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Resumen:  Introducción: El registro de malabaristas más antiguo
data del año 2.040 antes de Cristo y fue encontrado en la
tumba del líder egipcio Ben Hassani. Con el pasar de los años,
específicamente durante la era moderna, las artes circenses se
han convertido en una opción metodológica para las clases
de educación física. Sin embargo, no existen antecedentes
suficientes o los que existen son limitados para comprenderla
como una herramienta metodológica en el contexto educativo.
Objetivo: Revisar el uso de las artes circenses como herramienta
metodológica en las clases de educación física. Métodos: Se
realizó una búsqueda sistemática en Web of Sciense (WoS),
Scopus y Scielo. El criterio de inclusión fue publicaciones entre
2010 y 2020. Se incluyeron artículos publicados en inglés,
español y portugués que utilizaron las artes circenses como
herramienta metodológica en las clases de educación física.
Resultado: La búsqueda filtró cinco artículos; la mayoría de
estos estudios se centraron en la adquisición de habilidades,
conocimientos y visiones que generan las actividades del circo
en la clase de educación física. Conclusión: Las artes circenses
son una innovación y una herramienta metodológica que se
enfoca más en el esfuerzo y logros personales. Estas actividades
circenses progresivamente están siendo utilizadas en las clases
de Educación Física, pero a pesar de los beneficios reportados
faltan profesores con conocimiento de las artes circenses en los
establecimientos educacionales.

Palabras clave: arte circense, malabares, malabarista, educación
física, establecimientos educacionales.

Abstract: Introduction: e oldest record of jugglers dates back
to the year 2040 B.C. and was found in the tomb of the
Egyptian leader Ben Hassani. Over the years, specifically during
the modern era, circus arts have become a methodological option
for physical education classes. However, there is not enough
information to consider circus arts as a methodological tool in
educational contexts. Objective: To review the use of circus arts
as a methodological tool in physical education classes. Methods:
A systematic search was conducted on Web of Science (WoS),
Scopus, and Scielo. e inclusion criteria were articles published
between 2010 and 2020, in English, Spanish, and Portuguese,
that used circus arts as a methodological tool in physical
education classes. Results: e search filtered five articles;
most of these studies focused on acquiring skills, knowledge,
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and visions generated by circus activities in the physical
education class. Conclusion: Circus arts are an innovation and
a methodological tool that focuses more on personal effort
and achievement. ese circus activities are progressively being
used in physical education classes; however, despite the reported
benefits, there is a lack of teachers with knowledge of circus arts
in educational establishments.

Keywords: circus art, juggling, juggler, physical education,
educational establishments.

1. Introducción

El registro de malabaristas más antiguo data del año 2.040 antes de Cristo y fue encontrado en la tumba
del líder egipcio Ben Hassani. Este registro corresponde a una pintura en la que aparecen mujeres haciendo
malabares, hecho que para algunos historiadores es interpretado como un ritual religioso. Desde esa fecha,
las artes circenses han presentado múltiples variaciones: es así como en Europa de la Edad Media, entre los
siglos V y XV después de Cristo, los malabaristas, junto con músicos, comediantes, ilusionistas y acróbatas,
crean grupos de saltimbancos y realizan presentaciones en eventos y ferias libres. Sin embargo y a pesar de
que gran parte de esos saberes fueron construidos a lo largo de miles de años, se estima que el circo se creó
y estructuró con identidad propia entre los siglos XVIII y XIX después de Cristo (Hernández-Castilla,
Murillo & Hidalgo, 2017). Desde este periodo, el circo tradicional es parte de la cultura artístico-corporal
de la humanidad (Ontañón, Duprat, & Bortoleto, 2012). Paralelamente, algunos autores han considerado
el arte circense como el ancestro de otras formas de arte corporal como son las danzas y el teatro, ya que sus
contenidos abarcan la exploración artística en todas las posibilidades de movimiento humano (Tucunduva
& Molinari, 2001).

En medio de este inmenso universo lúdico que abarcan los juegos, se encuentran los denominados “juegos
circenses”, es decir, situaciones ludo motrices adaptadas y/o creadas en base a la motricidad típicamente
circense (Bortoleto, 2006). Dentro de ellas, se encuentra el malabarismo, descrito como una “técnica que
consiste en manipulación, en contacto permanente o no, de objetos de diferentes formas, tamaño, peso
y cantidad” (Palominos, Díaz, Jaña, Carreño, & Soto, 2018), por lo cual la actividad de los malabares
implica el control motriz sobre objetos en constante movimiento: esto supone el funcionamiento del
sistema psicomotor del alumno (o malabarista) para mantener estos objetos en una continua suspensión y
desplazamiento (Pitarch, 2000).

Gutiérrez, Piedra, & Arizmendiz (2019) indican que el proceso de enseñanza-aprendizaje de las actividades
de circo suele considerar el entrenamiento intenso del cuerpo humano, las posibilidades comunicativas y el
entrenamiento de las emociones en el marco de un modelo de enseñanza lúdico, personal-grupal y de creación
teatral. La práctica del circo expresa diversas finalidades, como la social, educativa, terapéutica, recreativa y
de tiempo libre (Ontañón, Mallet, Mateu, & Coelho, 2016). De esta forma, se puede apreciar que las artes
circenses están presentes en las políticas educativas de prácticamente todo el mundo (Oliver, 2019) y la
práctica de sus actividades está viviendo un incremento significativo en los últimos tiempos (Pereira, 2014).

