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El estudio del agarre y su importancia en el 
entrenamiento coordinativo, como variable del 

rendimiento en los deportes de lucha 

J. Dopico, E. Iglesias, O. Carbal/o, E. Carballeira, U Castro y F. Amador

RESUMEN 

El presente trabajo pretende analizar y determinar la importancia del aga
rre en Judo, entendido este como el nexo entre los deportistas y, a partir 
del cual, se construye y configura todo el repertorio de conductas especí
ficas que tienen lugar en dicho deporte. 
En el rendimiento deportivo en Judo, la optimización de los agarres pro
picia un incremento y, quizá, una mayor eficacia del repertorio motriz, 
determinando este, en gran medida, la performance del deportista. 
El objetivo principal, por ello, se orientó hacia el análisis de las diferentes 
ejecuciones a partir de los posibles agarres, siendo estos categorizados y 
relacionados en función de las habilidades específicas utilizadas. 
Se observaron 123 acciones exitosas, pertenecientes a Campeonatos 
Europeos, Mundiales y JJ.00., centrando nuestro interés en la descripción 
del tipo de agarre así como en otros parámetros que caracterizan la ejecución. 
Para realizar la clasificación operativa de los agarres, se elaboró una taxo
nomía a partir de una fórmula de agarre que nos permitía obtener infor
mación inmediata sobre la situación de ambos luchadores. En la selección 
de datos para dicha estructura se hizo referencia a posiciones relativas, 
ubicación de los segmentos corporales, colocación bimanual previa a la 
ejecución, zona de la vestimenta donde se agarra, habilidades específicas 
realizadas y puntuación. 
Como resultaba complejo asociar una estructura de agarre con una única 
ejecución o viceversa, decidimos tomar la frecuencia de ocurrencia de las 
estructuras en el agarre como criterio inicial, llegando a observar que del 
total de combinaciones posibles, los agarres más empleados eran los 
siguientes: (Solapa-Manga), (Espalda-Manga), (Manga-Manga), (Manga
Mano libre), (Solapa-Mano libre), (Triceps-Pierna), (Manga-Pierna), 
(Espalda-Pierna) y (Pierna-Pierna). 
Las principales conclusiones desprendidas de las observaciones confirma
ron la existencia"de una relación entre la utilización de ciertos agarres y la 
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ejecución de determinadas habilidades específicas y otras conductas de 
actuación. Asimismo, estructuras de agarre (Solapa-Manga), implicaron 
una gran diversificación de ejecuciones, aumentando el nivel de incerti
dumbre de la situación respecto al adversario, aspecto muy contrario a la 
utilización de estructuras de agarre donde la ubicació� de uno de ellos se 
situaba en la espalda. 
Del mismo modo posiciones relativas simétricas favorecieron tipos de 
agarres distintos a las asimétricas, influyendo este detalle en las habilida
des específicas utilizadas. 
Finalmente, el agarre también condicionó el tipo de habilidad empleada, 
comprobando la existencia de agarres cada vez más extraños y polivalen
tes, posiblemente debido a la elección de los judocas de utilizar técnicas 
innovadoras para derribar al adversario. 

Introducción 

En el deporte contemporáneo, las necesidades de éxito se han magnificado tanto, 
que la optimización de las diferentes variables que inciden directa o indirectamente en 
el rendimiento se ha convertido en una constante obsesión para los preparadores, entre
nadores, deportistas, responsables de todo tipo de unidades de apoyo, etc. 

En este camino de búsqueda y análisis, la atención a determinadas conductas ele
mentos, antaño desatendidos o privados de suficiente importancia, ha cobrado un 
extraordinario interés, que ha permitido conocer mejor la realidad deportiva, para que 
la intervención se adapte mejor a las necesidades del evento competitivo. 

En el caso de los deportes situacionales y, en concreto, en los definidos como depor
tes de lucha, se ha venido produciendo, con frecuencia, una traslación poco reflexiva de 
métodos, medios y concepciones propios de otras disciplinas (psicomotrices o indivi
duales) de carácter más cuantificable (carreras atléticas, lanzamientos, natación, etc.). 

Actualmente se impone la especificidad del proceso de entrenamiento donde todas 
las herramientas elegidas respondan a un análisis exhaustivo del modelo competitivo en 
sus demandas condicionales, coordinativas y cognitivas. Frente a un enfoque conduc
tista del entrenamiento, donde cada uno de los componentes del rendimiento se tra
bajaban aisladamente y su sincronía sólo tenía lugar end momento de la competición, 
surgen otros enfoques donde todos las estructuras se relacionan e influyen a lo largo de 
dicho proceso. Esta concepción exige la identificación de aquellos resortes que nos per
mitirá primar alguno de los elementos del rendimiento, sin eliminar la presencia del 
resto, pero con una estructura de relación diferente. 

En la presente exposición pretendemos incidir en la consideración de un determi
nado elemento, donde el deporte de referencia pertenece a la familia anteriormente 
expuesta, y en concreto en un deporte de lucha con agarre como es el judo. En este caso, 
el elemento de reflexión y análisis lo constituirá el agarre, primer y principal punto de 
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contacto con el adversario. A través de él, se codificará la valiosa información que, ine
xorablemente, derivará en un mayor rendimiento, al configurarse como el principal 
nexo de la contracomunicación, así como por aportar todos los datos necesarios para 
que aquellos se adapten a las situaciones cambiantes que exige el duelo. Creemos, por 
tanto, que en el rendimiento deportivo en Judo, la optimización de los agarres propi
ciaría un incremento y, quizá, una mayor eficacia del repertorio motriz, responsable 
este, en gran medida, de la performance del deportista. 

