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RESUMEN 

 

La esencia filosófica y práctica sobre la educación motriz que se refleja y materializa 

en esta tesis es fruto de la reflexión sobre los conocimientos que desde 1985 hemos 

aprendido del maestro Francisco Seirul·lo Vargas. El problema de estudio es el 

diseño de pruebas motrices para valorar prioritariamente las capacidades cognitivas 

de percepción y coordinativas en individuos de 6 a 12 años. A partir de un proceso 

experimental de evaluación, se diseñaron un test motriz de coordinación dinámica 

general y un test motriz de coordinación dinámica especial que fueron administrados 

a niñas/os deportistas de 6, 9 y 12 años, y a niñas/os deportistas de élite de 

gimnasia rítmica y artística de 12 años, para comprobar su fundamento científico. El 

análisis estadístico de los resultados demuestra unos niveles satisfactorios de 

validez, fiabilidad (objetividad intra-juez), objetividad (objetividad inter-juez) y 

sensibilidad, en los tests motrices de coordinación dinámica general y de 

coordinación dinámica especial. Se concluye que los tests motrices coordinativos 

propuestos poseen un fundamento científico apropiado, así como unas 

características óptimas de factibilidad y viabilidad; que permiten la variación en cada 

test de los componentes motrices, espaciales y temporales según el desarrollo 

motriz de cada individuo y sus motivaciones e intereses; y que son aplicables de 

forma efectiva en los ámbitos de la investigación de las capacidades motrices y, 

especialmente, en los procesos de auto-evaluación motriz en la educación física y la 

iniciación deportiva. 

 

 

Palabras Clave:  

Tests Motrices, Coordinación Dinámica General, Coordinación Dinámica Especial, 

Auto-Evaluación, Educación Física. 
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RESUM 

 

L'essència filosòfica i pràctica sobre l'educació motriu que es reflecteix i materialitza 

en aquesta tesi és fruit de la reflexió sobre els coneixements que des de 1985 hem 

après del mestre Francisco Seirul•lo Vargas. El problema d'estudi és el disseny de 

proves motrius per valorar prioritàriament les capacitats cognitives de percepció i 

coordinatives en individus de 6 a 12 anys. A partir d'un procés experimental 

d'avaluació, es van dissenyar un test motriu de coordinació dinàmica general i un 

test motriu de coordinació dinàmica especial que van ser administrats a nens/es 

esportistes de 6, 9 i 12 anys, i a nens/es esportistes d'elit de gimnàstica rítmica i 

artística de 12 anys, per comprovar el seu fonament científic. L'anàlisi estadística 

dels resultats demostra uns nivells satisfactoris de validesa, fiabilitat (objectivitat 

intra-jutge), objectivitat (objectivitat inter-jutge) i sensibilitat, en els tests motrius de 

coordinació dinàmica general i de coordinació dinàmica especial. Es conclou que els 

tests motrius coordinativos proposats posseeixen un fonament científic apropiat, així 

com unes característiques òptimes de factibilidad i viabilitat; que permeten la variació 

en cada test dels components motrius, espacials i temporals segons el 

desenvolupament motriu de cada individu i les seves motivacions i interessos; i que 

són aplicables de forma efectiva en els àmbits de la recerca de les capacitats 

motrius i, especialment, en els processos d'auto-avaluació motriu en l'educació física 

i la iniciació esportiva. 

 

 

Paraules Clau:  

Tests Motrius, Coordinació Dinàmica General, Coordinació Dinàmica Especial, Auto-

Avaluació, Educació Física. 
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ABSTRACT  

 

The philosophical and practical essence on movement education which is reflected 

and embodied in this thesis is the result of the reflection about the knowledge that we 

have learned from the professor Francisco Seirul·lo Vargas since 1985. The aim of 

the study is the design of movement tests to assess primarily perceptual and 

coordinative abilities in individuals aged 6 to 12. From an experimental evaluation 

process, a movement test of general dynamic coordination and a movement test of 

special dynamic coordination were designed and administered to girls and boys 

athletes aged 6, 9 and 12, and girls and boys elite athletes of rhythmic and artistic 

gymnastics aged 12, to verify its scientific basis. Statistical analysis of the results 

demonstrates satisfactory levels of validity, reliability (intra-judge objectivity), 

objectivity (inter-judge objectivity) and sensitivity in the movement tests of general 

dynamic coordination and special dynamic coordination. It is concluded that 

coordinative movement tests have given a proper scientific foundation and optimal 

characteristics of feasibility and viability; allowing motor, spatial and temporal 

variations in each of the movement tests, based on the motor development of each 

individual and their motivations and interests; and to be applied effectively in the 

fields of research of motor skills, and especially in the processes of movement self-

evaluation in physical education and sports initiation. 

 

 

KeyWords:  

Movement Tests, General Dynamic Coordination, Special Dynamic Coordination, 

Self-Evaluation, Physical Education. 
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Hacia el año 1993 un grupo de profesionales de la Educación Motriz (Albert Pubill, 

Santi Ribera, Daniel Picó y David Ribera) fuimos a plantearle al maestro Francisco 

Seirul·lo Vargas nuestra preocupación por investigar sobre la evolución de las 

capacidades motrices básicas perceptivas y coordinativas en niños de 6 a 12 años. 

En aquel momento nuestro mejor maestro nos propuso estructurar las capacidades 

perceptivas en percepción del esquema corporal, percepción espacial y percepción 

temporal; así como las capacidades coordinativas en coordinación dinámica general 

y coordinación dinámica especial; al mismo tiempo que interaccionar contenidos de 

educación motriz en la escuela con contenidos de iniciación deportiva diferenciando 

etapas y adaptarlo a la realidad de los tres deportes de equipo con más tradición de 

práctica en Súria (de 6 a 9 años: esquema corporal, coordinación dinámica general, 

coordinación dinámica especial, percepción espacio-temporal y ritmo; de 10 a 12 

años: coordinación dinámica y percepción espacio-temporal con toma de decisiones 

orientados al baloncesto, balonmano y fútbol). Con ello, ya construimos unas 

pruebas iniciales para cada una de las nombradas capacidades y las 

experimentamos de forma práctica entre nosotros mismos. Igualmente, ya habíamos 

seleccionado una escuela pública de Súria, donde podríamos desarrollar un estudio 

longitudinal sobre las capacidades motrices básicas perceptivas y coordinativas en 

individuos de 6 a 12 años. En diciembre de 1996 ya habíamos redactado un primer 

proyecto de estudio, aunque las circunstancias del momento en la escuela pública 

seleccionada no nos permitieron continuar con el desarrollo de nuestro trabajo.  

En 1997, Dani Picó-Benet y David Ribera-Nebot retomamos todo el trabajo previo y 

decidimos que éste tema sería el motivo de nuestra tesis doctoral, con el debido 

consentimiento de los otros dos compañeros que también habían iniciado su 

desarrollo en 1993. 

Por lo ambicioso del proyecto inicial pretendiendo realizar un estudio longitudinal de 

6 años de experimentación, decidimos centrar nuestra tesis doctoral en la creación 

de los tests motrices perceptivos y coordinativos. Para facilitar los protocolos 

administrativos, acordamos al azar que el título de la tesis de Dani Picó-Benet sería 

“diseño de pruebas motrices perceptivas" y que el de David Ribera-Nebot sería 

“diseño de pruebas motrices coordinativas”, aunque seguiría siendo un trabajo de 

desarrollo conjunto. 
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Así, la presente memoria de tesis está centrada en el desarrollo de pruebas motrices 

con prioridad coordinativa y, como forma de reflejar la realización conjunta con la 

tesis del compañero Daniel Picó-Benet, en los anexos se adjuntan las propuestas de 

pruebas motrices con prioridad perceptiva. 

 

Tal como se apunta en el subtítulo ("Hacia la auto-evaluación en Educación Física"), 

queremos destacar la importancia de utilizar las pruebas motrices como forma de 

auto-evaluación del individuo en Educación Física o Educación Motriz durante su 

formación obligatoria en la escuela, hasta aproximadamente los 14 años; aunque un 

título más conciso debería incorporar el periodo de 6 a 12 años en el que se ha 

focalizado la investigación. 

 

El tema de la evaluación motriz ha sido tratado desde ámbitos científicos y 

profesionales muy diversos. El profesional de la motricidad humana es el único que 

utiliza específicamente el movimiento, como esencia de su labor profesional, para la 

educación y entrenamiento motriz en cualquier ámbito de la vida, incidiendo 

extraordinariamente en la optimización integral de la persona. Por ello, es 

incuestionable que la formación y experiencia de los profesionales del movimiento 

humano es la más específica e idónea para realizar una investigación de esta 

categoría, cuyos resultados puedan ser claramente útiles a las diferentes 

necesidades propias de la educación motriz y, además, puedan ser un referente 

básico para todos los otros ámbitos profesionales que tratan parcialmente la 

motricidad humana. 

 

La esencia filosófica y práctica que se refleja y materializa en esta tesis doctoral es 

fruto de los conocimientos y reflexiones que desde 1985 nos ha aportado nuestra 

relación como alumnos del maestro Francisco Seirul·lo Vargas. 
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1.1. El problema  

 

El problema de estudio es el diseño de pruebas motrices básicas para valorar 

prioritariamente la capacidad coordinativa en individuos de 6 a 12 años de edad. 

Más concretamente, se resolvieron los siguientes objetivos de investigación: 

 

1. La creación de unos tests motrices para valorar la coordinación dinámica 

general y la coordinación dinámica especial, en individuos de 6 a 12 años de 

edad. 

