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Resumen. El estudio tuvo como objetivo comparar la coordinación motora y el Índice de Masa Corporal en escolares que participan 
solo en las clases de educación física con aquellos que además participan de talleres deportivos extraescolares. El estudio fue transversal, 
de alcance descriptivo y comparativo. La muestra estuvo compuesta por 96 escolares (41 niñas y 55 niños de 11.7± 0.7 años). Se 
midieron la talla y el peso corporal. Se calculó el Índice de Masa Corporal (IMC). La evaluación de la coordinación motora se llevó a 
cabo utilizando la batería de Körperkoordinations test Für Kinder (KTK). Los resultados revelaron diferencias significativas entre el 
Grupo Deporte Extraescolar (GDEX) y el Grupo Educación Física (GEF), en Saltos Monopedales, Transposición Lateral, puntaje total 
KTK (p<0.01) y Saltos Laterales (p<0.05), con un tamaño del efecto (TE) moderado (d= 0.40 a 0.66). Igualmente, los escolares del 
GDEX mostraron mejores valores con respecto al GEF en Peso corporal (p<0.05), e IMC (p<0.01), TE moderado (d= -0.49 y -0.54; 
respectivamente). Se concluye que los escolares que participan en talleres deportivos extraescolares presentan mejores niveles de coor-
dinación motora, IMC y Peso corporal que aquellos que únicamente participan de las clases de educación física. 
Palabras clave: Coordinación Motora; Escolares; Educación física; Deporte escolar; actividades extracurriculares. 
 
Abstract. The study aimed to compare Motor Coordination and Body Mass Index in schoolchildren who participate only in Physical 
education classes with those who also participate in extracurricular sports. The study was cross-sectional, descriptive, and comparative. 
The sample was made up of 96 schoolchildren (41 girls and 55 boys, 11.7± 0.7 years). Height and body weight were measured. Body 
Mass Index (BMI) was calculated. The evaluation of MC was performed with the Körperkoordinations test Für Kinder (KTK). The 
results revealed significant differences between the Extracurricular Sports Group (GDEX) and the Physical Education Group (GEF), 
in One-legged hopping for height, Lateral Transposition, KTK total score (p<0.01) and Lateral Jumps (p<0.05), with effect size (ES) 
“moderate” (d= 0.40 to 0.66). Likewise, the GDEX schoolchildren showed better values with respect to the GEF in Body Weight 
(p<0.05), and BMI (p<0.01), ES “moderate” (d= -0.49 and -0.54; respectively). It is concluded that schoolchildren who participate 
in extracurricular sports have better levels of Motor Coordination, BMI, and body weight than those who only participate in Physical 
education classes. 
Key words: Motor coordination; Schoolchildren; Physical education; school sports; extracurricular activities. 
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Introducción 
 
La coordinación motora (CM) se define como la capaci-

dad de organizar, controlar y regular de manera precisa to-
dos los elementos involucrados en un movimiento corporal, 
con el propósito de dar cumplimiento a la planificación y 
organización motora previamente establecida (Benjumea 
et al., 2017; Luna-Villouta et al., 2023; Schilling & Kip-
hard, 1976). Entre los elementos, parciales o globales, in-
volucrados en la ejecución precisa del movimiento humano, 
se incluyen la elección de los músculos que dirigen y orien-
tan el movimiento, además de la transmisión de la fuerza y 
velocidad de contracción muscular. Igualmente, se destaca 
la capacidad de alternar velozmente la tensión y relajación 
del tejido muscular esquelético (Torralba et al., 2016; Za-
pata et al., 2023).  

La evolución de la CM está determinada por diversos 
factores, tanto internos como externos, que interactúan 
mutuamente. Estos factores incluyen el nivel y tipo de prác-
tica motora, la motivación, el desarrollo neuronal, la ma-
duración biológica, el crecimiento físico, el estado nutricio-
nal, y el contexto social y cultural (Lopes et al., 2010; Ma-
lina et al., 2004; Stodden et al., 2008).  En la actualidad, 

los altos niveles de sedentarismo y malnutrición por exceso 
han incrementado los índices de sobrepeso y obesidad en la 
población infantil, provocando un aumento de trastornos 
psicosociales y biológicos en esta población (Alvarez et al., 
2020; Arrabal et al., 2024; Claros et al., 2022). En Chile, 
en particular, la prevalencia de la obesidad se ha triplicado 
en las últimas dos décadas, llegando al punto de que actual-
mente más de la mitad de las y los escolares de 10 años pre-
sentan condiciones de sobrepeso u obesidad (JUNAEB, 
2021).  

