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Resumen. Este estudio tuvo como objetivo caracterizar el nivel coordinativo de los estudiantes de básica secundaria de Chiquinquirá 
y Medellín a través de la aplicación del Test Motor Complejo (TMC) (Caminero, 2009). El diseño del estudio es de tipo descriptivo 
correlacional. En el estudio se evaluaron 2296 estudiantes (1145 mujeres y 1151 hombres) de secundaria (13.99 ± 1.66 años) (49.1 ± 
10.8 Kg) (1.57 ± 0.1 m) (19.73 ± 9.17 % IMC). Se encontró que existen diferencias y correlación significativas en los resultados del 
TMC para la edad, género, ciudad e IMC (r < 0,000). El promedio del TMC fue de 29.02 segundos, con un rango entre 16.1 y 69 
segundos. Se concluyó que el desempeño en el TMC de los escolares de estas dos ciudades es bajo y según un panel de expertos con el 
que se verifico a través de la V de Aiken (1985) es viable construir una herramienta de control para evaluar escolares a través de TMC 
ya que resulta confiable, objetivo y válido. 
Palabras clave: Coordinación motriz, capacidades coordinativas, test motor, actividad física y salud. 
 
Abstract. The objective of this study was to characterize the coordination level of high school students of Chiquinquirá and Medellín 
through the application of the Complex Motor Test (TMC) (Caminero, 2009). The study design is descriptive and correlational. In 
the study was evaluated 2296 high school students (1145 females and 1151 males) (13.99 ± 1.66 years) (49.1 ± 10.8 kg) (1.57 ± 
0.1 m) (19.73 ± 9.17 % IMC). There were found significant differences and correlations in the results of TMC for age, gender, city 
and IMC (r < 0.000). The TMC average was 29.02 seconds, with a range between 16.1 and 69 seconds. It was concluded that the 
performance in the TMC of the schoolchildren of these two cities is low and according to a panel of experts with which it was veri-
fied through the V of Aiken (1985), it is viable to construct a control tool to evaluate schoolchildren through TMC since it is reliable, 
objective and valid. 
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Introducción 
 
La relación entre salud y actividad física es evidente, a di-

cha relación se le atribuye que reduce de forma importante 
los riesgos de sufrir diferentes enfermedades (OMS, 2004; 
Bangsbo et al., 2016; Pharr & Lough, 2016; Peral 2017). Un 
meta análisis concluye que además mejora la salud social y 
psicológica (Eime, Young, Harvey, Caridad & Payne, 2013) 
e incluso se llega a postular que tener limitaciones para desa-
rrollarse en lo motriz trae consecuencias en todos los campos 
del comportamiento humano (Gallahue & Ozmun, 2005). 
Sobre el efecto producto de la práctica de la actividad física 
adecuada hay conclusiones que reportan beneficios importan-
tes hasta 10 años después (Graham, Sirard & Newmark-Stai-
ner, 2011); sin embargo, un meta análisis concluye que si 
bien se tiene una evidencia razonable de este beneficio es ne-
cesario más investigación al respecto (Lai, Costigan, Morgan, 
Lubans, Stooden, Salmon & Barnett, 2014). Las evidencias y 
la calidad de los detalles de las investigaciones sobre la activi-
dad física y el desarrollo motor en 59 estudios de 22 países 
marcan la tendencia a que los niños y adolescentes con mayor 
nivel de actividad física tienen mejor desarrollo motor, pero 
se reporta un bajo nivel de desarrollo motor, más en las niñas 
y en general poca claridad en cuanto a las metodologías de 
intervención (Barnett, et al.,2016). En la actualidad la obesi-
dad infantil muestra un importante incremento (Fernández, 
2005), además los niños con bajo nivel coordinativo tienen 
un mayor riesgo de presentar indicadores de obesidad con el 
IMC (Vidarte, Vélez & Parra, 2018).  Existen dificultades 