2. La demostración del fundamento científico de los tests motrices coordinativos 

diseñados; a nivel de validez, fiabilidad (objetividad intra-juez), objetividad 

(objetividad Inter-jueces) y sensibilidad. 

 

 

1.2. Justificación y Relevancia  

 

Este estudio se centra en la evaluación de las capacidades motrices en la Educación 

Física, Educación Motriz o Educación por el Movimiento, concretamente en el 

periodo de 6 a 12 años de edad. Se trata de la etapa más determinante para la 

formación de la persona y, por ello, extraordinariamente influyente en los futuros 

aprendizajes. En ella, el desarrollo motriz juega un rol principal, siendo así un motivo 

especial de investigación. 

 

Meinel (1952) ya apuntaba la necesidad de crear un centro de enseñanza e 

investigación sobre el desarrollo de la motricidad humana. Desde principios de los 

60, Meinel (1960) destaca la importancia de la destreza motriz para el desarrollo del 

ser humano. El desarrollo motor del individuo es una parte importante de su génesis 

global y un fundamento esencial de la educación física en todos sus ámbitos y 

formas (Schnabel, 1963). 

 

Con diferentes matices en concepción y terminología, consideramos ampliamente 

aceptado entre los expertos en motricidad humana que en el periodo de 6 a 12 años 

el desarrollo motriz debe orientarse con preferencia a la optimización de las 

capacidades motrices coordinativas y cognitivas de percepción.  
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Hebbelinck (1991) establece tres estadios de desarrollo corporal según 

características específica y según el género. Un primer estadio de 6 a 9 años, donde 

el desarrollo físico de niños y niñas es paralelo en gran medida. Un segundo estadio 

de 10 a 13 años, que se caracteriza por el mayor desarrollo corporal de las niñas. Un 

tercer estadio de 14 a 18 años, donde el crecimiento de la estatura corporal en las 

niñas disminuye y se detiene en la segunda mitad, mientras que los niños culminan 

la explosión de crecimiento puberal. Se establecen divergencias en el desarrollo 

físico de niñas y niños, culminado en importantes diferencias de género que 

continuarán a lo largo de la vida adulta. 

 

Varios expertos como Meinel y Schnabel (1976-2007), Winter (1975 y 1976), Hirtz 

(1964 y 1976), Le Boulch (1976), Blume (1978 y 1979), Martin (1981) y Starosta 

(1984) explican la existencia de unas fases sensibles durante las cuales el 

organismo está especialmente predispuesto a desarrollar, a un ritmo distinto, ciertas 

capacidades. Así, se pueden aprovechar estos periodos para lograr un rendimiento 

óptimo dentro de las posibilidades genéticas de cada individuo, hecho que influirá 

decisivamente en el rendimiento motriz posterior. Más concretamente, Winter (1975) 

y Hirtz (1976) explican que muchos autores consideran el periodo de 7 a 10 años 

como el de mayor progreso en relación a la capacidad de aprendizaje motriz. 

 

El éxito en el deporte competitivo de alto nivel se debe, no solamente a lo que se 

hace en el momento, sino también a lo que se haya hecho en el pasado 

(Counsilman y Counsilman, 1991). Matizando, Baur (1991) no considera que se 

establezca una relación directa entre fases sensibles específicas y maduración. 

 

Tanto Winter (1976) como Thiess, Schnabel, y Baumann (1978) definen las fases 

sensibles como intervalos de tiempo limitados en los procesos de desarrollo de los 

seres vivos, en los que éstos reaccionan a determinados estímulos del entorno con 

mayor intensidad que en otros períodos temporales, y con los correspondientes 

efectos para el desarrollo. Sólo podemos definir períodos más favorables para el 

entrenamiento dirigido hacia la formación de capacidades y habilidades deportivas. 

 

Los resultados de la práctica deportiva no confirman la necesidad de empezar con 

un entrenamiento sistemático a una edad temprana. Esta tendencia tampoco está 

justificada desde una perspectiva bio-social, contradice la idea de "deporte para 

niños" y dichos experimentos son un riesgo para la salud de los niños, e incluso para 

su vida  (Starosta,1996).  
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Los objetivos más duraderos son un desarrollo motor versátil, que incluye el 

desarrollo prioritario en las primeras edades de la destreza y todas las habilidades 

coordinativas (Gärtner y Peters, 1962, Hirtz, 1964). Así, entre los 7 y 11 años, se 

pueden conseguir los más elevados incrementos motrices, tanto como varias 

habilidades coordinativas. La acumulación de este potencial motor coordinativo hace 

más fácil después el conseguir maestría en ejercicios complejos. Un uso competente 

de este periodo facilitará el futuro éxito deportivo (Hirtz, 1974, 1976 y 1977, Starosta 

y Hirtz, 1989).  

 

Parece que hay bastante consenso en que las estructuras coordinativas maduran 

extraordinariamente a partir de aproximadamente los 5-6 años y su desarrollo más 

exhaustivo se produce hasta los 11-12 años; siendo por ello de vital importancia el 

estimular preferencialmente su optimización durante las edades más tempranas. Se 

recomienda (Hirtz, 1974, 1976 y 1977, Meinel y Schnabel, 1976-2007, Winter, 1976, 

Martin, 1981 y Starosta, 1984-1996) el desarrollo de las capacidades coordinativas y 

capacidades motoras básicas tan pronto como sea posible como aspectos 

esenciales del desarrollo de la personalidad de los niños y como fundamentos 

principales de la educación y de la educación deportiva de los jóvenes. 

 

Las teorías y prácticas de aprendizaje del movimiento desarrollados por el maestro 

Meinel y colaboradores (desde el primer esbozo de 1960 hasta la primera edición del 

tratado más detallado sobre “enseñanza del movimiento” en 1976) influyeron 

grandemente en muchos expertos y son interdisciplinares y versátiles, concibiendo 

la ciencia del movimiento humano como un fenómeno complejo e interactivo. 

De ahí que el concepto de habilidades o capacidades coordinativas, señalado por 

los anteriores autores, también incorpora matices de otras habilidades o 

capacidades como las cognitivas de percepción espacio-temporal. 

 

El maestro Seirul·lo Vargas (1987), organizando las ideas de expertos en distintas 

disciplinas, entre ellos Freinet (1974, desde los años 30), Meinel (1960), Meinel y 

Schnable (1976), Bernstein (1967) y Von Bertalanffy (1968),  nos destaca que en el 

periodo aproximado de 6 a 12 años de edad, para enriquecer los futuros 

aprendizajes motrices y globales del individuo, es relevante priorizar la optimización 

de las estructuras coordinativas y cognitivas en interacción constante y variada con 

las otras estructuras que configuran a la persona inteligente, como la condicional, la 

afectivo-social, la emotivo-volitiva, la expresivo-creativa, la mental y la bioenergética.  
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Concretando sobre las estructuras coordinativa y cognitiva, la preferencia de 

optimización en la citada fase sensible debe centrarse en las capacidades o 

habilidades coordinativas de control motor, de implementación espacial y de 

adecuación temporal, y en las cognitivas de percepción del propio cuerpo, del 

espacio y del tiempo.  

 

Esta diferenciación permite matizar cualitativamente las situaciones de optimización, 

enriqueciéndolas e interaccionándolas para crear metodologías eficaces para dar 

respuesta a la complejidad del ser humano y a sus posibilidades de desarrollo 

personalizado.  

 

El desarrollo condicional, respetando absolutamente la maduración integral del 

individuo, requiere otro tratamiento en este periodo (Seirul·lo Vargas, 2001): a partir 

de aproximadamente los 7-8 años de edad, debe optimizar el conocimiento y la 

realización del propio cuerpo con atención a la formación corporal genérica 

(formación muscular equilibrada genérica, mantenimiento de la movilidad articular, 

desarrollo de las capacidades coordinativas básicas, familiarización con las 

conductas de auto-observación y formación teórica-básica) y la formación corporal 

personalizada (formación muscular polarizada hacia las incipientes deficiencias que 

se van descubriendo, desarrollo de las capacidades coordinativas en las que el 

individuo se muestra más competente con preferencia de los aspectos de 

reequilibrio y control motor, familiarización con las conductas de auto-control y 

formación teórica-básica). Continúa a los 11 años con formación condicional 

personalizada (capacidades condicionales básicas y facilitadoras).  

 

Mucho más importante que para una futura especialización deportiva y posible 

rendimiento, el desarrollo prioritario de capacidades coordinativas y cognitivas, con 

el apropiado equilibrio condicional y del resto de estructuras de la persona, es 

relevante para la optimización del individuo como un objetivo intemporal y prioritario 

de la cultura general del mismo que debe desarrollarse en la escuela. 

 

El diseño de una batería de tests o pruebas de las capacidades motrices 

coordinativas y cognitivas de percepción, que contemple la amplitud de estos 

contenidos, que sea suficientemente integradora de los aspectos de la motricidad 

humana más relevantes para esta etapa inicial, nos permitirá disponer de una 
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herramienta útil para detectar el desarrollo motriz, en base a aspectos cualitativos, 

de los 6 a los 12 años, de forma personalizada y desligada de normas referenciales. 

 

Disponer de medios de evaluación y control del nivel de las capacidades motrices 

será relevante para investigar su desarrollo en diferentes ámbitos y, 

específicamente, facilitar la adaptación de los programas de educación motriz a las 

necesidades personales. 

 

Por otro lado, una batería de tests o pruebas bien fundamentadas científicamente 

sobre las capacidades motrices coordinativas y cognitivas de percepción podrá ser 

la base para posteriores estudios longitudinales sobre la evolución de estas 

capacidades en este periodo de 6 a 12 años de edad.  

