importante para un lanzador en un 

80 % y en cuanto a los parámetros que deben cumplir como lanzadores coincide 

el 100% en la velocidad, inteligencia, disciplina, coraje y perseverancia, aquí 

debemos señalar que indistintamente señalaron la fortaleza física y condiciones de 

curveador. 
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El 100% plantea que en los entrenamientos trabajan por especificidades, en 

ambos casos como abridores y coinciden en un 100% en que cuantifican sus 

resultados atendiendo a los ganados y perdidos, el PCL, según el promedio para 

el que le batean y según su control. 

En cuanto a las causas que influyen en las lesiones de nuestros lanzadores el 100 

% coincidió en la inadecuada preparación física e irregularidades en la mecánica 

de pitcheo. 

3.4 Análisis de las Características Cinemáticas Espaciales en la ejecución 
técnica del lanzamiento rápido 

Según Donskoi y Zatsiorsky (1988), cuando se van a determinar las características 

espaciales fundamentales de los movimientos del hombre hay que definir con cuál 

objeto material (punto, cuerpo o sistema de cuerpos) se va a igualar al cuerpo 

humano en el caso dado, en este caso este autor, lo iguala con el sistema de 

cuerpos. 

Fase principal. Características espaciales. 

Longitud de la Zancada (LZ)   . 

Se midieron las longitudes de las zancadas,  visualizadas en la tabla 3. 

Tabla 3. Longitud de la zancada.(LZ)(cm) 

Atleta LZ Talla % 

1 142 186 76 

2 169 172 +90 
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Figura 1                                                   Figura 2 

En relación a los resultados obtenidos, puede apreciarse que el atleta 1(Fig. 1), 

cumplió con la proporción entre la talla y la longitud de la zancada aunque 

consideramos que puede ampliarla un poco más, en el caso del atleta 2 da una 

zancada de más del 90% de su talla lo cual no corresponde con lo planteado por 

los autores consultados(Ealo, 1987, Hause, 2005) quienes plantean que la 

proporción de la zancada de un lanzador debe estar entre el 75 y el 85 % de su 

talla. 

Si tenemos en cuenta que para cumplir el objetivo prioritario de la fase principal; 

ttrraassllaaddaarr  eell  ppeessoo  ((ttrraassllaaddoo  ddee  eenneerrggííaa))  eenn  eeqquuiilliibbrriioo  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  zzaannccaaddaa,,  se 

puede lograr únicamente cuando el lanzador realiza sus movimientos; de 

metatarso a metatarso: metatarso del pie de pívot al metatarso del pie de zancada 

(o pie de péndulo). Podemos inferir que no se está aprovechando el traslado del 

peso del cuerpo para la transformación de energía. Si tenemos en cuenta lo 

planteado por Doria (2004), quien plantea que una zancada equivalente a la altura 

del lanzador, asegura una adecuada transferencia de peso. Además una buena 

dirección en el traslado de la energía, maximiza la cantidad de energía cinética 

proveniente de la transformación de energía potencial  lograda al levantar la pierna 

de péndulo hasta su máxima altura y llevarlo al aterrizaje. 

Ángulo del codo del miembro que realiza el lanzamiento (α). 

El ángulo del codo que se forma entre el brazo y el antebrazo del miembro que 

realiza el lanzamiento, en los sujetos investigados, oscila entre 78°  y 92°, tal y 
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como se refleja en la tabla 4. En este sentido, podemos decir que el valor obtenido 

en el caso del atleta 1(Fig. 3) está muy cercano al declarado adecuado por, (1987) 

y House, (1995), quienes lo enmarcan en 90°, no siendo así en el atleta 2 (Fig. 4) 

el cual está bastante alejado del valor dado por estos autores.  

Tabla No. 4 

Casos α del codo 

1 92 

2 78 

 

 

 

 

 

 

Figura 3                                                 Figura 4 

Ángulo del hombro del miembro que realiza el lanzamiento (ω). 

