
Kciu.ca.ción del movimiento 
en Inglaterra. 

F . X. LASUÍNCIÓN 

De iodos conocido es el hecho de la mutua 
e incomprensible indiferencia existente entre 
europeos continentales y del Reino Unido de 
Gran Bretaña, más concretamente en mater ia 
de educación física. Quiero referirme en este 
escrito a los trabajos de investigación realiza
dos en Inglaterra con respecto a la educación 
del movimiento, y que han sido en cierta ma
nera desoídos en la Europa Continental . 

A ningún profesional de la educación física 
se le han pasado por alto los nuevos métodos 
utilizados en la educación del movimiento . 
Quién no conoce el método psicocinético, la 
gimnasia-jazz, los métodos a lemán y austríaco 
de gimnasia general en aparatos, la gimnasia 
moderna, etc., etc. 

Siempre me ha resultado extraño no oír nin
gún comentario al trabajo que seguramente de
bían estar haciendo los colegios ingleses en ma
teria de educación física. Po r otra par te he de 
reconocer que tampoco encontré l ibros que tra
tando de la mater ia en cuestión dijesen nada 
del trabajo de los profesores ingleses, y que pa
ra completar la gama, ni en congresos ni en 
cursos especiales de metodología de la educa
ción física había oído hab la r de ello. 

; j Utilizarían los métodos tradicionales y por 
ello nadie la comen ta !? No obstante, ^ cuál de 
los métodos es mejor acogido y por qué? Múl
tiples preguntas similares quedaban sin contes
tación para mí , hasta que tuve la opor tun idad 
de leer un artículo del profesor norteamerica-
no THOMAS C. DOUKTEY ( 1 ) , donde habla-
l)a del método inglés denominado «Educat ional 
Gymnastics». 

Ante esta perspectiva decidí asistir a algún 
curso dictado por un «College of Physical Edu-
cation» inglés, y pude hacerlo en la Universi
dad de Loughborough —Leices tershi re— ha
biendo quedado p lenamente satisfecho del resul
tado de mi estancia en Inglaterra po r cuanto 
he podido comprobar el serio t rabajo realiza
do por los colegas ingleses. He colmado mis 
intereses de conocimiento del método inglés y 
con ello he llegado a comprender las diferen
cias esenciales que existen entre «Educat ional 
Gymnastics» como método y las formas de tra
bajo mayormente divulgadas en Europa y Amé
rica. • ' iíi 

CONCEPTUACION 

estudiar el trabajo realizado en Inglaterra es 
el de t raduci r l i tera lmente las palabras . Así, 
conviene tener muy en cuenta que la pa labra 
Gymnastics no debe traducirse s implemente por 
gimnasia, por cuanto caeríamos en un er ror de 
interpretación. Los ingleses aplican este térmi
no en tres t ipos básicos de act ividad: 

— Educat ional gymnastics. 
— Gymnastics. 
— Olympic gymnastics. 
Educat ional Gymnastics no debemos enten

derlo como gimnasia educativa por cuanto, en 
nuestro vocabulario, este término lo hemos apli
cado a un t ipo de actividad que no se asemeja 
en casi nada a las características propias de la 
Educat ional Gymnastics. Po r esta razón me 
permi to conservar el nombre original en inglés 
y así evitar falsas interpretaciones. 

Gymnastics se ent iende fundamentalmente co
mo aquel t rabajo realizado sobre aparatos —ba
rras, potros, colchonetas, t rampol ines , e tc .— y 
por lo mismo podemos traducir lo como gim
nasia predepor t iva o hasta educativa, según en
tienda cada Tino ta l t ipo de t rabajo . 

Ol impic Gymnastics es concretamente el de
porte de la gimnasia deport iva u olímpica, y 
que por cierto no la toman en consideración en 
los colegios ingleses por establecer que esta ac
tividad es propia de una etapa de desarrollo 
del chico más acorde con las características de 
los clubs deport ivos. 

El objetivo pr inc ipa l de la Educat ional G, 
no difiere esencialmente de los demás métodos, 
por cuanto busca el máximo desarrollo posible 
de cada potencia de movimiento latente en el 
individuo, pero además desea facilitar la capa
cidad de creación de cada individuo y propor
cionarle el medio idóneo pa ra enr iquecer sus 
experiencias al máximo y por ende el dominio 
de su propio cuerpo. 

