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1. Motivación, Selección del deporte y técnica para análisis: 

El deporte seleccionado para el trabajo es el judo. Se trata del deporte que 
práctico desde que soy pequeño y al que me dedico profesionalmente, tanto 
como competidor como docente.  

Se puede decir que mi vida gira en torno a este deporte y por lo tanto poseo 
un conocimiento profundo de esta modalidad por lo que soy capaz de ofrecer 
un punto de vista práctica y de aplicación real de un proceso de enseñanza 
aprendizaje de una acción técnica de este deporte concreto. 

La técnica escogida Soto maki-komi: su traducción al castellano es 
enrollamiento (maki-komi) exterior (soto). Desde el punto de vista 
biomecánico podemos decir que se trata de un movimiento de fuerza 
centrífuga en la que partiendo de un punto de agarre o control, el deportista 
genera un movimiento circular, alrededor del punto y por el costado del rival. 

 

Imagen 2. 
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2. Introducción: 

El judo se trata de un deporte Olímpico desde Barcelona 92 que tiene mucha 
repercusión a nivel mundial. Consiste en proyectar a un rival de espaldas 
mediante diferentes técnicas que comienzan  por un agarre. Una vez caídos 
al suelo si la acción no es puntuada con Ippon se pasa al trabajo de judo suelo 
en el que se pueden conseguir puntos inmovilizando, estrangulando y 
luxando. 

Además de los puntos que se pueden conseguir por las vías nombradas 
anteriormente, se otorgan sanciones a los judokas cuando  cometen 
infracciones que están penalizadas en el reglamento. Una suma de tres 
sanciones por un deportista le hace perder el combate directamente por 
Hansoku Make o descalificación directa. 

El Judo Paralímpico masculino, se inauguró por primera vez como deporte en 
las Paralimpiadas de Seúl 1988, sin embargo tuvimos que esperar hasta 
Atenas 2004 para poder disfrutar del judo femenino.  Es un deporte donde 
compiten personas con discapacidad visual que se dividen en categorías de 
peso. 

 

El grado de discapacidad visual se divide en tres categorías para determinar 
la agudeza de la discapacidad, sin embargo no existen tres competiciones 
distintas, es decir que los deportistas de la categoría B1 pueden competir 
tranquilamente con los de la categoría B3. Las categorías se delimitan de este 
modo: 

 B1: Personas que no perciben la luz y personas que a pesar no percibir luz no 
son capaces de diferenciar la forma de una mano a la distancia que sea. 

 B2: Personas que son capaces desde reconocer la forma de una mano hasta 
aquellas que tenga una agudeza visual de más de 2/60 y/o un campo de visión 
de u ángulo menor de 5 grados. 

 B3: Personas que tengan una agudeza visual desde 2/60 hasta 6/60 y/o un 
campo de visión de un ángulo mayor de 5 grados y menor que 20 grados. 

Dentro de los aspectos técnicos adaptados apenas encontramos diferencias 
del deporte olímpico al paralímpico, salvo las imprescindibles para que las 
personas con discapacidad puedan desarrollar una competición. 

 Los deportistas, da lo mismo a que categoría pertenezcan, una vez que se 
acercan al borde del tatami son agarrados del brazo por un árbitro que les 
acompaña por el borde del tatami  de competición, saluda con ellos y los 
acerca hasta que quedan en el lugar de comenzar. 

 Tanto al principio del combate como en cada mate el árbitro central recoge 
a los deportistas y los acompaña del brazo hasta el centro del tatami donde 
se asegura que estos están cogidos de manera equitativa antes de iniciar el 
combate. 

 El árbitro proporcionará información auditiva de las puntuaciones indicando 
a quien van dirigidas (azul o blanco) y táctil. 
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 Los deportistas de la categoría B1 llevarán cosido en la manga del traje un 
círculo rojo de 7 cm. Los deportista que además de discapacidad visual tienen 
discapacidad auditiva llevarán un círculo verde en de 7 cm en la otra manga. 

