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Resumen. El Parkour es una disciplina deportiva que, introducida dentro del currículo educativo, ofrece una herramienta atractiva y 
motivante desde la que potenciar el desarrollo de la coordinación motriz del alumnado. El presente estudio planteó dos objetivos: 1. 
diseñar y validar un Test Indoor de Parkour para ser usado en el aula de Educación Física y 2. implementar un programa de intervención 
de este deporte y comprobar su impacto en un grupo amplio de estudiantes, siguiendo un diseño pre-experimental. Accedieron a 
participar un total de 146 estudiantes de 1º de la ESO (12 y 14 años). Los resultados muestran: en primer lugar, una estabilidad en el 
Test Indoor de Parkour, lo que indica que es válido y fiable y, en segundo lugar, una mejora significativa en los tiempos invertidos entre 
el pre-test y el post-test (p ≤ 0,05) tras el programa de intervención, lo que muestra que fue exitoso. Haciendo un análisis de los 
resultados obtenidos en relación al género, y según los datos de la ANOVA, descubrimos una evolución similar entre chicas y chicos, 
aunque son estos últimos los que marcan tiempos significativamente mejores en ambas pruebas. Los datos recogidos confirmarían la 
validez y fiabilidad del instrumento, pudiendo ser aplicado en otros centros educativos que opten por introducir este tipo de habilidades 
en su programación educativa, facilitando una herramienta con la que poder evaluar los progresos del alumnado. Además, el programa 
de intervención basado en el contenido del Parkour logró mejorar la respuesta motriz de los estudiantes, tanto de chicos como de 
chicas, lo que muestra la bondad de este contenido. 
Palabras clave: Test, Parkour, Género, Educación física, habilidades motrices. 
 
Abstract. Parkour is a sporting discipline that, when introduced into the educational curriculum, offers an attractive and motivating 
tool to promote the development of motor coordination in students. This study proposed two objectives: 1. to design and validate an 
Indoor Parkour Test to be used in the Physical Education classroom and 2. to implement an intervention program of this sport and 
check its impact on a large group of students, following a pre-experimental design. A total of 146 students in the 1st year of ESO, aged 
between 12 and 14, agreed to participate. The results show: firstly, a stability in the Indoor Parkour Test, which shows that it is valid 
and reliable and, secondly, a significant improvement in the times invested between the pre-test and the post-test (p ≤ 0.05) after the 
intervention program, which shows that it was successful. By analysing the results obtained in relation to gender, and according to the 
ANOVA data, we discovered a similar evolution between girls and boys, although it is the latter who mark significantly better times in 
both tests. The data collected would confirm the validity and reliability of the instrument, which could be implemented in other 
educational centres that choose to introduce this type of skills in their educational programming, providing a tool to evaluate students’ 
progress. In addition, the intervention program based on the content of Parkour managed to improve the motor response of the stu-
dents, both boys and girls, which shows the goodness of this content. 
Keywords: Test, Parkour, Gender, Physical education, Motor skills. 
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Introducción 
 
El Parkour o arte del desplazamiento (cuya traducción del 

francés es “recorrido”) consiste básicamente, en llegar desde 
un punto A hasta un punto B, de la forma más fluida y armo-
niosa posible, ayudándose únicamente del cuerpo para su-
perar aquellos obstáculos urbanos (vallas, bancos, muros…) 
o naturales (árboles, ríos, formaciones rocosas) que se inter-
pongan en el recorrido, utilizando técnicas específicas (i.e., 
saltos, carreras, franqueos, balanceos, etc.). (Redondo, 
2011). Los practicantes son denominados Traceurs, en feme-
nino traceuse, que significa “trazador”. El Parkour nace a fi-
nales de los años 80 de la mano del francés David Belle, hijo 
de un bombero y militar que le enseñó todos aquellos entre-
namientos de obstáculos que realizaba en su desempeño labo-
ral. David adaptó todo lo que había aprendido de su padre 
para crear una práctica deportiva que fomentó entre sus ami-
gos dentro del contexto urbano. A lo largo de los años 90 esta 
disciplina comienza a popularizarse y extenderse a otros paí-
ses, gracias en gran parte a la difusión que se le da en los 

