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Resumen

Este artículo recoge resultados destacados sobre el posicionamiento de la experiencia corporal como fundamento 
el desarrollo de las funciones y procesos cognitivos de base y muestra los resultados obtenidos en un estudio de 
caso. Con base en las tesis que emergen de la relación entre experiencia corporal y desarrollo cognitivo, se ha venido 
caracterizando una población estudiantil de secundaria básica en sus desempeños a nivel de la coordinación motriz 
y logros académicos. La información es recolectada a través de pruebas de tipo psicomotor y académico y se ana-
liza por medio de métodos estadísticos a nivel exploratorio y de correlación. El objetivo de la investigación es iden-
tificar variables y factores que hagan más efectiva la articulación de los procesos que se dan en los escenarios de la 
educación física, el arte, la música y la práctica deportiva con las demandas del desarrollo de las funciones cogniti-
vas y conativas. Para ello se ha venido estructurando una base de datos que facilita la exploración de dicha relación 
en función de diferentes variables. Los resultados muestran una tendencia, sobre todo en la población femenina, a 
correlacionar altos desempeños académicos con niveles avanzados de desarrollo de la coordinación motriz. 

Palabras claves: coordinación motriz; desempeño académico: deporte escolar; desarrollo

Abstract

This article collects outstanding results that show how bodily motor coordination is the foundation for the deve-
lopment of basic cognitive functions and processes and show the results obtained in a case study. A student 
population of elementary school students ages 11-15 years of age was described by their performance in motor 
coordination and academic achievement based on the hypotheses and theses that emerge from the relations-
hip between bodily experience and cognitive development and in the framework of applied research. The infor-
mation was collected through psychomotor and academic tests and analyzed through statistical methods at an 
exploratory and correlation level. The objective of the research is to identify variables and factors that improve 
the effectiveness of the articulation of the processes that occur in the scenarios of physical education, art, music, 
and sports practice with the demands of the development of cognitive and conative functions. For this, a data-
base has been structured that facilitates the exploration of said relationship based on different variables. In the 
analysis of the results obtained, there is a tendency, especially in the female population, to correlate high acade-
mic performance with advanced levels of motor coordination.

Keywords: motor coordination; academic performance; school sport; development
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Resumo

Este artigo de revisão reúne resultados importantes sobre o posicionamento da experiência corporal como 
base para o desenvolvimento das funções e processos cognitivos básicos, mostrando resultados obtidos em 
um estudo de caso com base nas teses que emergem da relação entre experiência corporal e desenvolvimento 
cognitivo, uma população estudantil do ensino médio tem sido caracterizada em termos de seus desempen-
hos de coordenação motora e desempenho acadêmico. A informação é recolhida através de testes de tipo 
psicomotor e académico e é analisada através de métodos estatísticos a nível exploratório e de correlação. o 
objetivo da pesquisa é identificar variáveis e fatores que tornam mais efetiva a articulação dos processos que 
ocorrem nos cenários da educação física, a arte, a música e a prática esportiva com as demandas do desenvol-
vimento das funções cognitivas e conativas. Para isso, foi estruturado um banco de dados que facilita a explo-
ração dessa relação com base em diferentes variáveis. os resultados mostram uma tendência, principalmente 
na população feminina, ao correlacionar altos desempenhos acadêmicos com níveis avançados de desenvol-
vimento da coordenação motora.

Palavras-chave: coordenação motora; desempenho acadêmico; esporte escolar; desenvolvimento
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MÁS ALLÁ DE LA INTUICIÓN

Entre las motivaciones que dieron origen a la Unión 
de Colegios Bilingües (ucb) fueron notorias las pre-
ocupaciones que hacían referencia al cuerpo como 
protagonista en los diferentes procesos de aprendi-
zaje, especialmente en las pedagogías del descubri-
miento. El amplio espectro de experiencias que los 
estudiantes viven a través de sus cuerpos en la vida 
escolar fueron objeto de improvisadas conversacio-
nes y fuente de múltiples cuestionamientos y explo-
raciones. Conscientes de las transformaciones que 
operan en el cuerpo durante la vida escolar, la ucb 
priorizó como uno de sus ejes de reflexión y acción 
la generación de unas experiencias corporales que 
contribuyeran al proyecto de realización personal de 
sus estudiantes. En función de dicho marco se dise-
ñaron escenarios, materiales y prácticas acordes a 
las características del desarrollo biológico, psíquico 
y social de la población escolar. 

Las situaciones de encuentro de la población estu-
diantil focalizaron en la experiencia corporal la 
generación, el fortalecimiento y el cuidado el vín-
culo social y la consolidación del reconocimiento 
mutuo. Paralelo a la evolución de esas prácticas se 
fueron definiendo los objetivos del deporte en el 
contexto escolar e identificando sus contribuciones 
frente al logro de los objetivos que se plantean en el 
ámbito académico. Esto, sin duda, favoreció el nivel 
de implicación de los estudiantes y el rápido incre-
mento de la participación, siendo la búsqueda de 
cobertura —más que la selección— y la diversifica-
ción de la experiencia corporal —más que la especia-
lización— los aspectos que orientan la formulación 
de toda propuesta. 

muchas de las iniciativas que emergieron para ese 
entonces respondían en parte a tesis soportadas en 
la intuición, en especial cuando se trataba de ima-
ginar o proyectar los beneficios asociados. La eva-
luación de la efectividad y contribución de dichas 
propuestas ha estado fundamentalmente sustentada 
en la anécdota y la deducción. En todos estos años, 
ha sido evidente la ausencia de instrumentos que 
permitan hacer el seguimiento y la verificación del 
cumplimiento de los principales objetivos que se ha 
trazado la ucb con ese amplio despliegue de prácti-
cas corporales. Tal situación produce cierto grado de 
incertidumbre a la hora de valorar la real influencia 

de dichas prácticas, por ejemplo, en la creación de 
condiciones y disposiciones que favorezcan la rela-
ción entre sujeto y saber. Ir más allá de la pura intui-
ción y soportar empíricamente nuestras diferentes 
tesis sobre la contribución de las prácticas corpora-
les vigentes en el cumplimiento de los encargos de las 
instituciones educativas es un requerimiento que no 
se puede seguir postergando.

