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RESUMEN

El análisis de los métodos de enseñanza de la Gimnasia y las formas de aprender de las gimnastas en la forma-
ción inicial es el objetivo de esta investigación, enmarcada en el basamento teórico-práctico para el desarrollo 
de la Gimnasia. La metodología para el  aprendizaje de una habilidad motriz, para la adquisición de los conoci-
mientos, para el desarrollo de capacidades y en la educación de las cualidades morales y volitivas, el entrenador 
emplea métodos instructivos y educativos apropiados. La descripción de los métodos y la aplicación de los 
mismos por los estudiantes de la carrera de Educación Física en sus prácticas preprofesionales constituyen re-
sultados relevantes. En los deportes de arte competitivo como la Gimnasia Rítmica la composición se realiza a 
partir de elementos obligatorios, ejercicios originales de carácter artístico o de dificultad y exigencias musicales 
concretas. 

Palabras clave: metodología, habilidad motriz, arte competitivo

ABSTRACT

Methodological Aspects Present in the Teaching-Learning Process of 
Gymnastics in Physical Education Students

The objective of this study is the analysis of teaching methods and learning strategies in the initial instruction 
of rhythmic gymnastics, regarding to theoretical-practical development. The trainer must use appropria-
te educational methods for imparting motor skills, knowledge, and moral qualities. The methodology and 
application as described by students of the Physical Education Major at Técnica del Norte (Ibarra, Ecuador) 
are relevant. In competitive sports such as rhythmic gymnastics, instruction is made up of obligatory ele-
ments, original artistic exercises, and specific musical demands.

Keywords: methodology, motor skills, competitive art

Aspectos metodológicos en el 
proceso de enseñanza-

aprendizaje de la gimnasia en
estudiantes de Educación Física

MSc. Alexandra Mina
MSc. Marcelo Andino Andino

Profesores de la Universidad Técnica del Norte
amina@utn.edu.ec

ISSN: 1390-969X



134  )  ECOS DE LA ACADEMIA, N. 6, VOL. diciembre 2017 

Contexto del estudio

La formación de docentes-entrena-
dores en aspectos metodológicos necesa-
rios para el aprendizaje de la Gimnasia en 
las etapas de formación es muy necesaria, 
de forma que la acción se plantee como un 
proceso profesional desde el primer mo-
mento (Reyes, 2003; Borges, et a.l & Do-
mínguez, 2014). 

Se considera que el ejercicio reflexivo 
sobre la propia práctica de la enseñanza, 
a la luz de los conocimientos actuales de 
la pedagogía, puede contribuir a que los 
docentes-entrenadores en formación re-
visen de forma crítica su trabajo, puedan 
explicar sus propias acciones (métodos y 
procedimientos) y reorienten sus prácticas 
pedagógicas (Castellano & Escobar, 2013).

De esta forma, la presencia de la re-
flexión en los procesos cualificativos de 
docentes-entrenadores en ejercicio, pue-
de considerarse como la base central de 
los programas de formación docente que 
se inclinen por una formación efectiva y 
práctica. Sin embargo estos planteamien-
tos no son nuevos, y es frecuente encon-
trarlos en las investigaciones que tratan 
este tema y que se han analizado desde la 
década de los ochenta del siglo XX. (Im-
bernón, 2007). 

En el presente documento se presen-
ta el análisis de una práctica pedagógica 

preprofesional, realizada por estudiantes 
de 4to. Semestre de la carrera de Licencia-
tura en Educación Física en el curso 2016-
2017. Para ello, se permitió y facilitó a los 
estudiantes las lecturas acerca de teorías 
constructivistas referidas al aprendizaje, 
su posterior análisis y ambientarse en un 
proceso de reflexión personal a través de la 
revisión crítica de las propias experiencias 
de aprendizaje y lo vivido en su práctica 
pedagógica.

La pretensión no se basó solamente 
en que los estudiantes se apropiaran de una 
información acerca de perspectivas peda-
gógicas constructivistas; se les aclaró des-
de un primer momento que ellos son los 
principales actores del proceso de apren-
dizaje, y que como estudiantes en práctica, 
podrían desarrollarse en un ambiente que 
les permitiera vivir una experiencia con-
sistente en perspectivas constructivistas 
en Pedagogía (Ordoñez, 2004, citado por 
(Castellanos y Escobar, 2013). 