En Educat ional G. se busca el desarrollo del 
a lumno como un ser individual , y por ello la 
actividad se orienta de forma que sea lo sufi
cientemente l ibre como para que cada uno ten
ga sus propias experiencias, y éstas provengan 
de su capacidad de creación. Po r otra pa r t e pre
tende or ientar y dirigir esta capacidad e interés 
de acción del individuo, hacia la educación del 
movimiento, o lo que equivale a decir, a la 

El pr imer er ror en que puede uno caer al «Ap. Med. Dep.», vol. VIH, n." 29, 1971. 
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educación de los factores y aspectos que inter
vienen en el mismo. 

Según indican W . M. CAMERON y P . PLEA-
SANCE ( 2 ) . «La lección de gimnasia de hoy se 
centra en el chico más que en el ejercicio. El 
profesor trata de crear una situación de apren
dizaje en la que se est imula al chico a pensar . 
Cuando es posible al chico se le anima a expe
r imen ta r y crear, y entonces a apl icar sus cono
cimientos en situaciones diferentes. Buscamos 
educar más que entrenar , reconociendo que el 
valor educativo no está s implemente en el re
sul tado final sino también en el proceso que 
conduce a él». 

Basándose en los pr incipios desarrollados por 
RUDOLF LABAN ( 9 ) los profesores de educa
ción física inleses han elaborado su prop io aná
lisis del movimiento y del que se sirven fun
damenta lmente pa ra desarrollar su método. E l 
análisis del movimiento po r ellos p regonado em
pieza por considerar los aspectos corporales de 
la acción, los aspectos dinámicos y los aspectos 

espaciales. Está claro que cualquier movimien
to t iene una repercusión corporal •—es más , es 
una actividad física—, que emana de los dis
tintos factores dinámicos y se realiza en el 
espacio general. De aquí que cada uno de los 
aspectos indicados responda, respectivamente, a 
las p regun tas ; qué , cómo y dónde se realiza la 
acción. 

Los aspectos corporales de la acción compren
den las actividades que se pueden real izar , y por 
extensión en la forma cómo pueden ser desarro
l ladas. 

Los aspectos dinámicos de la acción compren
den pr inc ipa lmente los factores del movimien
to de R U D O L F LABAN —fuerza o peso, tiem
po , flujo y espacio—, y los aspectos espaciales 
vienen determinados por las direcciones, las tra
yectorias y los niveles donde puede real izarse 
la acción. 

Pa ra u n a mejor comprensión de lo que veni
mos hab lando sobre el análisis del movimiento 
valga el esquema o tabla ad jun to : 

ANÁLISIS D E L MOVIMIENTO 

Aspectos de 
la acción 

1. Concernien
tes al cuerpo 
o corporales. 

2. Dinámicas. 

3 . Espaciales. 

Responden, a 
la pregunta 

Qué se reali
za. 

Cómo se rea
liza. 

Dónde se rea
liza. 

La 

Comprende 

toma de conciencia del 
cuerpo a través d e : 
1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

Posturas corporales . 

Actividades natura les . 

Transferencia y recep
ción de peso. 

Relaciones. 

El control de energía y ten
sión y desarrollo de los fac-
lores del mov imien to : 
2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

El 

Peso . 

T iempo. 

Flujo . 

Espacio. 

espacio general determi-
nado p o r : 
3.1 
3.2 
3.3 

Las direcciones. 
Trayector ias . 
Los niveles. 

Concretado en: 

Est iradas, engrupadas , anchas, estrechas, 
torsionadas, simétricas, asimétricas, en 
puente , redondeadas . 
Correr, saltar , encogerse, estirarse, tor-
sionarse, equil ibrios, t repar , colgarse, 
volar, levantar, empujar , est irar , balan
cearse. 
Rocking and RoUing (giros en gene
r a l ) , t ranspor ta r el peso (manos y p i e s ) , 
wheeling circling (acciones de r o d a r ) . 
Saltos y caídas, equi l ibr io , pérd ida y 
recuperación, handl ing . 
Trabajo po r parejas y grupos peque
ños. 

