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Resumen.  

El presente estudio tuvo por objetivo determinar los cambios en dominio de 

competencias, en el Nivel de Actividad Física y en la Motivación tras la implementación 

del programa “GOCA” para Educación Física en Primaria; para ello se diseñó un programa 

de educación física con el uso de herramientas multimedia y con apoyo de tecnología para 

el desarrollo de la motricidad en primaria. La muestra seleccionada fue determinada de 

manera no probabilística conformando 2 grupos de trabajo GE y GC en una escuela 

primaria de la supervisión 11 de educación física federalizada.  

Los principales resultados arrojaron diferencias significativas en el nivel de 

actividad física posterior a la implementación del programa; diferencias significativas en la 

competencia motriz percibida y una disminución significativa en la ansiedad ante el error, 

para el dominio de competencias se encontró una mejora conceptual en el conocimiento 

referido a los saberes implicados en cada unidad didáctica. Se concluye que la educación 

física desde una modalidad híbrida permite mejoras a indicadores del aprendizaje y 

relacionados con la actividad física y factores psicológicos. Se recomienda la ampliación de 

la muestra de estudio contemplando el resto de los ciclos que integran la educación 

primaria. 

 

Palabras Clave. Educación Física, Dominio de Competencias; Desarrollo de la 

Motricidad; Modelo ASSURE; Motivación de Logro.  

  



 
 

 
 

Abstract 

The objective of this study was to determine the changes in domain of competences, 

in the Level of Physical Activity and in Motivation after the implementation of the 

"GOCA" program for Physical Education in Primary; For this, a physical education 

program was designed with the use of multimedia tools and with the support of technology 

for the development of motor skills in primary school. The selected sample was determined 

in a non-probabilistic way, forming 2 working groups GE and GC in a primary school of 

supervision 11 of federalized physical education. 

The main results showed significant differences in the level of physical activity after 

the implementation of the program; significant differences in the perceived motor 

competence and a significant decrease in the anxiety before the error, for the domain of 

competences a conceptual improvement was found in the knowledge referred to the 

knowledge involved in each didactic unit. It is concluded that physical education from a 

hybrid modality allows improvements to learning indicators and those related to physical 

activity and psychological factors. It is recommended to expand the study sample, 

contemplating the rest of the cycles that make up primary education. 

Keywords. Physical Education, Mastery of Competences; Motor Development; ASSURE 

Model; Achievement Motivation. 
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Capitulo I. Introducción 

Uno de los pilares fundamentales en el ejercicio de la docente, corresponde a la 

operativización didáctica, la cual contempla todo un entramado de conocimientos, 

habilidades y perspectivas en torno al acto educativo.  

En la didáctica clásica, era común observar patrones similares en planteamientos 

hacia la enseñanza para los distintos saberes, sin embargo, producto de un trayecto histórico 

se integró la expertise de la puesta en práctica, la investigación, la incorporación de 

dispositivos tecnológicos, así como cambios en la formación de los educadores, conllevó a 

una generación importante de nuevas perspectivas hacia la enseñanza. 

Tres grandes elementos que integran dicho estudio corresponden, en primera 

instancia a los constructos derivados de los distintos modelos pedagógicos que se 

desprenden de teorías que intentan explicar el aprendizaje; por otro hay otros que integran 

parte del acto de transposición didáctica que va del paso del saber científico al saber  

enseñar (Chevallard, 1991), mismo que refiere al proceso propio del diseño instruccional y 

en tercera instancia la inserción de la tecnología en sus distintas aristas hacia la búsqueda 

de escenarios que cumplan con la posibilidad de ser tanto multimedia como interactivos, 

pero sobre todo permitan empoderar al estudiante hacia el aprendizaje y la participación.   

Es de destacar que la tecnología no es el fin per se del acto educativo, sino que más 

bien representan una herramienta, que en este caso habría de estar al servicio del cometido 

social de la educación de transformar a las personas en seres más humanos con una elevada 

perspectiva de sustentabilidad y solidaridad hacia los demás (Noble, 2013). 

En el discurso educativo vigente post-pandémico en el marco no solo de la 

educación física sino de la educación en general, es común escuchar sobre la existencia de 
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plataformas digitales para la enseñanza y el aprendizaje, sin embargo, desde el 

planteamiento anterior, se debe destacar que, al ser una parte no tangible, requieren de 

contar con sistemas creados a partir del seguimiento de principios por un lado pedagógicos 

y por otro lado, relacionados con la forma en cómo se puede llegar a comunicar aquello que 

se generó como estrategia hipotética para la enseñanza.  

Desde una perspectiva pedagógica centrada en el sujeto que aprende, se concibe que 

no existe una relación causa efecto entre aquello que se plantea como dispositivo para la 

enseñanza y la apropiación del saber, sino que, el sujeto a partir de elementos tales como su 

emocionalidad, conocimientos previos, interacciones entre pares, construcción de 

productos, puede llegar o no a modificar sus propios conocimientos (Peña, 2006).  

