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Un atleta corriendo una carrera 2)uefle ^er 
un cuadro de gracia, belleza y r i tmo. El mo
vimiento se asocia a menudo <'on el r i t m o : por 
ejemplo, se ¡juede observar un ri tmo cuando 
im perro mueve la cola, cuando alguien mas
tica. Iiabla o camina. Aparen temente , un sin
cronismo innato proporciona una «iiiiisica de 
fondo» (pie facilita el movimiento en la forma 
(pie LURIA {¡')f>'.]) lia descrito como «melodía 
kineslf^sica». Ksa melodía kinesli^sica no se liace 
palcnle en los movimientos de todas las per
sonas : así. algunos individuos paracen mover
se al compás de un tambor diferente, iin tam
bor (pie toca un ri tmo desincronizado. Existen 
a(piellos (|ue aparentemente no tienen un sin
cronismo innato y (pie están «programados» 
para moverse al coni])ás de una «música de 
fondo» arr í tmica. 

El autor noto por |)riiiiera vez arr i tmicidad 
en el mo\i i i i iento en niños tardíamente des
arrollados (le los cuales se creía (pie [iresenta-
ban lina (lisfunci(m neurob'igica mínima. En un 
inlcnlo (le explorar su ar r i tmicidad. se llev(') a 
cabo un trabajo exper imenta l (pie consistía en 
intentar (pie esos niños siguieran el compás de 
un metrónomo de péndulo. A pesar de (pie ni
ños normales e incluso niños de desarrollo tar
dío encontraron esta larca sencilla, bubieron 
algunos (pie la encontraron difícil en extremo, 
si no iin|)osible. Esto llevo a la confección de 
un test basado en dar [lalmadas al compás del 
metr imomo. y en las siguientes condiciones: 
con una frecuencia de 60 y 120 golpes por mi
nuto, y con y sin estímulos visuales, l.os va
lores de r resultantes del comjiuto de los coe
ficientes de confianza izan de 0.92 a 0.96. 

Hln uno de nuestros estudios de análisis fac
torial sobre habi l idad motriz en niños incapa
citados en su desarrollo, el r i tmo fue uno de 
los ocho factores identificados (LIEMOHIN y 
K^ÍAPCZYK. 1974 b ) . A pesar de cpie los ma

yores coeficientes factoriales estaban asociados 
a los antes mencionados tests rí tmicos, se en
contraron coeficientes de más de 0.30 para otros 
dalos (pie no manifiestan al pronto ningún com-
jíonente rítmico. Se postiib'i entonces que algu
nas actividades motoras finas, así como burdas , 
podrían tener o bien un comjionente rítmico 
o alguna otra relaci('(n rí tmica que no serían 
necesariamente predominantes en la actividad. 

El papel del r i tmo en el movimiento es algo 
visto y aceptado. Algunos investigadores han 
reconocido la im])ortancia del r i tmo en el des
arrollo de procesos jierceptuales (DUNSING v 
K E P H A l i T . 196.-) y SMOLL. 1971) . DUNSING 
y K E P H A R T son tanibiíín de la opini(m de 
(pie la arr i tmicidad es una causa de dificulta
des en el ajircndizaje. ROACH y K E P H A R T 
(196.)) detectaron ri tmo en la escritura, y \ ic-
roii tambi(Mi una relación entre la escritura y 
los brincos rítmicos (sal tos) . Bastantes de nues
tros estudios hacen hincapié en (pie la ritmici-
dad parece tener una relación inherente con 
las habi l idades motoras finas v burdas (LIE-
MOHN. 1976 & 1976: LIEMOHN v WAGNER. 
1 9 7 5 : COOPER et al. . 1 9 7 5 : GOTTS y LIE
MOHN. en p rensa ) . 