Tensión muscular graduable , r áp ida , 
explosiva, l igera, resistente. 

Tensión muscular fuerte, l igera, rela
j ada . 
Rápido , lento, aceleración, desacelera
ción, moverse, pa ra r se . 
Continuo, discontinuo, sucesivo y si
mul táneo . 
Organización espacial (distancias, altu
r a s ) . 

Adelante , atrás , lados, a r r iba , abajo. 
Zig-zag, rectas, curvas, t renzadas. 
Alto, medio , ba jo . 
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DIDÁCTICA 

El profesor de educación física que va a rea
lizar una clase de Educational Gymnastics debe 
tener, pues, muy en cuenta, entre otros, los as-
pecios siguientes: 

— el análisis del movimiento 
— la necesidad de no limitar la acción 
— el facilitar la creatividad del alumno. 
Obvio es decir que sin el oportuno y profun

do conocimiento de estos aspectos, adecuada
mente conjugados en la mente del profesor, no 
se estará en condiciones de dirigir una clase de 
Educational Gymnastics. 

El profesor que dirige la actividad de sus 
alumnos según este método, lo hace principal
mente con preguntas, presentando constantes 
problemas a los alumnos. 

Seguidamente y a título de ejemplo señalo 
algunas formas concretas de dirigirse a los chi
cos: 

— ¡ Trasládate de un lugar a otro pasando 
el peso de una parte del cuerpo a otra. Procu
ra que lleguen a ser muchas las partes del cuer
po que lleguen a aguantar tu peso! 

— Haz lo mismo pero cambiando de direc
ción constantemente. 

— Como antes pero ahora cambiando el ni
vel en que te mueves. Algunas veces cerca del 
suelo, otras alto en el aire. 

— ¿De cuántas maneras puedes estar en equi
librio apoyando tu cuerpo sobre tres puntos? 

— ¿Y sobre dos puntos? 
— ¡ Lo mismo pero que el cuerpo adopte pos

turas encogidas! 
— ídem, estiradas. 
— Ahora que los dos puntos sean solamente 

las manos, intenta que los pies sean la parte más 
alta del cuerpo. 

— ¿Puedes hacer lo mismo y después pasar 
rodando a una postura recogida donde el cuer
po esté apoyado en los pies? 

Son múltiples cuestiones o tareas —como ellos 
las llaman— las que se pueden presentar a los 
alumnos para su realización, dando como resul
tado que los chicos trabajan con intensidad, 
están deseosos de descubrir nuevas cosas, cono
cen mucho mejor cada uno en sus posibilida
des, etc., etc. 

WHOUGTON (3) dice que «cada chico es li
bre de resolver el problema individualmente, 
dentro de los límites marcados por la tarea ele
gida por el profesor». 

Mucha gente ha catalogado a la Educatio
nal G. como de «laisser faire» y esto es una 
falsa impresión, aunque lógicamente el que los 
alumnos rindan y pasen las etapas previstas de
pende del profesor. En eslfe sentido nos recuer

da J. E. ALLEN (4) que «la Educational Gym
nastics no siempre es fácil de enseñar. No es 
fácil guiar a los jóvenes hacia una independen
cia controlada. Es a veces difícil combinar dis
tintos métodos para asegurar que la facultad de 
invención pueda ser desarrollada conjuntamen
te con el aprendizaje de destrezas». 

Para JOHN COPPE (5) el papel del profe
sor debe ser tal que facilite al chico la opor
tunidad de aprender, y su principal función 
es controlar la interacción entre el chico y su 
entorno —environment^, por ello: 

— el profesor a través del «environment» da 
origen a la actividad y provoca las experien
cias apropiadas. 

— el chico descubre hechos y extiende su co
nocimiento con ayuda del profesor y del gru
po, y adopta una actitud de acercamiento al 
aprendizaje. 

— el proceso y las experiencias están en un 
plano individual. 

— El éxito depende de la habilidad del pro
fesor para enlazar el conocimiento del chico con 
las circunstancias del «environment», y de la 
actitud del chico en cuanto al aprendizaje. 