para que los programas de actividad física logren los objeti-
vos propuestos por las organizaciones de promoción de la 
salud (Misener & Misener, 2016), independientemente de 
las propuestas que se proponen por grupos etarios (O´Do-
novan et al., 2010 en Inglaterra), es generalizado que se tra-
baja más lo condicional, a pesar de que las capacidades coor-
dinativas y otros factores aportan a la salud y el desarrollo 
integral (Morales, Maqueira, Vera, Cuesta, Neira & Sando-
val, 2017). Las capacidades coordinativas en edades tempra-
nas son especialmente importantes: Carrasco & Torres 
(1998); García Manso, Navarro, Ruiz & Acero (1998); 
Garcia, Campos, Lizaut & Pablo (2003); Meinel & Schnabel 
(2004); Montenegro (2010). 

En Colombia se reportó un bajo nivel condicional y an-
tropométrico en escolares de Tolú (Agudelo, Zagalaz y Zu-
rita, 2019), escolares con tendencia a la obesidad y el se-
dentarismo (Santamaría, Estrada, Sepúlveda, Hernández & 
Ramón, 2013). Hay 213 Municipios clasificados en estado 
de vulnerabilidad educativa (Giraldo, 2019) y buena parte 
de la población escolar presenta un bajo nivel de actividad 
física, lo que permite concluir que es necesario nuevas in-
tervenciones y un mayor monitoreo (Piñeros & Pardo, 
2010). El desarrollo de habilidades deportivas es útil y ge-
nera beneficio en la población joven (Hermens, Super, Ver-
kooijen & Koelen, 2017), además el desarrollo coordinativo 
incide de forma importante en la formación cognitiva (Avi-
lés, Ruiz-Pérez, Navia, Rioja & Sanz-Rivas, 2014) e incluso 
en los logros académicos (Lopes, Santos, Pereira & Lopes, 
2013). Es, por tanto, importante aumentar las propuestas 
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de actividad física escolar asociada a las capacidades coordi-
nativas que permitan lograr resultados favorables (Sánchez-
Lastra, Varela, Cancela & Ayán, 2019) y estimular la vali-
dación de pruebas coordinativas (Cardona 2018; Cenizo, 
Ravelo, Morilla, Ramírez & Fernández-Truan, 2016). 

Este estudio caracterizó el nivel coordinativo a través de 
la aplicación del Test Motor Complejo (TMC) en las ciuda-
des colombianas de Chiquinquirá y Medellín; el TMC (Ca-
minero, 2009) es una prueba para medir coordinación de 
forma integral y compleja. Se validó en escolares españoles 
de 14 a 17 años. La actual generación de escolares presenta 
menores niveles coordinativos que en épocas anteriores, lo 
que se ha denominado problemas evolutivos de la coordina-
ción motriz, con una especial decaída en el género femenino 
(Gómez, 2005; Torralba, Vieira, Lleixa & Gorla 2016; Ruiz-
Pérez, Barriopedro-Moro, Ramón-Otero, Palomino-Nieto, 
Rioja-Collado, García-Coll & Navia-Manzano, 2017). En 
Colombia las chicas de 10-12 años presentaron también un 
menor desempeño coordinativo en un estudio realizado en 
seis ciudades (Vidarte, Vélez & Parra, 2018) lo que evidencia 
la importancia de poder identificar tales desigualdades para 
garantizar suficientes oportunidades a ambos géneros (Pic & 
Lavega-Burgués, 2019).  

El control de los programas que impulsan el desarrollo 
coordinativo en el marco de la actividad física y salud de los 
escolares del país puede impactar positivamente en la necesi-
dad de explorar nuevas propuestas pedagógicas y metodoló-
gicas (Gómez, Ruiz, & Mata, 2006) que propicien el desarro-
llo motor, mejor nivel coordinativo y el incremento de la evi-
dencia de la sostenibilidad en el tiempo de la influencia posi-
tiva de la actividad física (Lai et al., 2014). 