Según Ealo, (1987) y House, (1995), el ángulo formado por el hombro y el tronco 

debe ser también al igual que el anterior de 90°, con el objetivo de lograr que los 

hombros y los codos estén alineados y formar la llamada T flexionada, en este 

caso los valores oscilan entre 74° y 79°, lo cual trae consigo que no exista una 

correcta alineación entre los hombros y que los codos tampoco estén a la altura de 

los hombros, por lo que los lanzamientos debes ser sobre la zona alta ya que al no 

haber una correcta alineación de los hombros el recorrido del brazo de lanzar no 

dará tiempo para que realice el lanzamiento en zona baja, algo muy peligroso para 

un lanzador ya que le pueden conectar con mayor facilidad, sobre todo batazos 

elevados.  
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Figura No. 5                                                                Figura 6 

Tabla 5. 

Casos ω 

1 74 

2 79 

 

Ángulo de inclinación frontal del tronco (β). 

En el momento antes de soltar la pelota, como refiere Doria (2004) el tronco debe 

formar un ángulo de inclinación con respecto a la vertical de 30° a 35 °, en el caso 

de estos atletas fue de 38° y 39°, por lo que se infiere que una de las causas que 

provoca este inclinación del tronco al frente por encima de los valores normales, 

es que exista un debilitamiento de la musculatura extensora de la espalda. El 

tronco debe alcanzar su máxima posición hacia adelante cuando la mano alcanza 

el punto más distante del tronco. La continuación del tronco hacia el objetivo luego 

de soltar la bola permite a los músculos mayores absorber la energía necesaria 

para desacelerar el brazo y proteger los músculos en la parte posterior del 

hombro. 
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La impulsión del tronco puede mejorar al mantener el peso atrás un instante más 

para luego acelerar el impulso solamente cuando el tronco rota hacia adelante. El 

impulso retardado del tronco ayuda a la sumatoria de las fuerzas en el envío para 

que se pueda alcanzar máxima velocidad, y la desaceleración del brazo se 

completa, protegiendo los músculos y la parte posterior del hombro. 

 

 

 

 

 

 

         Figura 7                                             Figura 8 

Tabla No. 6 

Casos β 

1 38 

2 39 

 

Ángulo de la rodilla de la pierna de péndulo en el momento de liberación del 

implemento (σ). 

Según Ealo (1987) y House (2005), el ángulo de la rodilla de la pierna de péndulo 

en el momento del lanzamiento debe ser de 90°, aunque en conversaciones con 

entrenadores, entre los que citamos a Javier Gálvez, entrenador del equipo 

Habana y de los equipos Cuba y a Racial Sánchez entrenador de Pinar del Río, 

han planteado que este ángulo debe oscilar entre 90° y 110° criterio que 

asumimos. Cuando comparamos los resultados obtenidos por estos atletas con los 
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descritos se observa que no manifiestan este comportamiento, en el caso del 

atleta 1 el ángulo es de 130° y en el atleta 2 es 122°, esto provoca que suelten la 

pelota por detrás de la línea vertical que pasa por el pie de péndulo, sin estar en 

condiciones de seleccionar el momento para soltar la pelota.  

 

 

 

 

 

 

Figura 9                                                    Figura 10 

Tabla No. 7 

Casos σ 

1 130 

2 122 

 

Desplazamiento del CGC. 

Comportamiento del desplazamiento del centro de gravedad del cuerpo (CGC), El 

análisis del comportamiento del centro de gravedad del cuerpo (CGC), se realizó a 

partir de la observación del esquema de postura con la ubicación de este punto, 

como se observa en la figura 11 a y 11 b. 
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Figura 11 a 

 

Figura 11 b 

Al analizar el desplazamiento del CGC podemos señalar que en el caso del atleta 

2 se encuentra relativamente bajo, lo cual provoca la  disminución del 

desplazamiento, lo que se corrobora con lo planteado por Marcos Gutiérrez Dávila 

en su libro Biomecánica Deportiva, Bases para el Análisis donde expresa que si se 

tienen en cuenta la movilidad articular y  la predisposición muscular a la 

contracción, se hace evidente que un centro de gravedad excesivamente bajo 

disminuiría la capacidad de desplazamiento, por lo que ciertos deportes en los que 

la velocidad de desplazamiento es importante(en este caso hablamos de la 

velocidad de desplazamiento del centro de gravedad del cuerpo), se deben 

adoptar posiciones de base con el centro de gravedad algo más elevado. 