medios de comunicación (Suárez & Fernández-Río, 2012a). 
Las apariciones del Parkour en el cine, videojuegos, plata-
formas… han favorecido que este deporte haya sido acep-
tado por la comunidad de jóvenes como una propuesta 
atractiva de realizar ejercicio físico de forma individual o en 
grupos, fomentando su expansión por todo el mundo 
(Griggs & Fleet, 2021). Esto ha permitido crear un escenario 
perfecto para poder llevar su práctica a las aulas de educación 
física, en busca de un aumento en la motivación del alum-
nado, utilizando metodologías activas como el Flipped Lear-
ning (Botella et al., 2021). Cabe destacar que el Parkour es 
tomado por aquellos que lo practican como una filosofía de 
vida, donde se transmiten una serie de valores que favorecen 
la superación personal, la ayuda mutua entre participantes 
que comparten esta afición, y el respeto por el mobiliario ur-
bano, muchas veces convertido en escenario de su práctica 
(Cortés Murillo, 2020). Hablamos de valores que los docen-
tes quieren transmitir durante las clases en las que introducen 
este contenido, fomentando así la cooperación entre el alum-
nado (Montoro & Baena, 2015). La práctica de este deporte 
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puede favorecer el desarrollo de las capacidades y habilida-
des físicas de los individuos, entre las que destacan la coor-
dinación, el equilibrio, la agilidad, la conciencia espacial o 
la fuerza muscular (Strafford et al., 2018). Nos permite tra-
bajar los desplazamientos, los saltos, los giros, las volteretas 
o los equilibrios, que se integran dentro de las habilidades 
motrices básicas que autores como Sánchez Bañuelos (1986) 
ya incluían en sus clasificaciones.  

Algunas fuentes han señalado la problemática de un 
desarrollo inadecuado en el nivel de coordinación en la 
etapa escolar, traducido en dificultades para relacionarse 
con los compañeros, encontrar una adhesión y disfrute por 
la práctica de actividad física o incluso desarrollar una baja 
percepción de competencia motriz (Ruiz et al., 2007). El 
desarrollo de estas habilidades, así como el componente in-
trínseco de superación personal en los continuos retos que 
se presentan al practicar Parkour, puede favorecer la au-
topercepción física y el incremento de la autoestima de los 
individuos (Botella et al., 2021). No podemos olvidar que 
nos encontramos ante un contenido con un alto grado de 
aventura donde los sentimientos y emociones cobran un pa-
pel esencial, ayudando a afrontar posibles miedos a través 
de los diferentes retos que supone su propia práctica (Savi-
lle, 2008). Este sentimiento de competencia percibida 
puede conseguir un mayor esfuerzo y motivación hacia la 
práctica de actividad física (Sanmartín, 2014). Otros auto-
res reconocen a través del punto de vista y de experiencias 
de trazadores expertos, los beneficios en el desarrollo de 
habilidades físicas (i.e., habilidades locomotoras, resisten-
cia, fuerza, agilidad, equilibrio), perceptivas (i.e., coordi-
nación de múltiples extremidades, precisión de control, 
orientación espacial), psicológicas (i.e., resolución de pro-
blemas, autoeficacia, gestión del riesgo) y sociales (i.e., ini-
ciativa, percepción social, trabajo en equipo) que podrían 
aumentarse mediante el entrenamiento de Parkour (Strafford 
et al., 2021).  

En estas edades nos encontramos en un momento clave 
en el desarrollo motor del alumnado, pues es la antesala de 
las adaptaciones físicas y socio-afectivas provocadas por la pu-
bertad, lo que hace especialmente importante llevar a cabo 
estrategias que fomenten la cooperación y práctica de activi-
dad físico-deportiva (Skinner & Piek, 2001). Sin embargo, es 
importante reconocer que existen diferencias de género en la 
participación en tareas motrices, lo que llega a influir en el 
autoconcepto físico, la motivación de logro y la actitud hacia 
la educación física de los estudiantes en función del sexo (Po-
blete-Valderrama et al., 2023). Por tanto, es relevante anali-
zar y comprender estas disparidades para poder implementar 
estrategias pedagógicas que fomenten la participación equita-
tiva de ambos géneros. Algunos estudios han evidenciado es-
tas diferencias motrices (Jiménez-Díaz et al., 2015) aplicando 
cinco habilidades de locomoción y cinco de control de obje-
tos, donde los chicos obtuvieron un mejor rendimiento en la 
mayoría de los ejercicios registrados y en todos los grupos de 
edad (niños, adolescentes y adultos jóvenes). Otros trabajos 
también respaldan estas diferencias en las habilidades moto-
ras fundamentales entre chicos y chicas (Cenizo et al., 2019; 

Sgrò et al., 2017; Valentini et al., 2016). En este sentido, 
se nos hace relevante analizar las diferencias en relación a la 
motricidad entre géneros también en el contexto del Par-
kour. 