Algunos estudios en Colombia derivados de programas 
coordinativos son los realizados por Roldán & Agudelo 
(2011); Rosero, Palma & Dávila (2012); Ardila, Melgarejo & 
Galindo (2017) que utilizaron diferentes tipos de pruebas 
coordinativas, adicionalmente otras investigaciones que 
usaron el TMC como medición son las expuestas por García 
& Agudelo (2012); Montenegro & Ramos (2012); Moreno & 
Agudelo (2016); Ortiz & Otálvaro (2017); Agudelo, Parada, 
Muñoz & Álvarez (2018); Porras, Acosta & Martínez (2018); 
por tanto, contar con percentiles del TMC, luego de haber 
caracterizado una muestra de escolares en dos ciudades co-
lombianas permite construir una herramienta para hacer se-
guimientos de forma constante, ágil y válida, que comple-
menten tablas de valoración de las capacidades condicionales 
que ya se tienen (Guio, 2007). El objetivo general fue carac-
terizar el nivel coordinativo de los estudiantes de básica se-
cundaria de Chiquinquirá y Medellín a través de la aplicación 
del Test Motor Complejo  

 
Material y Método 
 
Diseño 
El diseño del estudio es de tipo descriptivo correlacional 

en su fase exploratoria (Hernández, Fernández & Baptista, 
2007) ya que busca describir el fenómeno de estudio tal cual 

se presenta en el momento de la medición y a su vez caracte-
rizar el TMC al relacionarlo con las variables básicas antropo-
métricas. Toma carácter de estudio aplicativo al presentar 
como producto una herramienta práctica para la valoración 
del TMC (Cazau, 2006), validada por un panel de expertos 
(Aiken, 1985), que además validaron conceptos determinan-
tes para el presente estudio. 

 
Población 
Los sujetos que hicieron parte del estudio fueron 2296, 

correspondientes a 7 instituciones educativas de Chiquin-
quirá (4) y Medellín (3), la distribución por género fue: 1145 
fueron mujeres y 1141 hombres, con las siguientes caracte-
rísticas: 

Edad: 13.99 ± 1.66 años; peso: 49.1 ± 10.8 Kg, talla: 
1.57 ± 10 cm e IMC:19.73 ± 9.17. (ver tablas 1 y 2). Se 
contó con 18 expertos docentes universitarios con experien-
cia en el campo escolar y publicaciones en el área de las coor-
dinativas. 
 
Tabla 1. 
Características de la Población por edad y género  

Edad Femenino Masculino Total 

10 3 1 4 
11 41 31 72 
12 201 211 412 
13 242 261 503 
14 229 252 481 

15 169 164 333 
16 163 148 311 
17 84 66 150 
18 9 16 25 
19 2 1 3 

20 1 0 1 
21 1 0 1 

 1145 1151 2296 

 
Tabla 2.  
Población por ciudades 

Ciudad Femenino Masculino Total 

Medellín 261 379 640 

Chiquinquirá 884 772 1656 
Total 1145 1151 2296 

 
Tabla 3.  
Condiciones propuestas para los expertos considerados 

Condiciones Cumplen No cumplen 

Posgrado 6 magíster y 5 doctores 7 especialistas 

Experiencia en Formación 
deportiva 

16 más de 5 años y 2 entre 3 y 
5 años 

0 entre 1 y 3 años 

Trabajan coordinativas Si: 18 No: 0 

Semestres de Docencia 
Universitaria 

Más de 4 semestres: 17 Menos de 3: 1 

Publicaciones 
1 a 3 publicaciones :3 y más de 

3: 14 
No tiene: 1 

Cumplen con las 5 condiciones 9 9 

 
Con el fin de clasificar los expertos se envió un formu-

lario de cinco preguntas relacionadas en la tabla 3. Todos 
fueron consultados sobre 8 aspectos que se evaluaron con 
escala Likert de 1 a 5; de los 18 expertos consultados 9 
cumplieron las cinco condiciones. 