Por lo cual, se diseñó una experien-
cia en la cual el estudio de estas perspec-
tivas pedagógicas fuera un insumo para 
el análisis de los participantes sobre su 
propia labor profesional como docentes, y 
se pretendió generar reflexión en los par-
ticipantes, la cual hizo viable una proble-
matización de su ejercicio profesional y la 
identificación de posibles formas de inter-
venirlo.
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Marco teórico

La enseñanza de la gimnasia en el ám-
bito escolar implica articular el análisis del 
contenido con el análisis de los procesos  
de la enseñanza y el aprendizaje, así como  
considerar los marcos políticos, sociales, 
económicos y culturales que contextuali-
zan la práctica docente. Debemos pensar 
esta gimnasia síntesis como un sistema de 
movimientos sistemáticos e intencionados 
en permanente estado de desarrollo, en 
donde la exploración, el análisis y el juego 
nos permitirán enriquecer todas las posi-
bilidades del movimiento corporal en los 
jóvenes (Husson, 2008).

La gimnasia propuesta debería resul-
tar de una síntesis histórica que permita 
seleccionar y sistematizar los movimientos 
que resulten significativos según nuestra 
intencionalidad y las necesidades e inte-
reses de nuestros alumnos. Además debe  
considerar los principios de amplitud, ri-
queza y variabilidad de los movimientos  
como principios básicos para favorecer 
la disponibilidad corporal y motriz, en-
tendida ésta como la capacidad corporal 
de ajustar la motricidad a las situaciones 
cambiantes.

Ésta gimnasia síntesis permite siste-
matizar las prácticas corporales a fin de  
lograr aprendizajes relacionados con el 
propio cuerpo y la postura, las habilidades 
y las destrezas y las capacidades orgánicas 
y corporales. Estos aprendizajes deben ser  
sistematizados observando la compatibili-
dad de los movimientos  o ejercicios con 
los componentes de la carga externa y con 
los principios que logran movimientos 
económicos y eficientes (fluidez, precisión, 
dinamismo, ritmo y armonía) y las técni-
cas que favorecen la conciencia del propio 
cuerpo, la regulación del tono muscular,  
el dominio de las sinergias musculares y 
de aquellos aspectos relacionados con el 
dominio del cuerpo y la postura (Ibídem, 
2008).

Crisorio, (2005:3) nos plantea que; 
“la enseñanza de esta gimnasia planteada  
como una síntesis de la historia corporal 

y por consiguiente cultural de los hombres 
debe observar la alternancia necesaria y 
permanente entre la síntesis y el análisis  en 
la práctica corporal”.

En la práctica de la gimnasia se alter-
na la destreza (movimiento  técnicamente 
bien ejecutado) con la habilidad (uso inte-
ligente de esa destreza). Las destrezas y  las 
habilidades se encuentran relacionas por 
su necesaria alternancia en las prácticas 
corporales y motrices; y las destrezas al ser 
específicas no permiten la transferencia 
sobre situaciones más complejas ya que 
cada aprendizaje motor al fijarse, realiza 
caminos distintos en su conformación.

Esto indica que al ser cada movimien-
to específico, de nada sirven las progresio-
nes metodológicas, lo que ya nos posicio-
na claramente en una forma de entender 
la enseñanza de la gimnasia. Entonces en 
la práctica de la enseñanza de la gimnasia 
escolar presenciamos esta alternancia per-
manente entre la síntesis, el análisis y la 
vuelta a una síntesis que no ha de ser final 
dado que el análisis recomienza ante cada 
situación de aprendizaje.

Crisorio y Gilles (1999:11), exponen 
que; durante el análisis (el docente cola-
bora en la construcción de un saber) se le 
propone al alumno el aprendizaje de técni-
cas corporales y motrices que enriquezcan 
la relación con su propio cuerpo. El mo-
vimiento es mostrado y o explicado y se 
le presenta al alumno para su apropiación, 
el alumno se relaciona con un aspecto de 
la cultura de lo corporal a partir de la ob-
servación, la experimentación y la práctica 
(recordemos el compromiso de la gimna-
sia con los aprendizajes relacionados con 
el cuerpo, la postura, las destrezas y habili-
dades y el aprendizaje del uso de las capa-
cidades orgánicas y musculares.

Observamos la respuesta del alumno, 
que no ha de ser en todos igual. Tampoco  
podremos manejar su tiempo de aprendi-
zaje. Recordemos el valor de la influencia 
cultural y la significación que la práctica 
representa en el momento del aprendi-
zaje, y de vuelta a la síntesis final que ha 
de tener la forma de un juego si es que la 
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actividad propuesta lo permite; o de una 
ejercitación.  

No es función de la gimnasia en este 
marco de referencia que constituye la edu-
cación física escolar el mero desarrollo 
de las capacidades motoras, ya que estas 
constituyen el capital genético del niño, 
forman parte de él y no son educables, 
pero puestas estas capacidades en relación 
con un aspecto de la cultura de lo corporal, 
la  enseñanza de las habilidades motrices 
y la incorporación de hábitos de ejercicios  
se vuelven significativas (Ibídem, 1999). 