ORGANIZACIÓN 

Al objeto de que exista una unidad de ac
ción en toda la actividad a realizar en una 
misma lección, cada clase tiene en su conjunto 
un teraa de movimiento sobre el cual se basan 
todas las cuestiones que se presentan al alum
no. En este sentido W. HOUGTON (3) nos dice: 
«Las clases se basan en problemas que requie
ran la acción y control del cuerpo, con la guía 
del profesor a través de temas. Estas ideas de 
movimientos tienen como objeto la elaboración 
de una amplia gama de vocabulario en relación 
con el movimiento del cual el chico aprende 
a seleccionar la acción apropiada a la tarea que 
se le marca». 

Los temas de movimiento más corrientemen
te utilizados, entre otros, son: 

— Aprender a recibir el peso. Vuelo. 
— Levantar y bajar partes del cuerpo. 
— Encogerse y estirarse. 
— Torsionarse. 
— Posturas corporales. 
— Simetría y asimetría. 
— Ritmo y framentación del movimiento. 
— Giros, balanceos y uso del momento. 
— Pérdida y recuperación del equilibrio. 
Aunque hay distintas opiniones con respecto 

a la estructura o plan de una clase, la más ge
neralizada responde a la que indico seguida
mente : 

1. Calentamiento. 

( 1 .i 
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Entreno del movimiento: 
Trabajo del cuerpo en general. 
Trabajo del cuerpo apoyado sobre las ma

nos. 
— Trabajo del cuerpo apoyado sobre los pies. 
3. Climax, o trabajo sobre aparatos. 
Una parte esencial y por ello muy tenida en 

cuenta en la Educational G. es la repetición de 
ejercicios. Se dice que las tres etapas del apren
dizaje son: 

1. Exploración. 
-2. Selección. 
3. Repetición. 
La etapa de repetición en Educational G. es 

tan activa y creativa como la de exploración, 
por cuanto se busca presentando al alumno 
cuestiones distintas y diversas pero que llevan 
a un mismo resultado. Es lógico que ante dis
tintas tareas sobre diferentes temas de movi
miento se vayan reproduciendo los mismos ejer
cicios ya que el chico tiende a realizar movi
mientos que conoce y en cierta manera domi
na. Por otra parte se introducen como funda
mentales los trabajos por parejas o grupos pe
queños, proporcionando así una buena ocasión 
de repetir ejercicios ya explorados con anterio
ridad. 

Es de notar la importancia que en Educatio
nal Gymnastics se da a los aparatos, pues a la 
parte de trabajo con los mismos no se duda en 
calificarla como el climax en la clase. En pa
labras de MARTIN RANDALL (7) «la Educa-
tioual Gymnastics está hambrienta de aparatos». 

La organización y utilización de los aparatos 
se diferencia claramente del uso tradicional por 
cuanto el alumno es quien decide cómo utilizar
los — bajo la orientación del profesor. Se en
tiende que la cantidad de material utilizado 
sea considerable, así como el número de combi< 
naciones de los distintos elementos, dado que su 
utilización responde más a la idea de favorecer 
la educación del movimiento funcional general, 
que a la de educar movimientos funcionales es
pecíficos. 

En relación con el trabajo en aparatos W. 
HOUGTON (3) dice que «el entrenamiento del 
movimiento se realiza primeramente en el sue
lo, en preparación para el trabajo sobre los apa
ratos)}. 

EDUCATIONAL GYMNASTICS RITxWICA 
Y DANZA 

Es curioso observar cómo, aún partiendo —lo 
mismo que todos los métodos modernos— de 
los principios o ideas del movimiento desarro
lladas por RUDOLF LABAN, los ingleses no 
han tendido tan marcadamente a la danza como 

éstos. Es de notar la importancia que paralela
mente han dado a los trabajos realizados por 
LABAN en la línea del movimiento funcional 
y de ahí que diferencien muy claramente estos 
con respecto a los movimientos de danza. 

Para RTH MORISON (6). «En un nivel ele
mental de danza y gimnasia, las clases puede 
parecer que empiecen de la misma forma. Am
bas empiezan por algún tipo de experiencia de 
movimiento a través de los cuales los alumnos 
aprenden a mover su cuerpo como una unidad, 
descubren muchas formas de moverse y varias 
cualidades de movimiento, sienten cambios de 
tensión, usan diferentes velocidades, direccio
nes, etc. Las similaridades son sin embargo su
perficiales debido a que en cada ocasión el es
tímulo que provoca la acción es diferente». 