 

Sin embargo, la gran fuente de variabilidad en cualquier evaluación obliga a buscar 

mecanismos que aseguren una calidad óptima en los datos que se obtengan. En 

este sentido, Martín-Acero, Fernández del Olmo, Aguado Jódar, y Bergantiños-Jove 

(2000) apuntan como relevante la vigilancia para garantizar la calidad de los 

registros de diferentes capacidades condicionales en estudios descriptivos con 

población escolar entre 6 y 18 años de edad. Por ello, proponen prestar especial 

atención al estado del sujeto, condiciones externas y materiales, de los registradores 

o observadores, de los instrumentos de registro y control de la calidad de ejecución, 

de las prácticas previas, y la imperfección de las pruebas. Si estos factores son 

relevantes en las pruebas motrices con prioridad condicional, su consideración 

exhaustiva para las pruebas motrices con prioridad perceptiva y coordinativa será un 

requisito fundamental. 

 

También, podemos considerar diferencial del presente estudio el hecho de incluir 

interactivamente las pruebas coordinativas y cognitivas de percepción en los 

contenidos más relevantes de desarrollo motriz en la etapa de 6 a 12 años de edad. 

 

Además, la realización de una batería de pruebas motrices creadas desde la propia 

esencia de la educación motriz, supone un valor añadido para su aplicación práctica 

en este ámbito profesional, y complementariamente supone un referente de alta 

calidad para otras ciencias del conocimiento (como la psicología, la medicina o la 

pedagogía) que utilizan la motricidad humana en sus estudios. 
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Es evidente que la evaluación motriz en la escuela debe ser un proceso mucho más 

amplio que la implementación secuenciada de unos tests o pruebas. Siempre 

debería acompañarse de procesos de autoevaluación y auto-conocimiento, 

 

Lo más relevante del presente estudio es el contexto de desarrollo y aplicabilidad 

basado en las filosofías del maestro Francisco Seirul·lo Vargas que valiéndose, ya 

desde antes de la década de los 80, del aporte de las ciencias que han tratado de 

aumentar el acervo de conocimientos sobre la complejidad de lo humano, las 

llamadas "ciencias de la complejidad" aportan los utensilios científicos 

suficientemente válidos para intervenir en la comprensión y desarrollo práctico de 

todo tipo de acontecimientos que aparecen en la actividad motriz.  

 

 

1.3. Delimitaciones  

 

El alcance del presente estudio está delimitado por los siguientes factores: 

1. Concepción del profesor Francisco Seirul·lo Vargas que prioriza en las 

primeras etapas formativas de educación motriz, el hecho perceptivo 

(percepción del esquema corporal, percepción espacial y percepción 

temporal) y el hecho coordinativo (coordinación dinámica general y 

coordinación dinámica especial) en interacción con otros aspectos cognitivos, 

coordinativos, condicionales, socio-afectivos, emotivo-volitivos, expresivo-

creativos, mentales y bioenergéticos. 

2. Propósito prioritario: crear una herramienta que amplíe los recursos de 

autoevaluación del individuo y que, además, sea útil para investigar las 

capacidades motrices coordinativas. 

3. Tests a diseñar y nomenclatura específica a utilizar: coordinación dinámica 

general motriz, coordinación dinámica especial motriz, test motriz de 

coordinación dinámica general, test motriz de coordinación dinámica 

especial. 

4. Tests motrices coordinativos creados para constituir una muestra 

representativa de estas capacidades en el medio terrestre (medio 

predominante de desarrollo de la actividad motriz) y centrados en su 

aplicabilidad mediante recursos de auto-evaluación y auto-conocimiento. 

5. Tests motrices coordinativos creados para individuos sin deficiencias 

significativas en ningún aspecto de su persona. 
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6. Diseño de un único test de valoración de cada una de las capacidades 

motrices coordinativas para ser aplicado a todas las edades comprendidas 

entre los 6 y 12 años. Es decir, una sola herramienta de cada capacidad 

motriz coordinativa que permita la observación evolutiva de la capacidad a 

valorar. 

7. La propuesta de tests está abierta a modificaciones que se adapten a las 

características de cada individuo, tanto a nivel motriz como motivacional. 

8. Tests motrices coordinativos construidos para ser aplicables 

fundamentalmente a individuos de 6 a 12 años, aunque también en otros 

grupos de población de mayor edad.  

9. Criterios seleccionados para demostrar el fundamento científico de los tests 

motrices coordinativos: validez, fiabilidad (objetividad intra-juez), objetividad 

(objetividad Inter-jueces) y sensibilidad. 

10. Cuestionario de opinión sobre la elección de los grupos de élite. 

11. Tests morfológicos (peso, altura y envergadura) y cuestionario de experiencia 

motriz (tipo de práctica, nivel de práctica, años de experiencia, frecuencia y 

volumen de práctica) para controlar la homogeneidad de la muestra. 

12. Participantes de un centro escolar de Barcelona, para la realización del pre-

test: 3 niños de 6 años, 3 niñas de 6 años, 3 niños de 9 años, 3 niñas de 9 

años, 3 niños de 12 años, 3 niñas de 12 años. 

13. Participantes para la selección de los grupos de élite: 5 profesores 

universitarios especialistas en educación motriz. 

14. Participantes para comprobar el fundamento científico de los tests motrices 

coordinativos a construir: 9 niños de 6 años, 6 niñas de 6 años, 10 niños de 9 

años, 9 niñas de 9 años, 9 niños de 12 años y 10 niñas de 12 años, todos 

ellos de la SAS Sociedad Atlética de Súria; 7 niños de 12 años 

especializados en Gimnasia Artística (CAR de Sant Cugat) y 8 niñas de 12 

años especializadas en Gimnasia Rítmica (Secció Rítmica del Club 

Muntanyenc de Sant Cugat), 2 profesionales de la educación motriz con 

amplia experiencia. 

15. Infraestructura (material y espacio) necesaria para la realización de los tests 

motrices coordinativos a diseñar de fácil acceso en el entorno de la 

educación motriz. 
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1.4. Limitaciones  

 

Las principales limitaciones del presente estudio son las siguientes: 

1. El número de sujetos para comprobar el fundamento científico de la validez, 

fiabilidad, objetividad y sensibilidad de los tests motrices coordinativos es 

relativamente reducido para un análisis estadístico pertinente, aunque 

consideramos que la homogeneidad de la muestra suple este inconveniente. 

Además, debemos destacar que el objetivo principal del estudio es el diseño 

de unas herramientas de valoración y no la extrapolación a otros grupos de 

individuos de unos resultados obtenidos a través de dicha herramienta. 

2. La dificultad en disponer de un número elevado de deportistas de alto nivel 

para comprobar el fundamento científico de la validez y sensibilidad de los 

tests motrices coordinativos. 

3. La dificultad de controlar la inestabilidad de rendimiento en las capacidades 

motrices coordinativas en los sujetos de 6, 9 y 12 años. 

4. La aplicabilidad de los tests motrices coordinativos diseñados se limita a la 

evaluación de niveles básicos de las capacidades motrices coordinativas. 

5. El nivel de comprensión cognitivo de los sujetos de 6 años presentó alguna 

dificultad en el momento de recordar todas las condiciones de ejecución de 

los tests motrices coordinativos. 

6. Las posibles diferencias personales en el nivel de desarrollo de cada una de 

las capacidades a valorar en los tests pueden suponer una limitación poco 

controlable para el análisis de la sensibilidad de los tests. 

7. Para el análisis de la fundamentación científica de los tests, las diferencias a 

nivel de práctica deportiva entre los grupos comparados (élite y deportistas) 

es menor que si hubiéramos seleccionado un grupo de niño/as no 

deportistas. 

8. En la administración del test motriz de coordinación dinámica general a los 

gimnastas de élite la amplitud de la base inferior del banco utilizado era 3 cm 

menor que el banco utilizado para el resto de grupos. 

 

 

1.5. Supuestos  

 

El presente estudio se basa en los siguientes supuestos: 
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1. Las capacidades motrices coordinativas seleccionadas (coordinación 

dinámica general motriz y coordinación dinámica especial motriz) junto con 

las perceptivas (percepción motriz del esquema corporal, percepción motriz 

espacial, percepción motriz temporal) son una representación global y 

significativa de la motricidad básica de un individuo de 6 a 12 años. 

2. El periodo de 6 a 12 años es una fase “sensible” de mejora en el desarrollo 

de las capacidades motrices perceptivas y coordinativas.  

3. Los deportistas de alto nivel seleccionados de 12 años mantienen un nivel de 

rendimiento estable en sus capacidades motrices básicas coordinativas. 

4. El nivel de la capacidad básica a valorar en cada test de los deportistas de 

alto nivel de 12 años seleccionados es significativamente superior al nivel de 

sujetos deportistas de 12 años. 

5. Los deportistas de élite de 12 años de gimnasia artística masculina poseen 

una alta capacidad y estabilidad de coordinación dinámica general motriz. 

6. Los deportistas de élite de 12 años de gimnasia rítmica poseen una alta 

capacidad y estabilidad de coordinación dinámica especial motriz. 

7. Los profesionales de la educación motriz seleccionados poseen una alta 

capacidad y estabilidad en la observación y evaluación del movimiento 

humano. 

8. La opinión de los profesores universitarios seleccionados sobre la elección 

de los grupos de élite está fundamentada y es relevante. 