 
Instrumento 
Para medir el nivel coordinativo el instrumento que se 
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utilizó fue el TMC (Caminero, 2009) que consiste en rea-
lizar un recorrido siguiendo un cuadrilátero de 9x9 me-
tros, en el sentido contrario a las manecillas del reloj y que 
consta de 6 zonas donde se evalúan las capacidades de equi-
librio, orientación espacio-temporal, ritmo, reacción mo-
tora, diferenciación kinestésica, combinación y acopla-
miento de los movimientos. Es un test de fácil aplicación 
que incluye un número importante de capacidades coordi-
nativas en una sola prueba, y con una tradición importante 
de aplicación en la última década (2011-2020) en Colom-
bia. El instrumento que se aplicó al panel de expertos fue 
un cuestionario de Google, que contó con total confiden-
cialidad y donde se ofrecía información a través de un link 
de la tesis doctoral de Caminero (2009) para aclarar posi-
bles dudas, se recibieron 18 respuestas de 19 encuestas en-
viadas. Para medir la validez de los contenidos propuestos 
a los expertos se utilizó la V de Aiken (2005). Se utilizó 
un panel de expertos y se les aplico una V de Aiken para 
validar como concepto la importancia de la motivación 
que puede ganarse al incluir de las coordinativas en los 
programas escolares (100%), la necesidad de hacer segui-
mientos y controles con el TMC (98%), TMC al que los 
expertos consideran pertinente (94%), ya que es de fácil 
aplicación (88%), válido (92%), confiable (86%) y obje-
tivo (80%). 

 
Procedimiento 
Para la ejecución del estudio en primera instancia se 

tuvo una reunión con las autoridades educativas de cada 
una de las instituciones; se fijaron las fechas para las 
reuniones informativas con los estudiantes y sus acudien-
tes de acuerdo con las consideraciones éticas y finalmente 
se obtuvieron consentimientos informados; para proceder 
a aplicar el test en las diversas instituciones educativas. En 
el caso de los expertos se enviaron las cinco preguntas de 
verificación para ser considerados expertos y las ocho va-
lidaciones de contenidos pertinentes para el estudio. 

 
Análisis de los Resultados 
Para realizar el análisis, los datos se recolectaron en 

una base de datos en excel (Microsoft, 2010) diseñada para 
tal efecto, que fueron trasladados al paquete estadístico 
IBM SPSS versión 25, se evaluó el supuesto de normalidad, 
se encontraron las diferencias significativas y correlaciones 
entre las variables y se crearon los percentiles para el TMC 
por género y edad. Se analizaron los datos con el fin de 
determinar la normalidad de los mismos; luego por medio 
del cálculo de estadísticos descriptivos se realizó el análisis 
de las distintas variables.  

Posteriormente buscando la existencia o no de diferen-
cias significativas se aplicó la prueba de Wilcoxon. En se-
guida, se utilizó la prueba correlacional Rho de Spearman 
de para establecer la relación entre las variables y el TMC, 
para finalmente establecer los percentiles de valoración 
del TMC. 

 
 

Resultados 
 
La tabla 4 muestra la comprobación del supuesto de nor-

malidad de las variables, a partir de la prueba de Shapiro-
Wilk 
 
Tabla 4.  

Normalidad por género de las variables con Shapiro-Wilk 

Variable Género Estadístico gl Sig. 

Peso Corporal 
Femenino ,992 1145 ,000 
Masculino ,983 1151 ,000 

Talla en Cm 
Femenino ,985 1145 ,000 
Masculino ,989 1151 ,000 

IMC 
Femenino ,983 1145 ,000 
Masculino ,959 1151 ,000 

Test Motor Complejo 
Femenino ,951 1145 ,000 

Masculino ,953 1151 ,000 

 
Se puede apreciar en la tabla 4 que ninguna de las varia-

bles cumple el supuesto de normalidad ya que p<0.05 para 
todas las variables del estudio, lo que implica que se utilicen 
estadísticos no paramétricos para determinar las diferencias 
entre grupos. Al realizar el análisis con la población com-
pleta o por ciudades coincide el hallazgo obtenido para la de 
distribución de los datos. En las tablas 5, 6 y 7 se presentan 
la estadística descriptiva de las variables en general (tabla 5) 
y por género (tablas 6 y 7). 
 