Para conocer la evolución en el desarrollo motriz del 
alumnado se requiere disponer de las herramientas necesa-
rias para su análisis. Una revisión de la literatura permite 
encontrar diferentes tests de coordinación motriz global. 
Tal es el caso del Test de Coordinación Corporal KTK (Kip-
hard & Schilling, 1974), una prueba diseñada para evaluar 
la coordinación motora en niños de cinco a 14 años y que 
consiste en una serie de tareas que evalúan diferentes des-
trezas motrices como la habilidad para realizar movimientos 
precisos, la capacidad de equilibrio y la coordinación viso-
motora. Otro de los destacados es el Test 3JS (Cenizo et 
al., 2016), una herramienta diseñada para evaluar la coor-
dinación motriz y coordinación-control de objetos (con el 
pie o la mano) en niños de seis a 11 años. Este test consta 
de siete tareas consecutivas que evalúan diferentes aspectos 
como la precisión, la velocidad y la sincronización de movi-
mientos. Por otra parte, tenemos el test motor SportCom 
(Ruiz-Pérez et al., 2017). Estos autores desarrollaron y va-
lidaron este test como una prueba de coordinación motriz 
global para adolescentes de 12 a 17 años e incluye una serie 
de tareas motoras como correr, saltar y equilibrarse. Este 
test mostró buenas propiedades psicométricas y puede ser 
utilizado por profesores de educación física para detectar 
problemas de coordinación motriz y mejorar los programas 
de educación física para adolescentes. A pesar de contar con 
los test descritos anteriormente y muchos otros que apare-
cen en la literatura científica, consideramos que ninguno se 
adecúa a las necesidades que nos presenta el tipo de habili-
dades que se van a trabajar a través del Parkour. Más aún, 
después de una extensa búsqueda no encontramos ninguno 
publicado específico sobre Parkour, por lo que decidimos 
diseñar un circuito donde se atendieran las distintas técnicas 
coordinativas relacionadas con este deporte (Suárez & Fer-
nández-Río, 2012b), y que podríamos considerar como 
gimnásticas, donde toma especial importancia la coordina-
ción dinámica general. 

En este sentido el proyecto que se plantea tiene como 
objetivos por un lado el diseño de una herramienta de eva-
luación válida, fiable y de fácil aplicación en cualquier con-
texto educativo, y por otro la elaboración de un programa 
de intervención a través de un estudio pre-experimental 
donde conoceremos el impacto de su implementación con 
un amplio grupo de estudiantes.  

 
Materiales y método 
 
Participantes 
En el estudio accedieron a participar un total de 146 

alumnos (70 niñas y 76 niños) de 1º de Enseñanza Secunda-
ria Obligatoria, con un rango de edad de 12-14 años (edad 
media 12,53 ± 0,64). La toma de datos fue llevada a cabo 
en dos centros educativos públicos diferentes. Por un lado, 
un centro ubicado en una ciudad grande del norte de España 
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(que denominaremos de aquí en adelante muestra A) que 
incluyó 58 participantes: 25 niñas y 33 niños. Por otro lado, 
un centro ubicado en una ciudad grande del centro de Es-
paña (muestra B) que incluía 88 participantes: 45 niñas y 43 
niños. En relación al nivel de experiencia de los sujetos en 
el Parkour, destacar que más del 95% de los sujetos decla-
raron no haber tenido nunca contacto previo con esta disci-
plina, aunque todos conocían en mayor o menor medida en 
qué consistía. 

 
Procedimiento 
En primer lugar, se solicitó el permiso del comité de 

ética de la universidad de los investigadores para llevar a 
cabo el estudio. Seguidamente, se contactó con varios cen-
tros educativos y a aquellos interesados se les explicó el pro-
yecto de investigación con detenimiento. Una vez obtenido 
el permiso del equipo directivo de los centros, se contactó 
con los padres de los cursos implicados, dándoles a conocer 
el proyecto y aquellos interesados en que sus hijos e hijas 
participaran firmaron un consentimiento informado. Se 
llegó al acuerdo de que podían abandonar el estudio en cual-
quier momento, que todos los datos serían tratados anóni-
mamente y que los resultados por tanto no afectarían a sus 
notas. El presente estudio siguió un diseño pre-experimen-
tal, en el que existía un solo grupo de experimentación 
(Cohen et al., 2018) donde se analizó el efecto que tendría 
sobre los sujetos, implementar esta disciplina deportiva 
dentro del programa de la asignatura de educación física. 