Para reforzar esa atribución de valor al ámbito 
de las experiencias corporales que impactan la vida de 
los estudiantes, conformamos en el colegio Hacienda 
los Alcaparros un equipo de trabajo con el fin de 
explorar el vínculo que se establece entre movi-
miento y pensamiento. Tal elección se atribuye a que 
gran parte de los argumentos que justifican la forma-
ción deportiva en el ámbito escolar y el incremento 
de las horas de Educación Física en el plan de estu-
dios evocan la significativa contribución de dichas 
prácticas al desarrollo y fortalecimiento de los pro-
cesos cognitivos de base. muchos de esos argumentos 
están sustentados por algunos estudios del campo 
de la biología y la neurociencia que han explorado y 
promocionado dicha relación. sus avances han per-
mitido identificar y deducir con mayor precisión el 
tipo de práctica, los procesos y las habilidades del 
pensamiento que se ven implicados en diferentes 
experiencias corporales. 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Explorar la relación entre el desempeño académico 
de los estudiantes (desarrollo de procesos cognitivos 
y conativos) y las experiencias corporales movilizadas 
por la educación física, el deporte, el arte y la música.

CONTEXTO E HIPÓTESIS

Uno de los periodos más significativos en los cambios 
que se observan en el cuerpo humano se da entre 
los once y los quince años. En ese rango de edad se 
encuentra la población estudiantil de la secundaria 
básica cursando los grados sexto, séptimo y octavo. 
En medio de las aceleradas modificaciones que se 
producen en el cuerpo de cada uno de estos estu-
diantes, las instituciones educativas plantean todo 
un conjunto de aprendizajes que resultan fundamen-
tales para la comprensión de sí mismo, de los demás 
y del entorno. Favorecer esas adquisiciones en un 
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momento en el que el propio cuerpo está genera unas 
transformaciones que resultan determinantes para la 
vida de cada sujeto es un desafío mayor en el campo 
de la educación. 

Es precisamente en ese contexto de cambios signifi-
cativos que se observan en el cuerpo en donde hemos 
decidido explorar ese vínculo entre movimiento y 
pensamiento. de manera más precisa, hemos defi-
nido como objeto de seguimiento y exploración la 
relación entre coordinación motriz y desempeño 
académico. La razón fundamental es que el rápido y 
diferenciado crecimiento de los segmentos corpora-
les que se observa en esas edades produce nuevas y 
permanentes adaptaciones en los procesos de coor-
dinación motriz.2 Tal condición compromete el sis-
tema nervioso central con la frecuente generación 
de adaptaciones y ajustes en relación con el espacio 
y el tiempo. Paralelamente, ese mismo sistema está 
siendo objeto de una serie de demandas en térmi-
nos del desarrollo de procesos cognitivos de base 
asociados a múltiples aprendizajes. En esas edades, 
el logro de una efectiva estimulación y desarrollo de 
los procesos cognitivos de base y su articulación con 
el ámbito de las competencias, las habilidades y los 
saberes que fundamentan el desempeño académico 
se puede ver facilitado por los ajustes que se alcan-
cen en términos de la coordinación motriz. 

La hipótesis según la cual existe una relación impor-
tante entre la coordinación motriz y el desarrollo de 
los procesos cognitivos que apoyan el pensamiento 
ha sido objeto de estudio en diferentes ámbitos. En 
el marco de la elaboración del documento Colom-
bia al filo de la oportunidad (1996), rodolfo Llinás, 
neurocientífico colombiano, proponía que la escuela 
primaria se diera a la tarea de desarrollar la coor-
dinación entre ojo y mano. según Llinás (2002), un 
óptimo desarrollo de esa relación aseguraba una pla-
taforma de conexiones en la corteza cerebral que era 
favorable para el desarrollo del pensamiento. Años 
después, y desde una perspectiva evolucionista, este 
autor afirmaba: “la mente es el producto de los pro-
cesos evolutivos que han tenido lugar en el cerebro 
de organismos dotados de movimiento [activo y diri-
gido]” (2002, p. 11). Con ello enfatizaba su postura 

2 El manejo de las variables de tiempo y espacio en relación con 
el propio cuerpo, con el entorno y con los objetos se ven signi-
ficativa y permanentemente afectadas en estas edades. 

sobre la primacía motora en la construcción del pen-
samiento. desde el movimiento activo y dirigido se 
sientan las bases del desarrollo cognitivo que favo-
rece el pensamiento. Ese movimiento consciente o 
inteligente es la propiedad biológica que conocemos 
como motricidad ( Llinás, 2002).

desde esa perspectiva evolucionista se deduce que 
una manifestación de la intersección entre motri-
cidad y pensamiento se expresa en la permanente 
ejercitación de lo que Llinás (2002) resalta como una 
función primordial del cerebro: la predicción. dicha 
función está relacionada, primero, con la permanente 
recepción y tratamiento de información proveniente 
del mismo cuerpo y del exterior, y segundo, con la 
formulación y verificación de hipótesis que terminan 
orientando el movimiento y atribuyéndole un carác-
ter anticipatorio. décadas después, dehaene (2018), 
con base en los resultados de sus investigaciones 
orientadas a la comprensión de cómo aprende el 
cerebro, concluye que aprender “es proyectar hipóte-
sis a priori” (dehaene, stanislas; Apprendre, 2018 p. 
62). En el valor que cobra la permanente formulación 
de hipótesis como mecanismo básico para el apren-
dizaje se establece un vínculo estrecho de influencia 
entre las experiencias corporales y la formación del 
pensamiento hipotético. se hace especial referencia 
al establecimiento de esas relaciones cuando emer-
gen de situaciones cuyos modelos de interacción pre-
sentan altos niveles de incertidumbre en los procesos 
de toma de decisiones y un cierto nivel de dificultad 
en la realización de la tarea motriz.

Por su parte, Famose (1999) explica esa relación por 
la influencia mutua que se da entre las funciones 
sensoriales y las motrices. Esa influencia crea una 
permanente relación entre las operaciones menta-
les y el comportamiento motor a través de una de 
las condiciones más relevantes de las experiencias 
corporales: la toma de decisiones. recientemente, el 
trabajo del biólogo James E. zull (2002) aporta más 
elementos en esta dirección. Bajo la premisa según 
la cual en los organismos vivos las cosas funcionan 
dependiendo de su estructura, zull (2002) identi-
fica las conexiones naturales entre la estructura del 
cerebro y el aprendizaje. su modelo sitúa diferentes 
partes que cumplen con tres funciones básicas y res-
ponsables del pensamiento y el aprendizaje: senso-
rial, integrativa y motora. Las señales del medio que 
se capturan a través de los diferentes sentidos son 
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integradas por la corteza cerebral en redes en las 
que se adicionan las nuevas señales y que se expre-
san en ideas, pensamientos y planes, algunos de 
ellos para la acción (movimiento dirigido). La toma 
decisional que subyace a la elección del movimiento 
requerido, su pertinencia en el tiempo y en el espa-
cio y el logro del propósito establecido forman parte 
de un patrón cíclico de relaciones entre diferentes 
estructuras del cerebro. La función motora materia-
liza esos planes, pensamientos e ideas en movimien-
tos a través de sofisticados sistemas de contracción 
y relajación muscular.