Como hemos comentado anteriormente, a la hora de realizar los combates 
son pequeñas las diferencias que encontramos en la realización de una 
técnica y otro entre el modelo del campeón olímpico y el paralímpico, ya que 
para empezar, el judo no es un deporte donde exista un patrón de 
movimiento determinado y tenga que reproducirse tal cual para conseguir el 
éxito en la competición, si no que la victoria se basa en la eficacia de esa 
acción. Con esto quiero decir, que las adaptaciones personales de cada 
judoka para cada técnica hacen que exista un patrón de técnica ideal para 
cada deportista. Sin embargo existen pequeñas salvedades que se repiten 
como explicaremos a continuación que diferencian a un deportista de otro. 
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3. Objetivos: 

El objetivo de este TFG son:  

 Buscar, encontrar y analizar diferencias en la ejecución técnica entre judokas con 
capacidades sensoriales reducidas (visión) y los que no tienen.  

 Aproximarse a conocer las vías por las cuales se aprende una acción motriz 
específica y las diferentes demandas que esta requiere. 

 Buscar y descubrir si existe alguna limitación debido  a las capacidades sensoriales 
disminuidas a la hora de realizar alguna técnica específica.  

 Realizar una búsqueda y estudio de imágenes sobre un deporte específico y unos 
deportistas en concreto.  

 Aproximarse a conocer y desarrollar las vías de llegada de información y su 
relevancia a la hora de aprender una habilidad especifica de judo. 
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4. Marco teórico: 

4a. Análisis de las características de la información sensorial externa para 
poder ejecutar la acción: 

Cuando nos referimos a la información sensorial externo hablamos de toda 
esa información que adquiere el deportista en referencia a su movimiento 
ajena a toda propia información sensorial. Entre ellas encontramos las 
siguientes aplicadas a nuestro movimiento soto makikomi: 

 El entrenador: Es la información sensorial externa más común en el deporte. 
En el judo en general es necesario recibir este feedback por parte del 
entrenador ya que las acciones son técnicas muy complejas y se necesita 
precisar y matizar detalles que si no son dichos desde fuera serían casi 
inapreciables. 

 Video: Mediante el video, tanto propio como de un ejemplo de referencia, o 
comparando los dos, el deportista puede apreciar si a cometido algún error 
en el momento de su ejecución. Para realizar con éxito este método el 
deportista debe poseer un conocimiento muy profundo tanto del deporte 
como la técnica o estar acompañado del entrenador para que le vaya guiando 
en su visualización. 

 Fotografías: En mi opinión pueden ayudar a crear una primera impresión de 
la técnica y su ejecución en parado pero hoy en día me parece un método 
anticuado y que nuevas tecnologías le han suplantado tanto en accesibilidad 
como en transferencia de la información. 

 Análisis biomecánico: Es un buen sistema de retroalimentación pero que 
necesita de varios condicionantes para ser útil. Capacidad del deportista para 
entender los conceptos biomecánicos oportunos o la necesidad de 
presentarlos de manera visual y gráfica mediante papel o vídeos, esta última 
la mejor en mi opinión. 

Todas ellas  vienen integradas dentro del esquema de ejecución motriz de 
Schmidt (1991) en el que la exterocepción, es decir los feedback exteriores, 
vienen tras realizar el acto motor y tienen su canal propio de asimilación en 
el que se categoriza el error y se da un refuerzo subjetivo a la hora de elaborar 
un nuevo esquema motriz. 

La información sensorial externa la podemos recibir por distintos canales: el 
visual, el kinestésico y el auditivo: 

 Visual: En ellas englobaríamos los vídeos y las fotografías citadas 
anteriormente, aunque también incluiríamos la ejecución del entrenador, el 
cual ya tiene adquirido ese movimiento y es capaz de reproducirlo en su 
manera correcta. Se trata de un sistema muy efectivo en el que el deportista 
tiene una retroinformación clara de su acción y es capaz observar la ejecución 
repetidas veces o incluso ver la acción a cámara lenta para poder corregir el 
movimiento. Entre las correcciones más frecuentes de esta técnica que 
podemos corregir con una información visual encontramos las citadas 
anteriormente de que hay que enfatizar en que el judoka traccione 
ampliamente de la manda del rival, que la pierna de apoyo esté 
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suficientemente lejos de uke para no producir desequilibrio propio y que la 
pierna de contacto esté tensionada y ligeramente en rotación interna a la 
hora de apoyarla sobre la rodilla del compañero. 