 
Instrumento 
Para el diseño y elaboración del test se siguieron una se-

rie de pasos: 1. Se hizo una profunda revisión bibliográfica 
en torno al Parkour para conocer lo que ya estaba publicado 
sobre este deporte y su aplicación en el ámbito educativo; 
2. Se contactó con un grupo de cinco expertos en la temá-
tica (i.e., practicantes con más de seis años de experiencia, 
licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 
maestros y/o profesores de Educación Física) para valorar 
las habilidades que debían ser incluidas en el test, así como 
en la elaboración del programa de intervención en el que 
iba a ser implementado; 3. En base al informe de este grupo 
de expertos, los dos autores de este artículo, ambos titula-
dos en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte con am-
plia experiencia en este deporte dentro y fuera del ámbito 
escolar, elaboraron una primera versión del test y la estruc-
tura del programa de sesiones dentro de la unidad didáctica 
que se llevaría a cabo para el estudio; 4. Esta primera ver-
sión fue enviada a los expertos anteriores para su valoración 
individual; 5. En base a las valoraciones recibidas se desa-
rrolló la versión final del Test Indoor de Parkour (TIP) y 
una estructura clara de lo que sería la unidad didáctica de 
Parkour; y 6. Esta versión fue testeada en una prueba piloto 
con un grupo de estudiantes de 1º de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, que sirvió para confirmar la bondad del diseño.  

Finalmente, el test consistiría en un recorrido donde se 
integran varias de las habilidades específicas más comunes 
del Parkour: saltos, equilibrios, superación de obstáculos, 

recepciones simples y rodadas. Se escogieron aquellas que 
se consideran que puede realizar cualquier estudiante de 
Educación Secundaria Obligatoria y que normalmente se 
trabajan en cualquier unidad didáctica de Parkour. Este test 
se llevaría a cabo antes y después del programa de interven-
ción donde se trabajan las distintas habilidades de esta disci-
plina. 

 
Diseño 
Una vez elaborada la versión final del test se procedió a 

su validación a través de un diseño de investigación trans-
versal y longitudinal, ya que fue realizado en dos momentos 
concretos: 1) antes de la implementación de una unidad di-
dáctica de Parkour, para conocer el nivel de partida de los 
sujetos (pre-test) y la estabilidad de la prueba (re-test); y 2) 
después de la unidad didáctica, para volver a comprobar su 
estabilidad (test-retest) y los posibles cambios producidos 
(post-test).  

En ambas pruebas se siguió el mismo protocolo: 1) mo-
mentos previos a la realización del test se informó a los par-
ticipantes de forma conjunta de las pautas de ejecución co-
rrectas en cada una de las zonas establecidas; 2) posterior-
mente, de forma individual, repasaron caminando las dife-
rentes zonas para familiarizarse con cada una de ellas; 3) una 
vez terminado este reconocimiento, se les permitió realizar 
el circuito tres veces “a modo de prueba” para “practicar y 
aclimatarse” al mismo (lo realizaban por orden de lista, con 
un intervalo de salida de tres segundos); y 4) finalmente, se 
procedió a realizar el test cronometrado de manera indivi-
dual (este se repitió dos veces). El test fue realizado en un 
pabellón interior con un suelo sintético antideslizante. El 
alumnado requería para la prueba llevar ropa cómoda y za-
patillas deportivas. 

Para el registro de los datos fueron dispuestas un par de 
células fotoeléctricas en las “puertas de salida y llegada”, las 
cuáles cronometraban hasta la milésima de segundo el 
tiempo empleado en dicho recorrido (Photo-cell system by 
DigiTimes, Digitest, Oulu, Finland). Además, se utilizó una 
videocámara (Sony HDR-CX405B, Tokyo, Japan) asentada 
de manera permanente sobre un trípode, que permitiría 
analizar, a través de un procedimiento cualitativo de obser-
vación, el nivel de ejecución técnica de cada uno de los par-
ticipantes. 