En The Journal of Pedriatics se publicó en el 2014 un 
estudio sobre una población de 2038 niños, niñas y 
jóvenes entre los seis y los dieciocho años de edad que 
exploraba la relación entre algunos componentes de 
la condición física (capacidad respiratoria, habilidad 
motora y fuerza) y el desempeño académico de esa 
población (Esteban-Cornejo et al., 2014). Los resul-
tados obtenidos a través de diferentes pruebas que 
se correlacionaron con el promedio de sus desempe-
ños académicos les permitieron concluir que la capa-
cidad cardiorrespiratoria a través de los procesos 
de angiogénesis y la habilidad motriz que se asocia 
a los procesos de sinaptogénesis, de manera inde-
pendiente y combinada, pueden tener una influen-
cia favorable sobre el desempeño académico de los 
jóvenes. Específicamente, la coordinación motriz 
muestra una fuerte asociación con el desempeño aca-
démico. Los investigadores sugieren que las tareas 
motoras que demandan desafíos importantes en 
términos de la coordinación pueden apoyar los pro-
cesos de mejoramiento académico ya que existen 
estructuras comunes en el cerebro involucradas en 
el desempeño motor y cognitivo. Entre los mecanis-
mos de control cognitivo que participan de la misma 
manera en la realización de tareas motoras complejas 
y en el ámbito académico encontramos la inhibición, 
la memoria a corto plazo y la flexibilidad cognitiva 
(función ejecutiva). Igualmente, los autores subrayan 
que la fuerza muscular no mostró ningún tipo de aso-
ciación con el desempeño académico. 

stanislas dehaene (2014) ha insistido en la impor-
tancia de la práctica deportiva o de actividades que 
involucren el manejo de un elemento. Para este autor, 
dichas prácticas son una fuente de ejercitación de los 
principales estados funcionales del cerebro sobre 
los que se apoyan las operaciones mentales. Funda-

mentalmente subraya la contribución en el manteni-
miento de la atención y en la habilidad para bloquear 
o neutralizar diferentes estímulos como requisito 
previo para que entren en juego diferentes operacio-
nes mentales que ponen en evidencia la emergencia 
de la consciencia. Lo que dehaene (2014) denomina 
el estado de consciencia como premisa del aprendi-
zaje es una manifestación que se ve profundizada y 
beneficiada en las situaciones de juego, de la práctica 
deportiva, del manejo de un instrumento musical y 
de las diferentes expresiones del arte. 

Por último, encontramos los trabajos de rigal et al. 
(1987), quienes a pesar de no contar en su momento 
con la tecnología que hoy les permite a los neuro-
científicos caracterizar los procesos que se dan en 
el cerebro, anticiparon relaciones desafiantes entre 
movimiento y pensamiento. sus observaciones los 
llevaron a resaltar “la importancia de la vivencia 
corporal como medio de acceso al mundo del pensa-
miento operatorio” (rigal et al., 1987) y, por lo tanto, 
fundamento de la elaboración conceptual y de los 
esquemas de razonamiento. Igualmente, relacionaron 
el desarrollo del potencial del niño con lo que deno-
minaron educación motriz y, desde el marco de lo que 
se conoció como psicología genética, identificaron el 
acto motor intencional como la forma más elevada y 
compleja del comportamiento humano. 

Estas y otras investigaciones han venido orientando 
nuestro empeño por comprender dicha relación en 
el entorno escolar y por ello la necesidad de carac-
terizar la habilidad motora de nuestros estudiantes 
de básica secundaria. El propósito no es otro que 
establecer algunos criterios que permitan definir 
mejores condiciones para que las competencias, las 
habilidades y los saberes que favorecen sus desem-
peños académicos, entre otros aspectos, se vean for-
talecidas desde las experiencias corporales que les 
ofrecemos. En esa dirección, en el 2012 se diseñó 
una prueba psicomotriz que se sigue aplicando, 
haciendo los respectivos análisis de los resultados 
para obtener conocimiento que soporte la toma de 
decisiones. decidir apoyados en una base teórica y 
empírica no solo orienta los cambios en la institución, 
sino que busca influenciar la manera como se propo-
nen y desarrollan muchos de los encuentros lúdicos 
y deportivos en la ucb.



12

ExPLorACIóN dE LA rELACIóN ENTrE CoordINACIóN moTrIz y dEsEmPEño ACAdémICo
Farid salgado Cajales  

METODOLOGÍA

La población que participa de la prueba son estudian-
tes de los grados sexto, séptimo y octavo. El rango de 
edades está entre los once y los quince años. Provie-
nen de un medio socioeconómico en el que no hay 
mayores limitaciones para la gratificación de sus 
necesidades y de sus derechos. Niños, niñas y jóve-
nes que crecen en contextos favorecidos en términos 
de capital cultural, social y económico.

La prueba se aplica una vez al año en la segunda o 
tercera semana de febrero. Los datos se han recolec-
tado desde el 2012 hasta el 2020. En el video que se 
encuentra en el siguiente enlace https://www.you-
tube.com/watch?v=_m2x6p9kels&feature=youtu.be 
se puede apreciar el plano de la disposición de los 
materiales, los recorridos y las tareas motoras que 
ejecutan los estudiantes. La prueba permite estimar 
el nivel de desarrollo de la coordinación dinámica 
general, la coordinación espacio-temporal, el manejo 
de ejes corporales, la propiocepción, la coordinación 
ojo-mano y el ajuste corporal.

se diseñan dos pistas para el recorrido con las mis-
mas especificaciones para que hombres y mujeres 
puedan presentar la prueba por separado. El desa-
fío consiste en realizar el recorrido en el menor 
tiempo posible. se registra el tiempo final y se indica 
el número de faltas cometidas en el trayecto. Cada 
falta se penaliza con la adición de cinco segundos al 
tiempo final. Los estudiantes tienen dos oportunida-
des para realizar el recorrido y el registro de los tiem-
pos lo realizan los profesores de la escuela. 

En los ocho años de aplicación de la prueba se han 
acumulado 1035 registros que corresponden en un 
53 % a hombres y en un 47 % a mujeres. Es sobre 
ese volumen de registros que exploramos nuestras 
hipótesis y caracterización la población. Cada caso 
representa a un individuo, su tiempo en la prueba en 
un año específico y sus respectivos resultados acadé-
micos en las áreas de matemáticas y Ciencias en ese 
mismo año. 