 

 

1.6. Hipótesis  

 

El segundo objetivo de investigación nos lleva a plantear las siguientes hipótesis: 

1. La validez de los tests motrices coordinativos (test motriz de coordinación 

dinámica general y test motriz de coordinación dinámica especial) está 

estadísticamente fundamentada. 

2. La fiabilidad (objetividad intra-juez) de los tests motrices coordinativos (test 

motriz de coordinación dinámica general y test motriz de coordinación 

dinámica especial) está estadísticamente fundamentada. 

3. La objetividad (objetividad inter-jueces) de los tests motrices coordinativos 

(test motriz de coordinación dinámica general y test motriz de coordinación 

dinámica especial) está estadísticamente fundamentada. 
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4. La sensibilidad de los tests motrices coordinativos (test motriz de 

coordinación dinámica general, test motriz de coordinación dinámica 

especial) está estadísticamente fundamentada. 

 

 

1.7. Definiciones  

 

Coordinación dinámica general : es el dominio de la actividad motriz corporal, que 

implica sólo al cuerpo en movimiento, que nos capacita para la creación, ejecución y 

control de los movimientos, y que nos permite ponernos en relación con el entorno 

dando respuestas correctas y/o eficaces en el tiempo a las distintas tareas que se 

nos presentan en él, o que podemos crear (Seirul·lo Vargas, 1985). 

 

Coordinación dinámica especial : es el dominio de la actividad motriz corporal que 

nos capacita para la creación, ejecución y control de los movimientos, y que nos 

permite ponernos en relación con el entorno dando respuestas correctas y/o eficaces 

en el tiempo a las distintas tareas que se nos presentan en él, o que podemos crear; 

de forma que alguno o algunos de sus segmentos (del cuerpo) realicen simultánea o 

sucesivamente tareas muy diferenciadas de su homólogo, incluyendo la 

manipulación de móviles en la realización de ese acto motor (Seirul·lo Vargas, 

1985). 

 

Capacidades Coordinativas  (Seirul·lo Vargas, 1985): 

 

Capacidades de Control del Movimiento  (1er Nivel): (1) Discriminación 

Kinestésica, (2) Diferenciación Segmentaria, (3) Variabilidad del Movimiento, 

(4) Combinación de Movimientos, (5) Control Guiado del Movimiento, (6) 

Fluidez y Relajación del Movimiento y (7) Amplitud del Movimiento. 

Capacidades de Implantación del Movimiento en el Es pacio  (2º Nivel): (1) 

Orientación, (2) Direccionalidad, (3) Localización, (4) Ubicación y (5) 

Equilibrio Estático-Dinámico. 

Capacidades de Adecuación Temporal  (3er Nivel): (1) Interacción Espacio-

Motriz (Reacción-Anticipación Motriz), (2) Diferenciación Rítmica, (3) 

Variabilidad Rítmica, (4) Adaptación Rítmica o Temporal y (5) Sentido 

Rítmico. 
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1.8. Filosofía de la Educación Física  

 

Como aprendices del maestro Francisco Seirul·lo Vargas desde 1985 hemos 

intentado comprender y aplicar su filosofía sobre la motricidad humana en nuestras 

experiencias profesionales y proyectos pedagógicos. El contexto de desarrollo e 

implementación de la presente tesis también está fundamentado en la misma 

filosofía del maestro en lo relativo a la Educación Física, la Educación Motriz o la 

Educación a través del Movimiento; cuya interpretación, a partir de sus escritos y de 

las notas tomadas en sus clases (Seirul·lo-Vargas, 1985-2010), exponemos a 

continuación. 

  

Nos desvinculamos de cualquier ideología y partimos de los valores humanos de 

autonomía y libertad, y de un principio de auto-exigencia profesional: enseñar a los 

alumnos algo que les pueda servir para su vida. 

  

Una filosofía enraizada en la corriente de Escuela Activa o Escuela Moderna 

aparecida en los años 30 (Freinet, 1974), habiendo sido Freinet el que dio impulso y 

nombre a esta corriente.  

 

Aparece en ella un valor esencial, la primacía del alumno sobre la materia. Lo que 

debe procurarse en la Educación Física es la autoestructuración. El sujeto, por 

medio de sus propias capacidades y una actividad construida en su interés, por su 

iniciativa y libertad, va autogestionando su formación personal a través de una 

práctica vivida, en la que florecen estos condicionantes. 

 

Su práctica se presenta como una actividad global y en cierto modo espiritual, en el 

más amplio sentido del término, que posibilita al niño ser verdaderamente 

participante, y no alguien sometido por obligación al cumplimiento de una tarea 

escolar más. Es, además, una actividad verbal de intercambio de información, tanto 

del profesor al alumno, como del alumno al profesor, pero principalmente una 

actividad motriz, concebida como experiencia, sin restricciones a la propia 

aportación e interpretación de la deseada motricidad. Bajo estas premisas la práctica 

del alumno en la Educación Física es variada y creativa, potenciando la 

disponibilidad motriz promovida por su propio interés, que se pone de manifiesto 

cuando el alumno puede construir cualquier actividad y resolverla con su motricidad 

que de esta forma, se pone a prueba. 
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Este valor exploratorio y de superación personal, de competencia, refuerza 

evidentemente las motivaciones primarias o intrínsecas, vinculando en 

consecuencia, al alumno de una forma continuada a este tipo de actividad. Este 

fuerte vínculo hace que la práctica no se abandone a lo largo de la vida del sujeto, 

siendo así fuente inagotable de autoconocimiento y autoaceptación durante el 

tiempo que se practique actividades motrices de esta categoría. De esta forma 

vamos por el camino de la autoestructuración. Sus motivaciones, sus intereses, y 

sus necesidades son constantes y estructuran su personalidad, acompañándole toda 

la vida sea cual fuere su edad y actividad. Por lo tanto, aquella categoría de tareas 

motrices que pone a prueba las capacidades funcionales de la inteligencia, 

configurándolas por medio de una actividad para eso construida, se hace 

imprescindible si queremos una educación centrada en el alumno, y conformadora 

de la personalidad, de forma definitiva. 

 

El movimiento humano es la mayor fuente de autoconocimiento en nuestra actividad 

formativa. Conociéndonos a nosotros mismos podemos conocer a los demás, 

desarrollarnos con ellos y, así, ser más felices. Hay que optimizar a la persona en su 

propio conocimiento, sus necesidades de esfuerzo particular y su conocimiento de 

sus posibilidades. La educación integral se consigue cuando el individuo es capaz 

de ser consciente en situación de movimiento de cómo es él mismo y cómo son los 

demás. En efecto, lo que nos optimiza y nos hace seres humanos es la capacidad 

de movimiento inteligente, y el proceso que compromete al ser humano para lograr 

algo es educación. Esto es ofrecerle algo a la persona que le sirva para su vida 

como ser humano. 

 

La Educación Física está sujeta a muchos estereotipos de interpretación social y, 

por ello, hay que remarcar que de las muchas connotaciones e intencionalidades 

que puede alcanzar la motricidad humana, será exclusivamente la educación de la 

persona la esencia y objeto de nuestra actuación en un ámbito educativo. 

 

La motricidad es el primer valor de la propia persona, ya que a partir del movimiento 

desarrollamos las potencialidades del ser humano. La principal justificación de la 

práctica de la Educación Física o Educación Motriz es que es la única materia que 

de forma específica ayuda al ser humano a comprenderse mejor, para autoexigirse 

sin trampas y sin engaños. El movimiento es la actividad mejor dotada para ayudar 

al alumno a desarrollar su personalidad como ser humano, porque es capaz de 
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implicar a todas las capacidades intelectuales de la persona. Además, la mayor 

potencialidad formativa del movimiento es el feed-back inmediato, característica de 

extraordinario valor educativo. 

  

Por consiguiente, podemos plantear la Educación Física o Educación Motriz como 

un medio de educación integral de la persona, pues la actividad humana de 

movimiento involucra o puede involucrar a la totalidad de las capacidades del 

individuo, y no sólo a las llamadas físicas; siempre que las situaciones educativas 

creadas por el profesor sean las pertinentes.  

 

Así, la Educación Física o Educación Motriz debe ser entendida como la educación 

que se logra a través de las estructuras físicas que soportan el movimiento humano 

y que son capaces de configurar la totalidad de la personalidad del individuo; nunca 

como la educación de lo físico que pertenece al hombre, a su cuerpo. Esto está, sin 

duda, integrado en el anterior compromiso. No es el cuerpo el que se mueve, es la 

persona la que se mueve, y esta opción de movimiento involucra necesariamente a 

todas las estructuras de la personalidad de quien se compromete en esa acción. 

Configurar la personalidad del individuo significa la participación activa en formas de 

actuación-comportamiento que impliquen de forma diferenciada, significativa e 

interactiva todas las estructuras mentales, cognitivas, coordinativas, condicionales, 

afectivo-sociales, emotivo-volitivas, expresivo-creativas y bioenergéticas que puedan 

conformar la multitud de formas de actuación individual, en situaciones didácticas 

que permitan una auto-reflexión y un autoconocimiento, para crear una propia visión 

de aquella experiencia, para que el individuo conozca, evalúe y sea consciente de la 

auto-estructuración de su persona. 