A pesar de que SEASHORE (1919) y HüOU-
BLER (1946) creen ipie la ginestesis juega un 
])apel en la habi l idad rí tmica. LURIA (196,5) 
registró problemas de inhabi l idad o impoten
cia |)ara reproduci r r i tmos dándoles el nombre 
de «apraxias eferentes». Más aún. LURIA es 
de la opinión de la zona premotora del córtex 
es el asiento de dicho tipo de disfunción rít
mica, y de que esta disfun«ión premotora pue
de manifestarse por la impotencia para repro
ducir palmadas rítmicas, y para repet i r correc
tamente secuencias de líneas en un papel (1966) . 
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PROPOSITO 

Kl propósito (le este e.sliidio ha sido inten
tar (liliiridar con más profiindidaíj el papel del 
r i tmo, en eonjuneión eon los otros tests no co
ordinados (jiie miden ia j)ercepeión relativa al 
com])ortani¡ento del niño en los lif)os de tareas 
de coordinación realizadas en el jíininasio y el 
aula. Los sujetos fueron 144 niños (edad me 
(lia ^= 113.26 meses, desviación estandard = 
2.J.37) envueltos en los programas del Indiana 
Universily Developmental Tra in ing Center, y 
con alteraciones de desarrollo (alteraciones del 
aprendizaje , disfunción neurológica mínima, dis
turbios emocionales, disfunción |)erceptual. y /o 
l ieeramente re ta rdados) . 

TAREAS MOTORAS 

Las tareas de coordinación motora fina de las 
cuales se tenían datos eran Test Exper imental 
de Integración Oculomotriz (Developmental 
Test of Visual Motor In legra t ion) (BEERY. 
1967). y BENÜER Visual Motor Gestalt 
( K O P P l f Z . 1964) . A pesar de (pie los dos tests 

presentaban aspectos comunes (tanto el \ MI 
como el BENDER re(juieren repetición de di
bujos geométricos en un })apel. incluyendo dos 
de ellos idénticos) , el VMI hace hincapié eti la 
e\])resion motriz además de la percepción \ i-
sual. mientras (pie el BENDER insiste más en 
la percepción visual ((per se». 

Los patrones de coordinación motora burda 
sobre los (pie se tenían datos eran H O P 2R2L/ 
2L2R ( ISMAILy GRUBER. 1967). Salto de Lon
gitud de parados (Slanding Broad J u m p ) . Go-
ger una fielota (Catehing-a-ball) . (SLOAiX. 
1954). y tres siibtests del Test Locomotor de 
Agilida(l de GRATTY (Crallv's Locomotor Agi-
lity Test ) (CRATTY. 1 9 6 9 ) . ' E I test de salto de 
ISMAIL y GRUBER tiene un com|)onenle rít
mico como uno podía es|)erar y como se evi
dencio en nuestra anter ior investigación (LIE-
MOHN y KNAPCZYCK. 1974 b ) . La medición 
del Salto de Longitud de parados se incliiy('( 
por considerar (jiie la tarea re(]uiere una coor
dinación general (jue no hemos notado en todos 
los individuos con alteraciones del desarrollo 
(LIEMOHN y WAGNER. 1975). Lo singular 
de los patrones del Test Locomotor de Agili-
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dad (*) fue objeto de estudio de uno de nues
tros análisis factoriales (LIEMOHN y KNAPC-
ZIK. 197 a ) , y en base a esto creímos correc
ta la utilización de los patrones LA 8 ^= salto 
liacia atrás. LA O =^ brincos hacia adelante y 
LA 10 = brincos en zig-zafi. 

TAREAS PERCEPTUAT^KS 

El ri tmo fue medido por medio de tres tests 
rítmicos ideados por el au to r ; cada uno de ellos 
reípiicre palmadas al compás de un metrónomo 
(los tests de LURIA re(|uieren la repetición de 
secuencias r í tmicas) . A pesar de (|ue el niño 
puede siempre escuchar el nu>trónomo. sólo uno 
de los mismos permite ([ue lo observe (VA 60 
^^ seíial visual-auditiva a 60 vecess por minu
to. A 60 y A 120 ^= sólo señal auditiva a am
bas frecuencias). Con el fin de discriminar en
tre niños normales y niños con alteración ])er-
ce])to-motriz. se uti l izaron otros cuatro tests «jue 
no reipiiercn coordinación «per se», y son los 
sifíuientes: Imitación de posturas ( I P ) . Cruzar 
la línea media del cuerpo (CMLX) . y Coordina-

