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Aportes de la pedagogía de las conductas motrices al deporte 

El deporte se ha interpretado durante mucho tiempo como una disciplina ligada al arte, 

entendida desde un punto de vista puramente práctico. Posteriormente, cuando el deporte se 

incorpora al campo científico, surge un cambio en el análisis del mismo, tratando de dotar a esta 

disciplina de argumentos desde la investigación y el estudio. Es aquí cuando los profesionales y 

estudiosos de las ciencias del deporte empiezan a investigar y profundizar sobre los diferentes 

elementos que lo componen, y por tanto empiezan a definir su naturaleza motriz, surgiendo el 

campo de la praxiología motriz ( de ahora en adelante PM), ya que para transformar la enseñanza 

del deporte es necesario conocer y profundizar en los fundamentos y acciones motrices de cada 

modalidad, lo que Parlebas (1976), denomina la lógica interna del juego, que exige que el jugador 

participe activamente en las relaciones que mantiene con sus compañeros, adversarios, espacio, 

tiempo y material, dado que simultáneamente pone en acción sus diferentes dimensiones: orgánica, 

afectiva, cognitiva y relacional. 

La PM se ha propuesto la tarea de analizar todos los deportes y todas las prácticas no 

deportivas, con el fin de descubrir sus mecanismos de funcionamiento y su más probable influencia 

en el comportamiento de las activas físicas. Sobre la PM, Alcaraz et al., (2017), aporta que es el 

campo de estudio que se ocupa de los movimientos y acciones del cuerpo humano, considerando 

aspectos como la coordinación motriz, el control y aprendizaje motor, así como la relación entre la 

actividad física y la salud. En este orden de ideas, la PM se presenta como una teoría científica que 

ofrece elementos sustanciales para la comprensión de la lógica interna de cualquier práctica motriz. 

Es así como PM proporciona los fundamentos para comprender las características más específicas 

de la lógica interna de los juegos y deportes (Moreno y Ribas, 2004). Para Lagardera y Lavega 

(2003), que el conocimiento praxeológico da sustento teórico a los procesos de enunciación e 

interpretación de mensajes, toma de decisiones y lectura de juegos, fundamentales en cualquier 

proceso de enseñanza-aprendizaje deportivo.  
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En este contexto, comenta Uribe (1997), que la praxiología también ha hecho aportes a la 

Educación Física particularmente en la contribución epistemológica, específicamente en algunos 

mecanismos característicos de las prácticas lúdico-motoras, de las cuales el deporte es sin duda la 

expresión más conocida y lograda pero ciertamente no la única. Es así como en el ámbito educativo, 

la PM se ha caracteriza por ser un espacio que se encarga del estudio del desarrollo de la motricidad 

mediante de estrategias didácticas dirigidas.  

Debido a lo anterior, este ensayo tiene como objetivo tomar datos de literatura científica 

para detallar los puntos a favor y en contra de la PM y su mirada actual desde la educación física. 

En concordancia, en un primer espacio se nombra las principales definiciones del concepto y 

teorías de la PM, en un segundo momento, se exponen las teorías de Parlebas y Delgado sobre 

PM. En un tercer horizonte, se busca nombrar las principales características positivas de la PM; 

seguidamente en un cuarto instante, se especifican los puntos negativos de la PM y como quinto 

instante, se conocer la PM y su mirada actual desde la educación física. 

Concepto y teorías de la praxiología motriz  

Inicialmente es relevante conocer que es la praxeología, para entender de una mejor manera 

que es la PM. Sobre el término praxeología especifica Pańkowska (2021), que se originó en Francia 

en 1890, basado en la teoría de la acción humana de Alfred Victor Espinas, o técnicas utilizadas 

por los humanos en su comportamiento con propósito, estudio del acto y la conducta humana, acto 

con propósito y consciente. En este contexto, sostiene Hernández (1997), que la praxiología se 

entiende como la ciencia de la acción humana, es así como el método específico de la praxiología 

no es la lógica formal o las matemáticas, sino lo que es el método de las construcciones imaginarias. 

Una construcción imaginaria es una imagen conceptual de una secuencia de eventos lógicamente 

desarrollados a partir de los elementos de acción empleados en su formación. 