Los tiempos recolectados en la prueba se analizan 
en función de las siguientes variables: género, grado, 
nivel de participación en los eventos deportivos de 
la ucb, promedio anual en las áreas de matemáti-
cas y Ciencias y resultados alcanzados en pruebas 
estandarizadas. El análisis de los resultados se hace 

por medio de métodos estadísticos descriptivos y 
exploratorios, realizando igualmente las respectivas 
comparaciones de medias, pruebas de hipótesis, aso-
ciaciones y correlaciones. 

En este proceso participan los profesores del depar-
tamento de Educación Física, la totalidad del grupo 
docente y la población estudiantil. La participación 
de los profesores en la recolección de los datos le 
atribuye un gran valor al desarrollo de la prueba en 
términos de responsabilidad, compromiso, rigor y 
significado, además, ha incrementado el nivel de dis-
posición, emoción y reconocimiento hacia la prueba 
entre los estudiantes. 

RESULTADOS
Caracterización de la población en función del desem-
peño motor

de manera general, observamos (que las diferencias 
en el desempeño motor entre hombres (promedio 
2’13’’) y mujeres (promedio 2’39’’) son estadística-
mente significativas, siendo más progresivo el incre-
mento de la evolución en la coordinación motriz de 
los hombres entre los once y los quince años (gráfica 
1). La diferencia entre hombres y mujeres aumenta 
gradualmente de sexto a octavo grado. En sexto grado 
la diferencia es de 21 segundos en promedio, en sép-
timo es de 25 segundos y en octavo grado alcanza 34 
segundos. Un 50 % de la población masculina rea-
liza la prueba en tiempos por debajo de dos minu-
tos y diez segundos y, en el caso de las mujeres, la 
mitad de ellas la realiza en menos de dos minutos y 
treinta y dos segundos. El menor tiempo observado 
en el caso de los hombres es de un minuto y catorce 
segundos y en las mujeres es de un minuto y treinta 
segundos. A lo largo de los ocho años de realización 
de la prueba, se observa que el 25 % de los mejo-
res desempeños alcanzados por las mujeres supera 
los tiempos observados en el 50 % de la población 
masculina. En ambas poblaciones encontramos indi-
viduos con niveles de maduración motriz que los lle-
van a tardar mucho más tiempo en la realización de 
la prueba (gráfica 1). 

otra característica importante en el desarrollo de la 
coordinación motriz surge de la observación de la evo-
lución en el desempeño motor a lo largo de estos tres 
años de escolaridad. En su paso por sexto, séptimo 
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y octavo grado se observan diferencias significati-
vas de un año al otro en el desempeño motor de los 
hombres. En las mujeres, las diferencias observadas 
en los desempeños no son estadísticamente signifi-
cativas entre un año escolar y el otro, sin embargo, 
la diferencia promedio acumulada (ocho segundos) 
entre los tiempos de ejecución de la prueba cuando 
están en sexto grado y cuando están en octavo es sig-
nificativa.3 La misma comparación, en el caso de los 
hombres, arroja una diferencia de 23 segundos. La 
gráfica 2 muestra el tiempo promedio alcanzado en 
la realización de la prueba en cada uno de los grados 
por género. En el caso de los hombres, se evidencia 
un incremento importante en el control y ajuste cor-
poral a lo largo de esos tres años. 

3 Comparación de promedios en mujeres entre los tiempos de la 
prueba alcanzados en sexto grado y en octavo grado. Test T 
para la igualdad de promedios: t = 2,140 Sig. (bilateral) = ,033.

La evolución en cuanto a coordinación motriz que se 
observa en los hombres con respecto al año anterior 
es significativa.4 su cuerpo crece, pero simultánea-
mente el contexto del que participan parece proveerles 
de experiencias que les permiten ir haciendo rápida-
mente los ajustes en tiempo y espacio que demandan 
sus nuevas dimensiones corporales. En el caso de las 
mujeres, la tendencia es la misma que se observa en 
los hombres, pero las diferencias observadas de un 
grado al otro no son estadísticamente significativas.5 
La evolución de los cambios y ajustes que se dan en 
ellas a nivel de la coordinación motriz no van al mismo 
ritmo de su crecimiento corporal (gráfica 2).

4 La diferencia en el tiempo que hay de un grado al otro es esta-
dísticamente significativa. Prueba de anova de un factor: Sig. 
0,000. El hsd de Turkey muestra igualmente diferencias signifi-
cativas entre los tres grupos al nivel 0,05.

5 Anova de un factor: Sig. 0,214. Para que se considere una dife-
rencia significativa entre los grados sexto, séptimo y octavo, el 
valor no debe ser superior a 0,05.

Gráfica 1. distribución de los tiempos alcanzados por hombres y mujeres en la ejecución de 
la prueba. Contiene todos los registros acumulados durante los ocho años de realización de 
esta en estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado. La mayor dispersión de la población 

se observa en los desempeños que superan los 2’30’’ en la ejecución de la prueba.
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Por otra parte, observamos que los desempeños evo-
lucionan de manera diferente entre hombres y muje-
res (gráfica 3). Entre los hombres se advierte una 
mayor diferenciación en el desempeño motor cuando 
cursan sexto grado y una reducción de esta diferencia 
a medida que avanzan por los otros grados. La des-
viación estándar en sexto grado es de 33 segundos, 
en séptimo de 29 y en octavo de 25 segundos. En las 
mujeres la tendencia es inversa. En sexto grado el 
desempeño motor es más homogéneo al observado 
al final de su paso por la secundaria básica. La des-
viación estándar pasa de 29 a 34 segundos. Es impor-
tante anotar que, a pesar del contraste observado 
en las tendencias de evolución de la coordinación 
motriz en el grupo de hombres y el de mujeres, la 
mayor parte de los mejores desempeños en la prueba 
se observan tanto en hombres como en mujeres que 
cursan octavo grado y mantienen un alto nivel de 
enganche en la práctica deportiva (gráfica 3). 

El patrón general del desempeño motor en hombres y 
en mujeres puede observarse en las siguientes gráfi-

cas. En las ocho generaciones de estudiantes que han 
presentado la prueba se puede constatar que en el caso 
de los hombres (gráfica 4) se consolida una cualifica-
ción en la evolución del comportamiento motor entre 
un grado y el otro. En cada año escolar se observa una 
reducción gradual del tiempo de ejecución de la prueba 
de sexto a octavo grado. La curva de desempeño de los 
hombres en grado octavo presenta los mejores tiem-
pos promedio alcanzados en la prueba y el rango de 
diferencias entre los años escolares es menor que en 
los otros grados. Los hombres en sexto grado necesitan 
de más tiempo para la realización de la prueba y hay 
un mayor rango de diferencia en los desempeños entre 
las generaciones que han presentado la prueba. solo se 
observa un grupo de estudiantes entre los años 2017 y 
2019 cuyos desempeños modificaron el patrón gene-
ral, siendo sus desempeños mejores que los del grado 
inmediatamente superior. En ese grupo de estudian-
tes no solo se observaron desempeños destacados en 
la coordinación motriz, sino igualmente en sus logros 
académicos y en las expresiones estéticas (música y 
arte) (gráfica 4). 