De acuerdo a un modelo teórico propuesto por Stodden 
et al. (2008), el desarrollo y perfeccionamiento en la calidad 
del movimiento favorecen mayores niveles de actividad fí-
sica (AF) durante la infancia y adultez. Específicamente, su-
girieron que el desarrollo de la obesidad puede ser desenca-
denado por los efectos acumulativos que resultan de niveles 
más bajos de CM, los que reducen los niveles de AF, dismi-
nuyendo la aptitud física durante la infancia. 

En relación a lo indicado, en los últimos años, se ha en-
fatizado acerca del papel de la CM en la adquisición de ade-
cuados niveles de AF, prevención de la obesidad y la mejora 
de parámetros de salud cardiorrespiratoria y muscular, du-
rante la infancia, y su posterior influencia en la adultez 
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(Kohl & Hobbs, 1998; Ortega et al., 2008; Stodden et al., 
2008), en este sentido, se ha señalado que el nivel de CM 
está directamente relacionado con el control del peso cor-
poral (PC), nivel de actividad físico-deportiva y aptitud fí-
sica durante la niñez, adolescencia y adultez (Burton et al., 
2023). 

En este contexto, estudios recientes han focalizado su 
atención en comprender las relaciones entre la CM con 
comportamientos y atributos relacionados con la salud, aso-
ciando positivamente la CM con mejores hábitos de vida sa-
ludable (Fort-Vanmeerhaeghe et al., 2017; Lubans et al., 
2010), menor PC (D’Hondt et al., 2011; Herlitz et al., 
2021; Lopes et al., 2010; Luna-Villouta et al., 2023; Oli-
veira Nogueira et al., 2010), y mayor bienestar tanto emo-
cional como mental (Otero & Pérez, 2015). 

Paralelamente, se ha evidenciado que bajos índices mo-
trices, junto con estar en condición de obesidad, impactan 
negativamente las relaciones interpersonales y la autoes-
tima, aumentando el aislamiento social y perjudicando los 
comportamientos a nivel escolar (Bucco-dos Santos & Zu-
biaur-González, 2013; Luna-Villouta et al., 2023; Muriel 
et al., 2014; Otero & Pérez, 2015). Además, los bajos ni-
veles de CM durante la niñez persisten en la adolescencia y 
adultez, con implicancias negativas en la salud física y men-
tal (Lopes et al., 2012; Ruiz et al., 2007). 

Complementando lo señalado, es importante destacar 
que la CM puede proporcionar la base fundamental para la 
adquisición y perfeccionamiento en diversas habilidades es-
pecíficas de varios deportes (Clark & Metcalfe, 2002; Ma-
rinho & Chagas, 2022). Este aspecto cobra especial relevan-
cia durante la infancia, ya que influiría positivamente en el 
posterior nivel de participación en actividades físicas y de-
portivas (Lloyd & Oliver, 2012), ya que los escolares que 
muestran una CM deficiente tienden a tener un rendimiento 
bajo en habilidades específicas del deporte, lo que dismi-
nuye sus opciones de incorporación y participación depor-
tiva (Marinho & Chagas, 2022). En este ámbito, la práctica 
deportiva extraescolar ha sido asociada de manera positiva 
con la CM, específicamente, por favorecer el desarrollo de 
las habilidades motrices básicas durante la infancia, indepen-
dientemente del género (Holfelder & Schott, 2014), aun-
que se ha observado que los hombres dedican más tiempo a 
la práctica de actividades deportivas (Okely et al., 2001). 
Paralelamente, se destaca que los escolares que participan 
de manera consistente en actividades deportivas muestran 
niveles superiores de CM en comparación con aquellos que 
participan de forma parcial o no participan en absoluto 
(Vandorpe et al., 2012). Además, se ha observado que los 
beneficios de la práctica deportiva en la CM también pare-
cen influenciados por el tipo de deporte practicado, dado 
que se asocia a los deportes colectivos con mayores niveles 
en control y manipulación de objetos, mientras que los de-
portes individuales parecen estar relacionados con mejores 
índices de control corporal (Herrmann & Seelig, 2017). 