Teniendo claro lo anterior, asume Savarí (2007), que con el pasar del tiempo la praxiología 

ha llegado a incursionar o ser utilizada en varios campos como el deporte y la educación, de allí 

que en estos días sea entendida como ese proceso de realización de las conductas motrices de uno 
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o varios sujetos que actúan en una situación motriz determinada, sean las actividades físicas 

colectivas o individuales y bajo todos los modelos posibles. 

Según Parlebas (2023), la praxiología propone una definición en términos operativos, por 

ejemplo, el deporte lo especifica por la presencia conjunta, necesaria y suficiente, de cuatro 

criterios: situación motriz, reglas, competencia e institucionalización. En esta perspectiva, el 

deporte es, por tanto, el conjunto de situaciones motores codificados en forma de competiciones e 

institucionalizados a escala mundial. Todas las demás actividades motrices: juegos tradicionales, 

juegos de calle, cuasi-deportivos y cuasi-juegos son no deportivas. 

Sobre el surgimiento del concepto PM, este fue concebida por el francés Pierre Parlebas 

(1979), quien durante más de 40 años construyo y sistematizo sus ideas sobre el juego y el deporte, 

en el transcurso de esos años, escribió numerosos artículos y trabajos sobre este tema. El más 

importante de ellos, denominado “Juegos, Deporte y Sociedad”, que se publicó en 2001 y reúne en 

forma de léxico las principales ideas del área. Este trabajo también se conoce como Teoría de la 

Acción Impulsora. En él, la definición de PM es la siguiente: “Ciencia de la acción motriz y 

especialmente de las condiciones, modos de funcionamiento y resultados de su desarrollo” 

(Parlebas, 2001, p. 354). Sus pilares se ubican en el campo de la Sociología. y Antropología. Con 

esto, se entiende que Parlebas considera el juego y el deporte como manifestaciones sociales y, por 

tanto, debe entenderse desde esta perspectiva. 

Pero, aunque los principios de las ciencias sociales y humanas contribuyen desde hace 

tiempo a una mejor comprensión del mundo de la Educación Física. La diferencia es que Parlebas 

(1979) sitúa el juego y el deporte en el campo de la Sociología, con modelos, herramientas propias 

de investigación y contenidos coherentes. 

Otros autores como Lagardera y Lavega (2003), describen que la PM es la disciplina que 

estudia la lógica interna de los juegos y deportes a partir de sus reglas o normas de funcionamiento. 

Es así como especifica Serrano y Navarro (1995), que la PM, a través de sus elementos, tiene la 

función de mostrar el mundo de los juegos y deportes desde la comprensión de la esencia de la 

lógica interna, representada por las acciones motrices. Las Acciones Motrices están inscritas en las 

normas, y es ahí donde Parlebas diferencia la Acción Motriz de cualquier otro movimiento. Y son 

estas acciones, las que emergen del sistema praxeológico, en relación con sus normas, las que 

interesan a PM. 
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Teoría de Pierre Parlebas sobre la Praxiología motriz 

 

Como se expuso en líneas anteriores la PM fue desarrollada por el francés Pierre Parlebas, 

entre las décadas de 1960 y 1970, en la Universidad René Descartes - París V, en Francia. 

Profundamente inmerso en diversas áreas del conocimiento, como la Psicología, la Lingüística, la 

Semiótica, las Matemáticas y la Sociología, Parlebas desarrolló conocimientos consolidados en 

cuanto al análisis de la lógica interna de los juegos y deportes (Lagardera y Lavega, 2003). 

 

Parlebas (1979), nombra la PM como una ciencia de la Acción Motriz y especialmente de 

las condiciones, modos de funcionamiento y resultados de su desarrollo, con esta definición, 

enfatiza el concepto rector de las discusiones praxeológicas, la acción motriz, como resultado de 

la interacción del sujeto con las características que componen la lógica interna de los juegos y 

deportes, descrita a partir de las reglas de práctica motriz. 

El sistema de reglas de cada práctica motriz es el generador de la lógica interna. Para 

Parlebas (2001), la lógica interna es el conjunto de características que se refiere a consecuencias 

en la realización de una acción motriz. La lógica interna guía la forma en que los jugadores pueden 

interactuar en el contexto del juego, a partir del establecimiento de las posibilidades de interacción 

de los jugadores con cuatro elementos básicos: espacio, otro(s) jugador(es), materiales y tiempo 

(Araujo, 2014). 