Gráfica 2. Evolución de los tiempos promedio en la ejecución de la prueba entre los 
grados de la secundaria básica. La tendencia tanto en hombres como en mujeres es de una 

cualificación del espectro motor, siendo más amplio el rango de mejora en aquellos.
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Gráfica 3. distribución de los desempeños de la población según género y grado. En las cajas de 
bigotes se observa que en los hombres las diferencias en los desempeños son mayores en sexto que 

en octavo y en las mujeres las diferencias son menores en sexto con respecto a los otros grados. 
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En el caso de las mujeres (gráfica 5), el comporta-
miento de las curvas pone en evidencia la dificultad 
para establecer un patrón en función de un incre-
mento lineal de las diferencias en el desempeño 
motor entre un grado y el otro. La diferencia del des-
empeño motor entre los grados a través de los ocho 
años escolares comparados tiene un comportamiento 
aleatorio. El 50 % de los registros muestran que los 
tiempos promedio de las mujeres en octavo grado 
son inferiores a los de los otros grados y en el otro 
50 %, sus tiempos son iguales o superiores a los de 
los grados sexto y séptimo. Al parecer, las caracterís-
ticas propias de cada grupo tienen un efecto impor-
tante en la evolución de la coordinación motriz. si 
bien la tendencia general va en la misma dirección 
de la observada en los hombres, no hay una consoli-
dación gradual de las diferencias en los desempeños 
entre un grado y el otro. Tal comportamiento plan-
tea la necesidad de explorar la influencia de otras 
variables relacionadas con los patrones de crianza y 
las representaciones de género. Por ejemplo, el pro-
medio del desempeño que alcanza un grupo en la 

prueba esta altamente impactado por el número de 
mujeres que participan en actividades deportivas, a 
lo que subyace todo un conjunto de creencias, valora-
ciones y representaciones sociales que se movilizan 
en el entorno familiar. 

Finalmente, el seguimiento efectuado a las generacio-
nes que han pasado por los tres grados de secundaria 
básica muestra que de todas maneras las dinámicas 
y características de cada cohorte establecen distin-
ciones que son aún objeto de estudio y comprensión. 
si bien la comparación entre las diferentes genera-
ciones de la población masculina reitera el patrón 
observado según el cual la tendencia es a disminuir 
las diferencias en el desempeño motor entre los 
hombres y hacer rápidamente los ajustes a medida 
que crecen y, en consecuencia, efectuar la prueba en 
un menor tiempo, no son homogéneas las expresio-
nes de todas las variables. La gráfica 6, por ejemplo, 
muestra los desempeños de dos generaciones que 
lograron los mejores promedios en los registros que 
se tienen hasta ahora en la prueba, pero con un com-

Gráfica 4. Evolución del desempeño motor en los hombres de la secundaria básica diferenciados por 
grado escolar. Las curvas muestran el promedio del tiempo alcanzado por cada grupo en la ejecución 

de la prueba en cada año escolar en el que fue realizada. Comparativamente se observa un menor 
tiempo en la ejecución de la prueba a medida que los estudiantes avanzan de un grado al otro. 
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portamiento diferente en la distribución del desem-
peño motor. En la generación xy1 se observa una 
movilización de los desempeños a todos los niveles. 
Tanto en el grupo de estudiantes con los más altos 
tiempos en la ejecución de la prueba como en el 50 % 
de quienes alcanzaron los mejores desempeños se 
observa una evolución favorable. En la generación 
xy2 se observa sobre todo una evolución favorable en 
el grupo con los mejores desempeños de la prueba y 
una estabilización de los desempeños en la población 
con los tiempos más altos en la prueba (gráfica 6). 

En las generaciones de mujeres, la observación más 
recurrente muestra una evolución favorable entre 
sexto y séptimo grado y una tendencia a mantener 
el mismo nivel de desempeño entre séptimo y octavo 
grado, pero al igual que en los hombres, cada gene-
ración genera dinámicas particulares de evolución 
en la prueba. La gráfica 7 muestra dos generacio-
nes con diferentes trayectorias en la evolución de 
sus desempeños. La generación xx1 inicia la escuela 
básica secundaria con importantes diferencias en 

los desempeños dentro del grupo; en su paso por 
séptimo grado el grupo mejora en todos los niveles 
y en octavo grado, las mujeres con los tiempos más 
eficientes de la prueba mejoran aún más sus desem-
peños. El 50 % de las mujeres con los tiempos más 
altos en la realización de la prueba se mantiene esta-
ble. La generación xx2 empezó la secundaria con el 
mejor tiempo promedio observado en mujeres de 
sexto grado y el tercer mejor registro alcanzado en 
la historia de la prueba. si bien un pequeño grupo 
mantuvo sus registros a lo largo de séptimo y octavo 
grado, la mayor parte tuvo desempeños inferiores a 
los alcanzados en sexto grado. 

El monitoreo de las diferentes generaciones en las 
trayectorias que caracterizan la evolución de su des-
empeño motor deja interrogantes ambiciosos en la 
exploración de los factores que influencian las diná-
micas de grupo. Por ejemplo, ¿Cuál es el nivel de con-
ciencia y apropiación que tienen los miembros de 
un grupo de la relación entre esfuerzo y logro? ¿Qué 
papel cumple la búsqueda de la excelencia dentro de 

Gráfica 5. Evolución del desempeño motor en las mujeres de secundaria básica diferenciados por grado y año 
escolar. Las curvas muestran el promedio del tiempo alcanzado por cada grupo en la ejecución de la prueba 
en cada año escolar en el que fue realizada. Comparativamente se observa que no hay un patrón definido en 

términos del crecimiento y del paso de un grado escolar al otros en la caracterización de los desempeños. 
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las dinámicas de relación social en un grupo? ¿Cuál es 
el nivel de valor que el grupo le atribuye a la prueba 
y qué impacto tiene en las dinámicas de reconoci-
miento social? (gráfica 7).