 Auditiva: Es la información que más se da en el ámbito del entrenamiento 
pero la que menos efectiva es. En judo es muy difícil explicar una técnica 
solamente por voz, sería necesaria un conocimiento muy profundo del 
judoka sobre las bases del judo y ni siquiera entonces podría ser completa la 
enseñanza. Sí que es efectivo si va acompañada de una demostración técnica 
o mediante un suporte visual o kinestésico pero por si solo no es la forma 
más significativa.  
Sin embargo tras una enseñanza previa, puede ser útil a nivel de recordatorio 
en el momento en que el deportista está realizando repeticiones de la técnica 
o Uchi komi en los que el entrenador va dando pequeños recuerdos a los 
puntos clave trabajados anteriormente: "desequilibra más", "la manga más 
arriba" "la cabeza orientada a donde quiero tirar", etc. 

 Kinestésica: Se trata de la información que recibe el deportista por medio del 
contacto físico. Este tipo de información es muy común en este deporte y se 
da por dos formas. Una de ellas es la vivencia del propio judoka al realizar la 
técnica como la forma de distribuir el peso de uke, la fluidez de la proyección, 
la necesidad de hacer más fuerza o con brazos, cadera, pierna... y la otra es 
la información que trasmite el entrenador ya sea realizando el mismo la 
técnica al deportista para que vivencie la lógica de la proyección o bien 
atendiendo mediante contacto a los puntos clave de la técnica, por ejemplo, 
elevando el brazo del judoka hasta el punto óptimo de ejecución. 
 

4B.Características de la atención respecto a las dimensiones: 

Externa-interna: En judo son importantes ambas dimensiones, tanto la 
interna como la externa ya que nos estamos dedicando al alto rendimiento y 
es vital que el judoka controle ambas dimensiones para poder efectuar una 
acción efectiva. Pero si tenemos que resaltar alguna, la atención externa se 
lleva la palma ya que al ser un deporte de contacto y de alto componente 
táctico, estamos obligados a interpretar cada estimulo del rival para o bien 
aprovecharlo a nuestro favor en una acción de ataque nuestra o bien para 
defender o contraatacar un posible ataque rival. 

Amplia-reducida: La atención amplia es más importante en este deporte. La 
atención no se focaliza en un sólo punto si no que el deportista debe atender 
a diversas acciones o estímulos como pueden ser la lateralidad del rival, la 
posición de la manga, la fuerza con la que ejerce los agarres, el 
desplazamiento... Pese a que todas ellas estén en concentradas en una 
persona, la necesidad de atender a muchos pequeños estímulos hace este 
deporte de atención amplia. 
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4C. Identificación de los elementos más importantes donde debe orientarse 
por parte del entrenador la atención del deportista para una ejecución de 
alto nivel, y que aspectos de la ejecución deben de poder ser ejecutados de 
forma autónoma por parte del deportista, para que la técnica en conjunto, 
se pueda realizar de forma óptima. 

La atención selectiva se trata de la selección de elementos significativos para 
conseguir el éxito en una actividad deportiva. En un deporte de contacto, 
donde las demandas tácticas son tan elevadas, es necesario discriminar los 
estímulos significativos de los que no lo son si queremos conseguir el éxito 
en la tarea. La apreciación y la distinción de ellos ofrecen al deportista más 
tiempo para poder dar una respuesta a la futura acción. 

Es trabajo del entrenado enseñar al deportista a focalizar la atención en los 
estímulos o acciones que tienen peligro o las que propician una ventaja para 
el deportista de otras que su única intención es crear ruido con el objetivo de 
confundirlo. 