Con relación ante una lógica interna, cualquier actor de una práctica motriz produce ciertas 

acciones motrices cuando interactúa en este sistema praxeológico. La conceptualización de la 

acción motriz, según, Parlebas (2001), es “el proceso de realización de las conductas motrices de 

uno o más sujetos que actúan en una determinada situación motriz” (p.41). En este sentido, aporta 

Mirallas (2007), que la acción motriz se caracteriza como un producto de la práctica motriz, o sea, 

la materia prima de la PM derivada de la relación jugador/juego. Más allá de esto, para la visión de 

la PM, los elementos tácticos significan mucho más que una simple organización en el espacio o 

un plan de acción estratégico, incluyendo elementos como la anticipación, la decisión motriz, la 

interacción y la lectura de situaciones, todo ligado a la acción motriz derivada de la lógica interna 

en cuestión y su aplicación en diferentes situaciones motrices. 
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Sin embargo, Bordinhão et al., (2020), explican que el concepto de acción motriz es amplio, 

incluyendo elementos que armonizan la estructura del juego con su lógica interna, apuntando 

exclusivamente al análisis del sistema praxeológico sin considerar las características de sus 

protagonistas. Desde el momento en que alguien interactúa en una situación motriz en el juego, 

surge una conducta motriz, directamente relacionada con las características subjetivas de la persona 

que realiza tal acción motriz. En este escenario, la conducta motriz está relacionada con las 

características personales y las consecuencias que se atribuyen a los jugadores cuando se inserta en 

la lógica interna, que puede interferir en sus características por las interacciones con el espacio, el 

tiempo, el material y otros jugadores (Ribas y Franco, 2022).  

Cabe definir en este punto qué es la ocurrencia de una interacción motriz, para Parlebas 

(2001), “durante la realización de una tarea motriz, la conducta motriz de un individuo influye de 

manera observable en la de otro o varios de los otros participantes” (p.269). Sobre lo anterior, se 

puede decir que existe una interferencia de otros actores en la conducta motriz de quien realiza una 

acción motriz, que se establece a través de numerosos intercambios de mensajes y procesos de 

lectura de la conducta motriz de los demás participantes. Esta perspectiva vincula el significado a 

las conductas motrices, señalando que las acciones de cualquier jugador estarán emitiendo 

mensajes, que podrán ser leídos por los demás participantes (Niubò et al., 2022). 

El concepto de interacción motora menciona cómo se realizarán las acciones motoras en 

relación con los compañeros y oponentes en el contexto del juego. Es el encargado de orientar 

todas las acciones motrices que se realizarán en el juego, bajo la red de comunicación (cooperación) 

y contracomunicación (oposición) (Lagardera, 2007). La comunicación se manifestará siempre que 

la conducta motriz tenga como objetivo facilitar las acciones y los procesos de lectura del otro(s) 

jugador(es). La contracomunicación, como su nombre lo indica, está ligada al proceso de 

entorpecer las acciones e interpretaciones de la conducta motriz del otro(s) jugador(es) (Riba, 

2014). 

Estos procesos de interpretación son sumamente complejos y sustanciales para la ejecución 

de cualquier acción en un juego o deporte que presente interacciones motrices. Fagundes y Ribas 

(2017), relacionan el éxito intermedio en situaciones de juego con la capacidad de los procesos de 

lectura de los jugadores, especialmente cuando se entiende que su propia acción es transmisora de 

mensajes y que haciéndolas más oscuras para los oponentes aumenta la imprevisibilidad y dificulta 



 
 

11 

 

 

los procesos de lectura del oponente, resultando en considerables ventajas en situaciones de juego. 

Al mismo tiempo, facilitar estos procesos a los compañeros de equipo mejora el desempeño del 

equipo en su conjunto, especialmente en lo que respecta a las organizaciones estratégicas. 