Coordinación motriz y desempeño académico

Para explorar la hipótesis según la cual los estudian-
tes que alcanzan altos niveles de coordinación motriz 
igualmente logran altos desempeños académicos, 
cruzamos los resultados obtenidos en la prueba psi-

comotriz con el desempeño alcanzado en asignaturas 
como Ciencias y matemáticas, al igual que los resul-
tados conseguidos en algunas pruebas estandariza-
das aplicadas en el año escolar respectivo. Nuestra 
hipótesis es que los tiempos menores de la prueba 
psicomotriz se asocian con los más altos niveles de 
desempeño académico, estableciendo una relación 
lineal invertida, y que ello se refleja en un coeficiente 
de relación (inclinación de la curva) que soporte la 
intensidad de esta. En diferentes momentos y con 
diferentes grupos fueron incluidas algunas variables 

Gráfica 6. monitoreo a cada grupo de hombres en su paso por secundaria básica. La distribución y 
comparación de sus desempeños en cada grado cursado permite caracterizar la trayectoria de la evolución.

Gráfica 7. monitoreo a cada grupo de mujeres en su paso por secundaria básica. La distribución y 
comparación de sus desempeños en cada grado cursado permite caracterizar la trayectoria de evolución.
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como la participación en actividades deportivas 
extracurriculares.

Es importante anotar que la información procedente 
del ámbito académico responde a sistemas de evalua-
ción que manejan ciertos grados de subjetividad en 
la estimación del desempeño. Cada vez que se tuvo 
la oportunidad de cruzar la información de la prueba 
psicomotriz con los resultados de pruebas estanda-
rizadas se observaron algunos cambios con respecto 
a la información obtenida del sistema de evaluación 
de la institución educativa. sin embargo, destacamos 
que en las dinámicas de la vida escolar de la institu-
ción de donde proceden los datos de este estudio, es 
frecuente observar que gran parte de los estudian-
tes reconocidos por sus desempeños académicos se 
caracterizan igualmente por su participación en acti-
vidades deportivas y artísticas. 
Con cada una de las cohortes de estudiantes se hace 
el cruce de los desempeños a través de gráficas de 
dispersión y se establece la linealidad de la relación 
soportada por un análisis de correlación. El no con-
tar con una evaluación estándar y permanente de los 

desempeños académicos limita la generalización de 
los resultados o la definición de un patrón. Las si-
guientes gráficas ejemplarizan dicha dificultad. 

A los estudiantes de la generación xx2 se les aplica-
ron pruebas estandarizas externas6 en matemáticas 
cuando cursaron sexto grado y octavo grado. Los 
resultados observados a través de los datos obteni-
dos en sexto grado muestran que en las mujeres había 
una nítida relación entre sus desempeños motores y 
sus logros académicos en matemáticas y en Ciencias. 
Las mujeres con mejor nivel de desarrollo de su coor-
dinación motriz alcanzaron los más altos desempe-
ños en la prueba de matemáticas según la escala de 
las pruebas saber 359, mientras que aquellas que 
demoraron más tiempo en la realización de la prueba 
obtuvieron resultados más bajos. El nivel de signi-
ficación de la correlación encontrada fue inferior a 
0,057 (gráfica 8). 

6 En sexto grado presentaron las pruebas Saber 359 y en octavo 
grado las pruebas map.

7 Correlación de Pearson -0,682**. La correlación es significativa 
a un nivel del 0,01 (bilateral).

Gráfica 8. dispersión de la relación de los desempeños de las mujeres. La tendencia 
dominante es que los más altos resultados en la prueba saber de matemáticas fueron 

alcanzados por las mujeres con un mayor nivel de coordinación motriz.
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En el caso de los hombres, los resultados no permitie-
ron establecer una relación suficientemente significa-
tiva en el sentido de la hipótesis. La tendencia mostró 
el mismo sentido que la curva qen las mujeres, pero 
no la misma fuerza de relación para ese año escolar.8 
La gráfica 9 muestra cómo un grupo de estudiantes 
que alcanzaron tiempos por debajo de los dos minu-
tos en la prueba psicomotriz no superaron los 400 
puntos en la prueba saber. 

dos años más tarde, la misma generación presentó 
una nueva prueba estandarizada en matemáticas 
(map) y sus resultados fueron relacionados con los 
tiempos obtenidos en la prueba psicomotriz realizada 
el mismo año. El comportamiento de la dispersión 
de los desempeños fue inverso. En las mujeres no se 
observó ningún tipo de correlación entre los resul-
tados de ambas pruebas aunque cuando cursaron 
sexto grado se apreciaba una nítida correlación. En 
los hombres se estableció una relación significativa9 
entre su nivel de coordinación motriz y los resultados 
en la prueba map. En la gráfica 10 se aprecian ambas 

8 Sig. (bilateral) 0,228; correlación de Pearson -0,290.
9 Mujeres, correlación de Pearson 0,104. Hombres, correlación 

de Pearson -0,449, significativa a un nivel de 0,05.

dispersiones y se nota que incluso el sentido de la 
relación es opuesto. En la vida escolar de esta gene-
ración en su paso por básica secundaria fue evidente 
el incremento del enganche en la práctica deportiva 
de la población masculina y de los esfuerzos que se 
movilizaron por mantener al menos a un grupo de 
mujeres activas en los eventos deportivos (gráfica10). 

si bien las diferentes expresiones que observamos en 
el monitoreo de cada cohorte no permiten negar ni 
afirmar la hipótesis, con alguna frecuencia adverti-
mos en el análisis de los datos una relación favorable 
entre coordinación motriz y desempeño académico 
en las mujeres. Al parecer, en la población femenina 
en esos rangos de edad los logros en los aprendizajes 
escolares se ven favorecidos cuando cuentan con un 
engrama motor más complejo. 

otros análisis hechos con algunas cohortes de estu-
diantes y en los que se introducen otras variables 
muestran que en el caso de los hombres la mayor 
parte de los resultados obtenidos no permiten esta-
blecer una relación directa entre el nivel de coordi-
nación motriz expresado por el tiempo de ejecución 
de la prueba y su desempeño académico en Ciencias 
y matemáticas según los datos obtenidos del sistema 

Gráfica 9. dispersión de la relación de los desempeños de los hombres. No se evidencia 
una linealidad bien definida en la relación de los desempeños entre las pruebas.
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Gráfica 10. La relación entre los resultados de ambas pruebas tiene un comportamiento 
muy diferente al observado dos años atrás. En las mujeres no se observa ningún tipo de 

correlación, sobre todo en los desempeños intermedios (230 a 240 punto rit). En los 
hombres se observa una nítida correlación que va en el sentido de la hipótesis.
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de evaluación institucional. En este análisis identi-
ficamos a cada estudiante por el nivel de participa-
ción en los diferentes eventos deportivos que ofrece 
la ucb con las categorías No participa, Participa par-
cialmente o Participa totalmente. Esta categoriza-
ción supone que los estudiantes que participan de 
toda la oferta de actividades deportivas que ofrece 
la ucb tendrían mejores desempeños en la prueba 
psicomotriz y, por ende, en el ámbito académico. La 
participación parcial hace referencia a la implicación 
del estudiante en no más de tres eventos de los que 
propone la ucb. Normalmente la participación parcial 
está asociada a procesos de especialización motriz 
temprana que llevan a los hombres y mujeres en estas 
edades a realizar una sola práctica deportiva y limitar 
su desarrollo motor al manejo de unos pocos gestos 
deportivos. La participación total identifica a los estu-
diantes, hombres y mujeres, que participan de toda la 
oferta (baloncesto, voleibol, fútbol y atletismo) y que 
por lo tanto incrementan la cantidad de gestos moto-
res y son garantes de una amplia “biblioteca motriz”. 