En el judo, es muy frecuente el uso de tirones, empujones, cambios de 
dirección, etc. con el objetivo de despistar al contrario y que cree "hueco" 
por donde poder hacer la técnica y proyectarlo. La diferencia con los deportes 
de balón es en su mayor parte que los estímulos se producen en un espacio 
muy corto y mayoritariamente de manera kinestésica por lo que es 
necesarios aprender a diferenciarlos para poder ganar milésimas de segundo 
para darles respuesta. 

Los estímulos a tener en cuentan varían en función del rival pero los más 
comunes son el desplazamiento del rival, su tipo de agarre, la orientación de 
su peso y la tensión de sus muñecas. 

Una vez que el judoka controla todas estas variables entra en juego la técnica 
con la que se proyectará al rival. Esta técnica debe de estar automatizada ya 
que una vez recibidos los estímulos necesarios para poder ejecutarla, su 
puesta en marcha tiene que ser inmediata, no se puede pensar cómo hacerla 
porque para entonces la oportunidad se ha esfumado.  
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4 D. Análisis del tipo y características de las demandas de anticipación para la 
ejecución de la técnica a un alto nivel respecto a: 

- Anticipación efectora: Es la que tiene que ver con la producción de una respuesta 
motriz y que supone la predicción del tiempo que se empleará en la realización 
de un gesto técnico.  
 

- Anticipación Receptora: Hace referencia a la predicción del tiempo en lo que 
tardará un evento en suceder. Sería el tiempo que emplee el rival Cuando va a 
cogernos la manga o la solapa, desde que comienza la acción hasta que la 
consigue. 
 

- Anticipación perceptiva: Es la anticipación de la característica de los estímulos 
cuando estos no están presentes. Una clara apreciación de está anticipación es 
cuando el rival consigue agarrarnos con agarre cruzado sobre cabeza y nos 
agacha nuestro cuerpo tiende a lanzar el peso hacia detrás por el miedo al sumi 
gaeshi. Pese a no existir una acción de proyección de sumi gaeshi las señales 
prevén este ataque. 
 

- Anticipación espacial o de acontecimientos: Supone conocer que tipos de 
estímulos van a estar presentes y qué tipo de respuestas serán requeridas para 
solucionar el problema deportivo. El ejemplo anterior nos sirve para explicar 
también este tipo de anticipación, ya que conocemos los estímulos que van a 
estar presentes en una acción exitosa de sumi gaeshi y conocemos las respuesta 
que vamos a dar como es orientar el centro de gravedad hacia detrás 
 

- Anticipación temporal: supone que el deportista conoce la respuesta que puede 
ser realizada disminuyendo drásticamente el tiempo empleado para responder. 
Traduciéndolo al judo, conocer de antemano que el rival realiza uchi mata como 
técnica especial, nos disminuirá el tiempo de la respuesta para poder 
contraatacar mediante un sukashi al rival no teniendo que identificar 
previamente la técnica, procesar cuál es su mejor contraataque y 
contraatacarlo. 
 
4e. Material y método. 

En este apartado usaremos 2 videos extraídos de una página web 
especializada en videos de judo llamada judovision.org, ahora reconvertida a 
un canal de YouTube, y de otro canal especializado en deporte para 
discapacitados llamado “paralimpic games” además de utilizar el kinovea 
para un análisis de las acciones más detallado siguiendo las pautas 
encontradas en distintos artículos de la bibliografía consultada sobre análisis 
biomecánicos, siguiendo las pautas sobre los factores de eficacia de la técnica 
seleccionada. 

 
 
 
 

 



 

11 

5. Sujetos de estudio 

Los dos deportistas elegidos para el estudio comparativo son dos judokas de 
la categoría de +100kg. Por un lado el cubano Oscar Brayson judoka Olímpico 
de la categoría libre, y por el otro Wang Son, judoka chino Paralímpico.  

Ambos judokas poseen en su palmarés preseas tanto olímpicas como 
paralímpicas respectivamente y comparten el mismo tokui waza o técnica 
especial con la que ganan sus combates que se trata de  soto makikomi. 
Comenzaremos definiendo a ambos deportistas y a continuación la 
explicación de la técnica. 