A partir de estos antecedentes, la hipótesis de esta in-
vestigación postula que los escolares que participan en talle-
res deportivos extraescolares presentan una mejor CM e 

IMC en comparación con aquellos que solo participan en las 
clases de educación física. 

Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue comparar la 
CM y el IMC en escolares que participan solo en las clases 
de educación física con aquellos que además participan de 
talleres deportivos extraescolares. 

 
Material y método 
 
Se realizó un estudio cuantitativo de tipo transversal con 

alcance descriptivo y comparativo, utilizando un muestreo 
no probabilístico por conveniencia. Participaron de manera 
voluntaria 96 escolares (41 niñas y 55 niños), de dos escue-
las públicas de la ciudad de Concepción en la Región del 
BioBio, Chile. Los criterios de inclusión fueron los siguien-
tes: 1) edades entre 10 a 12,9 años al momento de aplicar 
las evaluaciones; 2) pertenecer a una escuela dependiente, 
administrativamente, del Servicio Local de Educación Pú-
blica de Concepción; 3) para los escolares del Grupo Edu-
cación Física (GEF), haber participado en al menos el 80% 
de las clases de educación física durante el último año esco-
lar en su respectivo nivel educacional; 4) para los escolares 
del Grupo Deporte Extraescolar (GDEX), haber asistido al 
menos el 80% de las clases de algún taller deportivo durante 
el último año escolar; 5) contar con el consentimiento in-
formado, debidamente firmado por su apoderado/a o tu-
tor/a. Los criterios de exclusión fueron: 1) no completar 
todas las evaluaciones; 2) no presentarse con ropa o calzado 
deportivo apropiados para las evaluaciones de CM; 3) tener 
alguna discapacidad, lesión o enfermedad que pudiera afec-
tar los resultados en el día de las evaluaciones. 

 
Procedimientos 
La participación de las escuelas se formalizó mediante 

una carta dirigida a sus directores, en la cual se detallaron 
los objetivos y procedimientos del estudio. Posteriormente, 
se procedió a solicitar el consentimiento a los apoderados 
de los escolares, informando sobre el objetivo y las caracte-
rísticas de la investigación. La participación de los estudian-
tes fue confirmada mediante la firma de un consentimiento, 
en conformidad con los principios establecidos en la Decla-
ración de Helsinki para la investigación en humanos (World 
Medical Association, 2013). Además, un comité de ética 
competente en el ámbito académico aprobó el estudio (Co-
mité de Bioética Facultad de Educación y Ciencias Sociales, 
Universidad Andrés Bello, Chile; Nº 06- 2023). 

La recopilación de datos se realizó por la mañana, en el 
horario correspondiente a las clases de educación física, du-
rante los meses de octubre y noviembre del año 2023, con 
una temperatura ambiente entre 11° a 15° Celsius. Todas 
las evaluaciones se realizaron en la multicancha de cada es-
cuela, siendo administradas por 3 profesores de educación 
física con experiencia. Estos evaluadores fueron previa-
mente capacitados en dos sesiones de estudio y aplicación 
práctica, para asegurar la correcta administración de las 
pruebas. 
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En las mediciones antropométricas, se aplicaron los pro-
tocolos descritos por Marfell-Jones et al. 2012. La talla 
(cm) se midió (sin zapatillas) en el plano de Frankfurt, con 
un estadiómetro portátil graduado en milímetros (Seca 213, 
Hamburgo, Alemania). El peso corporal se registró con una 
balanza digital, con una precisión de 100 gramos (Seca Clara 
803, Hamburgo, Alemania). El IMC, indicado en kg/m2, se 
calculó y clasificó según los criterios establecidos por el 
Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades 
CDC-2000 (CDC, 2021), utilizando tres categorías: nor-
mopeso (percentil 15 al 85), sobrepeso (percentil 85 al 95) 
y obesidad (igual o mayor al percentil 95). Para obtener la 
maduración biológica se utilizó la aceleración máxima de la 
velocidad de crecimiento (APVC), aplicando la ecuación de 
Moore et al. (2015) para Mujeres APVC = -7.709133 + 
[0.0042232 x (edad x talla)], y para Hombres APVC = -
7.999994 + [0.0036124 x (edad x talla)]. Los valores nega-
tivos señalan el periodo previo al APVC, el cero (“0”) el 
momento justo del APVC y los valores positivos correspon-
dieron al periodo posterior al APVC. 