La relación entre el juego y la gimna-
sia puede asimilarse a la relación entre el 
juego y el trabajo. Esta relación de alter-
nancia, muy necesaria por cierto en cual-
quier edad, se presenta más rápidamente 
en la niñez. En la clase de gimnasia el jue-
go puede aparecer si la actividad lo permi-
te, una vez que los alumnos han resuelto 
la problemática planteada por el ejercicio. 
Los aprendizajes requieren de una ins-
tancia de juego para su apropiación y es-
tos deben estar pensados en función del 
aprendizaje de técnicas que permitan una 
relación más adecuada con su cuerpo. Esta 
alternancia entre el juego y la gimnasia 
permite observar la relación entre la sínte-
sis y el análisis explicada con anterioridad.

Resumiendo lo expresado diría que 
durante el análisis se favorece la construc-
ción de un saber relacionado con un con-
cepto, un valor o un proceder; la síntesis 
por su parte favorece su apropiación, su 
comprensión, en algunos casos a través  
del juego, pero no cualquier juego sino  
aquel que permita ser compatible con los 
principios de la gimnasia; si la actividad 
no lo permite el juego no aparece y la sín-
tesis final se corresponde con una ejercita-
ción que ha de ser presentada de acuerdo 
con los componentes de la carga externa.

Cuando  relacionamos la gimnasia 
con aquellas clases destinadas a la ense-
ñanza de juegos y deportes podemos ar-
ticularlos observando que prevalezcan 
aquellas actividades seleccionadas por su 
compromiso con las habilidades, destrezas 
y técnicas, y que respeten los principios de 

realización del movimiento (regulación de 
los tonos y sinergias musculares, adecua-
ción de las posturas, ejercicios inconve-
nientes etc.,)(Ibídem, 1999).

En el contexto específico de la Gim-
nasia son muy escasos los estudios empíri-
cos en los que analizan diferentes aspectos 
de los procesos de enseñanza aprendizaje. 
Soares (1981) analiza mediante metodolo-
gía experimental la interferencia o trans-
ferencia que se produce en los procesos de 
enseñanza aprendizaje cuando se alterna 
el trabajo manipulativo con la mano do-
minante y no dominante (práctica distri-
buida).

Tibeau (1988, 2005) emplea metodo-
logía experimental para comprobar la efi-
cacia de dos métodos de enseñanza en la 
iniciación de este deporte. Concretamente 
compara el enfoque tradicional que co-
mienza por el aprendizaje de habilidades 
corporales, para una vez dominadas éstas 
progresar hacia el aprendizaje de habili-
dades manipulativas, con un enfoque al-
ternativo que invierte los contenidos del 
proceso de enseñanza. 

Vernetta (1997) revisa la investiga-
ción sobre este tema en el contexto especí-
fico de la gimnasia artística, señalando un 
número abundante de estudios al respecto 
que pueden servir como marco de refe-
rencia a nuestra modalidad deportiva. La 
mencionada autora establece la siguiente 
clasificación en función de los objetivos y 
la metodología utilizada:

• Estudios que describen el aprendi-
zaje de gestos técnicos: Ukran (1978), Cra-
sino, (1996) y Vernetta (2006) realizaron 
investigaciones que pretendían describir el 
grado de precisión con que los gimnastas 
valoran los movimientos de su cuerpo en 
relación al tiempo, estudiando el tamaño 
del error en función de la amplitud de los 
movimientos, su duración, la dirección de 
los mismos, el tipo de habilidad motriz, y 
el nivel técnico del deportista.

• Estudios descriptivos de la conduc-
ta de los entrenadores. Este grupo de in-
vestigaciones emplea metodología obser-
vacional para evaluar diferentes aspectos 
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de la conducta de los entrenadores. Reinen 
(1982), citado por Vernetta (1997), analizó 
el contenido del feedback aportado por los 
entrenadores agrupándolos en varias ca-
tegorías; información espacial (dirección 
del movimiento y posición del cuerpo), 
información temporal (velocidad del mo-
vimiento) e información sobre la fuerza o 
mantenimiento de las posiciones. Con el 
mismo objetivo, Leloux (1989) analiza el 
tipo de refuerzos y feedback utilizados por 
una muestra de entrenadores de gimnasia 
artística masculina agrupándolos en tres 
categorías; contenido de la información 
aportada al deportista (espacial, temporal, 
postural), objetivo del feedback (evaluati-
vo, prescriptivo, descriptivo, interrogati-
vo o afectivo) y el canal de comunicación 
utilizado (verbal, verbal imaginada, mixta 
visual o mixta cinestésica).