Al revisar los acontecimientos se puede apreciar el avance en las artes circenses, estas metodologías pueden
ser una opción en las clases de Educación física, sin embargo, no se tiene la certeza sobre el uso de esta
herramienta metodológica en los sistemas educacionales. El objetivo de esta investigación fue revisar el uso
de las artes circenses como herramienta metodológica en las clases de educación física.
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2. Métodos

El desarrollo de esta revisión sistemática se realizó a través de bases de datos y buscadores electrónicos: Web
of Science (WOS), Scopus y Scielo (Ojeda, Peña, Fernández, & Maliqueo, 2017). Los límites de búsqueda
fueron: artículos publicados entre enero de 2010 y abril de 2020 (Ojeda, Cerda, Salvatierra, Barahona-
Fuentes, & Aguilera, 2020).

2.1 Bases de datos

La búsqueda bibliográfica se realizó en conformidad con las directrices de revisiones sistemáticas y meta-
análisis (PRISMA) (Pike & Schwenn, 2012). En cada una de las bases de datos se realizaron búsquedas
en el título, el resumen y los campos de búsqueda de palabras clave. Se utilizaron las siguientes palabras
claves combinadas con los operadores booleanos AND/OR: ([Circus art] OR [Juggler] OR [Juggling] AND
[Physical Education] OR [School]) (Moher et al., 2015). Dos autores realizaron la búsqueda y revisaron los
estudios; ambos decidieron si la inclusión de los estudios era apropiada (Ojeda et al., 2020).

2.2 Criterios de inclusión y exclusión

Se incluyeron estudios experimentales publicados en los últimos 10 años escritos en inglés, español y
portugués. La importancia de cada estudio se evaluó de acuerdo a los siguientes criterios (Moher et al., 2015;
Ojeda, Domínguez de Hanna, & Barahona-Fuentes, 2019): a) diseño del estudio: revisión sistemática; b)
población: estudios centrados en estudiantes de establecimiento educativos en clases de educación física; c)
intervención: estudios que usaron el malabarismo como herramienta pedagógica; d) comparador: práctica
del arte circense, centrado en los malabares, en los establecimientos educativos dentro de la clase de educación
física; e) resultados: positivos y negativos en la práctica del arte circense. Los estudios que no incluyeron clases
de educación física dentro de un establecimiento educacional o incluyeron estudios con animales no fueron
considerados. Tanto la inclusión de los artículos como las discrepancias encontradas, se resolvieron por el
consenso entre los tres investigadores que formaron parte de la revisión sistemática (Ojeda et al., 2019).

2.3 Calidad metodológica de los artículos seleccionados

Para evaluar la calidad de los estudios se utilizó la escala Physiotherapy Evidence Database (PEDro) (de
Morton, 2009; Maher, Sherrington, Herbert, Moseley, & Elkins, 2003). La clasificación se realizó en base a
tres criterios: selección (máximo tres puntos), comparabilidad (máximo tres puntos) y resultados (máximo
cuatro puntos) (de Morton, 2009). Los artículos con puntuación de ocho a diez puntos se consideraron de
calidad metodológica alta, los puntuados de cuatro a siete, de calidad moderada y los con puntuación menor
a cuatro, de calidad baja (de Morton, 2009). La puntuación obtenida por los artículos según la escala PEDro
indicó que cuatro estudios obtuvieron una calidad moderada y un artículo una calidad baja (ver anexo 1).

2.4 Estrategia de búsqueda

La estrategia de búsqueda se dividió en cinco etapas. Etapa uno: búsqueda electrónica en distintas bases de
datos, donde se identificaron 90 artículos, luego de borrar todos los duplicados (un artículo). Etapa dos:
Filtro de títulos y resúmenes. Luego de eliminar artículos por criterios de exclusión (87 artículos), quedaron
tres artículos. Etapa tres: lectura y análisis de forma íntegra de los artículos; tras revisar los tres artículos,
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ninguno fue eliminado. Etapa cuatro: búsqueda de artículos orientados por la bibliografía. En esta fase se
incluyeron dos nuevos estudios (Moher et al., 2015). Por lo anterior, la cantidad total de estudios para la
revisión sistemática fue de cinco artículos (Figura 1).

FIGURA 1
Identificación de estudios en la revisión sistemática

Elaboración propia

3. Resultados

La búsqueda filtró cinco artículos; la mayoría de estos estudios se centraron en la adquisición de habilidades,
conocimientos y visiones que propician las actividades del circo en la clase de educación física (Tabla 1).



Nicolás Parraguez González, et al. Arte circense como herramienta pedagógica en las clases de educ...