Para las pruebas de CM, los escolares vistieron ropa de-
portiva (buzo o pantalón corto, camiseta y zapatillas). La 
evaluación se inició con un calentamiento de 15 minutos, 
que incluyo ejercicios individuales con movimientos gene-
rales y estiramientos. Luego, los escolares realizaron una 
ejecución de ensayo en cada prueba, para posteriormente 
ejecutar la prueba una única vez, la que fue registrada con 
un computador portátil en una planilla diseñada para el es-
tudio. La CM fue evaluada con el Test KTK (Körperkoor-
dinations test Für Kinder), siguiendo el protocolo elabo-
rado por Kiphard y Schilling (1974). Esta batería de pruebas 
motoras tiene una duración aproximada de 20 minutos y 
consiste en la ejecución de cuatro pruebas motoras diseña-
das para caracterizar la coordinación corporal en niñas y ni-
ños de entre cinco a 14 años. La confiabilidad de la batería 
es r=0,90, fue establecida en 1228 escolares por Kiphard y 
Schilling (1974). La organización de la aplicación fue la si-
guiente: Primero, se realizó la prueba de Transposición La-
teral, que valora la estructuración espaciotemporal durante 
el desplazamiento sobre plataformas de madera (25 cm x 25 
cm, altura de 5 cm) dispuestas de forma paralela en el piso. 
En esta prueba, los participantes debían desplazarse lo más 
rápido posible por las plataformas durante 20 segundos, 
ubicándose sobre ellas con ambos pies y moviéndolas hacia 
adelante con ambas manos. Segundo, se realizó la prueba de 
Equilibrio en Retaguardia, que evalúa el equilibrio dinámico 
al caminar hacia atrás. Esta prueba se llevó a cabo utilizando 
tres vigas de madera de tres metros de largo y de ancho va-
riable (6 cm, 4.5 cm y 3 cm). Los participantes realizaban 
tres pasadas por cada viga, contabilizándose el número de 

pasos sin caer o perder el equilibrio, con un máximo de 
ocho pasos. En tercer lugar, se midieron los Saltos Latera-
les, que evaluó la velocidad en saltos laterales a pies juntos, 
por un tiempo de 15 segundos, dentro de un rectángulo (50 
cm x 60 cm) sin pisar ni tocar un madero central (2 cm de 
altura). Finalmente, se evaluaron los Saltos monopedales, 
que estimaron la fuerza y la coordinación de los miembros 
inferiores. En esta prueba, los participantes debieron saltar 
bloques de espuma (50 cm x 20 cm x 5 cm) con cada pierna, 
otorgándose tres intentos por altura y pierna. La puntuación 
fue asignada de la siguiente manera; 3 puntos para el primer 
intento exitoso; 2 puntos para el segundo y 1 punto para el 
tercero. La continuidad de la prueba estuvo condicionada 
por la capacidad de saltar exitosamente los bloques en cada 
altura con cada una de las piernas. 

 
Análisis estadístico 
Los análisis estadísticos fueron realizados utilizando el 

software SPSS IBM Corp. versión 17.0 (IBM®, Somers, 
NY, Estados Unidos). La distribución normal de las varia-
bles fue establecida mediante la prueba de Kolmogorov-
Smirnov. Los resultados se presentan con estadísticos des-
criptivos de media, desviación estándar (DE) e Intervalo de 
Confianza 95% (IC 95%). Las diferencias entre los grupos 
GDEX y GEF se determinaron mediante la prueba t para 
muestras independientes. Complementariamente, se cal-
culó el Tamaño del efecto (TE) para las diferencias entre 
ambos grupos utilizando la d de Cohen, con interpretacio-
nes de 0.2 (pequeño), 0.5 (moderado) y 0.8 (grande) 
(Cohen, 2009). Además, se aplicó ANOVA de una vía y la 
prueba de Tukey para comparar las medias de cada grupo 
en las pruebas de CM según las categorías del IMC (Normo-
peso, Sobrepeso y Obesidad). El nivel de significación utili-
zado fue p<0.05 