(*) N. del T. — Puede ser traducido por Test de Agi
lidad Locomotriz de Cratty. 

eión motriz bilateral (BMC) (todos de AYRKS. 
1968, SOUTHERN CALIFORNIA PERCEP-
TUAL MOTOR TESTS o Tests Motores Per-
ceptuales California del S u r ) ; y Percepcii'm 
Corporal (CRATTL. 1969) . Las tareas del IP 
y BMC tienen [jor objeto medir la |)ra\i-; o 
la habil idad para idear actos motr ices ; el pri-
nu'ro re(]uiere (]ue el niño refleje o imite las 
posiciones del brazo del examinador , mientras 
(]ue el último requiere <|ue el niño imite e in-
lejíre los movimientos del examinador en su 
correcto orden, una vez (|ue éste los termina de 
hacer . El CMLX re(juiere también la imita
ción ; sin embargo, en este test se valora el 
(|ue el niño efectúe los movimientos evitando 
cambiar de bemilado. El test de Percepción 
Corporal ( B P ) incluye la disponibi l idad gene
ral del cuerpo y concef)tos de discriminación 
entre la derecha y la iz([uierda. Además, la 
edad, sexo v C. I (Coeficiente Inte lectual) fue
ron utilizadas en <'onjuncion con las tareas per-
cej)luales como variables recurrentes. 

Fue utilizado un análisis de regresión múl
tiple. f)aso a paso, para de lerminar el pajvel 
([ue los tres tests rí tmicos, los otros tests |)er-
cepluales y las variables recurrentes en la |)re-
dicciim (le la actuación de los sujetos en las 
tareas de coordinación motora fina v burda . Este 
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t ipo de regresión es una eficiente variación de 
la regresión múl t ip le y permite ai investigador 
escoger el menor número posible de variables 
independientes (fue sean útiles para predecir 
la variable dependiente . 

RESULTADOS 

Los datos del análisis de regresión aparecen 
en la Tabla 1 y permiten comprobar la efica
cia de los tests rítmicos y los perceptuales . así 
como de las variables recurrentes para prede
cir el compor tamiento de un niño en las ocbo 
tareas motrices. Los mejores predictores del 
compor tamiento aludido fueron VA 60 (test de 
r i tmo) y CLMX. 

En base a los datos examinados, parece ser 
<pic la babi l idad rítmica así medida juega im 
papel integral en el compor tamiento de un su
jeto al efectuar tareas motrices seleccionadas. 

DISCUSIÓN 

De lodo esto se concluiría (\i\v la eficacia del 
r i lmo util izado con éxito en la ])redicción de 
las variables motrices es al menos tan grande 
como la de cuabpiicr otro tesi perceptual o co
mo la de cuabpi ire otra variable recurrente 
iililizados para tal fin. A pesar de (pie los da
los obtenidos de los tests rítmicos no pueden 
utilizarse por sí solos para predecir ima cuan-
lificaciim de las variables motrices. j)or ejem
plo a(piellas variables de un alto grado de |>re-
cisii'in, es evidente <\uc presentan su par t icular 
contribución a la cuantificación de las varia
ciones. 

(Comparado con los otros tests rí tmicos, el 
V A 60 presenta generalmente los coeficientes 
tuás altos cuando se uti l izan |)ara examinar el 
lesto de las variables de esta investigación. 

Los coeficientes de correlación entre el VA 60 
V las otras variables superaban la cifra de 0.30. 
con s((lo cinco excei)ciones: esas exce])cioncs 
fueron: (1) sexo. r < 0.10. (2) edad. r= 0.22. 
(.'5) C. 1., r < 0.10. (1) Imitación de ])osturas, 
r = 0.11 y (ó) (Coordinación motriz Bilateral , 
r 0.2.'). Los coeficientes de correlación relali-
vauu'nte bajos entre los valores del VA 60 y la 
edad, y los coeficientes de correlación algo más 
altos entre dicho test y el C. L. sugieren ([ue la 
habil idad rítmica así medida presenta una iden
tidad (|ue no está contaminada en gran medida 
por esas dos variables, ([ue t ienden a tener un 
profundo imj)acto en los resultados del com
portamiento de niños con alteraciones del des
arrol lo. 