Ángulo del antebrazo (θ) del miembro que realiza el lanzamiento con 
respecto a la línea horizontal. 
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Antes de lanzar la pelota el hombro rota permitiendo que el antebrazo se demore 

ligeramente detrás del hombro formando un ángulo de 139° con respecto a la línea 

horizontal, momentos antes de soltar la bola. Por lo que el hombro puede rotar un 

poco más permitiendo al antebrazo demorarse momentáneamente detrás de éste, 

un momento antes de soltar la bola. Este es un aspecto importante ya que la 

flexibilidad en el hombro y alrededor del codo permite un movimiento mayor de 

latigazo del segmento del brazo al moverse hacia el blanco. Esto se ve dificultado 

en este caso, ya que los ángulos registrados por estos atletas son de 154° y 142 ° 

respectivamente (fig 12 y 13). 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.                                               Figura 13.  

Fase principal. Características espacio-temporales. 

Velocidad del CGC (Vr CGC). 

Al analizar la curva de velocidad (Fig. 12) se observa en el atleta 1 en el cuadro 12 

un decremento de esta seguido de un aumento, en la fig. 13 se ilustra como ocurre 

lo mismo con la velocidad resultante del atleta 2, lo cual exige mayor gasto 

energético si tenemos en cuenta los criterios de Donskoi y Zatsiorski (1988) quines 

plantean que el aumento de la velocidad después de su decremento exige gasto 

energético.  
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Figura 12. Gráfico de la velocidad resultante del CGC del cuerpo, Atleta1 

 

Figura 13. Gráfico de la velocidad resultante del CGC del cuerpo, Atleta 2.  

Velocidad resultante del Brazo (Vr B), antebrazo (Vr A) y tronco (Vr T). 

Donskoi y Zatsiorski (1988) plantean que en los movimientos con desplazamientos 

de cuerpos externos es imprescindible comunicar la velocidad al miembro de 

trabajo del cuerpo (en este caso al miembro superior derecho que es el que realiza 

el lanzamiento).  

La velocidad del miembro de trabajo según Donskoi y Zatsiorski (1988), es el 

resultado de la suma de las velocidades de los diferentes miembros del cuerpo. 

                                                                                                                                         65 



Por eso, para el logro de la velocidad máxima del miembro de trabajo es 

imprescindible una determinada concordancia en tiempo, de los movimientos de 

los diferentes miembros del cuerpo (fig. 14) 

A tiempo        Tarde              Temprano 

Tiempo 

 

 
Velocidad  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. 

Al comparar los resultados obtenidos en la gráfica de velocidad (fig. 15) de los 

segmentos tronco, brazo y antebrazo del atleta 1 atendiendo a la concordancia 

planteada por Donskoi y Zatsiorski (1988) en la figura 14, observamos que el 

máximo valor de velocidad resultante del tronco no está cerca del momento del 

lanzamiento, este valor se registra en el cuadro 27, mientras que el máximo valor 

de Vr Brazo se registra en el cuadro 31 momentos antes de soltar la pelota, si 

tenemos en cuenta que el lanzamiento se realiza en el cuadro 32 que es donde 

precisamente alcanza mayor valor de velocidad el antebrazo, por lo que podemos 

plantear que se dificultad la comunicación de velocidad al miembro de trabajo. 
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Figura 15.  Gráfica de la velocidad resultante de los segmentos tronco, brazo 
y antebrazo del atleta 1. 

 

 Tarde

 

 

 

 

 

 

Vr T 

Vr B 

Vr A 

 

Lo mismo ocurre con el atleta 2, donde el máximo valor de velocidad resultante del 

tronco (cuadro 23) no está cerca del momento del lanzamiento (cuadro 27), ni 

tampoco está cerca del máximo momento de velocidad del brazo.  

Figura 16. Gráfica de la velocidad resultante de los segmentos tronco, brazo 
y antebrazo del atleta 2 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

Tarde Vr T 

Vr B
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Este mismo análisis de realizo con las velocidades resultantes de la rodilla 

derecha, cadera derecha y el hombro, codo y muñeca del brazo que realiza el 

lanzamiento, el cual mostramos a continuación (Fig. 17). 

Figura 17. Gráfica de velocidad resultante de la rodilla, cadera, hombro, 
codo, y muñeca. Atleta 1. 