• Un tercer grupo de estudios em-
plea metodología experimental para eva-
luar la eficacia de diferentes estrategias de 
enseñanza sobre los niveles de aprendiza-
je alcanzados. Vernetta (1997, 2006), cita 
entre otros los trabajos de Shay (1934), 
Wrickston (1958), Ukran (1978) o Robe 
(1983), todos ellos desarrollados mediante 
este enfoque metodológico. 

Finalmente, destacar en España, los 
estudios realizados por Vernetta (1995, 
2006), Vernetta y López-Bedoya (1997 y 
1998), y los dos más recientes Vernetta, 
Gutierrez y López (2001) y Ariza Vargas 
(2003), en los que se analiza mediante me-
todología experimental la influencia de di-
ferentes elementos del proceso de apren-
dizaje (forma de organizar los contenidos, 
tiempo de actividad motriz, estrategia de 
la práctica, número de movimientos glo-
bales, tipo de feedback, ayudas prestadas, 
etc.,) sobre los niveles de eficacia en el 
aprendizaje de diferentes habilidades gim-
násticas acrobáticas y aeróbicas.

Metodología del análisis de la expe-
riencia pedagógica

La revisión de las investigaciones 
que han aportado conocimiento cientí-
fico en las diferentes esferas relacionadas 
con el deporte de la gimnasia se realizó 

consultando diferentes bases de datos, 
y en concreto la base Sport Discuss y la 
base Proquest. La búsqueda se limitó al 
periodo comprendido entre 2002-2010, y 
2010-2016, dado que ya existía un estu-
dio publicado al respecto (Díaz, Martínez 
y Vernetta, 2006) en el que para analizar 
la metodología de investigación sobre la 
gimnasia la revisión abarcaba el período 
temporal comprendido entre 1960 y 2001.

Cruzando los términos pedagogía, 
enseñanza aprendizaje, gimnasia, la bús-
queda en estas bases de datos en los úl-
timos años no ha arrojado novedades 
respecto al estudio de Díaz, Martínez y 
Vernetta de 2004. En su análisis clasifi-
can las investigaciones sobre la gimnasia 
en cinco apartados: Investigación sobre la 
medida y evaluación del rendimiento gim-
nástico; Métodos de investigación aplica-
dos al estudio de la técnica de los movi-
mientos gimnásticos; Estudio y medida 
de las habilidades artísticas y expresivas; 
Estudios antropométricos e incidencia de 
lesiones en muestras de practicantes de 
gimnasia; y Estudio de los procesos de en-
señanza aprendizaje.

Ahondando en este último apartado 
y tomando como referente principal las 
valiosas aportaciones de Pieron (1986 en 
Díaz, Martínez y Vernetta, 2004) y Del-
gado Noguera (1993 en Díaz, Martínez 
y Vernetta, 2004), las autoras hablan de 
la existencia de dos perspectivas de estu-
dio; la positivista cuantitativa basada en 
investigación de campo experimental, y 
la cualitativa descriptiva que se desarro-
lla en situaciones naturales. Dentro de la 
perspectiva positivista diferencian dos en-
foques metodológicos para investigar los 
procesos de enseñanza aprendizaje en el 
deporte en general:

1. Registro de información durante 
el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
situaciones de campo, analizando proce-
so, producto y condiciones de la práctica. 
Se trata de comprobar la eficacia de dife-
rentes métodos de enseñanza-aprendizaje 
y comparar los resultados con las teorías 
generales, obteniendo implicaciones prác-
ticas aplicables.

Aspectos metodológicos en el proceso de enseñanza- aprendizaje...
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2. El enfoque del “bucle descriptivo-
correlacional-experimental” acuñado por 
Pieron (1986) en el que las investigaciones 
se desarrollan en tres niveles. Un primer 
nivel de descripción de la conducta del 
entrenador, del deportista y de sus inte-
racciones. Un nivel correlacional en el que 
por métodos estadísticos se comprueba la 
relación entre las conductas observables 
durante el entrenamiento con el nivel de 
aprendizaje obtenido, generalmente de 
tipo técnico. Y un nivel experimental o 
situación controlada en la que los depor-
tistas son asignados al azar a diferentes 
tratamientos experimentales con el fin de 
analizar los cambios en el nivel de apren-
dizaje-rendimiento de una habilidad téc-
nica determinada.