 
Resultados 
 
La Tabla 1 presenta la media, desviación estándar (DE) 

e Intervalo de Confianza 95% para describir las variables es-
tudiadas en los grupos GDEX y GEF. Al comparar las dife-
rencias entre los grupos, se observa que los valores del 
GDEX son menores con respecto al GEF en Peso Corporal 
(p<0.05) e IMC (p<0.01), con TE moderado (d= -0.49 y 
-0.54; respectivamente). En CM, el GDEX muestra un ren-
dimiento superior en Saltos Monopedales, Transposición 
Lateral, el Total test KTK (p<0.01) y Saltos Laterales 
(p<0.05), todos con un TE moderado (d= 0.66; 0.54; 0.45 
y 0.40; respectivamente). En contraste, no se observaron 
diferencias significativas (p>0.05) en Edad, Talla, APVC y 
Equilibrio en retaguardia. 

 
 

Tabla 1. 
Caracterización y comparación antropométrica y de CM de los grupos (GDEX y GEF) 

Variables 

GDEX (n=44) GEF (n=52) Prueba t (p value) Tamaño Efecto 

Media DE 
IC 95% 

Media DE 
IC 95%  d 

LI LS LI LS 

Edad (años) 11.8 0.7 11.6 12 11.6 0.7 11.4 11.8 0.238 -0.26 moderado 
Peso Corporal (kg) 43.3 10.9 40 46.6 50.5 16.2 46 55 0.014* -0.49 moderado 
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Talla (m) 1.49 0.1 1.46 1.51 1.49 0.1 1.47 1.52 0.648 -0.09 pequeño 
APVC (niveles) -1.1 0.9 -1.4 -0.9 -1.2 0.8 -1.4 -1 0.712 0.07 moderado 

IMC (kg/m2) 19.5 4.1 18.3 20.7 22.2 5.5 20.7 23.8 0.008** -0.54 moderado 
Equilibrio Retaguardia (ptje.) 49.3 13.5 45.2 53.4 45.2 16 40.8 49.7 0.187 0.27 moderado 

Saltos monopedales (ptje.) 50.7 17.5 45.3 56 38.7 16.8 34 43.4 0.001** 0.66 moderado 
Saltos laterales (ptje.) 56.2 13.5 52.1 60.3 50.9 12.6 47.4 54.4 0.045* 0.40 moderado 

Transposicion lateral (ptje.) 39.2 7.8 36.8 41.6 34.9 7.5 32.8 37 0.008** 0.54 moderado 

Total Test KTK (ptje.) 192.1 41,2 179.6 204.6 172.4 45.1 159.9 185 0.008** 0.45 moderado 

* diferencia significativa entre grupos p< 0.05; ** diferencia significativa entre grupos p< 0.01 

Nota: APVC- Pico de aceleración de velocidad de crecimiento; IMC- Índice de masa corporal 

 
La Tabla 2 detalla la comparación de la media y desvia-

ción estándar (DE) para las mujeres y hombres en ambos 
grupos (GDEX y GEF). En el caso de las mujeres, se obser-
van diferencias significativas en Peso Corporal, IMC, Saltos 
Monopedales y el Total test KTK (p<0.05), TE moderado 
(d = -0.48; -0.69 y 0.42; respectivamente). En el caso de 
los hombres, existen diferencias significativas en Saltos Mo-

nopedales (p<0.01; TE grande d=0.92), Transposición La-
teral (p<0.01; TE moderado d=0.70), total test KTK 
(p<0.05; TE moderado (d = 0.46) y Equilibrio en retaguar-
dia (p<0.05; TE pequeño d= -0.10). También, el Peso 
Corporal e IMC presentan diferencias significativas 
(p<0.05) con TE moderado (d= -0.51 y -0.50; respectiva-
mente). 