Para entender un poco mejor en que consiste la teoría de Parlebas, Ramírez, G. (2006), 

expone el siguiente ejemplo, un grupo de niños que juegan en la calle, por ejemplo, al fútbol o al 

baloncesto, antes de ir a entrenar el mismo deporte al campo de deportes. Siempre son los mismos 

sujetos los que aparentemente realizan la misma actividad, pero en los dos tiempos hay una 

modificación sustancial: el contexto cambia totalmente. El elemento institucional transforma la 

naturaleza de la actividad, que primero se traduce en juego espontáneo, pero cuando pasa de la 

calle al gimnasio adquiere un valor institucional, por lo que las dos expresiones no pueden 

considerarse del mismo tipo, aunque técnicamente las acciones podrían haber sido casi idénticas. 

Pero en lo que se refiere a la dimensión educativa, no puede obviarse que se trata de experiencias 

con significados muy diferentes: uno no formal, otro informal (luego estaría el nivel formal, 

esencialmente el escolar). 

Aporte de Miguel Delgado Noguera a la praxiología motriz 

Con relación a la PM es bueno detallar lo expuesto por Noguera (1991), argumenta que la 

PM es una disciplina que se centra en el estudio y la comprensión de la acción motriz humana. El 

concepto central de la PM es el de “praxis”, que se refiere a la capacidad del ser humano para actuar 

de manera intencional y autónoma en el mundo físico. En el ámbito de la educación física y el 

deporte, la PM busca analizar y comprender cómo los individuos desarrollan habilidades motoras, 

adquieren conocimientos sobre el movimiento y toman decisiones durante la práctica de 

actividades físicas (Puig, 2011). 

Martín (2021), tomando palabras de Delgado (1991), plantea que “todo juego deportivo 

constituye un sistema praxeológico que posee un orden propio y una estructura única derivada de 

una lógica, a partir de la cual las acciones del juego adquieren significado” (p.12), por lo que los 

juegos y deportes pueden ser entendidos a través de entornos interactivos, donde la participación 

de los jugadores tiene su esencia en el acto de comunicación humana o contracomunicación, en la 

que los participantes interpretan los mensajes de sus compañeros y adversarios, eligiendo la mejor 

decisión en cada momento. Es aquí donde aparece la PM como un área de conocimiento que 
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sistematiza la lógica interna de todas estas prácticas, no siendo entendida como una metodología 

de enseñanza, sino como un conocimiento científico sobre el funcionamiento de los juegos y 

deportes (Lavega et al., 2018). 

Características positivas de la praxiología motriz  

 

Teniendo presente que la PM se refiere al estudio del comportamiento motor humano y los 

principios subyacentes al aprendizaje y control motor, se pueden nombrar la siguiente característica 

como las más relevantes de este concepto (ver tabla 1). 
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Tabla 1.Características de la praxiología motriz 

Características positivas de la praxiología motriz  Autores 

La PM se enfoca en cómo las personas adquieren y desarrollan habilidades motoras a través de la práctica y 

la experiencia, dado que examina las etapas de adquisición de habilidades y los factores que influyen en el 

aprendizaje motor. 

Bortolitti (2016) 

La PM explora los procesos y mecanismos involucrados en el control y coordinación de movimientos. 

Investiga cómo el sistema nervioso regula y organiza las acciones motoras, incluida la planificación motora, 

la ejecución y la retroalimentación. 

Menezes et al., (2022).  

La PM examina varios factores de rendimiento, como la velocidad, la precisión, la coordinación y la 

precisión. 
Bitencourt et al., (2021) 

La PM estudia los cambios y la progresión de las habilidades motoras a lo largo de la vida. La PM examina 

los hitos del desarrollo, los cambios relacionados con la edad en el control motor y la interacción entre los 

factores biológicos y ambientales en el desarrollo motor. 

Lavega et al., (2018) 

La PM implica la evaluación y medición de las habilidades motoras. Utiliza varias herramientas y técnicas 

para evaluar el desempeño motor, identificar fortalezas y debilidades y guiar la intervención y el 

entrenamiento de habilidades motoras. 

Magno y Franco (2018) 

La PM desempeña un papel fundamental en la rehabilitación y la terapia de personas con deficiencias 

motoras o afecciones neurológicas, dado que diseña intervenciones para mejorar la función motora, mejorar 

la recuperación y promover el reaprendizaje de habilidades motoras. 