2.1- Oscar Brayson: Se trata de un judoka cubano de la categoría de más de 
100kg que nació el día 10 de febrero de 1985. A sus 29 años este deportista 
ha estado en lo más alto de los podios mundiales tanto nacionales, 
continentales, mundiales como olímpicos. Entre los más destacados 
podemos nombrar el bronce olímpico de Beijing 2008 y el subcampeonato 
del mundo en Rotterdam 2009. 

Es un judoka de raza negra de 2,05m de altura y un peso óptimo de 
competición de 150kg. Tiene una envergadura de más de dos metros y un 
potente tren superior lo que le permite llegar a agarrar a sus rivales con 
relativa facilidad y tirar de ellos. Es de lateralidad diestra. 

2.2- Son Wang: se trata de un judoka paralímpico chino de más de 100kg que 
nació el día 17 de junio de 1982. A sus 32 años posee dos medallas 
paralímpicas de plata en Beijing 2008 y en Londres 2012. Lleva 6 años en la 
cresta del judo paralímpico, sin embargo no ha obtenido ningún resultado en 
las competiciones no adaptadas.  

El judoka chino mide 1,80m  de altura y compite con un peso de 115kg. 
Comparado con los judokas a los que se enfrenta no es un judoka 
excesivamente grande por lo que no busca abarcar como hace el judoka 
cubano si no que la tracción la produce mediante un agarre directo de solapa 
o manga. Es uno de los deportista de la categoría B1 de discapacidad por lo 
que no percibe la luz o pese a percibirla no consigue diferenciar una mano a 
poca distancia. Es de lateralidad diestra. 
 

La técnica elegida soto makikomi: Es la técnica más representativa de estos 
dos judokas y con la que consiguen muchos Ippones. Es una técnica de gaeshi 
o de sacrificio que aplica el Makikomi directamente para proyectar al 
adversario, y no es una continuación de ninguna otra.  
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7. Fases del Movimiento: 

Sin embargo pese a que exista una técnica base cada deportista por sus 
cualidades la hace con pequeños matices que definiremos a continuación. 
Todos los elementos discriminantes serán sin dudad cualitativos siendo el 
judo un deporte donde el éxito de la acción resido en su resultado no en el 
proceso de realización de la técnica. Se explicará cada parte de la técnica y 
después cómo la realiza cada atleta utilizando una B para referirnos al judoka 
Oscar Brayson y una W para referirnos al judoka Son Wang. 

3.1- Agarre inicial: Cada judoka, debido a sus cualidades morfológicas, el rival 
y la táctica interna del combate, partirá desde un agarre u otro para 
comenzar la técnica. Tenemos que tener en cuenta que Soto makikomi no es 
una técnica que exija un agarre complejo, es más, basta con tener un punto 
de control en el rival para poder realizarla ya que la otra mano no tiene que 
tener un agarre per se.  

 B: Es diestro, pero realiza la técnica por la izquierda cuando el rival no le 
permite subir su mano a la espalda. En ese momento con el agarre de la mano 
derecha  a la solapa del rival es su agarre óptimo para hacer la técnica. 

 W: Es diestro y realiza la técnica por ese mismo lado. Con la mano derecha a 
la altura del codo del rival es su agarre óptimo para realizar la técnica 
 

 

 

3.2- Desplazamiento: El desplazamiento lateral hacia el lado de la proyección 
es lo idóneo para conseguir el éxito en la entrada. Se le suma la inercia del 
desplazamiento a la acción de fuerza centrífuga de la entrada. 

 B: El judoka no realiza el desplazamiento clásico de la técnica si no que el 
desplazamiento lo hace frontal hacia el rival esperando su reacción hacia 
delante (principio de acción-reacción). Tomando como refencia el marcador 
vemos que el judoka de blanco avanza hacia su rival acercándolo a la zona 
roja o límite del tatami. 
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 W: El judoka realiza el desplazamiento tradicional de esta técnica 
desplazándose hacia el lado de la manga por donde va a realizar la acción con 
la idea de aprovechar la inercia del movimiento para sumarla a la fuerza de 
la entrada. Tomando como referencia las líneas de colores del tatami 
observamos el desplazamiento hecho hacia la izquierda del judoka azul. 