 

Temprano 

 

 

 

 

 

 

En esta gráfica de velocidad podemos apreciar como el atleta 1 adelanta el trabajo 

del hombro, por lo que podemos inferir que realiza un mayor esfuerzo con los 

músculos de esta articulación al no aprovechar la comunicación de velocidad de la 

cadera, lo cual puede ocasionarle lesiones en un futuro. 

Figura 18. Gráfica de velocidad resultante de la rodilla, cadera y hombro. 

Nota: En este caso separamos las gráficas de velocidad con el objetivo de ilustrar 

mejor el comportamiento de las curvas de velocidad ya que este atleta presenta 

mayores dificultades.  
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El atleta 2 adelanta el trabajo de las caderas con respecto a las rodillas, lo que 

confirma lo planteado anteriormente al realizar el análisis cualitativo de la 

ejecución técnica, además esta puede ser una de las causas que provoca que el 

ángulo del tronco con respecto a la línea vertical no se el indicado. Por los autores 

consultados (ver figura 8). Además debemos señalar que este atleta también 

adelanta el trabajo del hombro lo cual presupone un esfuerzo mayor de los 

músculos de esta articulación.  

Figura 18a. Gráfica de velocidad resultante del hombro y el codo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de la comunicación de la velocidad del hombro con respecto a la del 

codo se ve retardada, aspecto este que puede estar dado por el retrazo del 
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antebrazo, el cual confirma el incorrecto ángulo existente formado por este 

segmento y la línea horizontal( ver figura 13). 

Fase final. Características espaciales. 

Aceleración del Brazo (a B), antebrazo (a A) y tronco (a T). 

Al analizar las curvas de aceleración que se muestran en la figura 19, podemos 

apreciar como después de realizar el lanzamiento comienza la desaceleración de 

estos segmentos lo cual favorece el cumplimiento del propósito mecánico para 

esta fase, (ver Capítulo 1), aunque se puede observar un ligero incremento de la 

aceleración del segmento del tronco en el cuadro 35, este incremento de la 

aceleración del tronco denota un impulso retardado lo cual ayuda a que la 

desaceleración del brazo sea completa, protegiendo los músculos y la parte 

posterior del hombro. 

Figura 19. Aceleración del Brazo (a B), antebrazo (a A) y tronco (a T). Atleta 

1. 
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Figura 20. Aceleración del CGC. Atleta 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de la aceleración del CGC del cuerpo de este atleta, podemos apreciar 

como comienza a decrecer después de realizado el lanzamiento y aunque 

después se aprecian incrementos en algunas posiciones,  estos están 

condicionados por el aumento de la velocidad del miembro de pívot  el cual 

después de soltar la pelota comienza su recuperación, aspecto que puede estar 

influyendo en que la posición final no sea la adecuada. 

Figura 21. Aceleración del Brazo (a B), antebrazo (a A) y tronco (a T). Atleta 

2. 
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En el caso del atleta 2 se puede observar como hay un decremento de los valores 

de aceleración de los segmentos tronco, brazo y antebrazo, después que la atleta 

suelta la pelota, este decremento está en función de lograr una posición correcta 

después del lanzamiento, lo cual se ve perjudicado por el aumento de la velocidad 

del tronco en los cuadros fínales, ya que como nos percatamos en la valoración 

cualitativa el atleta tira el tronco al lado, lo cual dificulta el equilibrio de este atleta 

impidiéndole adoptar una buena posición. 

Figura 22. Aceleración del CGC. Atleta 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la aceleración del centro de gravedad sucede algo parecido al 

atleta 1, aunque debemos señalar que la posible causa del incremento de la 

aceleración del CGC que ocurre sobre el cuadro 36, está provocada por el trabajo 

el impulso retardado del tronco y el ligero aumento de las posiciones finales está 

condicionado porque tiran el tronco lado, unido a que esto ocurre cuando el pie de 

pívot viene en recuperación. 

3.5. Ejercicios para la corrección de errores en la ejecución del lanzamiento 
rápido de los atletas de la EIDE “Ormani Arenado” de Pinar del Río 

Los ejercicios fueron diseñados atendiendo a las mayores dificultades 

encontradas, sobre todo en la fase principal del lanzamiento, se contó con la 

ayuda y orientación  del entrenador de pitcheo Raziel Sánchez. Quedando 

estructurados de la siguiente forma. 
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Ejercicios para mejorar la estabilidad en la elevación y agrupamiento. 