 

Por lo tanto, el aprendizaje de la de la Educación Física no es de modelos motores 

sino de estructuras de comportamiento motor que son descubiertas por el sujeto y 

mostradas por el profesor cuando propone tareas sucesivas relacionadas entre sí de 

manera que aplicando sobre ellas diferentes capacidades cognitivas, pueda el 

alumno abstraer de su conjunto una “estructura soporte” que se expresa a través de 

un heteromorfismo funcional en cada tarea propuesta. El alumno debe estar en 

disposición de poder realizar autopropuestas para lograr su autoestructuración 

cuando ya conoce estos mecanismos; en este punto es cuando realmente comienza 

su educación. 
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Las teorías de la Gestalt y el estructuralismo, desarrollado bajo la perspectiva de la 

Teoría General de los Sistemas de L. Von Bertalanffy, ya iniciada en los años 30 

discutiendo sobre nuevas teorías del desarrollo y cuya primera publicación 

específica se realizó en 1945 (Von Bertalanffy, 1968), permiten desarrollar los 

elementos de la interacción, y hacen cambiar el acto mismo de aprender, 

transformándolo en un acto dinámico en el que hay que descubrir, dentro de la 

complejidad de las interacciones, los elementos invariantes. Así es como se aprende 

en la Educación Física, pero también se realiza la función contraria, es decir, desde 

una estructura base, elaborar multi-heteromorfismos de movimiento ejercitando, en 

suma, la transformación y la creatividad motriz. 

 

Es una concepción sistémica y holística de la persona para obtener su auto-

estructuración diferenciada, mediante contenidos de alta variación y prácticas de alta 

variabilidad. La enseñanza y entrenamiento son un hecho único de optimización de 

procesos que se manifiestan como propiedades de cada estructura de la persona, 

dado que estas propiedades sólo pueden ser atendidas desde la interactividad 

dinámica del conjunto de sistemas y por la consistencia global de sus interacciones. 

 

De este compromiso nace la posibilidad de autoeducación, a través de la realización 

de prácticas motrices en situaciones que permitan una interacción con el entorno en 

los términos inteligentes que hemos propuesto. 

 

Para cada nivel de actividad humana existe un nivel de competencia personal. 

Surgen muchos problemas porque se evalúa o se controla desde fuera del individuo. 

Se tiende a maximizar, a decir, más de una cosa es siempre mejor, y eso es un error 

en el ser humano. Cada ser humano tiene unos niveles de competencia que están 

debidos a su constitución como humano. Entendiendo al ser humano en su 

complejidad, formado por sistemas que le aportan posibilidades de actuación en 

infinitas dimensiones de su corporalidad y de su actuación en cualquier ámbito de su 

práctica, con sus estructuras mezclando y utilizando elementos de sus sistemas en 

dimensiones que son desconocidas por nosotros y que sólo el propio individuo 

conoce. Por eso, no creemos en la valoración, sino en la autoevaluación (Anexo 1). 

 

El objetivo de la Educación Física es educar y el del deporte ganar. Son objetivos 

diferentes y el proceso de formación ha de ser diferente. 
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No es practicar un deporte sino el proceso que ha de seguir un individuo para 

conseguir ser un buen deportista, y este proceso puede ser educativo o no. Puede 

ser incluso autodestructivo. Para asegurarnos que eso no suceda hemos de realizar 

práctica de Educación Física, porque el atractivo que tiene el deporte en nuestra 

sociedad puede desviar los intereses educativos de la práctica de actividad física. 

  

La educación física y deportiva del ser humano no puede estar fundamentada en las 

ideologías del deporte actual como los valores higiénicos y de salud, el hombre que 

supera a la naturaleza, y otras connotaciones más modernas, que son una 

amalgama de ideales propios de la sociedad consumista y tecnológicamente 

industrializada. Debe basarse en la ciencia para configurar un tipo de práctica que 

comprometa íntegramente a la personalidad del individuo, que es un objetivo 

intemporal y prioritario. 

  

Consideramos a la práctica deportiva, así constituida, como insustituible en la 

educación de la personalidad y este tipo de prácticas incluidas en otras con la misma 

filosofía de la acción motriz, constituyen la denominada Educación Física y 

Deportiva, que debe ser entendida como la educación que se logra a través de las 

estructuras físicas que soportan el movimiento humano que son capaces de 

configurar la totalidad de la personalidad del alumno. 

  

Lo educativo de las prácticas deportivas no es el aprendizaje de sus técnicas o 

tácticas, ni siquiera los beneficios físicos y psíquicos de una buena preparación 

física que sustenta su rendimiento, sino que lo realmente y único educativo son las 

condiciones en que puedan realizarse esas prácticas que permitan al deportista 

comprometer y movilizar sus capacidades de tal manera que esa experiencia 

organice y configure su propio yo, logre su auto-estructuración. 

  

Debemos no adjudicar ciertos valores educativos a tal deporte, y tales otros a aquel 

otro; este o aquel deporte será más o menos educativo, no por su riqueza en gestos 

técnicos, no por su profusión táctica, sino, por cómo ese entrenador articula las 

condiciones en las que el deportista aprende esa especialidad, y en qué situaciones 

desarrolla su competición. 

  

Esta filosofía, basada en los valores humanos de autonomía y libertad, permite 

impartir Educación Física o Educación Motriz a cualquier grupo de individuos con 

independencia de su situación socio-cultural. La educación integral de la persona, 
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consiguiendo la configuración de su personalidad, es posible a través de las 

experiencias motrices educativas que pueden involucrar la totalidad de capacidades 

del individuo. 

 

Cabría una crítica de estas propuestas diciendo que cualquier otra materia podría 

hacer lo mismo y que sólo la formación en la correcta motricidad y en lo orgánico es 

nuestra competencia. Ésta sería aceptable si esa supuesta materia pudiera aportar 

al alumno situaciones que al ponerlas en práctica, pusieran a prueba sus 

capacidades de evaluación inmediata, la valoración de riesgos y compromisos, la 

necesidad de jerarquizar situaciones bajo categorizaciones muy diferenciadas y 

poder casi instantáneamente conocer otras opciones sobre las mismas categorías, 

de elaborar sus propios programas de actuación bajo presión espacial o temporal, y 

otras muchas alternativas que sólo la práctica motriz aporta y que ninguna otra 

materia por si sola ostenta. Por lo tanto, la formación orgánica se presenta como una 

opción, más no la prioritaria ni la única. La optimización de la organización funcional 

(Ley de las variaciones estructurales de Piaget) ocasionada por la práctica de 

situaciones motrices, no es equiparable a la que otra materia podría aportar, por lo 

que un medio de esta potencialidad no puede ser infrautilizado solo, como simple 

estímulo orgánico corporal, más aún cuando este objeto orgánico se logra de forma 

evidente con el nivel de práctica requerido durante la actividad. 

  

Las experiencias de movimiento estructuradas bajo estas condiciones de práctica 

son las únicas que permiten implicar de forma interactiva todas las estructuras de la 

persona inteligente, hecho que les confiere un valor educativo totalmente diferencial, 

único e imprescindible para conseguir ciudadanos bien educados, autónomos y 

libres. Por lo tanto, disfrutar de más sesiones de Educación Física en la escuela es 

una necesidad pedagógica básica para conseguir una educación de calidad. 

  

Desde los 3-4 hasta los 16-17 años es donde se establece y configura de la forma 

más importante la personalidad del individuo. Por ello, en esta etapa debe ser 

conferido un alto nivel de actuación y protagonismo al profesor de Educación Física 

o Educación Motriz, junto al profesor de iniciación deportiva. 

  

A día de hoy, ni las personas de la sociedad ni las que representan las instituciones 

valoran suficientemente la labor del profesional de la Motricidad Humana. Es nuestra 

responsabilidad cambiar esta situación y hacer aumentar hasta el lugar que le 

corresponde el prestigio y relevancia real de la educación a través del movimiento. 
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Los profesionales de la Motricidad Humana, del Movimiento Humano, tenemos la 

obligación de insistir en el gran valor educativo y formativo que tiene la Educación 

Física para todas las personas. 

  

"Porque creo que ejercer de educador y pedagogo es obligación de todos los 

profesionales que envuelven la actividad física. Personas que formen personas, que 

conduzcan al sujeto, ayudándole a generar una energía que le permita satisfacer sus 

necesidades y no las necesidades del entrenador. Por eso siempre he estado 

ejerciendo la docencia, para no perder la realidad de mi orientación que es mejorar 

el individuo que entreno, no buscar el éxito a cualquier precio" (Seirul-lo Vargas, 

2011). 
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Capítulo 2 

SOBRE EL DISEÑO DE PRUEBAS MOTRICES COORDINATIVAS 

 

La bibliografía teórica y de investigación es abundante en relación a los conceptos 

sobre coordinación motriz y pruebas motrices coordinativas. Ha sido revisada a partir 

de la filosofía expuesta sobre la educación física y enmarcada por las principales 

delimitaciones de la presente investigación (motricidad en el medio terrestre, 

individuos sin "deficiencias" significativa y evaluación motriz de 6 a 12 años). La 

mayoría de referencias seleccionadas son publicaciones entre 1960 y 1990, ya que 

después de 1990 existen pocas propuestas novedosas. Se ha decidido obviar la 

revisión de literatura específica sobre el proceso de creación de tests motrices, los 

fundamentos científicos de los tests motrices, la evolución de las capacidades 

motrices y los criterios de evaluación de la motricidad. Así, la revisión bibliográfica se 

ha centrado en las siguientes áreas temáticas: (1) Conceptos sobre la Coordinación 

Motriz, (2) Pruebas Motrices de Coordinación Dinámica y (3) Resumen. 

 

 

2.1. Conceptos sobre la Coordinación Motriz  

 

Este apartado se ha delimitado al análisis bibliográfico relativo a: (1) Definiciones de 

coordinación y (2) Capacidades coordinativas. 