PDF generado a partir de XML-JATS4R

TABLA 1
Características de las publicaciones que usan las artes circenses

como herramienta metodológica en las clases de Educación física

Elaboración propia
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4. Discusión

El análisis evidenció que la mayoría de estos estudios se centró en la adquisición de habilidades, conocimientos
y visiones que propician y generan las actividades del circo.

4.1 El arte circense como herramienta pedagógica

Las artes circenses pueden ser muy útiles para abordar los contenidos en las clases de Educación física; según
Caramês et al. (2012), las actividades de circo permiten a los alumnos contar con la oportunidad de expresar
sus emociones, tener nuevas experiencias y aumentar su autoestima, debido a que los estudiantes son capaces
de realizar actividades artísticas y producir una subcultura. De igual forma, el uso de las artes circenses
como herramienta metodológica en las clases de Educación física mejora diferentes aspectos personales
como la sensibilidad a través de la expresión corporal, el trabajo a través de la cooperación, el desarrollo
de la creatividad, el estímulo de la autosuperación y de la constancia en las diferentes tareas (Invernó,
2003). Asimismo, Pereira (2014) menciona que el arte circense se introduce progresivamente en las clases de
Educación física, lo que permite contar con un nuevo elemento didáctico para las clases.

4.2 Efectos del malabarismo en los estudiantes

Teniendo en cuenta que las artes circense influyen en aspectos físicos como las habilidades motoras, también
el malabarismo permite ampliar las alternativas de movimientos, resaltando cuatro significativa maneras
de conocer el “paisaje” del malabarismo: agarrar un patrón, agarrar un ritmo, prepararse para el próximo
lanzamiento, y atrapar y “navegar” la posición y el lanzamiento (Nyberg et al., 2020). Para Pitarch (2000),
el malabarismo se basa en lanzamiento y recepción, y los restantes juegos circenses, que engloban el resto de
habilidades motrices básicas y concretas, se adaptan a situaciones en el día a día. De esta forma, los malabares
se comprenden como una amplia gama de movimientos y soluciones que se deberían ejecutar en nuestro
cerebro, que causa un efecto positivo a nivel cognitivo, pues genera un cambio en la plasticidad cerebral e
incrementa los niveles de materia gris y blanca (Draganski et al., 2004).

4.3 El malabarismo es inclusivo

Algunos estudios han investigado el malabarismo en estudiantes con necesidades educativas especiales, en
este sentido, Travnikova & Koprivova (2011) señalan que en los estudiantes con discapacidad auditiva, se
puede observar un impacto positivo de los malabares en el desarrollo de la atención, la concentración y la
presentación en el escenario, especialmente en el área del desarrollo de habilidades rítmicas (énfasis en el
lanzamiento y la captura regular). Paralelamente, en estudiantes con discapacidad visual, se ocuparon otros
objetos como pañuelos, con el propósito de mantener más tiempo en el aire los implementos, para generar
una interacción más fácil entre malabarista y objetos. Estos mismos autores destacan que el malabarismo se
puede adaptar a cualquier discapacidad física, solo hay que saber las capacidades de los estudiantes. Además,
en este mismo artículo se realizan las actividades con niños con trastorno de déficit atencional e hiperactividad
(TDAH) y se reportó que los malabares representaron un medio de relajación, fuente de motivación y un
deseo de superar a los demás.
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5. Conclusión

Al finalizar la revisión sistemática, se puede apreciar que las artes circenses son una herramienta metodológica
innovadora que se enfoca más en el esfuerzo y logros personales. Estas actividades circenses están siendo
utilizadas progresivamente en las clases de educación física, pero a pesar de los beneficios reportados faltan
profesores con conocimiento en las artes circenses dentro de los establecimientos educacionales. De esta
manera, futuras investigaciones podrían indagar en las bases sociocognitivas de las artes circenses para
el desarrollo de habilidades como estrategias educativas, y así, robustecer las herramientas de enseñanza-
aprendizaje en los distintos establecimientos educacionales.
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Apéndices

ANEXO 1
Lista de artículos incluidos con puntuación según la escala de PEDro

Elementos en la escala PEDro: 1: los criterios de elegibilidad fueron especificados; 2: los sujetos fueron asignados al azar a grupos;
3: la asignación fue oculta; 4: los grupos fueron similares al inicio en relación a los indicadores de pronóstico más importantes;

5: todos los sujetos fueron enmascarados; 6: todos los terapeutas que administraron la terapia fueron enmascarados; 7: todos los
evaluadores que midieron al menos un resultado clave fueron enmascarados; 8: las medidas de al menos uno de los resultados

clave fueron obtenidas de más del 85% de los sujetos inicialmente asignados a los grupos; 9: se presentaron resultados de todos
los sujetos que recibieron tratamiento o fueron asignados al grupo de control o, cuando esto no pudo ser, los datos de al menos

un resultado clave fueron analizados por “intención de tratar“; 10: los resultados de comparaciones estadísticas entre grupos
fueron informados para al menos un resultado clave; 11: el estudio proporciona medidas puntuales y de variabilidad para
al menos un resultado clave; #: cuenta con los criterios de elección especificados pero no se contabiliza como puntuación.