 
Tabla 2.  
Comparación antropométrica y de CM por sexo de los grupos (GDEX y GEF) 

Mujeres 

Variables 
GDEX (n=19)  GEF (n=22) 

Prueba t (p value) 
Tamaño Efecto 

Media DE  Media DE d 

Peso Corporal (kg) 42 11.9  48.8 13.6 0.043* -0.48 moderado 

Talla (m) 1.48 0.1  1.48 0.1 0.890 -0.03 pequeño 
APVC (niveles) -0.5 0.8  -0.6 0.6 0.934 0.02 pequeño 
IMC (kg/m2) 19 3.9  22 4.6 0.045* -0.69 moderado 

Equilibrio Retaguardia (ptje.) 47.2 16.3  48.7 16.1 0.766 -0.10 pequeño 
Saltos monopedales (ptje.) 45.2 16.8  39.4 17.1 0.031* 0.34 moderado 

Saltos laterales (ptje.) 52.9 12.4  47.1 12.4 0.146 0.44 moderado 
Transposicion lateral (ptje.) 36.4 8.8  33.8 7.1 0.294 0.33 moderado 

Total Test KTK (ptje.) 187.7 44.9  169.7 40.6 0.045* 0.42 moderado 

Hombres 

Variables 
GDEX (n=25) GEF (n=30) 

Prueba t (p value) 
Tamaño Efecto 

Media DE  Media DE d 

Peso Corporal (kg) 44.3 10.3  51.7 15.2 0.044* -0.51 moderado 
Talla (m) 1.49 0.1  1.5 0.1 0.652 -0.13 pequeño 

APVC (niveles) -1.6 0.7  -1.7 0.6 0.642 0.10 pequeño 
IMC (kg/m2) 19.9 4.2  22.5 4.6 0.038* -0.50 moderado 

Equilibrio Retaguardia (ptje.) 50.8 11  42.6 15.7 0.032* 0.55 moderado 
Saltos monopedales (ptje.) 54.8 17.2  38.1 15.3 0.001** 0.92 grande 

Saltos laterales (ptje.) 58.6 14  53.7 12.1 0.164 0.38 moderado 

Transposicion lateral (ptje.) 41.3 6.3  35.8 7.8 0.006** 0.70 moderado 
Total Test KTK (ptje.) 195.6 38.6  174.4 41.7 0.040** 0.46 moderado 

* diferencia significativa entre grupos p< 0.05; ** diferencia significativa entre grupos p< 0.01 

Nota: APVC- Pico de aceleración de velocidad de crecimiento; IMC- Índice de masa corporal 

 
La Tabla 3 presenta la comparación de la media y des-

viación estándar (DE) de la CM por grupo (GDEX y GEF) 
según la categoría de clasificación del IMC. En el GDEX, se 
observan diferencias significativas en el Equilibrio en Reta-
guardia y Saltos Monopedales entre los escolares Normo-

peso en comparación con los que tenían Sobrepeso y Obe-
sidad (p<0.05). Por su parte, en el GEF, existen diferencias 
significativas entre los escolares Normopeso y Obesidad en 
la prueba de Equilibrio en retaguardia, Saltos Monopedales 
y Laterales (p<0.05). 

 
Tabla 3. 
Comparación de la CM por grupo según categoría de clasificación del IMC 

Variables 

GDEX (n=44) 

Normopeso (n=33)  Sobrepeso (n=7)  Obesidad (n=4) 

Media DE  Media DE  Media DE 

Equilibrio Retaguardia (ptje.) 52.97-ab 11.7  39 11.4  36.8 16.7 
Saltos monopedales (ptje.) 56.18-ab 15.5  36.6 13.4  29.8 9 

Saltos laterales (ptje.) 57.3 13.5  52.3 16.4  53.3 8.3 
Transposicion lateral (ptje.) 40.5 6.7  37.4 10  31.3 9.0 

Total Test KTK (ptje.) 190.5 42.7  188.9 28.5  210.5 41.2 

Variables 

GEF (n=52) 

Normopeso (n=24)  Sobrepeso (n=7)  Obesidad (n=21) 

Media DE  Media DE  Media DE 

Equilibrio Retaguardia (ptje.) 54.6-b 9.6  42.6 17.3  36.2 15.9 
Saltos monopedales (ptje.) 45.0-b 16.8  37.8 17.1  32.1 14.8 

Saltos laterales (ptje.) 56.40-b 10.1  48 8.7  46.3 14.6 
Transposicion lateral (ptje.) 36.3 7.1  36.5 4.4  32.7 8.9 

Total Test KTK (ptje.) 175.2 46.6  165.4 44.5  172.8 45.7 
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a: diferencia significativa con sobrepeso; b: diferencia significativa con Obesidad 