«En clases de danza el estímulo actúa sobre 
la imaginación y el profesor y la clase crean 
juntos una atmósfera en la cual puede surgir 
la danza, y el movimiento tienen «cualidad de 
danza». El estímulo gimnástico concierne a ob
jetos que van a ser usados, o con el cuerpo mis
mo manipulado como un objeto a doblar, es
tirar, torcer, lanzar en el aire y recoger otra 
vez, etc., etc. La razón para moverse en gimna
sia y en todo movimiento funcional es hacer 
algo objetivo, mientras que en la danza y artes 
aliadas es expresar algo a través del movimien
to». 

Conscientes del beneficio que la adopción de 
movimientos rítmicos puede representar para 
los chicos —no sólo como educación general 
sino como medio de facilitar un trabajo físico 
más intenso—. ¿Quién no ha intentado expe
rimentar su metodología? ¿Quién no tiene ex
periencias concretas? He de reconocer que los 
mayores inconvenientes con que he visto encon
trarse a más de un profesor pueden resumirse 
en que los chicos tienen una terrible vergüenza 
a hacer «posturitas», y que por otra parte ca
recen de una fuerte base de experiencias mo
trices y por ello de creatividad motriz. 

Se comprende que sea una realidad tangible 
el hecho de que para aquellos alumnos que han 
seguido un proceso de educación del movimien
to por el método de Educational Gymnastics, 
tengan una buena aceptación y desarrollo los 
movimientos rítmicos y más concretamente la 
danza. 

La introducción o preparación para la danza 
realizada con Educational Gymnastics tiene la 
ventaja de que puede ser desarrollada por pro
fesores de educación física que no sean espe
cialistas en danza. También es de notar que ca
da alumno estará capacitado para responder al 
ritmo musical con movimientos corporales pro
pios y diversos, no quedando limitados a aque-
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líos que específicamente se enseñan por cada 
tipo de danza. 

Como sea que en educación física no se bus
ca la enseñanza de determinados bailes o dan
zas sino que cada alumno exprese corporalmen-
le el ritmo a su libre albedrío, resulta de un 
interés especial la utililzación de la E. G. para 
preparar a los chicos en todo lo que sea movi
miento rítmico, sobre todo en sus primeras eta
pas de aprendizaje. 

APLICACIÓN DE LA E. G. EN 
LOS PROGRAMAS DE E. F . 

Aunque el número de profesores de educa' 
ción física que adoptan el método de Educatio. 
nal G. va aumentando considerablemente, éste 
debe centrarse principalmente en las etapas ini 
ciales del aprendizaje de movimientos funcio 
nales. Con respecto a esta limitación valga lo 
que dice CORLETT H. (10) según el cual «to 
davía no está probado que la Educational G 
ayude en el aprendizaje de nuevas y concrC' 
tas destrezas físicas. Lo que es probablemente 
transferible es; la actitud mental, la predispO' 
sición al aprendizaje, un cuerpo mejor prepa 
rado, y la habilidad de juzgar qué tipo de mô  
vimiento se requiere en una nueva situación» 

No es de extrañar el comentario de COR 
LETT, ni puede considerarse como despectivo 
con respecto a la E. G. En todo caso aclara y 
hace hincapié en la idea de que no debe apli
carse como método exclusivo para el dominio 
de destrezas, mucho menos «i éstas deben ser 
específicas. 

Por otra parte, según B. KNAPP (11). «No 
se puede decir que la E. G. desarrolle un factor 
central de la habilidad física. En muchas oca
siones se ha intentado aislar un factor motor 
general, pero nunca con éxito. Por ello debe 
aceptarse con precaución el que la Educatio
nal G. desarrolle la conciencia del cuerpo o la 
ha probado que exista tal factor común en to
das las destrezas motoras». 

Pienso que este comentario de KNAPP acla
ra aún más la idea de que la Educational G. 
no es el único método a desarrollar en un pro
grama de educación física, pues ni con éste ni 
con ningún otro sistema tomado en exclusiva 
se puede hablar de conseguir el adecuado des
arrollo de un factor común a todas las habili
dades motoras, pues todavía no está probada la 
existencia del mismo. 