Tabla 5.  
Estadística descriptiva de las Variables en general 

Variable N Mínimo Máximo Media Mediana Des. Est. Rango I. 

Edad en Años 2296 10 21 13,99 14 1,66 2 

Peso Corporal 2296 21,4 98,0 49,1 48,5 10,8 13,8 
Talla en m 2296 1,25 1,90 1,57 1,57 ,10 0,14 

IMC 2296 10,92 37,88 19,73 19,35 3,17 3,98 
TMC 2296 16,10 69,00 29,02 28,21 6,36 8,02 

 
Tabla 6. 
Estadística descriptiva de las variables en femenino 

Variable N Mínimo Máximo Media Mediana Des. Est. Rango I. 

Edad en Años 1145 10 21 14,02 14 1,7 2 
Peso Corporal 1145 21,4 97,0 48,5 48 9,29 12 
Talla en Cm 1145 1,25 1,84 1,55 1,56 ,075 0,09 

IMC 1145 10,92 32,04 20,1 19,81 3,12 3,89 

TMC 1145 19,09 69,00 32,11 31,29 6,08 7,25 

 
Tabla 7.  

Estadística descriptiva de las variables en masculino 

Variable N Mínimo Máximo Media Mediana Des. Est Rango I. 

Edad en Años 1151 10 19 13,95 14 1,623 2 
Peso Corporal 1151 21,6 98 49,6 49 12,1 16.6 

Talla en Cm 1151 1,25 1,90 1,59 1,6 ,12 0,18 
IMC 1151 11,57 37,88 19,37 19,81 3,18 3,96 
TMC 1151 16,10 51,78 25,94 25,30 4,99 5,84 

 
Tabla 8.  
Diferencias significativas en el TMC por género, ciudad y edad 

Rangos de Wilcoxon TMC - Género TMC- Ciudad TMC- Edad 

Z -41,502b -41,502b -41,499b 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,000 ,000 

Prueba de rango con signo de Wilcoxon 
Se basa en rangos positivos 

 
Se evidencia en la tabla 8 las diferencias significativas del 

resultado del TMC por género, ciudad y edad.  En la Tabla 
9 se observan las correlaciones de las variables con respecto 
al TMC, donde se ve como además del género, la ciudad y 
la edad, es también importante el nivel de correlación entre 
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el resultado (en tiempo) con el TMC y las variables antro-
pométricas lo que valida la creación de percentiles para la 
población evaluada en esta prueba. 

En las tablas 10 y 11 se presentan los percentiles del 
TMC discriminados por edades de 12, 13, 14, 15, 16 y 17 
años, que según la tabla 1 son las que tienen muestras más 
representativas en cuanto al número de sujetos. Se incluyen 
1088 niñas (tabla 9) y 1102 niños (tabla 10) lo que repre-
senta 2190, es decir el 95% de los sujetos evaluados. 
 
Tabla 9. 

Correlación Rho de Spearman de las variables y el TMC 

Valores Ciudad Edad Género Peso Talla IMC 

Coeficiente de 
correlación 

,191** -,136** -,523** -,071** -,239** ,102** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (2 colas) 

 
Tabla 10.  
Percentiles para valorar el TMC en niñas de 12 a 17 años 

Edad/percentil 12 13 14 15 16 17 

n 201 242 229 169 163 84 

90 24,40 25,97 25,41 25,53 24,12 25,61 
80 26,68 27,81 26,88 27,09 26,27 27,74 
70 28,55 29,64 28,29 29,24 27,57 29,34 
60 30,14 31,28 29,40 30,13 28,65 30,15 
50 31,38 32,52 30,98 31,30 30,00 31,37 