Es (le resaltar las dificultades en la ejecu
ción de tareas rí tmicas y de dibujo »|ue presen

tan estos niños y los sujetos investigados por 
LURIA y (jue hab ían sufrido un t rauma en el 
área premotora del córtex. LURIA (196,'}) ob
tuvo algiín éxito al t ra ta r los compor tamientos 
arr í tmicos uti l izando un [¡rograma de estimula-
ci(')n rí tmica mul t i sensor ia l ; esto sugiere la po
sibilidad de ut i l izar un programa de estimu-
laciim multisensorial con niños sometidos a ejer
cicios compensatorios. Un programa de esas ca
racterísticas podría facilitar sus intentos de con
vert ir impulsos motores individuales en lo ((ue 
LLIRIA (1973) describe como «melodías kiné-
ticas consecutivas» (l i teral de ((consecutive ki-
netic melodies») . como resultado de la ejecu
ción de movimientos determinados . 

TABLA 1 

ANÁLISIS DE K E ( ; R E S Í 0 N 

Varhihhs P R R- r 
VMl 

(;. I. 
Edad 
\ A 60 
IP 
A 60 

Ilof, >UR/.>R.>L 

Variables P R R- r 
Bender 

CVILX 
C. I. 
Edad 
VA 60 
Sexo 

Sallo (le longiliiil de 
¡tarado 

VA 60 
BP 
A 120 
CMLX 
Sexo 

LA S fSa 
airas) 

C \ I L \ 
BP 
A 120 
BMC 
I P 

lio hacia 

I P 
VA 60 
Sexo 
Edad 
A 60 

LA !l( Brincos hacia 
adelante) 

C M I A 
A 120 
BP 
I P 
Edad 

LA 1(1 (Brincos en 
zig-zag) 

CMLX 
A 120 
B P 
A 60 
BMC 

Recoger al vuelo 
(catching) 

VA 60 
B P 
Edad 
CMLX 
A 60 
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¡'.(¡iiivalcnvias en in¡>lés IIP 

li)s diferentes tests: 

\ M I ( I )c \ e ! ( i | imcn la l T o l <if V i sua l M o l o r 
I n l t ' i í ia l io i i ). 

l í i ' i idcr (Uncdc i - Vi- i ial - M o t o r G e - l a l t ). 

H P (Ho(l> P e i T c p l i o n ) -

H^f( ' ( B i l a t e r a l M o t o r C o o r d i n a t i o n ) . 

C M L X (Crossi i i i í t l ie M i . l l i n c ) . 

\ A 60 ( V i s u a l • A u i l i l " r \ sifíiial al 6(1 h c a l s / 

i i i i n . ) . 

A 60 y A 120 ( A i i d i t o r y si-inal a l 6 0 - 1 2 0 

l ) i ' a l s / m i n . ) . 



en traumatología deportiva como laboral 

TUnrUm FUERTE 
potente antiínflamatorío local de rápida acción analgésica 

lo primero ante los pequeños traumatismos 
habituales: 
-contusiones, -esguinces, 
-torceduros, -etc., 

y los no ton pequeños; 
-fracturas, -luxaciones, -etc. 

-magulladuras. 

TANTUM FUERTE alivia rápidamente el doloi, 
favoreciendo la recuperación a la normalidad 
de los tejidos afectados. 

aplicar una fina capa de pomada de dos 
a cuatro veces al día, esparciéndola 
suavemente para facilitar su penetración. 

lAIlIVO 
presentación Tubos de 30 gm Composición Coda 
100 gm de TANIUM FUtRTE contiene 5 gm CIH de 
beniídomina Excipiente idóneo en c s p , 100 gm 
Contraindicaciones No se conocen 
contraindicaciones normales P V P 105 ptas 