 
Discusiones 
 
El objetivo de este estudio fue comparar la CM y el IMC 

en escolares que participan solo en las clases de educación 
física con aquellos que además participan de talleres depor-
tivos extraescolares. Los resultados obtenidos indican que 
los escolares del GDEX muestran una CM superior en com-
paración con los del GEF, existiendo diferencias significati-
vas en Saltos monopedales, Transposición Lateral, total test 
KTK y Saltos Laterales con TE moderado (p<0.05; d= 0.40 
a 0.66). Igualmente, los estudiantes del GDEX presentan 
mejores valores en Peso Corporal (p<0.05) e IMC 
(p<0.01) en comparación con los del GEF, con TE mode-
rado (d= -0.49 y -0.54; respectivamente). Además, al ana-
lizar los resultados según el sexo, las mujeres presentan di-
ferencias significativas en Peso Corporal, IMC, Saltos mo-
nopedales y total test KTK (p<0.05). En el caso de los hom-
bres, existen diferencias significativas en Saltos monopeda-
les, Transposición lateral total test KTK, Equilibrio en re-
taguardia, Peso Corporal e IMC(p<0.05). 

Las pruebas de CM demostraron diferencias significati-
vas en favor del GDEX por sobre el GEF, concretamente en 
Saltos monopedales y laterales, Transposición Lateral y to-
tal test KTK, estos resultados son consistentes con otros es-
tudios (Müller et al., 2022; Vandorpe et al., 2012; Vargas 
et al., 2017) que indican que la práctica deportiva sistemá-
tica y organizada fuera del horario escolar se asocia a mejo-
res niveles de CM. Se subraya, además, que las actividades 
deportivas planificadas, al favorecer el desarrollo de habili-
dades motrices básicas en la infancia, contribuyen al cum-
plimiento de los niveles recomendados de actividad física, 
fomentando la prevención de la obesidad y mejorando pa-
rámetros de salud cardiorrespiratoria y muscular (Holfelder 
& Schott, 2014; Logan et al., 2012; Stodden et al., 2008). 
Conjuntamente, se ha señalado que niveles motrices bajos 
se asocian con una menor participación en la AF y deporte, 
junto con mayores índices de sobrepeso u obesidad, por lo 
que la implementación de intervenciones en habilidades 
motoras puede, al menos, formar parte de una estrategia 
para promover la AF y prevenir la obesidad infantil (Logan 
et al., 2012). Por lo anterior, estos resultados respaldan la 
idea de que la CM sería un importante predictor del nivel 
de AF y de la aptitud física en niños y niñas (Malina et al., 
2004), igualmente, la CM es un predictor significativo de la 
aptitud musculoesquelética y del nivel de la actividad física 
vigorosa a lo largo del tiempo (King-Dowling et al., 2020). 
De esta forma, se reafirman los planteamientos que alientan 
la implementación de actividades físicas y deportivas en el 
contexto escolar, esto con el fin de aumentar las oportuni-
dades de practica de los todas y todos los escolares, mejo-
rando las habilidades motrices y favoreciendo el desarrollo 
óptimo de la CM (Stodden et al., 2008; Holfelder & Schott, 
2014; Luna-Villouta et al., 2023). 

Al analizar los resultados por sexo, se observan diferen-
cias tanto en CM como en Peso Corporal e IMC entre niños 

y niñas en los grupos GDEX y GEF. Aunque estas diferen-
cias son más notorias en los niños, de esta forma se reitera 
que los beneficios positivos de las actividades deportivas en 
el desarrollo de la CM durante la infancia son independien-
tes del sexo (Müller et al., 2022; Vargas et al., 2017). En 
este aspecto, se ha reportado que las mujeres y los hombres 
presentan diferencias en pruebas específicas de CM, las que 
dependiendo del movimiento evaluado favorecen a uno u 
otro sexo (Bucco-dos Santos & Zubiaur-González, 2013; 
Lopes et al., 2012; Luna-Villouta et al., 2023; McKenzie et 
al., 2002; Rodríguez-Briceño et al., 2022; Valdivia et al., 
2008). Estas diferencias entre hombres y mujeres durante 
la niñez y la adolescencia han sido atribuidas a factores como 
la motivación, maduración biológica, crecimiento, estado 
nutricional y a elementos socioculturales, que actúan como 
facilitadores u obstaculizadores de la práctica motriz y el ac-
ceso a diversas acciones motrices (Valdivia et al., 2008). Pa-
ralelamente, se ha indicado que la niñez temprana es el mo-
mento ideal para el inicio de las practicas motrices y un pe-
riodo critico para el desarrollo de la competencia motriz 
(Robinson et al., 2015), de allí la relevancia de la imple-
mentación de actividades deportivas y/o físicas en estas eda-
des. 