En un enfoque por competencias, se menciona un abordaje multifactorial que 

integra el conocimiento conceptual relacionado a elementos descriptivos, teóricos y de 

construcción de definiciones; otro de carácter procedimental que obedece a la movilización 

de aquellos elementos conceptuales en pro de la resolución de una determinada situación; 

así como también de otro de carácter actitudinal que obedece a la adopción de elementos 

axiológicos que intentan describir una posible asunción de un postura personal crítica y 

reflexiva sobre aquello que se realiza en lo cotidiano. (Conde, 2013). Es menester desde 

este ángulo caracterizar las implicaciones en las tres aristas del conocimiento sobre teorías 

del aprendizaje, modelos pedagógicos y modelos de diseño instruccional (Martínez-

Martínez, et al., 2012).  

Cabe resaltar que todo planteamiento didáctico-pedagógico, obedece a una serie de 

pilares que le dan sustento a la probable operativización del sistema didáctico, de manera 

general los principales elementos que forman parte de ello son: la postura pedagógica que 
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deriva en el accionar pedagógico docente, por otro lado, las herramientas empleadas para la 

movilización de saberes, así como aquellos dispositivos que se generan ante y por la 

devolución didáctica.  

En el caso concreto de la educación física y su enseñanza en educación primaria, su 

enseñanza refiere a elementos didácticos que hacen referencia a la práctica motriz en 

escenarios de constante interacción con pares y por otro lado se encuentra el poder trasferir 

dichos escenarios a espacios en los cuales los niños de manera remota y aislada puedan con 

el uso de tecnología vivenciar tanto la actividad física como el desarrollo de su motricidad 

y la integración propia de su corporeidad.  

El sedentarismo infantil paso de ser un problema de salud pública que en la década 

de los 80 y 90 presentaba mayor prevalencia en sectores económicos de nivel medio -alto a 

ser un problema generalizado indistintamente del nivel económico o región poblacional. 

Ello ha agudizado su letalidad en personas mayores de 30 años, mismos que en edades 

infantiles no desarrollaron estilos de vida sustentables. Las implicaciones son importantes 

si se toma en cuenta que dicho padecimiento está asociada a problemas coronarios, 

diabetes, obesidad, depresión y cáncer (Cigarroa et al., 2016). 

En México más del 80% de los niños y 35% de los adolescentes no cumplen con el 

nivel de actividad física recomendado por semana, que corresponde a 60 minutos diarios. 

En el periodo 2012-2016, tanto niños como niñas de zonas rurales mostraron un aumento 

en la participación en actividades físicas organizadas, sin embargo, ello aún no permite 

atender la recomendación saludable de 6 días por semana y la tendencia no ha mejorado en 

los últimos seis años (Medina et al., 2018). 
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Puede decirse que, a partir de este planteamiento, se afirma que el confinamiento ha 

derivado en bajos niveles de prevalencia de SARS CoV2 (COVID-19) en escolares, sin 

embargo, se ha visto en aumento la conducta sedentaria y la tendencia a ganancia de peso, 

lo que presupone enfrentar en el futuro inmediato un escenario por demás de adverso, 

puesto que dichos dos factores son elementos centrales para la presentación de otras 

comorbilidades tales como la obesidad, diabetes e hipertensión. En México alrededor del 

30% de la población global según datos de la ENSANUT del 2018, presenta obesidad o 

sobrepeso. 

Es este escenario que, de manera exploratoria, permitiría la caracterización de una 

nueva realidad, así como también el despliegue de propuestas para la adopción de estilos de 

vida sustentables en la denominada nueva normalidad. 
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1.1 Antecedentes  

A continuación, se dan a conocer luego de una revisión sistemática (Hutton et al., 

2016) algunos hallazgos sobre la Educación Física en tiempos de confinamiento, mismos 

que son clasificados y categorizados en función de sus principales aportes al constructo de 

la idea de investigación. 

En un estudio hecho por Berastegi et al. (2020) titulado “Las voces de los niños y de 

las niñas en situación de confinamiento por COVID-19” y cuyos objetivos fueron: analizar 

las diferentes realidades, desde sus vivencias, su bienestar académico, emocional, social y 

físico, así como: analizar cuáles actividades realizan, qué es lo que añoran, la 

representación social que realizan sobre el coronavirus, cómo se sienten, qué emociones 

viven y medir el impacto que está teniendo el estar confinados, en los aspectos académicos, 

físicos, emocionales y sociales. 