El programa de intervención comienza por tanto con la 
realización del pre-test, lo que nos permite conocer las ca-
racterísticas motrices iniciales de cada individuo. Una vez 
llevado a cabo este, se procedió a la creación de grupos de 
trabajo mixtos y heterogéneos, de cara a las posteriores se-
siones diseñadas dentro de la unidad didáctica de Parkour. 
Esta consistirá en un total de ocho sesiones de 55 min cada 
una. En cada sesión se montan cinco estaciones donde se 
trabajaban diferentes habilidades técnicas de Parkour utili-
zando los recursos materiales disponibles en el centro edu-
cativo (i.e., espalderas, plintons, colchonetas, quitamiedos, 
vallas, bancos suecos…), así como en el patio exterior e in-
mediaciones del gimnasio (i.e., escaleras, muros, vallas, fa-
rolas y árboles). Estas sesiones fueron impartidas por un 
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profesor titulado en Ciencias de la Actividad Física y del De-
porte con conocimientos de las habilidades de parkour.  

 
Descripción del Test Indoor de Parkour (TIP) 
La prueba consiste en siete zonas diferentes (Figura 2), 

en cada una de la cuales se realiza una habilidad específica 
de Parkour. Como se puede observar en las fotografías (Fi-
gura 1), por motivos de seguridad se situaron colchonetas 
en puntos estratégicos de varias zonas del circuito para 
amortiguar los efectos de posibles caídas. 

 

 
 

Figura 1. Estaciones del test indoor de parkour. 

 
Zona 1- Recepción simple: cogemos velocidad hasta 

la primera marca situada a 2,3 metros de la salida y sin to-
carla saltamos con un pie y caemos con los dos a la vez entre 
las dos marcas a 1,1 y 2 metros de distancia de la primera; 
este tipo de recepción se caracteriza por el apoyo simultá-
neo de dos pies sobre la parte distal de la planta (metatarsos 
y falanges del pie), sin llegar a tocar el suelo con los talones; 
esto nos permite amortiguar el salto ayudados por la semi-
flexión de rodillas en la recepción; la espalda se encuentra 
adelantada con las manos por delante para permitir la esta-
bilización y arrancada hacia el siguiente obstáculo. 

Zona 2- Equilibro dinámico: continuamos la ca-
rrera para caminar sobre dos bancos suecos invertidos con-
secutivos (4 metros de largo por 0,1 metros de ancho); se 
deben usar los brazos para equilibrar el cuerpo; si en esta 
zona nos desequilibramos apoyando un pie fuera del banco, 
deberemos retomar el ejercicio en el punto en el que nos 
caímos, retrocediendo lo que hayamos avanzado por fuera 
del banco. 

Zona 3- Cat-Leap: tras el equilibrio, corremos hacia 
un banco sueco colocado de forma transversal a 2,1 metros 
de la zona 2, desde donde nos impulsamos para saltar una 
distancia de 1,05 metros hacia las espalderas; realizamos un 
salto apoyando un pie sobre el banco sueco para conseguir 
el impulso necesario para llegar hasta las espalderas y aga-
rrarnos en ellas; buscamos sujetarnos en uno de los barrotes 
con ambas manos apoyando al mismo tiempo los dos pies en 
otra barra situada más abajo.  

Zona 4- Pasamuros lateral: avanzamos lateralmente 
lo más rápido posible a través de tres espacios de espalderas, 
sujetándonos con manos y pies; finalmente realizamos un 
salto con recepción simple en una colchoneta colocada a 1 
metro de las espalderas; podemos realizar este salto de 
frente (a priori supondrá una mayor pérdida de tiempo) o 

de espaldas realizando un giro de 180 grados. 
Zona 5- Franqueo: corremos una distancia de 1,9 

metros y superamos un obstáculo (plinto de 0,73 metros de 
altura) con la técnica de parkour que queramos (rompe mu-
ñecas, paso lateral, salto de gato, reverse o pasa-vallas), tra-
tando de ser lo más fluidos y rápidos posibles y pasándolo 
por encima (no rodeándolo por el suelo).  

Zona 6- Arm jump+Landing roll: corremos una 
distancia de 1,9 metros para subirnos a un obstáculo (pila 
de colchonetas) de 0,9 metros de altura, ayudándonos de 
los dos brazos e impulsándonos con las piernas; una vez 
arriba saltamos sobre la colchoneta quitamiedos haciendo 
una recepción rodada sobre la misma; este consiste en apo-
yar el antebrazo de la mano dominante y rodar de forma 
diagonal sobre la espalda, desde el omóplato hasta la cadera 
opuesta, tratando de salir con inercia y velocidad para ter-
minar el recorrido; si no se sabe hacer la técnica correcta se 
puede hacer cualquier tipo de volteo. 

Zona 7- Carrera: terminamos el circuito con un sprint 
de 2,5 metros hasta pasar por la línea que marca el final del 
recorrido. 

 
 

 
 

Figura 2. Descripción grafica del recorrido Test Indoor de Parkour. 