40 33,23 34,10 32,43 32,27 31,19 32,14 
30 34,49 35,50 33,85 34,23 32,49 33,10 
20 36,95 37,16 36,08 36,67 33,77 34,62 
10 42,32 40,64 39,47 40,90 38,46 37,52 

 
Observando las medias, percentil 50, se puede deducir 

que en las niñas de 12 a 17 años presentan valores intermi-
tentes con la edad, es decir las niñas de 12 años presentan 
mejor media que las de 13, pero inferior que las de 14, que 
superan también las de 15, vuelve y mejora a los 16 años 
para volver casi al nivel de las chicas de 12 años a los 17. 
 
Tabla 11.  
Percentiles para valorar el TMC en niños de 12 a 17 años 

Edad/percentil 12 13 14 15 16 17 

n 211 261 252 164 148 66 

90 23,15 21,78 20,52 21,07 19,24 17,75 
80 24,60 23,72 21,74 22,32 21,07 20,26 
70 25,47 24,73 23,30 23,29 22,39 22,49 
60 26,41 25,72 24,14 24,05 23,30 23,93 
50 27,26 26,76 25,30 24,89 24,35 24,62 

40 29,04 27,68 26,59 25,79 25,60 25,24 
30 30,43 28,42 28,00 26,94 26,79 26,47 
20 31,34 30,16 29,97 27,66 27,72 27,8 
10 34,31 32,37 32,35 31,21 31,17 29,84 

 
Contrariamente a las niñas, los sujetos de género mas-

culino, observando su media van mejorando progresiva-
mente con la edad en la disminución del tiempo de ejecu-
ción del test, excepto de 16 a 17 años. 

En las tablas 12 y 13 se van a agrupar por género en tres 
categorías de edades más incluyentes así: hasta 13 años (in-
cluye desde los 11, que es el límite inferior de la muestra), 
14 y 15 años en una categoría central y los escolares de 16 
o más años (para incluir el límite superior de la muestra). 
Esta forma de agrupar los datos permite el uso del 100% de 
los datos del estudio, y puede resultar más semejante a las 
situaciones del ámbito escolar. En la última columna de es-
tas tablas se presentan los percentiles para los escolares de 

secundaria sin tener en cuenta la edad y sólo considerando 
los tiempos para ubicar el percentil del escolar de secunda-
ria.  

 
Tabla 12.  

Percentiles para valorar el TMC en niñas escolarizadas 

Edad Hasta 13 14 y 15 16 o más Todas 

n 487 398 260 1145 
90 25,40 25,46  25,02 25,37 

80 27,58 26,97  26,62 27,21 
70 29,04 28,69  27,88 28,61 
60 30,67 29,71  29,32 29,99 
50 32,26 31,30  30,57 31,29 
40 33,82 32,36  31,58 32,69 

30 35,30 34,01  32,88 34,22 
20 37,39  36,33 33,84 36,45 
10 41,49  40,08 38,28 40,33 

 
Tabla 13.  
Percentiles para valorar el TMC en niños escolarizados 

Edad Hasta 13 14 y 15 16 o más Todos 

n 504 416 231 1151 

90 21,50 20,74 18,12 20,17 
80 23,13 21,97 20,13 21,87 
70 24,20 23,30 21,52 23,19 
60 25,45 24,10 22,94 24,14 
50 26,59 25,14 24,27 25,30 

40 27,66 26,27 25,28 26,55 
30 29,10 27,58 26,58 27,72 
20 30,73 29,06 27,87 29,56 
10 34,24 31,90 31,14 32,35 

 
En las tablas 12 y 13 se observa progresividad en el me-

joramiento del resultado del TMC con respecto a los sub-
grupos de edad definidos. 