El Judo no sólo se compone de la manifestación externa del movimiento, es decir 
ejecución; esta configura la última fase del acto motor, aunque sabemos que nó se puede 
concebir la actuación motriz humana sin pasar por tres fases principalmente, percepti
va, decisional y de ejecución tal y como ya han señalado autores como Adams (1992) 
Schmidt (1993), Cecchini (1989), Manno (1991), Meinel y Schnabel (1987), ... 

La selección de determinados agarres se inicia en el proceso decisional del judoca, 
del mismo modo que se programa la respuesta motora. Aparecen en esta fase decisio
nal dos aspectos fundamentales: los elementos configuradores de la situación en Judo 
y la organización de un repertorio motor adaptado a las posibles situaciones. 

Sagnol (1999), desde un criterio biomecánico, proponía para el estudio de los ele
mentos configuradores de la situación, los agarres, la distancia entre el adversario y la 
velocidad de las acciones; no obstante creemos que Cecchini (1989) está más acertado 
en su propuesta. Ótros trabajos (Iglesias y Dopico, 1998; Dopico e Iglesias, 1998) pre
sentan la definición un esquema donde existe una interrelación de varios factores: aga
rre (elemento principal de este trabajo), lateralidad, posiciones relativas y relaciones espa
ciales que van a condicionar todas las posibles situaciones del enfrentamiento en Judo. 

Las capacidades coordinativas como componentes de la capacidad del deportista 

La determinación de los elementos que condicionan o determinan la posibilidad de 
adquisición y desenvolvimiento de habilidades deportivas (refiriéndonos a todo el reper
torio motriz específico, del que se vale un deportista para optimizar su intervención) ha 
sido enfocado por diferentes autores dando lugar a diversas categorizaciones de los com
ponentes del rendimiento motor. El conjunto de esos presupuestos se agrupa en torno al 
concepto de Capacidades Motoras que pueden ser definidas como (Manno, 1991) las con
diciones motoras de tipo endógeno que permiten la formación de habilidades motoras; 
sorr un conjunto de predisposiciones o potencialidades motrices fundamentales en el 
hombre que hacen posible el desarrollo de las habilidades motoras aprendidas. 

A la hora de plantear una secuenciación de los contenidos a abordar con judokas de 
diferente nivel se suele tener en cuenta de una mánera más o menos sistematizada, más 
o menos acertada los factores cualitativos y cuantitativos de las habilidades (requeri
mientos de fuerza, complejidad de la estructura motriz, etc.). Podemos, por tanto,
deducir que los presupuestos que hemos- mencionado en la definición de capacidades
motoras se agruparán en dos categorías o subgrupos diferenciados.

DIMENSIÓN HISTÓRICA, CULTURAL Y DEPORTIVA DE LAS LUCHAS 343 



















J Dopico, E. Iglesias, O. Carballo, E. Carballeira, U Castro y F. Amador 

• En cuanto al esquema SLPl, casi el 90% de las fórmulas de agarre contempla
ron un agarre a la manga, repartiéndose el otro agarre entre solapa (Sp-Mg,

55'5%) y espalda (Es-Mg, 33'3%).
• El análisis del esquema SCPl reveló que la fórmula de agarre más utilizada fue

Espalda-Pierna (Es-P), con valor de casi un 30%, aspecto a tener muy en cuen
ta en el estudio de o uchi gari y ko uchi gari, cuyo agarre en el entrenamiento
parece ser otro muy distinto.

• Lo mismo ocurre con las habilidades del esquema TS, que evidencian un agarre
Espalda-Manga (Es-Mg) del 33'3%, lo que nos debería hacer reflexionar sobre
las condiciones de ejecución de este tipo de habilidades.

Habilidades GC GLl SCLI SA2 SLPl GL2 SCPl TS SLAl 

Esp/ Agarres 227% 21'1% 13% 13% 7'3% 6'5% 57% 4'8% 3,2% 

ES-MG 42'3% 50% 33'3% 75% 33'3% 

ES-P 37'5% 28'5% 

SP-MG 357% 42'3% 12'5% 55'5% 

SP-0 21'4% 

TR-P 

360 

MG-P 187% 

MG-0 

MG-MG 21'4% 

P-P 

De todo lo observado, podemos concluir, aunque con cierta prudencia, que: 
Parece existir relación entre el tipo de agarre utilizado y las posiciones relativas 
que se adoptan durante el enfrentamiento. Así, posiciones relativas simétricas 
favorecieron tipos de agarres distintos a las asimétricas, influyendo este detalle 
en las habilidades específicas utilizadas. 
Esto último se justifica, además, por la confirmación de''la existencia de relación 
entre determinadas fórmulas de agarre y la ejecución de habilidades específicas, 
algo que ya se podría haber extraído de la primera conclusión, ya que en estu
dios preliminares (Dopico y col. 1998) ya había sido constatada la relación exis
tente entre las posiciones relativas y la ejecución de habilidades específicas en 
este deporte. 
Finalmente, queremos constatar que las principales fórmulas de agarre empleadas 
fueron Es-Mg y Sp-Mg, utilizadas para la ejecución de 5 y 4 esquemas de habili
dad, respectivamente. Es-P, con 2 esquemas y Sp-0, Mg-P y Mg-Mg, con 1, com
pletarían los agarres más utilizados en función del tipo de habilidad ejecutada. 
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