 
Resultados 
 
Todos los datos obtenidos fueron analizados utilizando 

el programa estadístico SPSS versión 25. Para comprobar la 
estabilidad de los datos, estos se valoraron comparando las 
dos poblaciones incluidas en el estudio, correspondientes a 
dos centros educativos diferentes (Muestra A y Muestra B).  
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Fiabilidad 
En primer lugar, se obtuvo el Índice de Correlación In-

traclase (ICC; Intraclass Correlation Coefficient) que señala 
el grado de correlación que existe entre dos mediciones de 
una misma prueba. Esto nos permitió saber si los dos inten-
tos que se registraron en la realización el circuito, tanto en 
el pre-test como en el post-test, guardan una dependencia 
lineal. Los valores del ICC se consideran pobres: <0.00, li-
geros: 0.00-0.20, razonables: 0.21-0.40, moderados: 0.41-
0.60, considerables: 0.61-0.80 y casi perfectos: 0.81-1.00 
(McMillan & Schumacher, 2014). Podemos observar que 
para las variables a estudio se nos indica que el coeficiente 
de correlación es muy alto, cercano al 1, lo que muestra que 
los dos registros son muy similares y por lo tanto el test es 
muy estable (Tabla 1). 

 
Tabla 1  
Índice de correlación de Pearson. 

Índice de correlación 
Muestra A 
(N= 58) 

Muestra B 
(N= 88) 

Muestra total 
(N=146) 

 
Pre-test ,982 ,960 ,970 
Post-test ,988 ,972 ,978 

Nota: N= tamaño de la muestra. 

 
Validez  
La validez interna del instrumento se comprobó me-

diante la validez de expertos (McMillan & Schumacher, 
2014), a partir de la opinión de los cinco mencionados en el 
apartado anterior. Los resultados fueron totalmente positi-
vos. La validez de contenido del instrumento se realizó a 
través de un análisis racional del mismo (McMillan & Schu-
macher, 2014), valorando la adecuación de las pautas para 
los sujetos y la idoneidad de las partes del test por parte de 
los mismos cinco expertos ya mencionados. Los resultados 
fueron también totalmente positivos. Posteriormente, se 
determinó la validez de respuesta del test (McMillan & 
Schumacher, 2014) mediante entrevistas a participantes de 
la prueba piloto y así conocer su opinión sobre el test. La 
información recogida señalaba un alto nivel de adecuación. 
Finalmente, se evaluó la validez de constructo del test me-
diante la consulta a los cinco expertos señalados (McMillan 
& Schumacher, 2014), comprobando que las tareas selec-
cionadas y el método de evaluación fueron considerados de 
forma unánime como adecuados. 

 
Cambios pre-post 
A través de los tiempos registrados en el pre-test y el 

post-test, pudimos obtener una media expresada en milési-
mas de segundo del tiempo total invertido por cada uno de 
los sujetos en ambas pruebas (Tabla 2).  

 
Tabla 2 
Tiempos medios invertidos en el pre y en el post-test 

 
Muestra A 

(N= 58) 

Muestra B 

(N= 88) 

Muestra total 

(N= 146) 

Tiempos (ms) M DT M DT M DT 

 
Pre-test 16.62 2.79 19.49 3.35 18.35 3.43 
Post-test 14.39* 2.15 16.83* 2.96 15.86* 2.92 

Nota: N= tamaño de la muestra; M= Media; DT= Desviación Típica; * p  .05 

 
Al aplicar la prueba de normalidad de Kolmogorov-

Smirnov, encontramos que los resultados de las variables 
con las que trabajamos seguían una distribución normal, 
siendo el límite inferior de la significación verdadera (.200). 
Teniendo en cuenta esto, y aplicando la prueba paramétrica 
T de student para muestras relacionadas, confirmamos una 
mejoría significativa entre ambas variables pre-test y post-
test, siendo esta inferior al nivel de significación estadística 
prefijada de p ≤ .05 (Tabla 3). Determinamos, por tanto, 
que en ambos centros existe un progreso en los tiempos in-
vertidos en la prueba antes y después de la unidad didáctica 
impartida en las 8 sesiones. 

 
Tabla 3  
Estadísticos descriptivos. Diferencias en función del género. 

 Chicos Chicas Chicos y Chicas 

 Media 
Desviación 

Típica 
Media 

Desviación 

Típica 
Diferencia media Sig. 