 
Tabla 14.  
Conceptos evaluados por el panel de expertos y su respectiva V de Aiken (en por-

centaje) 

N Pregunta Consultada V de A 

1 
Se produce motivación al incluir coordinativas en los programas 

para escolares 
100 

2 
Se requieren pruebas coordinativas para hacer el seguimiento de ta-

les programas 
98 

3 
El TMC se considera un test pertinente para evaluar el nivel coordi-

nativo 
94 

4 
Es fácil de aplicar el TMC en las instituciones por su material y es-

pacio 
88 

5 El TMC es válido (mide lo que dice medir) 92 
6 El TMC es confiable su resultado es replicable en los mismos sujetos 86 
7 EL TMC es objetivo no depende de quién lo aplique 80 

8 
Considera posible realizar percentiles del TMC a parir de evaluar al 

menos 2000 sujetos 
92 

 
La tabla 14 muestra los valores obtenidos para los con-

tenidos propuestos al panel de expertos, resultando válidos 
o aprobadas las ocho premisas propuestas. 

 
Discusión 
 
El estudio arrojo resultados con relación a la edad deci-

mal, el peso y la talla (14.21±1.70 años); (47.9±10.47 Kg) 
y (1.56±0.10 m) muy similares a los presentados por Ca-
minero (2009) (13.99 ±1.66 años), (49.1 ±10.8 Kg) y 
(1.57±0.10 m), siendo los escolares colombianos leve-
mente mayores en edad, pero inferiores en peso y talla, 
como sucede en el estudio de Tolú, donde los colombianos 
también presentan menos talla y peso que sus similares es-
pañoles (Agudelo, Zagalaz & Zurita, 2019). 
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En cuanto al resultado del TMC en el estudio de Cami-
nero (2009) en los dos rangos de edad analizados en ambos 
géneros, el resultado de los escolares españoles es superior. 
Es decir, presenta tiempos medios de ejecución inferiores a 
los resultados ponderados por edad de los escolares colom-
bianos. 

Para el género femenino Caminero (2009) presenta las 
siguientes medias (percentil 50) 12-14.5 años con 106 suje-
tos (m= 26.96 seg) y 14.5-17 años con 124 sujetos (m= 
26.40 seg) contra 11-15 años con 885 sujetos (m=31.83 
seg) y 16-21 años con 260 sujetos (m=30.57 seg). Es decir, 
los promedios de las chicas españolas son inferiores por más 
de 4 segundos en ambas edades. 

Para el género masculino los escolares españoles presen-
tan: 12-14.5 años (m= 22.32 seg) y 14.5-17 años (m= 
20.58 seg) contra 11-15 años con 920 sujetos (m=25.93 
seg) y 16-20 con 231 sujetos (m=24.27 seg). Los colom-
bianos en ambos rangos de edad tardan más de 3 segundos 
en promedio para terminar la prueba que sus pares españo-
les. 

En el contexto local el estudio de Moreno & Agudelo 
(2016) con escolares de Tunja, la media de edad con sujetos 
entre 12 y 16 años fue de 14 ± 1.3 años (13,95 en el pre-
sente estudio), el resultado del TMC por género femenino 
con 50 sujetos (m=27.4 seg.) y en masculino con 55 suje-
tos, (m=24.8 seg), en las mismas edades el promedio pon-
derado del presente estudio es: femenino con 1004 sujetos 
(m=31.2 seg.) y en masculino con 1036 sujetos, (m=26.71 
seg), concluyendo que en el estudio de Tunja se presentan 
mejores resultados en TMC. Las tallas y pesos promedio en 
ambos estudios son muy semejantes, 1.58 m y 51k en Tunja 
contra 1.57m y 49.1k en los 2296 estudiantes del presente 
estudio. 