Parales (2018) 

La PM Abarca varias teorías y modelos que explican cómo los individuos adquieren y refinan las 

habilidades motoras. Estas teorías, como el enfoque ecológico o la teoría de sistemas dinámicos, 

proporcionan marcos para comprender el proceso de aprendizaje y optimizar la adquisición de habilidades 

motoras. 

Martín y Camacho 

(2021).  

Nota. Elaboración propia. 
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En contexto con lo nombrado en la tabla 1, es relevante decir que uno de los puntos más 

salientes de la PM desde la mirada de Parlebas (2001), es la reivindicación científica y la 

valorización de los juegos (juegos de motores o juegos deportivos no institucionalizados según el 

léxico de Parlebas, como ya se ha dicho). El aporte científico brindado permite otorgar a los juegos 

tradicionales un lugar destacado como patrimonio cultural de la humanidad (patrimonio 

inmaterial), aspecto que durante mucho tiempo había sido apoyado por la UNESCO(2006), pero 

que, en el campo de la educación física, anclado a la hegemonía del deporte, había tenido poca 

relevancia o impacto. Las obras y textos de Parlebas han supuesto un cambio trascendental, tanto 

que hoy ya no es posible sostener que el deporte es una forma superior de actividad motriz, sino 

que el juego y el deporte son prácticas sociomotoras diferentes con significado cultural. 

Aspectos negativos de la Praxiología motriz 

Como se ha nombrado en los aparados anteriores, aquí reafirma la PM es una disciplina que 

se centra en el estudio de los movimientos del cuerpo humano y las habilidades motoras. Sin 

embargo, como cualquier otra disciplina, tiene aspectos también negativos (Sáez, 2011), por 

ejemplo, una de las críticas a la PM, es agruparla como una nueva ciencia, lo que deja la 

incertidumbre, según Saraví (2007), la PM ayuda a dar más fuerza al deporte o, por el contrario, 

logra es su debilidad y dispersión. Así mismo otro aspecto poco positivo que se le ve a la PM es 

que si esta es universal, es decir que es un modelo de análisis adaptado a los juegos deportivos en 

todas las culturas, pues la pretensión de atribuir universalidad a estas estructuras, utilizándolas para 

interpretar o estudiar fenómenos cambiantes o complejos dentro de los procesos de transformación 

social, no parece ser del todo válida. Una perspectiva eurocéntrica emerge en los estudios de 

Parlebas (2001), que también parece caracterizarse por una actitud autorreferencial, común en 

muchos estudios científicos franceses, país donde expone su teoría en un principio. 

La praxiología motriz y su mirada desde la educación física 

En momento sociales de individualismo creciente y despiadado, donde el énfasis está en la 

competencia y en ganar a toda costa, donde todo exige la formación de equipos contra otros equipos 

y donde es necesario tener un marcador para comparar y determinar quién ha perdido (Luchoro, 

2020). En un mundo donde la idea es crear ciudadanos que solo se conviertan en consumidores de 

modelos corporales establecidos de acuerdo con los estándares y parámetros impuestos por el 
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mercado. Es en este contexto que la teoría de Parlebas, como afirma Saraví (2007), adquiere 

vigencia y fuerza, pues expone la existencia de otras formas válidas de comunicación corporal. Y 

es precisamente en este contexto que se abre la posibilidad de un encuentro entre la praxiología 

motriz y la educación física.  

En este escenario, el reto es insertar y reinterpretar los estudios praxeológicos en una 

educación física crítica, con clara vocación cultural, y sacar de ellos lo más valioso e interesante 

para la realidad (Parlebas, 2023). Es así como se debe tratar de reivindicar el valor social de la 

motricidad, colocar la comunicación en el centro del análisis e indicar la cooperación motriz como 

una forma de interacción clave que debe ser tenida en cuenta, en donde las prácticas deportivas 

dadas en clases busquen resaltar las actividades físicas dadas en las regiones y cultura de los 

pueblos. en donde se los docentes de educación física ofrezcan herramientas que faciliten el 

reconocimiento de los factores que hacen que el juego motor y deportivo sea efectivo en el 

desarrollo personal y social. 