 

 
 

 

 



 

14 

3.3- Mano que" no" agarra: Nos referimos a la mano que no se usa como 
punto nodal de la acción. En la técnica tradicional esta mano pasa por encima 
del hombro de Uke (el que recibe la acción) y no se agarra en ningún lugar 
permitiendo así el giro rotacional entero del cuerpo. Sin embargo, en la 
competición muchas veces es necesario que esta mano que en origen no 
tiene una función de tracción, se acople en algún lugar del judogui de Tori (el 
que realiza la acción) para poder generar mayor fuerza y poder arrancar al 
rival de su posición, siempre que no frene u obstaculice la rotación del 
cuerpo. Este agarre puede ser a la misma manga a la que se ataca, espalda 
de uke, cinturón de uke, etc. 

 B: El judoka Brayson debido a que la acción la realiza tomando el agarre de 
solapa como punto nodal y no la manga, la mano que pasa por encima de 
uke, una vez pasada la coloca alrededor del brazo de este y se agarra su 
propia mano derecha la que tiene fijada en la solapa de uke. Nos 
encontramos ante una adaptación personal del deportista a una acción con 
la que resuelve sus combates. De este modo el deportista hace una presa 
sobre el hombro del rival sólo quedándole girar para llevárselo consigo. 

 

 

 
 

 

 W: Wang pasa la mano por encima del hombro de uke y no tiende a fijarlo en 
ningún lado. Hace la acción de manera tradicional dejando el brazo suelto 
para después poder rotar su cuerpo sin limitación alguna. El hecho de que la 
mano del punto nodal esté en la manga permite ganar la posición a uke de 
manera suficiente como para hacerlo rodar. 
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3.4- Dirección de la entrada: En este punto hacemos referencia a la forma de 
ejercer fuerza que hacen los deportistas para marcar el Ippon o al menos 
intentarlo. Como hemos mencionado anteriormente, esta técnica como su 
propio nombre indica Makikomi (enrollamiento) proyecta la fuerza de 
manera centrifuga. Este tipo de técnica se suele dar mucho en los pesos altos 
ya que suman, a la fuerza ejercida por el judoka, la fuerza de su peso.  

 B: Como podemos observar en la secuencia del judoka cubano, una vez fijado 
el agarre cruza la pierna izquierda por el lateral exterior de la pierna izquierda 
del rival (soto=exterior) para desde ese punto comenzar con el movimiento 
de rotación centrífuga. Con la línea negra observamos la dirección del 
movimiento rotacional durante toda la proyección. 

o Hombros: Como se observa en las imágenes podemos apreciar la rotación del 
cuerpo por la posición de los hombros del judoka que pasan de estar 
paralelos al suelo a quedar de manera perpendicular a este. 
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 w: El judoka Wang, una vez con el agarre fijo y el desplazamiento apropiado, 
cruza la pierna derecha por el lateral exterior de la pierna izquierda del rival 
(soto=exterior) para desde ese punto comenzar con el movimiento de 
rotación centrífuga. Con la línea negra observamos la dirección del 
movimiento rotacional durante toda la proyección. 

 Hombros: Si Seguimos la dirección de los hombros observamos que el judoka 
realiza media vuelta rotando sobre el punto de apoyo.  
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3.5- Pierna de apoyo: La pierna de apoyo, la cual se mantiene en contacto 
con el suelo en casi toda la acción, realiza no solo la función de apoyo si no la 
también de empuje. Observamos que los deportistas tensan la pierna desde 
donde generan fuerza partiendo de la punta de los dedos. Además de ello, 
observamos que la pierna de apoyo siempre está bien abierta haciendo 
mayor el area de sustentación de tori y por lo tanto su estabilidad para no ser 
contraatacado. Ambos deportistas cumplen este patrón en sus acciones. 

 
 

 

 

3.6- Proyección del centro de gravedad: El centro de gravedad se proyecta 
mucho más adelante del trapecio de estabilidad con dos objetivos, por un 
lado sumar y favorecer a la fuerza tanto rotacional como de tracción del 
deportista, la fuerza propia de la gravedad de tori, y por otro lado, impedir el 
contraataque de uke. La proyección habitual suele ser como hemos dicho por 
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fuera del trapecio de sustentación frontal y un poco escorado hacia el lado 
del que se produzca la entrada. 