 

En relación a las capacidades o habilidades coordinativas sólo se citan y 

estructuran, pero no se entra en detalle en su definición ni en los criterios para su 

optimización, al no ser un aspecto básico para el desarrollo del presente estudio. 

 

 

2.1.1. Definiciones de coordinación 

 

Son varios los términos  equiparados y/o relacionados con la coordinación, 

coordinación motriz, coordinación motora, coordinación sensoriomotriz, coordinación 

dinámica-temporal-espacial o coordinación del movimiento; entre los más comunes: 

habilidades o capacidades motoras, motrices o físicas, habilidades o capacidades 

perceptivo-cinéticas o perceptivo-motoras, destreza motriz, habilidad motriz, 

eficiencia motriz o motora, destreza coordinativa, habilidad coordinativa, agilidad, 

coordinación dinámica (general y especial), equilibrio ("estático"), equilibrio dinámico, 

reequilibrio, reequilibrio estático y dinámico. 
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Durante un tiempo la única capacidad coordinativa era la destreza y/o agilidad. 

Meinel (1960) entiende la destreza como una buena coordinación de toda la 

actividad motora del cuerpo, una buena organización en la ejecución de los gestos 

motores. En general por destreza deportiva se entiende la capacidad de resolver 

problemas motores rápidamente y de modo adecuado al propósito. Más 

concretamente, es la capacidad de afrontar y superar trabajos coordinativos difíciles, 

de asimilar rápidamente y construir la acción motora de modo adecuado a lo 

requerido por la situación o a sus variaciones (Meinel y Schnabel, 1976). 

 

Para Piaget (1960) la coordinación es la posibilidad de reunir varios movimientos 

parciales en un acto global. 

 

Knapp (1963) diferencia dos tipos de habilidades perceptivo-motrices: con 

participación de grupos musculares grandes y pequeños (coordinación gruesa y 

fina). La mayoría de habilidades motrices más gruesas implica el uso de 

coordinaciones motrices de precisión. Cuestionando el concepto de habilidad como 

cualidad general o cualidad concreta; define habilidad como la capacidad, adquirida 

por aprendizaje, de producir resultados previstos con el máximo de certeza y, 

frecuentemente, con el mínimo dispendio de tiempo, de energía, o de ambas cosas. 

En actividades en que la técnica es importante, los movimientos fluidos, relajados y 

graciosos, son signo de una buena coordinación. I finalmente, la adquisición de una 

habilidad general contribuye a las diferentes habilidades particulares (coordinación 

general y especial). 

 

Autores destacados como Zatsiorski (1966 y 1971) y Harre (1969) definen a la 

destreza como la capacidad de organizar y regular el movimiento. 

 

A la capacidad coordinativa se la considera, a menudo hasta la década de los años 

70, como la "agilidad", entendiendo esta última como una capacidad muy compleja 

referida a la coordinación. No es una habilidad única, es un complejo de varias 

habilidades (Mattausch, 1973; Meinel & Schnabel, 1976; Blume, 1978). Durante 

mucho tiempo la definición de agilidad de Zimkin (1955) ha sido aceptada: agilidad 

en la actividad motriz caracteriza la habilidad de un humano de realizar acciones 

motrices complejas con toda implicación de la coordinación, de cambiar de ciertos 

movimientos coordinados a otros, ser capaz de crear nuevas acciones motrices 

respectivamente hacia tareas no anticipadas inducidas por la situación cambiante. 
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Agilidad es la habilidad de cambiar la dirección del movimiento rápidamente (Gredelj, 

M., Metikoš, D., Hošek, A., & Momirovic, K., 1975); la habilidad de acelerar, 

desacelerar y cambiar de dirección rápidamente mientras se mantiene un buen 

control corporal sin disminuir la velocidad (Brittenham, 1996 y Graham, 2000); la 

habilidad de realizar rápidos, bien coordinados y enlazados (fluidos) cambios en la 

dirección del movimiento (Drabik, 1996). Por otro lado, Porta (1984) considera la 

agilidad como una capacidad resultante entre las motrices y las perceptivo-motrices, 

en la que la ejecución rápida y en todos los planos del espacio es un requisito 

básico. Agilidad es la habilidad física que permite a un individuo cambiar 

rápidamente la posición del cuerpo y dirección de forma precisa (Johnson & Nelson, 

1988). Hernández-Corvo (1989) la define en base a una determinada respuesta de 

movimiento: la capacidad o habilidad de cambiar de modo rápido y seguro una 

conducta espacial o la dirección del movimiento durante una actividad, constituyen la 

esencia de la agilidad. En la misma línea, Mori y Méndez (1995), añadiendo un 

componente de incertidumbre, la definen como la capacidad de realizar una 

secuencia de movimientos globales a máxima velocidad, con cambios de dirección, 

y sobre los tres planos del espacio, generalmente, en situaciones imprevistas. 

Agilidad también puede ser definida como la habilidad de desplazar el cuerpo en el 

espacio rápida y eficientemente bajo condiciones de rendimiento repetido de 

repentinos stops y cambios de dirección (Metikoš, D., Markovic, G., Prot, F., & Jukic, 

I., 2003). 

 

Bernstein (1935, en 1967a), focalizado en la interrelación entre la coordinación del 

movimiento y la neurofisiología, considera que la coordinación consiste en relaciones 

entre grados cinemáticos de libertad, destacando que este hecho implica un tipo de 

organización del cerebro caracterizada por las relaciones. Por consiguiente 

(Bernstein, 1966 y 1967b), esto requiere un diagrama circular en bloque del control 

del movimiento con continuo flujo de información; con síntesis sensitivas 

organizadas jerárquicamente y con regulaciones sensitivas del acto motor, 

coincidiendo con el objetivo principal del movimiento y adaptando el programa 

deseado y la composición del acto motor a los valores requeridos. La coordinación 

es una actividad que proporciona cohesión estructural y unidad. 

 

Para Fetz (1964), la coordinación es el funcionamiento óptimo de los músculos en la 

producción de un acto motor, fisiológicamente es la buena inervación de los 

músculos para obrar de una manera adecuada, útil. 
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Le Boulch (1964), aportando elucubraciones de su tesis de medicina presentada en 

1960 sobre "los factores del valor motriz", explica que el acto motriz responde a dos 

conjuntos de elementos: 

- los elementos psicomotores que condicionan la precisión de la respuesta motriz 

gracias a una buena percepción y análisis de las informaciones de la actividad 

asociativa del sistema nervioso central asegurando un enlace pertinente entre los 

centros receptores y los ejecutores. 

- los elementos efectores de orden mecánico (fuerza, velocidad, resistencia a la 

fatiga, morfología) y de orden de los hábitos adquiridos. 

 

Le Boulch (1966) ya utiliza el término de coordinación motriz para clasificar los tipos 

de tareas ("ejercicios de coordinación motriz"); y describe los mecanismos de la 

función de coordinación como la organización de las sinergias musculares para 

cumplir un objetivo, por medio de un proceso de ajuste progresivo, conduciendo a la 

estructuración de una "praxis", que puede ser definida como un sistema de 

movimientos coordinados entre sí en función del objetivo a lograr. 

 

Idla (1967) define la coordinación como la facultad de efectuar movimientos 

complejos de modo conveniente para que puedan realizarse con un mínimo de 

energía. La coordinación es el resultado de un fluido trabajo conjunto entre los 

sistemas nervioso y muscular, y a su vez, una manifestación de la inteligencia 

motora. 

 

Koch, K. (1968) describe la coordinación motriz como la combinación más adecuada 

de los músculos para ejecutar un movimiento deseado. 

 

Kiphard (1970) explica que la coordinación es la interacción armoniosa y en lo 

posible económica de los músculos, nervios y sentidos, con el fin de traducir 

acciones cinéticas precisas y equilibradas y reacciones rápidas y adaptadas a la 

situación. Así, una interacción óptima (coordinación) que debe satisfacer unas 

condiciones: (1) la adecuada medida de fuerza que determina la amplitud y 

velocidad del movimiento; (2) la adecuada elección de los músculos que influyen en 

la conducción y orientación del movimiento; (3) la capacidad de alternar rápidamente 

entre tensión y relajación musculares, premisas de todas las formas de adaptación 

motriz. Añade el concepto de "coordinación sensoriomotriz" en referencia a los 

ajustes y adaptaciones constantes dinámicas, espaciales y temporales de nuestros 

movimientos en función de múltiples percepciones sensoriales que recibe nuestro 
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cerebro en complicadísimos procesos de dirección, conmutación y regulación. 

Kiphard (1970) también introduce el concepto de "triada de coordinación dinámico-

temporal-espacial". 

 

Según Scheiff (1976), coordinación es la interacción, el buen funcionamiento, entre 

el sistema nervioso central y la musculatura esquelética en el movimiento. Dicho de 

otra manera, es una acción coordinada entre el sistema nervioso central y la 

musculatura fásica y tónica. Scheiff explica que al final podemos decir que cada vez 

que el ser humano está en movimiento en el espacio y en el tiempo, la coordinación 

juega un papel más o menos importante. A causa de la complejidad de esta noción, 

un observador externo puede atribuir cualidades muy diferentes a un movimiento 

bien coordinado: armonioso, rítmico, elástico, elegante, bello, económico, eficaz, 

estético, seguro, ligero, exacto, gracioso, fluido, ligado, amplio, justo, auténtico, 

dinámico, etc. Cualidades que bien seguro son inspiración de las capacidades 

coordinativas definidos por otros autores. 