La misma profesora KNAPP alaba en mu
chas ocasiones al método inglés entre otras co
sas porque sabe colocarlo en su justo punto: 

— método ideal en las primeras etapas del 
aprendizaje de destrezas motoras en general. 

— método de aplicación limitada en etapas 
de desarrollo más específico. 

Para aclarar este último punto creo que pue
de servirnos lo que dice KNAPP hablando de 
las actividades y su motivación en las distintas 
etapas de crecimiento de los chicos: «Los chicos 
mayores empiezan a desear hacer las cosas con 
perfección, gustan de reconocer sus propias su
peraciones, y éstas deben ser de carácter exter
no. Entonces es cuando la motivación se hace 
más difícil en Educational Gymnastics». 

He de aclarar que los colegios ingleses están 
teniendo muy en cuenta las impresiones de 
KNAPP y CORLETT en cuanto la aplicación 
de la Educational G. Así, podemos observar 
cómo en las clases para chicos, conforme éstos 
van desarrollándose, se tiende a dar mayor im
portancia a los ejercicios gimnásticos sobre apa
ratos o lo que ellos llaman gimnastics. En lo 
que se refiere a las chicas puede observarse una 
evolución de la clase de E. G. hacia la danza, 
acabando por practicarse ésta una vez se ha 
considerado que el nivel de educación del mo
vimiento general de los alumnos es el adecuado. 

Los programas de educación física de los co
legios ingleses no se limitan —como podría 
pensarse^— a Educational G. sino que combi
nan esta con la práctica y enseñanza de depor
tes varios, entre eUos fundamentalmente: na
tación, atletismo, fútbol, rugby y criket. Estos 
últimos considerados como deportes nacionales 
prácticamente por la enorme cantidad de afi
cionados que poseen. 

Conforme los chicos van creciendo se incre
menta el tiempo dedicado a los deportes en de
trimento del dedicado a E. G. y hasta a gim
nastics, pero nunca se llega a suprimir de los 
programas alguna sesión de éstas por cuanto 
dice RUTH MORISON ( 6 ) : «La Educational 
Gymnastics tiene valor en sí misma pero con
sidero que debe ser usada como medio de fa
cilitar la experiencia y enseñanza de los prin
cipios que tienen valor para cualquier movi
miento funcional». 

EDUCATIONAL GYMNASTICS 
Y OTROS MÉTODOS 

No quisiera terminar este breve trabajo sin 
hacer mención a las diferencias existentes entre 
E. G. y Educación Psicomotriz. Considero que 
el método inglés de educación del movimiento 
no puede compararse ni mucho menos confun
dirse con el método francés —desarrollado por 
el doctor LE BOULCH y seguidores— por cuan
to este último parte y se desarrolla fundamen
talmente en la línea de educación por el mo
vimiento. 
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La psicocinética aplicada a la educación fí
sica es básica, necesaria y yo diría que esencial 
en la educación por y para el movimiento. Por 
estar en esta etapa de educación para el mo
vimiento la considero anterior a la E. G. que 
utiliza una didáctica con mayores exigencias de 
esfuerzo físico y con objetivos muy concretos 
en cuanto a educación del movimiento se re
fiere. 

Por estas razones deduzco que la psicocinéti
ca debe utilizarse en la más tierna infancia pero 
rfunca para edades superiores a 7 - 8 años salvo 
en aquellos aspectos motrices que se consideren 
oportunos aplicar por las características o tipo 
de alumnos disponibles. Es a partir de las men
cionadas edades cuando debe aplicarse la Edu-
cational Gymnastics, siempre con las limitacio
nes propias de la edad de los alumnos. 

En relación a los métodos alemán, austríaco 
y sueco podemos decir que entran dentro de 
la gama de los catalogados en Inglaterra como 
«formales», por cuanto en ellos se limita la ac
ción del alumno a los movimientos marcados 
por el profesor. 

Es tan claro y profundo el estudio que rea
liza J. E. ALLEN (4) en relación con las di
ferencias existentes entre educational g y for
mal gymnastics que me limito a remitir a los 
lectores a su libro con la intención de que 
pueda ayudarles a comprender mejor aún este 
interesante método de educación del movi
miento. 
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