La gráfica 11 presenta la dispersión de los casos ana-
lizados y se constata que los mejores desempeños en 

el área de matemáticas no necesariamente están liga-
dos a los tiempos de mayor eficiencia en la realización 
de la prueba psicomotriz.10 El resto de la distribución 
tiene un comportamiento aleatorio. La nube de pun-
tos en el caso de la relación entre los resultados de 
la prueba psicomotriz y el desempeño en matemá-
ticas es muy similar a la que se observa para el caso 
de Ciencias.11

La gráfica 12 muestra que en función del grado de 
participación en la oferta deportiva de la ucb hay un 
efecto sobre el desempeño en la prueba psicomotriz. 
Esas diferencias son estadísticamente significati-
vas entre quienes no participan y los otros dos gru-
pos.12 Los siete segundos que hay de diferencia entre 

10 Sig. (bilateral) = 0,980 correlación de Pearson. El valor absoluto 
indica la fuerza de la relación entre el desempeño en Matemá-
ticas y el desempeño en la prueba psicomotriz. En este caso, 
el valor alcanzado es -0,001, lo que indica la debilidad de esa 
relación.

11 Matemáticas: Sig. (bilateral) 0,980; Ciencias: Sig. 0,759; Espa-
ñol: Sig. 0,350. correlación de Pearson.

12 Comparaciones múltiples, hsd de Turkey. No participa vs. parti-
cipación parcial, Sig. 0,019. No participa vs. participación total, 
Sig. 0,001.

Gráfica 11. Cruzando los resultados de la prueba psicomotriz con los alcanzados en el área de matemáticas 
se observa que no se establece una progresión lineal en la relación. Quienes tienen los tiempos más altos en 
la ejecución de la prueba psicomotriz no presentan los más bajos desempeños en matemáticas ni viceversa.
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Gráfica 12. Curva del promedio de los desempeños en la prueba psicomotriz a partir del 
grado de participación de los estudiantes hombres en los eventos deportivos de la ucb. 

Gráfica 13. Curva del promedio de los desempeños en el área de matemáticas a partir del 
grado de participación de los estudiantes hombres en los eventos deportivos de la ucb.
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quienes participan total o parcialmente en la oferta 
deportiva extracurricular no son significativos esta-
dísticamente, sin embargo, el grupo de estudiantes 
que participa en todos los eventos es el que alcanza 
en promedio mejores desempeños en la prueba. 

La comparación entre estos tres grupos a nivel de 
los promedios observados en el área de matemáti- 
cas (gráfica 13) muestra que quienes participan en 
todos los eventos deportivos logran mejores desem- 
peños en esa área. Curiosamente, los más bajos 
desempeños se observan en quienes tienen una par-
ticipación parcial, sabiendo de antemano que no tie-
nen una diferencia significativa en el desempeño 
motor con respecto al grupo de participación total. 
El comportamiento de la curva cuestiona parte de los 
fundamentos de la hipótesis, más aún cuando la dife-
rencia entre quienes tienen una participación total 
y los que no participan no resulta significativa (sig. 
0,095). dicho comportamiento es el mismo frente al 
desempeño en Ciencias, pero las diferencias entre los 
grupos no son significativas (sig. 0,445). 

En el caso de las mujeres los resultados muestran 
un vínculo significativo entre su desempeño motor 
y el académico.13 La gráfica 14 pone en evidencia 
que quienes tienen menores tiempos en la realiza-
ción de la prueba son igualmente los que presentan 
los mejores desempeños en el área de matemáticas 
y viceversa. En esta misma gráfica también se puede 
observar que quienes tienen un mayor nivel de parti-
cipación en los eventos deportivos de la ucb alcanzan 
desempeños importantes en la prueba psicomotriz y 
logran altos desempeños en el área de matemáticas. 
La dispersión de esta gráfica se observa igualmente 
con los datos del área de Ciencias.14

En el gráfica 15 y 16 se pueden apreciar las diferen-
cias que se establecen entre las mujeres a partir de su 

13 El valor absoluto en la correlación de Pearson es de -0,219. El 
signo negativo indica que hay una relación inversamente pro-
porcional: a menor tiempo en el desempeño de la prueba, mayor 
porcentaje de desempeño académico. La correlación (bilateral) 
es significativa al nivel 0,01.

14 Correlación de Pearson -0,165. Significativa a nivel 0,005.

Gráfica 14. La dispersión muestra una linealidad en el sentido de la hipótesis en el caso 
de las mujeres. La tendencia es que quienes tienen mejores niveles de coordinación 

motriz (lo que se refleja en los tiempos más bajos en la ejecución de la prueba) 
igualmente alcanzan desempeños académicos altos en el área de matemáticas. 
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Gráfica 15. Curva del promedio de los desempeños en la prueba psicomotriz a partir de 
grado de participación de los estudiantes-mujeres en los eventos deportivos de la ucb. 

Gráfica 16. Gráfica 13. Curva del promedio de los desempeños en el área de matemáticas a partir 
del grado de participación de los estudiantes-hombres en los eventos deportivos de la ucb.
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nivel de exposición a la realización de tareas motoras 
diversas y complejas. Con respecto a la prueba psico-
motriz, el grupo que no participa en ningún evento de 
la ucb muestra el más bajo desempeño con dos minu-
tos y cincuenta segundos en promedio y la diferencia 
con respecto a los otros dos grupos es estadística-
mente significativa.15 Entre quienes participan parcial 
y totalmente, la diferencia observada no es estadísti-
camente significativa en términos de sus desempeños 
en la prueba psicomotriz, pero el grupo de mujeres 
que participa de toda la oferta de actividades depor-
tivas extracurriculares muestra un mejor promedio. 

A nivel del desempeño académico, el grupo de muje-
res que tiene una total participación en los eventos 
de la ucb presenta el mejor promedio en el área de 
matemáticas y la diferencia con los otros dos grupos 
es significativa.16 Esta es sin duda una información 
que cobra mucho valor frente a la caracterización que 
se ha venido haciendo de nuestra población estudian-
til. de todas maneras, la ausencia de una diferencia 
importante entre el grupo de quienes no participan y 
el grupo de quienes lo hacen parcialmente genera inte-
rrogantes valiosos para la exploración de la tendencia a 
la especialización motriz temprana en la que incurren 
padres e instituciones educativas (gráfica 16).