 
Pre-test 17.185 2.638 19.613 3.749 -2.429 segundos ,000 
Post-test 14.867 2.104 16.939 3.287 -2.073 segundos ,000 

 
Por último, se analizaron las variables estudiadas en fun-

ción del género de los participantes a través de un análisis 
de la varianza (ANOVA) para comparar medidas repetidas. 
La prueba de efectos intersujetos nos indica que efectiva-
mente existen diferencias en los tiempos conseguidos en 
ambos sexos, siendo los chicos los que registran mejores 
marcas, tanto en el pre-test como el post-test: p ≤ .05 (Ta-
bla 4). A pesar de que existe una mejora significativa en la 
variable tiempo, no presenta una interacción entre chicos y 
chicas. Así mismo, podemos observar una progresión para-
lela, siendo esta similar en ambos sexos (figura 3).  

 

 
 

Figura 3. Medias pre y post en función del género. 

Nota: Time 1 = Pretest; Time 2 = Postest 

 
Discusión  
 
El objetivo de la presente investigación ha sido desarro-

llar un Test Indoor de Parkour (TIP) de fácil aplicación en 
cualquier contexto educativo, integrándolo dentro de un 
programa de intervención que nos permita analizar la pro-
gresión en las habilidades motrices relacionadas con esta dis-
ciplina. Esto nos permitirá tener una herramienta válida y 
fiable con la que evaluar a nuestro alumnado, que deberá 
aplicar las diferentes técnicas trabajadas durante las sesiones 
de Parkour para superar los diferentes obstáculos de la 
prueba en el menor tiempo posible.  
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Existen diferentes estudios que hablan de las bondades 
de aplicar este tipo de contenido de aventura en el ámbito 
educativo a nivel físico, cognitivo y afectivo (Fernández-Río 
& Suarez, 2016; Redondo, 2011; Saville, 2008) con un alto 
nivel de aceptación por parte del alumnado a la hora de ex-
presar sus sentimientos y emociones hacia la práctica del 
Parkour integrado dentro de las clases de Educación Física 
(Griggs & Fleet, 2021). Este estudio nos ha permitido dar 
un ejemplo más de los beneficios de su implementación, 
viendo como los sujetos consiguen realizar el mismo reco-
rrido de forma significativamente más rápida, lo que implica 
una mayor confianza en los distintos obstáculos y agilidad 
motriz para superarlos (Suárez & Fernández-Río, 2012c). 
Para ello deben ser capaces de enfrentarse a sus miedos, 
dentro del contexto de aventura de este contenido, donde 
muchos alumnos reconocen ser capaces de cosas que nunca 
habrían imaginado (Pérez et al., 2013).  

Respecto a la edad más adecuada de implementación de 
la unidad didáctica dentro de las clases de educación física 
podemos estimar como momento más oportuno el tercer 
ciclo de primaria, así como los primeros cursos de la ESO 
(Pérez, et al., 2013), encontrando estudios que muestran 
importantes beneficios en estas edades. Un aumento de la 
actividad física moderada a vigorosa diaria (MVPA), que fa-
vorece el desarrollo de habilidades motoras y una actitud 
positiva hacia el ejercicio físico, dentro de lo que se consi-
dera una actividad inclusiva y de género neutro (Kian et al., 
2023). En nuestro caso, a la hora de aplicar este contenido 
en las clases de educación física, además percibimos una su-
peración del miedo que mostraban muchos de los estudian-
tes a la hora de realizar el pre-test. Y es que el Parkour pa-
rece tener una conexión directa con la asunción de riesgos, 
la autodisciplina y la autonomía (Fernández-Río & Suarez, 
2016). Esta percepción subjetiva del riesgo puede influir en 
la participación y aceptación de la actividad, mostrando me-
joras significativas cuando realmente te enfrentas a estos 
desafíos del Parkour. (Fernández-Río et al., 2018). 

Cabe señalar en base a los datos obtenidos en este estu-
dio, que las diferencias de género condicionan la coordina-
ción motriz en estas edades, dando una especial ventaja al 
género masculino en lo que a tiempos se refiere. Encontra-
mos resultados similares en estudios realizados en relación 
a este tipo de habilidades coordinativas, donde se observa 
una diferencia de rendimiento a favor de los niños, más 
acentuada a partir de los 10 años (Cenizo et al., 2019) y 
otros donde la participación en actividad física moderada a 
vigorosa en tareas motrices de educación física sigue esta 
misma línea de distinción (Hall-López & Ochoa-Martínez 
2023). Con respecto al análisis de la coordinación motriz 
otros estudios que aplican el test 3JS también obtienen re-
sultados similares que indican que los varones tienen un me-
jor rendimiento coordinativo (Guillamón et al., 2020). Sin 
embargo, también encontramos trabajos que discrepan de 
estas ideas, donde las niñas obtienen peores resultados en 
control de objetos (pateos y lanzamientos), pero no se en-
cuentran diferencias en las habilidades motrices de locomo-
ción (galope lateral, salto y salto vertical) (Barnett et al., 