En el caso concreto de la Gimnasia, 
las autoras concluyen que son escasos los 
estudios empíricos de los procesos de en-
señanza-aprendizaje. Refieren únicamen-
te el de Soares (1981 en Díaz, Martínez y 
Vernetta, 2004) que mediante metodolo-
gía experimental analiza la transferencia 
que se produce en los procesos de ense-
ñanza aprendizaje manipulativos alter-
nando mano dominante y no dominante; 
y el estudio empírico de Tibeau (1988 en 
Díaz, Martínez y Vernetta, 2004) que com-
para el enfoque tradicional de inicio en el 
deporte con el aprendizaje de habilidades 
corporales para, dominadas estas, proce-
der al aprendizaje de habilidades manipu-
lativas con un enfoque a la inversa.

Dada la situación que se plantea tras 
la revisión de las bases de datos, pocos es-
tudios centrados en el proceso de enseñan-
za aprendizaje de la gimnasia y realizados 
en la década de los 80, 90 y 2000-2010 en 
la que el modelo de Gimnasia se distancia 
tremendamente del actual, motivado por 
cambios trascendentales en los códigos de 
puntuación (CP), se procede a recopilar 
varias obras científicas recientes conse-
guidas a través de contactos profesionales 
y deportivos. Se trata de nueve Tesis Doc-
torales, leídas en diferentes universidades 
españolas entre 1996 y 2006.  A continua-
ción presentamos un orden metodológico 

del proceso utilizado por los profesores de 
la asignatura Gimnasia en la carrera de Li-
cenciatura en Educación Física de la Uni-
versidad Técnica del Norte.

1. Procesos de enseñanza aprendizaje 
de la gimnasia

1.1 Organizar el trabajo a realizar
1.1.1 Establecimiento de objetivos
1.1.2 Elementos de la sesión
1.1.3 Diversos tipos de sesiones
1.1.4 Principios metodológicos
1.1.5 Toma de decisiones
1.1.6 Repertorio de ejercicios
1.2 Factores que integran la técnica 

metodológica
1.2.1 Organización general del trabajo
1.2.2 La organización de los estudiantes
1.2.3 La motivación
1.2.4 Transferencia de aprendizaje
1.2.5 La ley del reforzamiento
1.2.6 Las diferencias de los estudiantes
1.3 La evaluación del trabajo para co-

nocer si se alcanzan los objetivos estable-
cidos

1.3.1 Clases de evaluación
1.3.2 Propósito de la evaluación
1.3.3 Principios de la evaluación
1.3.4 Modalidades de la evaluación
1.3.5 Organización y aplicación de la 

evaluación

Resultados

En el análisis realizado a los textos 
revisados por los (10) estudiantes del 4to. 
Semestre de la carrera de Educación Físi-
ca, se identificaron 411 fragmentos en los 
cuales los alumnos hicieron una revisión 
crítica de su práctica pedagógica y de su 
rol docente a partir del estudio del cono-
cimiento pedagógico y su experiencia de 
aprendizaje en la clase de la Gimnasia. Por 
otra parte, se encontraron 24 apartes en 
los cuales se identificó un manejo de ideas 
que no da cuenta de una revisión cuidado-
sa del material estudiado o de la revisión 
de la propia experiencia profesional.

No es posible plantear que la apari-
ción de los 411 fragmentos que dan cuen-
ta del proceso reflexivo de los alumnos en 
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sus textos fue progresiva, pues a lo largo 
del semestre no se incrementaron las fre-
cuencias de aparición de los fragmentos 
analizados; más bien, la distribución de 
estos apartes puede relacionarse con la na-
turaleza de las preguntas orientadoras de 
los escritos que debieron realizar los alum-
nos. Además, fue posible identificar una 
distribución desigual en las frecuencias 
en las que cada estudiante realizó este tipo 
de intervenciones en sus diarios reflexivos 
durante el semestre.

Discusión

Tal como se observa los estudios son 
variados desde el punto de vista metodo-
lógico y sus temáticas se diversifican en 
torno a diferentes cuestiones de interés en 
el desarrollo de esta modalidad deportiva. 
Las conclusiones así como las propuestas 
de intervención práctica en ciertos casos 
se han tenido en cuenta por los dirigentes 
deportivos para implementar medidas que 
favorezcan el mejor desarrollo del deporte 
y por tanto de gimnastas, jueces y entre-
nadores.

La Tesis Doctoral de Palomero 
(1996), “Hacia una Objetivación del Có-
digo Internacional de Gimnasia Deporti-
va”, representa el primer trabajo riguroso y 
científico realizado en España sobre el jui-
cio deportivo en Gimnasia. Con gran ex-
haustividad y detalle, critica el Código de 
Puntuación de 1989 y elabora un CP alter-
nativo, proponiendo dos líneas de trabajo: 
la primera centrada en el estudio de la via-
bilidad de la informatización del juicio, y 
la segunda centrada en la adaptación de su 
propuesta a categorías de competición in-
feriores a la internacional. Desde el punto 
de vista pedagógico, Palomero contribuye 
a establecer medidas que faciliten la for-
mación y el desempeño profesional de las 
jueces, a la vez que resalta la necesidad de 
crear protocolos de valoración ajustados a 
gimnastas de niveles inferiores al interna-
cional.