¿QUÉ DECISIONES TOMAR? 

Los primeros resultados de la caracterización de nues-
tra población abren múltiples interrogantes sobre las 
premisas que subyacen a la hipótesis. Por ejemplo, si 
nos apoyamos en los desempeños académicos según el 
sistema de evaluación institucional, las mujeres alcan-
zan mejores promedios que los hombres en cada una 
de las áreas comparadas. si por un momento abstrae-
mos la variable de género, nos encontramos un grupo 
con mejor desempeño motor que evidencia menores 
desempeños académicos (los hombres) y otro con 
menor desempeño motor que evidencia un mejor des-
empeño académico (las mujeres). 

Esto pone en evidencia la necesidad de identificar y 
controlar otras variables que pueden influenciar sig-
nificativamente dicha relación y hacer un diseño de 

15 Sig. 0,038 frente al grupo de participación parcial y Sig. 0,000 
frente al grupo de participación total.

16 Diferencia significativa a nivel 0,05.

análisis multifactorial. observamos que las caracte-
rísticas del desarrollo de hombres y mujeres en esos 
rangos de edad resultan determinantes en la com-
prensión y estimación de las tesis que soportan la 
hipótesis. Igualmente, podríamos deducir que mani-
festaciones como los hábitos de estudio, el tipo de 
actividades realizadas por fuera del entorno escolar, 
el ámbito familiar (capital cultural y hábitos familia-
res), el manejo del sueño y de la fatiga, la incorpora-
ción de la relación esfuerzo-logro en sus patrones de 
crianza, el valor atribuido a la búsqueda de la exce-
lencia, el modelo educativo y especialmente, la fiabili-
dad del sistema de evaluación en la descripción de las 
habilidades y competencias del estudiante son fuen-
tes de explicación y comprensión de la manera como 
se establece u observa la relación entre pensamiento 
y movimiento. se hace necesaria una aproximación 
multidimensional con el fin de poder dar cuenta de 
la influencia que se ejerce entre desarrollo motor y 
desempeño académico en la vida escolar. 

Por otra parte, el nivel de evolución de la coordina-
ción motriz que se observa en las mujeres en su paso 
por sexto, séptimo y octavo grado plantea importan-
tes interrogantes sobre el nivel exposición y demanda 
que tienen sus prácticas habituales en términos de la 
implicación del cuerpo en tareas complejas de movi-
miento. Esos resultados sugieren una revisión y dife-
renciación del tipo de prácticas corporales que se les 
ofrece a ellas en el momento en que se dan importan-
tes transformaciones en su cuerpo. Es evidente que 
se requiere un incremento gradual del nivel de parti-
cipación y exigencia en la demanda de coordinación 
motriz en el paso de un grado al otro. 

si bien los coeficientes de correlación que arrojaron 
los análisis de los datos en el caso de los hombres 
no permiten generalizar ni establecer una relación 
entre coordinación motriz y desempeño académico, 
lo observado en el grupo de estudiantes que tienen 
un alto nivel de participación en los eventos de la ucb 
deja una puerta abierta para revisar y estudiar otras 
variables que deberían tenerse en cuenta en la esti-
mación de dicha relación en ese momento del desa-
rrollo. Los resultados alcanzados por ese grupo de 
estudiantes en el ámbito académico deben ser objeto 
de un mayor discernimiento antes de tomar cualquier 
decisión en términos de generalización o negación de 
dicha relación. 
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En el grupo de las mujeres es en donde más clara-
mente se observa la influencia o el nivel de asociación 
entre coordinación motriz y desempeño académico. 
según estos resultados, de carácter exploratorio, se 
debería priorizar el incremento de la cobertura, más 
que de la selección, sobre la población femenina en 
la oferta de actividades extracurriculares con énfasis 
en experiencias corporales que demanden la coor-
dinación motriz. Los resultados evidencian que las 
mujeres que tienen un espectro más diverso en su 
habilidad motriz, por su participación en la totalidad 
de la oferta de eventos deportivos que tiene la ucb, no 
solo logran desempeños destacados en el ámbito aca-
démico, sino que registran tiempos en la realización 
de la prueba psicomotriz que superan el nivel de des-
empeño de más del 75 % de la población masculina.

Por último, se hace necesario identificar en la pobla-
ción que no tiene ningún tipo de participación en los 
eventos deportivos de la ucb, a qué otro tipo de acti-
vidades y con qué frecuencia se expone a ellas des-
pués de la jornada escolar y cuál es la contribución 
de dichas actividades a la coordinación motriz. El 
no poder observar una diferencia significativa entre 
quienes no participan y quienes lo hacen parcial-
mente subraya la pertinencia de la consideración de 
otras variables.

REFLEXIONES Y CONCLUSIONES 
EN EL ÁMBITO ESCOLAR

Cada joven debe reconocer que trabajar con 
sus manos, con su corazón, con su mente, que 

están interconectados, es la expresión más 
elevada de la evolución de nuestra especie. 

Vandana Shiva

El proceso emprendido desde hace ocho años ha 
permitido superar la aproximación exclusivamente 
intuitiva de la estimación del logro de nuestras metas, 
haciendo que las dinámicas de verificación permeen 
la práctica de los docentes y sus formas de relación. 
La necesidad de verificar nuestros postulados, creen-
cias y convicciones a través del ejercicio sistemático 
de recolección y análisis de nuestros propios datos ha 

tenido un efecto directo en el diseño del currículum y 
la planeación de las clases, siendo la población estu-
diantil la principal beneficiada por la cualificación 
permanente de los procesos de formación. 

Para el departamento de Educación Física y para 
el cuerpo docente, la introducción de cambios en la 
aproximación a la educación de las nuevas genera-
ciones es un hecho que este tipo de ejercicios inves-
tigativos estimula. Entender los efectos de muchas de 
nuestras prácticas cotidianas demanda asumir una 
mirada reflexiva en torno a las herramientas que usa-
mos garantizar el logro de los objetivos planteados. 
Generalizar el paso del supuesto a la verificación es 
nuestro actual desafío. Las dinámicas de colaboración 
en el equipo docente han cobrado un protagonismo 
en el diseño de evidencias y pruebas en diferentes 
áreas del conocimiento y una aproximación interdis-
ciplinaria hacia ciertas prácticas. Esto ha permitido 
establecer un diálogo con otros actores y ha generado 
la necesidad de comprender profundamente los pro-
cesos que se viven en la vida escolar. 
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