 

Meinel y Schnabel (1976), perfilaron un modelo sobre la coordinación motriz, cuya 

versión inicial ya fue propuesta por Schnabel (1973), basándose sobre el esquema 

en bloque del aparato de control del movimiento de Bernstein (a partir de previos 

estudios interactivos entre Bernstein, 1967 y Anochin, 1967), que nos ofrece una 

visión práctica y didáctica para la comprensión del acto motriz. 

 

Cuadro original tomado del artículo de Schnabel (1973): 
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Cuadro tomado del primer libro en alemán de Meinel y Schnabel (1976): 

 
Cuadro traducido al español: 

 
Modelo de Coordinación Motriz de Meinel y Schnabel (1976); basado en Bernstein y Anochin (1967). 
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Singer (1982) apunta que el término coordinación es frecuentemente empleado y 

difícil de definir con exactitud. Así, se dice que alguien está coordinado y que otro no 

lo está; se habla de un esfuerzo coordinado, de un balanceo coordinado y de una 

acción coordinada. Singer concluye que es mejor pensar en la coordinación referida 

a la ejecución de una tarea específica, en función de los objetivos conseguidos 

mediante el empleo eficiente de la musculatura a través de unos movimientos 

normalizados. Cuanto más compleja es la tarea, tanta más coordinación requiere. 

Además, la destreza en los deportes representa un modelo de movimientos 

coordinados, es decir, los movimientos están organizados espacial y temporalmente. 

 

Blume (1978) explica que la capacidad coordinativa es el presupuesto de prestación 

motriz de un sujeto, determinada principalmente por los procesos de control del 

movimiento, convirtiendo al mismo en más o menos capaz de ejecutar con éxito 

ciertas actividades motrices y deportivas. 

 

Frostig y Maslow (1984) se preguntan si la coordinación se trata de una o varias 

capacidades. Afirman que en su uso actual, el término se refiere al uso simultáneo y 

coordinado de varios músculos o grupos musculares, y que la coordinación y el ritmo 

son características de todos los movimientos. 

 

Schnabel (1986), matiza el concepto de coordinación y, de forma general, la define 

como el proceso de organización del movimiento superpuesto a un programa de una 

acción directa y un objetivo, jerárquicamente de orden superior. Externamente, la 

coordinación de los movimientos se expresa por la coincidencia o la adecuación 

respecto al objetivo propuesto, las fases del movimiento, y la expresión de las 

características generales de este, tales como el ritmo, la fluidez, la precisión, la 

coordinación segmentaria. Esta imagen externa comprende también la coincidencia 

de todos los parámetros del movimiento, y su relación con las condiciones y las 

fuerzas externas, con las cuales el deportista se relaciona para realizar una acción 

motora deportiva. 

 

En un intento de definición breve, Starosta (1998) define la coordinación motriz como 

la habilidad el ser humano de ejecutar movimientos complejos precisa y rápidamente 

en un entorno cambiante.  
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También, la coordinación del movimiento es vista como manifestaciones de la 

habilidad de integrar otras capacidades o características, o como un “organizador” 

de sus interacciones durante la ejecución de varias actividades de movimiento, así 

como una “super-habilidad” o “fenómeno único” (Starosta y Hirtz, 1989). 

 

Grosser (1991) establece que globalmente se entiende como coordinación motriz la 

organización de todos los procesos parciales de un acto motor en función de un 

objetivo motor preestablecido. Dicha organización se ha de enfocar como un ajuste 

entre todas las fuerzas producidas, tanto internas como externas, considerando 

todos los grados de libertad del aparato motor y los cambios existentes de la 

situación. 

 

Famose (1993) cuestiona si los términos rendimiento cognitivo, rendimiento motor 

(pudiendo incluir aquí el rendimiento coordinativo) y rendimiento deportivo sirven 

para precisar realidades netamente distintas; y, por ello, apunta la necesidad de 

análisis que incluyan distinciones entre resultados/rendimiento, 

rendimiento/rendimiento motor, rendimiento motor/rendimiento deportivo y 

rendimiento/éxito o fracaso; mostrando así la necesidad de interpretaciones más 

interactivas. 

 

La complejidad de las operaciones entre los grados de libertad que actúan en la 

coordinación motora de una tarea, junto con la no-linealidad de los cambios a lo 

largo del proceso de aprendizaje, precisa de una aproximación científica capaz de 

deshacer este fenómeno multidimensional. Los principios y herramientas de la teoría 

de los sistemas dinámicos pueden ayudar a entender los orígenes, las formas de los 

comportamientos y las razones del porqué estos patrones cambian (Mauerberg-

deCastro & Angulo-Kinzler, 2001). 

 

Krug, Hartmann y Schnabel (2002), entienden la coordinación del movimiento como 

un proceso básico del movimiento humano y la postura, mientras las habilidades 

coordinativas (o capacidades coordinativas) están situadas en la categoría de 

prerrequisitos del rendimiento motriz. 

Por otro lado, se ha definido la coordinación motora como las relaciones espacio-

temporales que existen entre los diferentes segmentos corporales durante la 

realización de una tarea (Delignieres, Teulier & Nourrit, 2009). 
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Seirul·lo-Vargas (1985-2001), partiendo de la concepción de la persona como 

estructura hipercompleja con continuas interacciones multi-nivel, señala que el 

hecho coordinativo, la coordinación motriz, debe considerarse en su dimensión inter-

sistémica de manera que se pueden crear situaciones con cierta prioridad 

coordinativa, implicando todos los niveles del sistema nervioso central, hasta el nivel 

más alto; así, una situación con preferencia coordinativa debe optimizarse 

interaccionando con otras estructuras de la persona, tales como la cognitiva, 

condicional, socio-afectiva, emotivo-volitiva, expresivo-creativa, mental o 

bioenergética. Concepción aplicada a partir de la teoría de los sistemas dinámicos, 

que enfatiza que un individuo o sistema contiene múltiples sistemas abiertos 

interrelacionados que interactúan entre ellos y modifican su comportamiento 

influenciados entre ellos y el contexto. 

 

 

 

En cuanto a los tipos de coordinación , destacamos las siguientes alternativas. 

 

Cozens (1929) comprobó que los tests de destreza física miden adecuadamente la 

habilidad atlética y sugirió que la destreza o habilidad motriz general estaba 

compuesta de 7 componentes, entre los que apuntamos los tipos de coordinación: 

- coordinación de brazos y hombros con implementos,  

- coordinación ojo-brazo, ojo-manual y ojo-pédica, 

- resistencia o esfuerzo mantenido de coordinación corporal,  

- agilidad y control, y  

- velocidad de piernas con coordinación del cuerpo. 

 

Farfel (1960) define tres niveles de coordinación del movimiento según su nivel de 

complejidad:  

 (1) precisión del movimiento,  

 (2) precisión y velocidad de movimiento, y  

 (3) precisión y velocidad de movimiento en situaciones cambiantes. 

 

Matthews (1963), citando a las capacidades motoras, incluye el término de 

coordinación neuromuscular; de donde vendrá la diferenciación entre:  

 coordinación intra-muscular e inter-muscular (perspectiva fisiológica), y  

 coordinación intra-segmentaria e inter-segmentaria (perspectiva motriz). 
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Knapp (1963) diferencia entre: 

 coordinación gruesa (motricidad de global del cuerpo) y 

 coordinación fina (motricidad localizada en partes del cuerpo). 

 

Schnabel (1965) distingue: 

 - coordinación gruesa,  

 - coordinación fina y 

 - coordinación muy fina. 

 

Clarkl (1967) estructura la coordinación óculo-manual y la coordinación óculo-pie. 

 

Kiphard (1970) realiza una clasificación de las debilidades de coordinación y 

distingue:  

 - debilidades de coordinación estática y dinámica, 

 - insuficiencia de coordinación gruesa y fina. 

 

Da Fonseca (1975) diferencia la praxia global (coordinación óculo-manual, óculo-

pedal y dismetría) y la praxia fina (coordinación dinámica manual, tamborilear y 

velocidad-precisión). 

 

Meinel y Schnable (1976), concretando las ideas de Meinel (1960), distinguen: 

 a) Capacidad coordinativa general o destreza (prestación coordinativa)  

 subdividida en capacidad de adaptación y transformación del movimiento, 

 capacidad de control motor y capacidad de aprendizaje motriz. 

 b) Capacidad coordinativa especial, en cuya estructuración está la destreza  

 fina, el equilibrio, la elasticidad del movimiento, la combinación motora y la 

 fantasía motora. 

 

Le Boulch (1976), dentro de los ejercicios de coordinación motriz para niñas/os de 6 

a 12 años, diferencia: 

 a) Coordinación dinámica general: aquellos ejercicios que exigen recíproco 

ajuste de todas las partes del cuerpo y, en la mayoría de los casos, implican 

locomoción. Los principales tipos de ejercicios son: saltar y salvar obstáculos, 

cuadrupedias, de equilibrio elevado y recuperación después de las caídas, trepas, 

ejercicios de agilidad en el suelo, desplazamientos en equilibrio elevado. 
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 b) Coordinación óculo-manual: ejercicios que depende la destreza manual y 

precisión, clasificándolos principalmente en ejercicios globales de lanzar-recibir y 

ejercicios de destreza de manos. 

 

Scheiff (1976) explica que los movimientos de coordinación dinámica general 

centrados en el ajuste global del cuerpo, implican la realización de ejercicios de 

locomoción y desplazamiento (marcha, carrera, saltos, cuadrupedia, franqueos, ...), 

gestos naturales (tirar, trepar, empujar, transportar, levantar, lanzar, arrastrar, ...), 

gestos culturales (apoyos, agilidades, destrezas, suspensiones,...) y juegos. 