Al año siguiente, Martínez (1997), 
tras afrontar el reto de estudiar la Gim-
nasia desde la perspectiva del arte, abor-

da el análisis de la dimensión artística de 
la Gimnasia, discutiendo y acotando los 
fundamentos artísticos del ejercicio de 
conjunto como un proceso y un producto 
artístico. Dada la relevancia de las conclu-
siones de esta tesis desde el punto de vista 
pedagógico y artístico se citan a continua-
ción: “La dimensión artística del ejercicio 
de conjunto requiere un tratamiento especí-
fico en la formación de entrenadoras, jueces 
y gimnastas, en equilibrio con la formación 
técnica” (Martínez, 1997, p. 21).

Equilibrio

La autora considera que no existe de-
jando la creación artística al ingenio parti-
cular de cada entrenadora y a la intuición 
de la juez. Se hace patente la necesidad de 
la formación musical de entrenadores y 
entrenadoras, gimnastas, jueces y hasta el 
público, para acceder a sus valores estéti-
cos y expresivos, y comprender su forma 
estilo y genero transformando el lenguaje 
musical en acción motora armónica que 
integre los sentidos visuales, auditivos y 
cinestésicos (Ibídem, 1997, p. 23).

Continuando con esta autora aprecia-
mos sus declaraciones en cuanto a: “la for-
mación de los gimnastas debe atender la 
capacidad expresiva (técnicas de expresión 
corporal) y adentrase en estilos diferentes 
de músicas con contenidos psicológicos 
diferentes, de tal forma que su preparación 
coreográfica le permita afrontar técnicas y 
estilos variados (Ibídem, 1997, p. 25).

A la hora de la creación de los ejerci-
cios de conjunto es imprescindible buscar 
el equilibrio entre la calidad técnica y ar-
tística. Esto supone la perfecta adecuación 
de la música su carácter y nivel técnico a 
la edad y características de las gimnastas. 
Es de su consideración que: “la emoción 
que se desprende de la música debe estar en 
consonancia con el tipo de emociones que la 
gimnasta, en razón de su edad, experiencia 
y nivel técnico, está en condiciones de expre-
sar sin perder naturalidad y cobrar afecta-
ción”  (Ibídem, 1997, p. 27).

Dado que en el código de puntuación 
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actual la dimensión artística se ha revalori-
zado, aislándose totalmente de aspectos de 
dificultad corporal y del aparato, centran-
do la importancia en la música y el proce-
so coreográfico. Los aportes de Martínez 
(1997) invitan a una planificación más 
rigurosa de los aspectos involucrados en 
la formación artística de gimnastas, entre-
nadores/as y jueces. Es decir, contemplar 
programas específicos de interpretación 
expresiva para las gimnastas, de compo-
sición coreográfica para las entrenadores/
as y de apreciación estética para las jueces. 
Tras el estudio de Martínez (1997) se leen 
en España las Tesis Doctorales de Cabre-
ra (1998) y Mata (1999), en Cuba la de 
Alfonso (2005), que siguen la línea pro-
puesta por Palomero pero centrándose en 
distintas temáticas del juicio deportivo en 
Gimnasia.

Cabrera se especializa en el estudio 
del perfil de la y (los) jueces de Gimnasia y 
en las motivaciones para el desempeño de 
sus tareas, recomendando investigaciones 
futuras que contemplen la variable expe-
riencia como factor decisivo en un juicio 
de calidad. Mata (1999) realiza una ade-
cuación del código de puntuación para la 
valoración de los ejercicios de manos libres 
de gimnastas que se inician en la competi-
ción y propone otras investigaciones en las 
que se adapte dicho código a la valoración 
de los ejercicios con aparatos.

En línea con las recomendaciones de 
Cabrera, las Federaciones de Gimnasia 
en sus diferentes niveles (Internacional, 
nacional y autonómico) han dispuesto 
normativas de cualificación de los jueces 
en las que su promoción atiende tanto a 
aspectos de formación y evaluación con-
tinua (recuérdese el caso de los trabajos y 
exámenes de las jueces FIG en los ciclos 
olímpicos 2000/2004; 2004/2008 y 2008-
2012) como a aspectos de control del ren-
dimiento o actuación del y (la) juez duran-
te las diferentes competiciones (rankings 
de jueces internacionales y nacionales).