Al comparar los resultados según el IMC, se observa que 
los escolares con peso normal presentan diferencias signifi-
cativas en comparación con aquellos en estado de Sobrepeso 
y Obesidad. En el GDEX, estas diferencias se manifiestan 
en las pruebas de Equilibrio en retaguardia y Saltos Mono-
pedales, mientras que en el GEF se evidencian en el Equili-
brio en Retaguardia, Saltos Monopedales y Laterales. Estos 
resultados concuerdan con investigaciones previas (Herlitz 
et al., 2021; V. P. Lopes et al., 2012; Luna-Villouta et al., 
2023; Oliveira Nogueira et al., 2010), que señalan que un 
IMC elevado afecta significativamente el rendimiento en 
pruebas de CM. Estos resultados enfatizan la importancia de 
implementar intervenciones tempranas para mejorar las ha-
bilidades motoras, junto con motivar a niños y niñas con 
Sobrepeso y Obesidad a ser físicamente activos (D’Hondt et 
al., 2011; Stodden et al., 2008). Estudios adicionales (Fort-
Vanmeerhaeghe et al., 2017; Hinkley et al., 2012), respal-
dan las ideas de que el periodo escolar inicial proporciona 
una oportunidad óptima para estimular el desarrollo motor 
en niños con habilidades motoras más bajas, y que el perfec-
cionamiento de la CM durante esta etapa puede influir po-
sitivamente en la adopción de un estilo de vida saludable a 
largo plazo y reducir el riesgo de enfermedades, fomen-
tando así la posibilidad de mantener niveles de actividad fí-
sica saludables en la adolescencia y edad adulta. 

Teniendo en cuenta la aplicabilidad práctica de los re-
sultados de este estudio, se puede señalar que el perfeccio-
namiento de la CM mediante actividades deportivas puede 
contribuir a que los jóvenes dispongan de un mayor reper-
torio de opciones motrices en las que se sientan competen-
tes, permitiéndoles tomar decisiones respecto a su estilo de 
vida posterior (Barnett et al., 2008; Fort-Vanmeerhaeghe 
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et al., 2017; Stodden et al., 2008). En este sentido, el desa-
rrollo de la CM puede ser fundamental para mantener una 
aptitud física adecuada en la edad adulta (Barnett et al., 
2008), por lo que favorecer e incentivar la participación du-
rante la niñez en deportes fuera del horario escolar puede 
ser una ayuda concreta en la reducción de hábitos de vida 
sedentaria (Holfelder & Schott, 2014; Logan et al., 2012).  

 A pesar de sus contribuciones, este estudio presenta al-
gunas limitaciones en cuanto al tamaño y selección de la 
muestra, así como al tipo de establecimientos educacionales 
evaluados, lo que podría restringir la generalización de los 
resultados a otras poblaciones. Además, el diseño del estu-
dio no permitió medir la influencia de otros factores físicos, 
biológicos y psicológicos que podrían haber intervenido en 
los resultados. No obstante, se destaca la relevancia del 
tema, dada la escasa investigación en esta área, teniendo en 
vista la necesidad de mejores parámetros de salud y desa-
rrollo infantil. Por lo demás, la utilización de procedimien-
tos y pruebas confiables, económicas y de rápida adminis-
tración fortalece la posibilidad de extender este tipo de es-
tudios a otras poblaciones. 

 
Conclusiones 
 
A partir de los hallazgos obtenidos en este estudio, se 

puede afirmar que los escolares que participan en talleres 
deportivos extraescolares muestran mejores niveles en 
cuanto a CM, IMC y Peso corporal en comparación con 
aquellos que únicamente participan de las clases de educa-
ción física. Específicamente en lo que respecta a la CM, se 
observan mejores rendimientos en Saltos Monopedales, 
Transposición Lateral, Saltos Laterales y en el Total test 
KTK. Estos resultados destacan los beneficios de la partici-
pación en actividades deportivas desde edades tempranas, 
esencialmente por su potencial influencia en trayectorias 
positivas de salud y desarrollo de las personas. 
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