 

Florence (1976) apunta el concepto de coordinación óculo segmentaria (que de 

forma más integradora puede ser entendido como lo que conocemos por 

coordinación dinámica especial) y la define como el lazo entre el campo visual y la 

motricidad fina de la mano, sin excluir coordinaciones de otras partes del cuerpo que 

estarían implicadas (cabeza, rodilla, pie, ...).  

 

El objetivo general de las actividades de coordinación óculo-segmentaria es el de 

aumentar la disponibilidad en las manipulaciones, lanzamientos, recepciones de 

objetos, especialmente de balones (de todas las dimensiones), en relación con un 

entorno siempre muy complejo (Florence, 1976). 

 

Por otro lado, Scheiff (1985) postula que la coordinación aumenta con el dominio 

técnico de los gestos y permite una economía muscular cada vez mayor; para 

definir: 

 - coordinación intramuscular como la interacción del sistema nervioso central 

y de la musculatura esquelética, y 

 - la coordinación intermuscular como la interacción entre los agonistas que 

actúan en sinergia con los antagonistas. 

 

Mestre, Añó, Campos, et al. (1982), distinguen los siguientes contenidos para el 

desarrollo de la coordinación motriz: coordinación dinámica general, coordinación 

óculo – manual, coordinación óculo – pédica, coordinaciones disociadas, desarrollo 

del equilibrio. 

 

Ljach (1983) diferencia dos tipos de destrezas coordinativas: 

 - las relacionadas con el propio cuerpo ("coordinación dinámica general") y 

 - las relacionadas con un utensilio o móvil ("coordinación dinámica especial"). 
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Cortegaza-Fernández (1996), propone la siguiente clasificación:  

 - coordinación óculo-manual en actividades variables,  

 - coordinación óculo-manual en actividades cíclicas,  

 - coordinación óculo -pie en actividades variables,  

 - coordinación óculo-pie en actividades cíclicas,  

 - coordinación de la lateralidad,  

 - coordinación dinámico general y 

 - coordinación dinámico especial. 

 

 

Desde una perspectiva sistémica (Von Bertalanffy, 1968), concibiendo a la persona 

como una estructura hipercompleja, Seirul·lo-Vargas (1985) define los conceptos de 

coordinación dinámica general y especial, siempre en interacción con las otras 

estructuras de la persona, como siguen:  

 

(a) Coordinación dinámica general es el dominio de la actividad motriz 

corporal, que implica sólo al cuerpo en movimiento, que nos capacita para la 

creación, ejecución y control de los movimientos, y que nos permite ponernos 

en relación con el entorno dando respuestas correctas y/o eficaces en el 

tiempo a las distintas tareas que se nos presentan en él, o que podemos 

crear. 

 

(b) Coordinación dinámica especial es el dominio de la actividad motriz 

corporal que nos capacita para la creación, ejecución y control de los 

movimientos, y que nos permite ponernos en relación con el entorno dando 

respuestas correctas y/o eficaces en el tiempo a las distintas tareas que se 

nos presentan en él, o que podemos crear; de forma que alguno o algunos de 

sus segmentos (del cuerpo) realicen simultánea o sucesivamente tareas muy 

diferenciadas de su homólogo, incluyendo la manipulación de móviles en la 

realización de ese acto motor. 
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El concepto de equilibrio , en sus múltiples dimensiones y manifestaciones, es una 

categoría motriz que se puede incluir en el hecho coordinativo. 

 

Nicks & Fleishman (1960) y Fleishman (1964) han subdividido los ejercicios de 

equilibrio en tres categorías: equilibrio estático, equilibrio dinámico y "balance" 

(ejercicios de malabarismo); que podrían traducirse con matices distintos a términos 

como: equilibrio estático, equilibrio dinámico o coordinación dinámica general y 

coordinación dinámica especial. 

 

Mosston (1965) diferencia entre: equilibrio de movimientos en el suelo, equilibrio de 

movimientos en aparatos y equilibrio de movimientos en apoyo de otra persona. 

 

Scheiff (1976) destaca que podemos clasificar la equilibración dentro del contexto de 

la coordinación dinámica general, que precisa, a menudo, un control, un ajuste más 

fino, más sutil, pero que concierne a todo el cuerpo. 

 

Palmisciano (1994) define tres tipos de equilibrio (estático, dinámico y en vuelo), 

destacando que el dinámico es el más observado en aplicaciones con fines 

educativos y deportivos. 

 

Starosta (2000, tomado del 2010) presenta una cuadro estructural de las habilidades 

de equilibrio estáticas y dinámicas, con matices cualitativos para las situaciones de 

equilibrio dinámico: 
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2.1.2. Capacidades coordinativas 

 

McCloy y Young (1954) categorizaron unos factores referidos a las cualidades física 

y a los de educación del movimiento, los cuales muestran ya una serie de matices 

que reflejan aspectos cualitativos de movimiento, varios de los cuales más tarde 

fueron llamados capacidades o habilidades coordinativas. 
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Guilford (1958) en su "matrix" de factores psicomotores distingue: tiempo de 

reacción general (discriminativo y electivo), precisión estática y dinámica, equilibrio 

estático y dinámico, coordinación gruesa corporal, destreza manual y de los dedos.  

 

A pesar de que la coordinación motriz fue identificada durante muchos años con la 

agilidad y la destreza, Meinel (1960 y 1961) ya considera un rol superior la idea de 

coordinación del movimiento y que no se refiere únicamente a la agilidad y destreza 

de movimiento, sino también la velocidad, flexibilidad, transmisión, fluidez, 

anticipación, ritmo, elasticidad, armonía y precisión deben considerarse como 

características del movimiento. 

 

Fleishman (1964), acerca de las capacidades motoras, caracteriza la diferencia entre 

habilidad o destreza ("skill") y capacidad ("ability"); donde la habilidad o destreza 

define el nivel de pericia para una acción específica o conjunto limitado de acciones, 

y el término capacidad se refiere a un aspecto más general, que se deduce de la 

constancia en ciertas respuestas para un determinado tipo de acciones. 

 

Fetz (1964) y Fleishman (1964) coinciden en ciertas capacidades coordinativas: 

equilibrio motriz general, destreza, habilidad de movimiento y agilidad, coordinación 

general y flexibilidad dinámica. 

 

Hirtz (1964) divide la agilidad ("destreza", "fluidez de movimiento") en equilibrio, el 

control, la respuesta, la adaptación, la orientación, la capacidad de deducción, la 

habilidad y la maniobrabilidad. 

 

Schnabel (1965), continuando con los conceptos del maestro K. Meinel (1960 y 

1961), presenta un esquema de las capacidades motóricas en el que podemos 

destacar: (a) la agilidad y/o destreza como capacidad coordinativa compleja, (b) 

unas capacidades motrices de aprendizaje y otras de destreza soporte del talento, 

(c) unas formas de coordinación gruesa, fina y muy fina, y (d) unas calidades del 

movimiento (estructura, integridad, dinámica, ritmo, fluidez, anticipación, elasticidad, 

transferencia, "genouigkeit" (velocidad "genouig"), amplitud y armonía. 
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Esquema original del artículo de Schnabel (1965): 

 

 

Koch (1968) considera a la destreza, habilidad de movimiento y agilidad como 

cualidades motoras genéricas. 

 

De acuerdo a las primeras clasificaciones de las capacidades o habilidades físicas 

(Zatsiorsky, 1966) se distinguía la fuerza, la velocidad, la resistencia, la movilidad y 

la agilidad o destreza. En la conferencia "Karl-Marx-Stadt" de 1964 sobre "cambios 

fundamentales en los contenidos de la educación física en las escuelas socialistas" 

ya se puntualizó la necesidad de un mayor énfasis en el perfeccionamiento motriz. 

Gundlach (1968) destaca la importancia de la conexión entre las capacidades física 

y las destrezas, sin desestimar la interrelación con las habilidades psíquicas.  

La perspectiva fisiológica de Anochin (1963) sobre la interconexión de todos los 

sistemas del ser humano da soporte al esquema de Gundlach (1968) de los 

sistemas del organismo humano para el rendimiento atlético, del que destaca que 

los procesos de control motor son inseparables de los procesos de transferencia de 

energía y que es un error señalar que la única raíz de las capacidades humanas son 

los sistemas de transmisión de energía. Así, las capacidades físicas están 

influenciadas por las funciones de control y los sistemas de control del 

comportamiento son la base de todas las destrezas intelectuales y artísticas, y todo 

determina el rendimiento atlético. 
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Esquema original del artículo de Gundlach (1968): 

 

 

Avanzando en la categorización de Meinel (1960) de "características cualitativas de 

las actividades motrices", Gundlach (1968) busca un nuevo sistema más coherente 

para las capacidades de control motor (determinadas por el control y regulación del 

movimiento) y propone llamarlas habilidades/capacidades coordinativas para 

distinguirlas de las capacidades física a las que ahora llamará 

habilidades/capacidades condicionales o capacidades energéticas.  

 

Gundlach (1968):  

 - Capacidades o habilidades coordinativas. 

 - Capacidades o habilidades condicionales o energéticas. 

 

 

Inicialmente la destreza y la agilidad no se incluyen en este sistema de habilidades 

coordinativas que contempla habilidades tales como la relajación muscular, la 

reacción, el equilibrio, el sentido de movimiento, la sensación temporal y espacial, 

así como una cierta característica de calidad representada por la rapidez de los 

procesos de aprendizaje o habilidad de aprendizaje motor (Gundlach, 1968). 

 

 


































































































































































































































































































































































































































































