En el Congreso Internacional de 
Gimnasia celebrado en La Habana, Cuba, 
en fecha 12, 13, 14 y 15 de febrero de 2015 

se ofrecieron diferentes cursos dictados 
por especialistas internacionales de la FIG, 
resaltándose en todo momento el valor de 
la superación constante de los entrenado-
res (as), federativos y jueces, tanto en el 
orden técnico como estético.

(Alfonso, 2016), atendiendo a las 
orientaciones dadas en La Habana, los 
Comités Técnicos de las diferentes Federa-
ciones Nacionales de Gimnasia, elaboran 
anualmente un documento denominado 
Normativas para la Gimnasia; Exigencias 
Técnicas en el que se estipulan las normas 
de puntuación y los criterios de dificultad, 
artísticos y de ejecución, adaptados a cada 
una de las categorías de competición na-
cional e internacional: Alevínes <infanti-
les menores> (9 a 11 años); Infantil mayor 
(11 a 13 años); Júnior (13 a 15 años); Sé-
nior o Juveniles (15 años en adelante); 1ra. 
Categoría (selección de gimnastas cam-
peonas nacionales de los diferentes países) 
y Categoría Élite o de Alto Rendimiento 
(Equipos Nacionales), (p. 13).

Al estudiar las relaciones entre el cli-
ma motivacional, el bienestar psicológico 
y el rendimiento deportivo en la gimna-
sia rítmica y artística, la tesis de Martínez 
Martínez (1998), al igual que la de Alfonso 
(2005), proporcionan resultados de gran 
interés para conocer aspectos como la mo-
tivación, la autoestima, la imagen corpo-
ral, el disfrute del deporte y las fuentes de 
éxito deportivo. 

La principal aportación de este es-
tudio reside en la recomendación a los 
profesores-entrenadores de planificar y 
desarrollar sus entrenamientos utilizando 
métodos centrados en la tarea y no exclu-
sivamente en el individuo. Cuando el cli-
ma situacional se enfoca a la tarea y el pro-
ceso de enseñanza aprendizaje tiene está 
orientación, los gimnastas demuestran 
patrones de conducta, respuestas emocio-
nales y creencias que se adaptan mejor a 
las circunstancias del entrenamiento y la 
competición, manifestando bienestar psi-
cológico con la práctica de la Gimnasia.

Sierra (2000) estudia la Gimnasia bajo 
el prisma de la Praxiología Motriz y utili-
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zando el Modelo de Estructura Funcional 
de los Deportes de Hernández Moreno (en 
Sierra 2000), abriendo otra línea de traba-
jo dedicada al análisis de los esquemas de 
las acciones que configuran la Gimnasia 
en la modalidad de conjuntos, a partir del 
estudio del reglamento, la técnica, el espa-
cio, el tiempo, la comunicación motriz y la 
estrategia motriz. 

El principal aporte de este estudio ra-
dica en la caracterización del número to-
tal de acciones que realizan las gimnastas 
de conjunto a lo largo de un ejercicio, el 
tipo de acciones, su duración y su distri-
bución a lo largo del ejercicio. Los resulta-
dos muestran diferencias significativas en 
las cuatro variables analizadas atendiendo 
a la edad de las gimnastas, el nivel de la 
competición así como el tipo de aparatos 
manuales utilizados. Por tanto este trabajo 
tiene aplicabilidad en la mejora de los pro-
cesos de enseñanza aprendizaje caracterís-
ticos de la iniciación deportiva, los proce-
sos de optimización del entrenamiento y 
la competición, y la optimización del jui-
cio deportivo durante la competición. 

También en el año 2000, Mendizábal 
presenta su tesis doctoral titulada Patolo-
gía en gimnastas de rítmica de alto rendi-
miento retiradas. Mediante un procedi-
miento retrospectivo evalúa el 84% de las 
gimnastas españolas que estuvieron en la 
Selección Nacional Absoluta de Gimna-
sia durante el periodo comprendido entre 
1974 y 2004. La amplitud y exhaustividad 
del estudio le lleva a proponer 30 conclu-
siones que permiten conocer aspectos de 
gran relevancia en la planificación y desa-
rrollo deportivo de las gimnastas de élite: 
datos antropométricos, edad de inicio en 
la práctica de la gimnasia rítmica, horas de 
entrenamiento, edad de menarquía, inci-
dencia de irregularidades menstruales, la 
administración de tratamientos hormona-
les, la presencia de lesiones y traumatismos 
durante los entrenamientos, trastornos de 
la alimentación, toma de medicamentos 
para adelgazar, estado actual de salud de 
las gimnastas retiradas, aspectos de tipo 
afectivo sobre cómo vivieron, sintieron y 

percibieron el comportamiento de todas 
aquellas personas que le rodearon durante 
la práctica deportiva (entrenadoras, com-
pañeras, familia). 