Subir a un banco con un pie y elevar el otro como si fuera la pierna de péndulo, 

realizarlo sin pesas y con pesas. 

Realizar mantención de la posición de elevación y agrupamiento en el suelo y 

sobre un banco. 

Ejercicios para mejorar la longitud de la zancada. 

Realizar repeticiones  de asaltos al frente buscando la longitud de paso ideal. 

Realizar repeticiones de asaltos laterales con ambos pies. 

Ejercicios para el trabajo de las caderas y de los miembros superiores. 

Trabajar en la posición de T flexionada, bajando los brazos y colocándolos en esta 

posición. 

Realizar este mismo trabajo pero con la longitud de la zancada especifica para 

cada lanzador. 

Realizar repeticiones del movimiento de lanzar desde el agrupamiento hasta la 

posición de T flexionada. 

Realizar repeticiones del lanzamiento mientras el entrenador o un compañero lo 

sujeta por el cinto. 

Realizar los movimientos 3, 4 y 5 con pelotas medicinales, dumbes y ligas. 

Ejercicios para el tronco. 

Realizar repeticiones de torsiones con pesas. 

Realizar repeticiones de reverencia con pesas. 

Ejercicios para el fortalecimiento de la pierna de pívot y de péndulo. 

Realizar semicuclillas con pesas. 

Realizar flexión y extensión de en un pie y después del otro. 

Realizar asaltos al frente con pesas. 

Realizar asaltos laterales con pesas. 
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Saltillos (“skipping”) con ambas piernas, tanto en el lugar como en desplazamiento 

y con carga adicional. 

En este capítulo se realizó el análisis de algunas de las características 

biocinemáticas en la ejecución del lanzamiento rápido partiendo del software HU- 

M- AN que posibilitó calcular ángulos, velocidades, aceleraciones, visualizar el 

movimiento a través de un esquema de postura y estudiar el centro de gravedad 

del cuerpo y su comportamiento, así como detectar los errores realizados en la 

ejecución del lanzamiento, y se proponen ejercicios con vista a erradicarlos. 
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CONCLUSIONES 

1. El análisis de los criterios teóricos más actuales en el ámbito nacional e 

internacional, relacionados con el proceso de preparación técnica de los 

lanzadores de Béisbol evidencia la necesidad de buscar nuevas vías en aras de 

influir en la caracterización biocinemática de la ejecución del lanzamiento rápido 

en función del éxito deportivo. 

2. Las características biocinemáticas seleccionadas permitieron reducir el área de 

análisis para el estudio detallado de                          

la ejecución de la técnica del lanzamiento rápido en los lanzadores de Béisbol de 

la categoría 15-16 años de la EIDE “Ormani Arenado” de Pinar del Río.  

3. La comparación de las características biocinemáticas determinadas y las 

descritas por los autores consultados, permitió precisar que estos lanzadores no 

cumplen con los propósitos mecánicos de cada una de las fases analizadas.  

3.a. La aplicación del software HU-M-AN permitió la identificación de los errores 

técnicos que se ponen de manifiesto en la ejecución técnica del lanzamiento 

rápido en los lanzadores investigados.  

4. Se diseñaron ejercicios para la corrección de los errores detectados en la 

ejecución del lanzamiento rápido en los lanzadores objetos de estudio, teniendo 

en cuenta las causas que los originan. 
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RECOMENDACIONES 

1. Continuar este estudio, valorando algunas características cinéticas, como por 

ejemplo la transmisión de los impulsos y los momentos de fuerza. 

2. A la comisión provincial de Béisbol la divulgación de este trabajo para que se 

realicen estudios de este tipo en los equipos  de otras categorías. 
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ANEXO 1 

Guía de observación a juego de Béisbol categoría 15-16 Pinar del Río & Isla 
de la Juventud. 

Frecuencia: todos los lanzamientos de un juego de Béisbol 

Objetivo: Analizar el comportamiento de las características biocinemáticas en la 

ejecución de la técnica de lanzamiento rápido. 

Fase preparatoria. 