En la intervención realizada por Agudelo et al., (2018) 
se hizo un trabajo de intervención coordinativa asociado a 
ejercicios para tenistas en donde se tuvo un pre-test y pos-
test a través del TMC en 20 jóvenes tenistas con edades en-
tre 10 y 16 años. La media reportada para el TMC en el pre-
test es de 36.35 seg, (35.82 seg en el Grupo experimental 
y 36.89 seg en el control) para el pos-test presentaron un 
promedio de 28.8 seg (35.1 en el control y 22.46 en el ex-
perimental) comparando estos resultados con la media del 
presente estudio 29.02, se observa que sólo el grupo que 
recibió intervención coordinativa supero casi en 7 segundos 
la media del actual estudio, a pesar de que antes de la inter-
vención la media representaba que en promedio este grupo 
era 7.33 segundos más lentos que la actual muestra (2296 
sujetos).  

Los percentiles resultantes del estudio refuerzan algunas 
herramientas utilizadas para la medición de valoraciones 
condicionales y coordinativas, como la presentada para me-
dir el TMC en Medellín (Ortiz & Otálvaro, 2017) y los ins-
trumentos para medir fuerza y resistencia validados para es-
colares de 7 a 10 años en Colombia (Agudelo, 2019). 

Se evidencia que los niños presentan un mejor desem-
peño, ratificando lo encontrado en Losada (2018) y Barnett 

et al., (2018) donde se encontró que las niñas tenían un re-
sultado condicional menos eficiente que los niños. Otros 
autores que coinciden en el hallazgo de diferencias por gé-
nero en el desempeño de escolares son: Muros, Cofre, Zu-
rita, Castro, Linares & Chacón (2016) con distintas pruebas 
de fuerza y resistencia en 515 escolares chilenos; Torres-
Luque, Carpio, Lara & Zagalaz (2014) en pruebas de fuerza, 
resistencia y flexibilidad; Pacheco, Ramírez & Correa 
(2016), en 7268 niños y adolescentes de Bogotá, relaciona-
ron pruebas antropométricas que incluyeron algunos índi-
ces corporales con fuerza prensil y salto; Rosa y García 
(2017) dinamometría manual y salto horizontal; Beenakker, 
Romanzini, Castro & Vaz (2001) en dinamometrías de 
fuerza. 

 
Conclusiones 
 
Las diferencias del desempeño en el TMC son significa-

tivas entre niños y niñas; mejora de forma importante con 
la edad, más significativamente en masculino. Adicional-
mente se evidenció niveles diferentes por ciudad teniendo 
un desempeño menos pobre los escolares de Medellín; a ni-
vel general el TMC en estas ciudades colombianas presenta 
un bajo nivel de desempeño. 

El panel de expertos considera que incluir las capacida-
des coordinativas en los programas escolares es un factor 
que necesariamente motiva, ven muy significativa la impor-
tancia de incluir test coordinativos en tales programas para 
su control, consideran muy alta la pertinencia del TMC para 
evaluar el nivel coordinativo ya que lo consideran fácil de 
aplicar, muy válido, confiable y objetivo. Los expertos con-
sideran también recomendable crear percentiles del TMC 
cuando se evalúen 2000 o más escolares. 

Se han desarrollado tablas normativas detalladas para 
evaluar el rendimiento en el Test Motor Complejo en esco-
lares, considerando variables de género y edad. Estas tablas 
se han diseñado con diferentes formas de asociación por 
edad con el objetivo de maximizar su utilidad y aplicabilidad 
en distintos contextos de evaluación. Estas herramientas 
proporcionan un marco estructurado y específico que faci-
lita la interpretación y comparación de los resultados obte-
nidos, contribuyendo así a una evaluación más precisa y per-
sonalizada del desempeño motor en la población estudiada. 
Este estudio busca fomentar la generación de propuestas 
coordinativas orientadas a mejorar el nivel de actividad fí-
sica en los escolares colombianos. Para ello, se propone un 
sistema de control contextualizado, de fácil utilización y 
confiable, que pueda servir como herramienta efectiva para 
monitorear y promover la participación activa de los estu-
diantes en actividades físicas. Este enfoque integral tiene el 
potencial de impulsar iniciativas educativas y de salud que 
contribuyan al bienestar y desarrollo integral de la pobla-
ción estudiantil en Colombia. 
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