Desde el punto de vista pedagógico 
las aportaciones de Mendizábal son de ca-
pital importancia en la selección, control y 
seguimiento de las gimnastas del Equipo 
Nacional, en la planificación del entrena-
miento físico, técnico y psicológico y en 
la elaboración de políticas federativas que 
den respuesta a las necesidades de este de-
porte. En el año 2002, Bobo defiende su te-
sis doctoral “El juicio deportivo en gimna-
sia rítmica”. Una propuesta de evaluación 
basada en indicadores de rendimiento. 

Tras la realización de estudios previos 
en los que la autora demuestra por un lado 
la discrepancia de interpretación de los 
jueces y entrenadores respecto a los crite-
rios de valoración de los ejercicios de gim-
nasia; y la baja capacidad discriminante 
del rendimiento del código de puntuación 
oficial, así como la baja consistencia del 
código cuando se utiliza en competiciones 
diferentes, justifica la necesidad de propo-
ner un modelo de juicio basado en indica-
dores de rendimiento con garantías de va-
lidez y fiabilidad; y con una doble función 
evaluativa e informativa del rendimiento. 
La aplicabilidad práctica de esta investiga-
ción reside en las siguientes aportaciones 
(Bobo, 2002):

El resultado de la evaluación no se li-
mita a un dato cuantitativo (puntuación) 
sino que aporta información cualitativa 
del rendimiento en el ejercicio y de gran 
interés tanto para la entrenadora como la 
gimnasta. Con la planilla de evaluación 
de cada dimensión, la entrenadora puede 
identificar aspectos que debe modificar 
o incluir en la planificación del entrena-
miento para competiciones futuras; y la 
gimnasta puede comprobar con datos ob-
jetivos el porqué de su puntuación (cono-
cimiento de los resultados), contribuyen-
do considerablemente a una percepción y 
reflexión objetiva de la propia actuación.

Continuando con las importantes 
aportaciones de este autor, observamos 
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que plantea:
El sistema de indicadores de rendi-

miento, sobre todo los cualitativos referi-
dos al nivel de ejecución global, sería de 
gran interés en el ámbito de la selección 
de talentos. Permitirían identificar el ni-
vel físico, técnico y expresivo de gimnastas 
cuyo interés deportivo sea la gimnasia rít-
mica de élite (Ibídem, 2002).

Respecto a la formación de jueces, el 
instrumento propuesto así como el proce-
dimiento de evaluación empleado, ayuda-
ría a conocer con claridad los criterios de 
valoración del ejercicio, a evitar los juicios 
basados en la impresión general, y a espe-
cializar a la juez en un tipo de evaluación 
particular: técnica, o artística, o ejecución 
global, o ejecución puntual.

Conclusiones

En función del objetivo planteado y 
de los resultados de la búsqueda, caracte-
rización y análisis de las investigaciones en 
la Gimnasia, se extraen las siguientes ideas 
como conclusiones

El número de estudios registrados en 
las bases de datos y referidos a aspectos 
pedagógicos de la Gimnasia es reducido, 
únicamente se registran dos investigacio-
nes de carácter empírico desarrolladas en 
los años 80 (España y Cuba), cuatro en los 

años 90 (EE.UU., Canadá, Unión Soviéti-
ca y Francia), y dos entre el 2000 y 2012, 
(Cuba y EE.UU),  ninguna en Ecuador.

Las Tesis Doctorales mencionadas, se 
han obtenido por procedimientos que evi-
dencian que no se encuentran al alcance 
del público en general y carecen de divul-
gación. Esto es indicativo de la poca tra-
dición investigadora en la Gimnasia y de 
las dificultades de difusión de estudios de 
este tipo. 

Los estudiantes de la carrera (sujetos 
de la investigación), no se encuentran pre-
parados para llevar a cabo una revisión de 
todo el tipo de literatura que respalde sus 
acciones progresivas del conocimiento Pe-
dagógico de la Gimnasia.

A pesar de que algunas de las aporta-
ciones de las investigaciones se han tenido 
en cuenta en los procesos deportivos de la 
gimnasia que afectan a gimnastas, jueces y 
entrenadores/as, se aprecia que la gestión 
del conocimiento y la transferencia de re-
sultados son deficitarios en muchos países. 
Debe haber un mayor acercamiento entre 
Universidad, equipos de investigación y 
los diferentes estamentos deportivos de la 
Gimnasia: cargos federativos responsables 
de elaborar políticas deportivas, normati-
vas y programas técnicos, entrenadores/as 
y las propias gimnastas, su entorno perso-
nal, familiar y social. )
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