En este contexto se debe buscar desde la educación física con la ayuda de la PM, cambiar 

experiencias motrices es el ambiental, que el mundo del deporte tiende cada vez más a “domar”. 

Por ejemplo, se ha constatado que los Juegos Olímpicos han ido eliminando progresivamente las 

especialidades que se realizan al aire libre, para pasar a instalaciones cubiertas donde las 

situaciones están decididamente más controladas (Parlebas, 1986). Este proceso también refleja 

una tendencia típica de la sociedad, evitar todos los riesgos posibles para controlar la situación 

tanto como sea posible. 

Al cruzar los dos factores, el de la interacción social y el ambiental, se determina, por tanto, 

un nuevo esquema que define otros "ambientes", los cuales surgen como producto entre las 

especificidades de las interacciones sociomotoras y ambientales (Gómez, 2005). Cada uno de ellos, 

obviamente sobre la base de sus rasgos distintivos, insta a las personas de manera muy diferente a 

implementar literalmente comportamientos motores específicos. De allí que expone Zamora 

(2021), que se necesita que la educación física modifique desde la práctica académica la 

planificación e interpretar de manera coherente de las diferentes experiencias de juego motor que 

se planifican en todos los niveles, desde el formal hasta el informal, es decir es pertinente unas 

actividades deportivas más reales y acorde a las vivencias de los estudiantes. 
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Nombra Zuluaga (2022), que la educación física debe poner al alumno en el centro y 

enfocarse en su comportamiento motor en un contexto determinado, dado que la comunicación a 

través del cuerpo es esencial durante la práctica. Así, se destaca la importancia de la praxiología en 

el ejercicio en educación física, tanto como enfoque de investigación como metodología práctica, 

para que sea utilizada en el proceso de evaluación y en la forma de entender y enseñar la educación 

física. Con base en lo dicho anteriormente, la educación física tiene la capacidad de desarrollar 

otras habilidades en diferentes áreas del conocimiento, a través del concepto de 

transdisciplinariedad (Céspedes,2023). Esto implica el desarrollo de habilidades sociales como la 

capacidad de trabajo en equipo, la empatía y la comunicación, propuestos por la PM, los cuales 

influyen en el crecimiento del alumno dentro de su entorno. Esto mejora su actuación en diferentes 

situaciones y favorece el adecuado desarrollo de la afectividad y la expresión personal. 

El uso de la PM es muy relevante en la actualidad en la educación física, por ejemplo, 

especifica Guicherd (2018), que en países como Canadá, el Programa de Educación Escolar de 

Quebec (PFÉQ), el cual es el marco de referencia utilizado para organizar la educación primaria y 

secundaria, en donde se exponen las habilidades y el conocimiento que se espera que los estudiantes 

adquieran en cada nivel de grado y que incluye todas las materias que se enseñan, incluyendo 

matemáticas, ciencias, historia, geografía, artes, educación física, entre otras (Ministerio de 

educación de Canadá, 2023); usa PM para promover el desarrollo de habilidades motoras en los 

estudiantes, así como proponer situaciones de aprendizaje que desafían la motricidad de los 

alumnos. Esto incluye actividades corporativas, recreativas, deportivas y artísticas, dependiendo 

de los diferentes niveles de educación (Lagardera, 2017).). El objetivo es incentivar a los alumnos 

a desarrollar su motricidad, coordinación, agilidad, equilibrio, fomentando al mismo tiempo un 

enfoque activo y participativo de su aprendizaje. 

 

Para Martínez et al., (2020), el uso de la PM en la educación física es relevante por tres 

razones, en primer lugar, porque conceptos como la comprensión, el sentido del juego y los 

principios de acción están operativa y semióticamente vinculados a la realidad del proceso de juego 

al estudiante; en segundo lugar, porque las estructuras internas de los juegos que constriñen a los 

jugadores y guían sus conductas motrices, permiten integrar los juegos en el sistema general de 

juegos deportivos, cualquiera que sea su nivel de institucionalización; finalmente, porque cualquier 
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proceso de intervención motora se piensa mejor y se desarrolla más sistemáticamente sobre los 

conceptos operativos de la lógica interna y los efectos prácticos esperados del juego (Niubò et al., 

2022). 