 B: El deportista cubano proyecta el centro de gravedad un poco más escorado 
que lo que es lo común. Esto se puede dar a que el deportista al que realiza 
la acción es más pesado que él y de mayor envergadura, lo que podemos 
traducir que para el éxito contra este rival ha modificado proyección del CG. 

 W: El judoka chino realiza una proyección tradicional del CG como se ha 
explicado en la explicación técnica. Esto puede darse a que debido a que el 
deportista pasa la mano totalmente (no la fija en el traje del rival ni en el suyo 
propio) le proyección frontal del centro de gravedad le permite rotar mejor 
sobre su eje y así conseguir voltear al rival. 

 
 

 

Como resumen podemos terminar diciendo que ambos judokas comparten 
ciertos criterios al realizar la técnica como puede ser el movimiento 
rotacional, la amplitud del punto de estabilidad y el uso de la pierna de apoyo 
para las dos funciones que son ofrecer estabilidad y proporcionar fuerza. Sin 
embargo por otro lado, sí que hay pequeñas diferencias entre los dos como 
son el punto nodal o la mano de agarre siendo para uno más cómodo hacer 
la técnica desde solapa y al otro desde la manga, del mismo modo que la otra 
mano, el judoka cubano la utiliza para agarrarse a sí mismo mientras que el 
chino la deja libre para poder rotar más entre otras.  

Por lo tanto, el deportista Olímpico y el deportista Paralímpico, comparten 
similitudes a la hora de hacer la misma técnica pero no es idéntica una a la 
otra. En mi opinión esto se debe más a las adaptaciones personales del 
deportista que a la discapacidad física de uno. Estas mismas diferencias se 
pueden encontrar entre deportistas los dos sin discapacidad o los dos con 
discapacidad, incluso más quizás.  
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7. Conclusión y evaluación: 

Por lo tanto a modo de conclusión, como esta nombrado anteriormente, 
tanto el Judoka Olímpico cubano Oscar Brayson como el Judoka Paralímpico 
chino Son Wang poseen la misma técnica especial, los dos han alcanzado 
resultados a nivel olímpico en su carrera deportiva, por lo tanto han sido de 
los mejores en sus respectivas competiciones, y sin embargo hay diferencias 
en la realización de ambas técnicas pese a que ambas conducen al éxito en 
este deporte. 

Al ser imágenes tomadas de combates reales es difícil que realicen una 
técnica exactamente igual ya que el rival es diferente, la situación del 
combate es diferente, el marcador es diferente, el tiempo es diferente... Es 
decir, que si es difícil encontrar dos movimientos iguales de un deportista a 
lo largo de su carrera, que decir de dos deportistas distintos. Y es más, la cosa 
se complica cuando comparamos a un judoka ordinario con uno con una 
discapacidad visual. Es por ello que es muy difícil establecer el modelo del 
campeón para unos y para otros, siendo ese modelo, el que permita a cada 
deportista, en cada combate concreto, con un rival concreto conseguir 
puntuar en el marcador. 

El judo se trata de un deporte muy sensorial a nivel táctil, un movimiento o 
un cambio de peso es muy apreciable cuando dos judokas están agarrados 
mutuamente. La discapacidad visual, con la que se compite en este deporte 
es obvio que produce una desventaja y una limitación al enfrentarse un 
judoka con visión a otro sin ella en un combate, pero no impide la posibilidad 
de realizar ninguna técnica ni ningún movimiento de este deporte. Por ello, 
la técnica no se tiene que adaptar a la gente paralímpica si no la enseñanza 
de esta.  

Se puede apreciar lo dicho anteriormente en que tanto un deportista como 
el otro de los estudiados, cumplen los principios biomecánicos de eficacia de 
la técnica. No sólo eso, si no que en este caso, el deportista Paralímpico 
cumple con mayor corrección las bases de la técnica "tradicional" que el 
Olímpico. 
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