Características biocinemáticas espaciales: 
Posición de la cabeza. 

Posición de la pierna de pívot. 

Posición de la pierna de péndulo. 

Posición de los brazos con respecto al cuerpo. 

Fase principal. 

Características biocinemáticas espaciales: 
Posición de la cabeza. 

Alineación de los codos con respecto a los hombros. 

Alineación del codo con respecto al hombro en el momento del lanzamiento. 

Longitud de la zancada (LZ).  

Posición del tronco. 

Fase final 

Posición de la cabeza. 

Posición del tronco. 

Ubicación de la mano del guante. 

 

 

 



ANEXO 2 

Guía de entrevista al entrenador del equipo. 

Objetivo: Caracterizar los lanzadores del equipo de Béisbol, para el estudio 

biocinemático de la ejecución técnica del lanzamiento rápido. 

Cuestionario 

1. ¿Cómo valora en los atletas la concentración y atención para el aprendizaje de 

la técnica? 

2. ¿Cómo es la disciplina general de los integrantes del equipo? 

3. ¿Cuáles son las mayores dificultades que presentan los atletas que entrena? 

4. ¿Existen dificultades con la sistematicidad de los entrenamientos?  

5. ¿Qué métodos usa para diagnosticar la preparación técnica de los atletas? 

6. ¿Qué sugerencias puede ofrecer para elevar el nivel de preparación técnica de 

los atletas del equipo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 

Encuesta para los lanzadores categoría 15-16 del equipo de Béisbol del la 
EIDE “Ormani Arenado” 

Compañero lanzador: 

Necesitamos obtener de usted la información que aquí solicitamos. Recuerde que 

de la sinceridad con que responda, dependerá el por ciento de efectividad del 

instrumento que aplicamos. 

Muchas gracias. 

1. Años de experiencia: a) Como lanzador. ___   b) Categorías en que ha 

jugado como lanzador: ___________ 

2. Acerca de la mecánica de lanzamiento: a) Cómo la imparte su 

entrenador: -  Verbalmente:_____ - Mediante imágenes: _____ (vídeos, 

representación personal del movimiento, juegos en TV, otros). Si marcó otros, 

cuáles son: ___________________ 

3. ¿Por donde comienza la enseñanza de la mecánica de lanzamiento? a) 

Agarre de la bola:____ b) Estructura del movimiento: ____ c) Tipos de 

lanzamientos: ____ d) Fases del pitcheo: ____ e) Otros: ______ ¿Cuáles? 

_____________________ 

4. ¿En cuanto considera usted que influye el somatotipo en la selección 
del pitcher? a) En un 100% ____ b) En un 80%____ c) En un 50% _____ d) No lo 

tengo en cuenta: _____ 

5. ¿Qué parámetros iniciales consideras que debes tener como 
lanzador? 

 a) Velocidad:____ b) Buenos movimientos: ____ c) Condiciones de curveador: 

____ d) Inteligencia:____ e) Fortaleza física:____ f) Disciplina:____ g) Coraje:___ 

h) Perseverancia:____   (Puede marcar varios aspectos). 

6. En el entrenamiento como lanzador trabajas por especificidades: 

Abridor, relevo largo (intermedio), relevo corto, cerrador: Si:____ No:___ 

 



7. ¿Cómo cuantifica la eficiencia de sus lanzamientos?  

a) Según los ganados y perdidos:___ b) Según PCL:___ c) Según el promedio 

para el que le batean:___ d) Según la cantidad de entradas que lance:____ e) 

Según se acerque a una buena mecánica de los movimientos:___ f) Según su 

control:____ g) Otros:_____ (¿Cuál?__________________________________). 

(Puede marcar varios). 

8. ¿Cuáles consideras principales causas de lesiones en los brazos de 
nuestros lanzadores? a) Inadecuada preparación física:____ b) Irregularidades 

en la mecánica de los movimientos:____ c) Deficiente rotación en sus 

actuaciones:____ d) Incorrecta relación trabajo-descanso:____ e) Otros:____ 

(¿Cuáles?__________________________________. (Puede marcar varios). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4. 

Atleta 1.                                                            Atleta 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. 

Atleta 1.                                                            Atleta 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6. 

Atleta 1.                                                            Atleta 2. 
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