Así mismo al momento de desarrollar clases de educación física como actividades de futbol, 

nombra Marques et al., (2020), que el uso de la PM se justifica porque proporciona una base para 

que los profesores desarrollen una comprensión profunda del fútbol y propongan un método de 

enseñanza-aprendizaje-emprendimiento. A través de los principios PM, se puede concebir métodos 

de entrenamiento que satisfagan las necesidades del juego, en donde se dé una red de comunicación 

que permite asimilar la dinámica del juego en función de las interacciones dentro de él.  

CONCLUSIONES 

 

Dentro de las ideas finales de este artículo, es relevante nombrar como la PM se ha 

concebido como esa disciplina que estudia la lógica interna de los juegos y deportes a partir de sus 

reglas o normas de funcionamiento, la cual, a través de sus elementos, tiene la función de mostrar 

el mundo de los juegos y deportes desde la comprensión de la esencia de la lógica interna, 

representada por las acciones motrices. Así mismo hay que resaltar como uno de los aspectos más 

positivos de la PM es sus contribuciones es haber demostrado que lo no deportivo no tenía 

simplemente el papel de ser preparatorio para el deporte, sino que desencadenaba ricos efectos 

educativos muy diferentes a los del deporte.  

En este sentido, fundamentado en lo Parlebas se entendió como el deporte ha conservado 

únicamente prácticas competitivas que promueven el rendimiento y resaltan el dominio de los 

ganadores en el marco de la espectacularidad más exacerbada posible. Estos requisitos afectan 

profundamente el funcionamiento de estas prácticas y ejercen una influencia muy dirigida, ya veces 

muy cuestionable, en el comportamiento de los participantes. 

Con relación a los aspectos negativos de la PM es la poca realidad que esta pueda ser 

considerada como universal, es decir que es un modelo de análisis adaptado a los juegos deportivos 

en todas las culturas, dado que la pretensión de atribuir universalidad a estas estructuras, 

utilizándolas para interpretar o estudiar fenómenos cambiantes o complejos dentro de los procesos 

de transformación social, no parece ser del todo válida. 
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Por otro lado, dentro de los aspectos que detalla este artículo, se evidenció como la PM se 

basa en un objeto específico que le da su identidad, es decir la acción motriz, lo que da a ver que 

la educación física no es, ni puede ser una ciencia; de ninguna manera no debe confundirse con la 

praxiología. Pues la educación física, es una pedagogía de las conductas motrices, es decir una 

disciplina que busca una influencia normativa al intervenir concretamente sobre las conductas 

motrices de los participantes. 

En este orden de ideas, se aclaró que la educación física no requiere ser neutral como la 

PM, pues la primera está al servicio de los valores educativos, morales o políticos, por ejemplo, la 

igualdad entre hombres y mujeres, la emancipación o la estricta obediencia del niño y la niña, la 

promoción de la rivalidad o la solidaridad, entre otros aspectos. Pero también es bueno nombrar 

que la relación entre estas dos disciplinas es muy estrecha, por un lado, en la medida en que la 

educación física ofrece un campo inagotable de desarrollo para las prácticas motrices, y, por otro 

lado, en la medida en que la praxiología trata de desvelar los mecanismos de funcionamiento, 

transferencia e influencia, ligados a los distintos tipos de situación motriz.  

Así mismo se entendió como la MP habla preferentemente de “comportamiento” en relación 

con la educación física porque está dirigida electivamente a las personas, ya sea que actúen solas 

o en grupo. Sin embargo, toda conducta motriz es una modalidad particular del concepto genérico 

“acción motriz” que abarca tanto las manifestaciones individuales como las colectivas. Y este 

comportamiento toma la forma de comportamientos observables que atestiguan sistemáticamente 

la competencia motriz de la persona que actúa. 

Finalmente, es oportuno decir que la educación física debe centrarse en el estudiante y sus 

conductas motrices en un contexto específico, pues que la comunicación corporal juega un papel 

fundamental durante la práctica, por lo que se destaca la importancia de la PM en la educación 

física, tanto desde el punto de vista investigativo como metodológico. Esta ciencia se debe utilizar 

en el proceso de evaluación y cambia la forma en que se entiende y se enseña la educación física. 
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