2010). A pesar de las diferencias que puedan existir en re-
lación al género, los resultados encontrados en nuestro es-
tudio muestran una la evolución de la coordinación motriz 
similar en niños y niñas donde ambos mejoran sus tiempos, 
condición presente también en otras investigaciones (Ce-
nizo et al., 2019).  

Destacar que todos participantes sin distinción del gé-
nero han demostrado un aumento en la confianza a la hora 
afrontar el post-test, disponiendo de muchos más recursos 
y habilidades que han ido adquiriendo a lo largo de la unidad 
didáctica de Parkour, lo que les ha permitido mejorar en la 
superación de las distintas zonas del recorrido. A través del 
análisis de los videos podemos destacar el paso en equilibrio 
de la zona 2 de una forma más fluida y sin interrupciones o 
la transición más rápida por las espalderas de la zona 4. Ade-
más, a la hora de superar el obstáculo de la zona 5, se ob-
servaron una gran variedad de recursos técnicos aprendidos 
durante las sesiones, donde cada uno elige la forma que me-
jor domina, respondiendo al principio de individualidad. 
Por último, mencionar la recepción rodada en la zona 6, en 
la que durante el pre-test, muchos de los sujetos no eran 
capaces de realizar una voltereta simple, habilidad que han 
podido perfeccionar durante las 8 sesiones. Todas estas me-
joras en las habilidades motrices, y los datos recogidos que 
las justifican, nos permiten ver el test desarrollado en la pre-
sente investigación como una herramienta válida para el 
análisis de las habilidades motrices trabajadas durante las se-
siones de Parkour.  

El presente estudio no está exento de limitaciones. La 
primera sería su diseño pre-experimental. En futuras inves-
tigaciones sería interesante plantear diseños cuasi-experi-
mentales con grupo de comparación. En segundo lugar, la 
duración del programa de intervención. Ocho sesiones pue-
den ser consideradas un tiempo limitado. Atendiendo las 
necesidades educativas dentro de la programación de la asig-
natura de educación física, se podría considerar incluir uni-
dades didácticas de mayor duración. Finalmente, su carác-
ter cuantitativo. En futuros trabajos se considera interesante 
incluir diseños mixtos que permitan también obtener infor-
mación expresada por los participantes. 

 
Conclusiones  
 
Los resultados del presente estudio permiten afirmar 

que el Test Indoor de Parkour (TIP) es una herramienta de 
evaluación válida, fiable y de fácil aplicación en cualquier 
contexto educativo. Además, permite a los docentes anali-
zar los progresos de su alumnado en las habilidades funda-
mentales del Parkour. Introducir en la programación didác-
tica de Educación Física un contenido como este, un de-
porte aún en alza, puede ser un buen recurso didáctico para 
trabajar con nuestro alumnado desde muchos puntos de 
vista: físico, cognitivo y afectivo. Este test añadirá una he-
rramienta más en la valoración en este tipo de capacidades 
y cualidades físicas.  

Queremos destacar la alta implicación de los sujetos a la 
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hora de realizar el test, donde se observó que los participan-
tes no se enfocaban tanto en ser mejor que los demás, sino 
en superar sus propias marcas, felicitando a aquellos que lo 
conseguían. Se llegó a la conclusión de que quizá esto for-
maba parte de los valores trabajados durante las ocho sesio-
nes de Parkour, donde lo que primaba era la cooperación y 
el respeto por los demás, independientemente de sus capa-
cidades, insistiendo en que cada uno pone sus propios lími-
tes, para lo que se adaptaban las tareas por niveles de habi-
lidad. Todo esto parece indicar que estamos ante un conte-
nido altamente motivador, con un importante componente 
lúdico y que suele ser acogido por el alumnado con entu-
siasmo y entrega. No solo ha habido mejoras en las capaci-
dades físicas y coordinativas, sino que muchos han realizado 
actividades que nunca creían ser capaces de hacer, lo que se 
tradujo en un aumento en la autoestima y percepción de la 
competencia motriz de los estudiantes. 
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