Para el cual se siguió una metodología donde se utilizó un cuestionario que constaba 

tanto de preguntas abiertas como de preguntas cerradas, diseñado ad-hoc y tuvo como 

objetivo recoger cómo están viviendo los niños en su día a día al estar en situación de 

confinamiento, los sentimientos que afloran y reflexionar sobre su bienestar. El instrumento 

tuvo diferentes apartados, en el primero, se les planteaba a las familias que animaran a sus 

hijos e hijas a realizar lo siguiente; como punto 1, dibujar lo que hacían en casa en esta 

situación de confinamiento y como punto 2, lo que echaban de menos. El trabajo era 

opcional y se subía al cuestionario donde se les pedía a las familias que especificaran la 

edad del menor y que explicaran los realizado por sus hijos. 

En un segundo apartado, se les formulaban dos preguntas, para ello, sus padres, 

intentarían recoger las respuestas en el cuestionario: ¿Cómo te sientes? ¿Qué emociones 
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vives en esta situación de encierro o confinamiento? La muestra estuvo configurada en dos 

partes, por un lado, aquella que recogía las preguntas cerradas, aspectos cuantitativos, 

comprendida por 1.046 niños y niñas, de los cuales 48.7% fueron chicos y 50.7% chicas 

con un rango de edad de 2 a 14 años (M = 6.43; DT = 2.95). Por otro lado, la muestra 

dónde se recogían aspectos cualitativos, conformada por 226 niños y niñas de los cuales el 

55.21% eran chicas y el 47.79% chicos. La edad media de los participantes fue de 7.14 años 

(DT = 2.57) con un rango de edad de 3 a 12 años. 

Los principales resultados arrojaron que los niños describen el COVID-19 como un 

enemigo al que refieren usando palabras como bicho o algo malo, se manifiestan con 

miedo, pero no tanto por ellos, sino por las personas mayores de su familia, los cuales son 

más propensos a este padecimiento. Por otra parte, se concluye que demuestran aceptar las 

normas establecidas ante esta situación, entendiendo que deben estar en casa y el porqué de 

esta restricción, así mismo, aluden a los médicos llamándolos “los héroes que salvan 

vidas”. 

  Algunos de ellos han dado a conocer sentir miedo de salir a la calle porque ahí se 

encuentra el coronavirus, es por eso que se cree que cuando se vuelva a “la normalidad”, 

seguirán sintiéndose en riesgo al estar fuera de casa. 

La situación del confinamiento les provoca a su vez emociones ambivalentes, por 

una parte, estar contentos por pasar más tiempo con su familia porque juegan a diferentes 

cosas, pero la contraparte apunta a que gran cantidad de niños se sienten nerviosos, tienden 

a enfadarse y aburrirse, además de que echan de menos a sus amigos. Durante este periodo, 

han pasado más tiempo en el uso de las tecnologías, lo que ha excluido total o parcialmente 

la práctica de actividad física.  
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Por consiguiente y con base en los resultados, los autores concluyen al mencionar 

que la situación de confinamiento está teniendo un impacto negativo en los diferentes 

niveles: académico, emocional, físico y social. Es por ello, que postulan será necesario 

implementar medidas que respondan a las nuevas realidades que se están viviendo y así 

poder mejorar sus condiciones de vida. Para ello, será primordial centrarse en el bienestar 

de una manera holística y no sólo en aspectos académicos, a partir del impulso de acciones 

desde las esferas públicas que vayan dirigidas a abordar las diferentes necesidades tanto 

sociales como físicas y psíquicas. 

Por otra parte, Arabia (2020), de la Universidad de Antioquia, en su reporte llamado 

“Inactividad física, ejercicio y pandemia COVID-19”, cuyo objetivo fue presentar un 

panorama general a la epidemiología y consecuencias de la inactividad física y el 

sedentarismo, los principales efectos del aislamiento, los beneficios del ejercicio y sus 

interacciones en el marco de la pandemia actual de COVID-19.  

Como temas principales, habla sobre el panorama actual de la pandemia, la 

inactividad física, el sedentarismo y riesgos del aislamiento por COVID-19. En tal 

situación, se obedece a la cantidad de 4 534 673 casos confirmados de personas 

contagiadas, 1.633.185 personas contagiadas recuperadas y 307.108 muertes. Los síntomas 

que comúnmente se presentan varían de leves a severos, tales como fiebre, tos, fatiga; 

mientras que los síntomas menos frecuentes incluyen dolor de cabeza, diarrea, secreción 

nasal y tos productiva (Adhikari et al., 2020). 

Inicialmente, muchas personas, incluidas profesionales de la salud, menospreciaron 

al COVID-19, expresando a través de diferentes medios, que este generaba una simple 
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gripe, comparándolo con enfermedades crónicas no transmisibles y aquellas relacionadas 

con hábitos no saludables como la inactividad física y el sedentarismo.  

El estudio reporta que la inactividad física genera 3.2 millones de muertes en el 

mundo, es el cuarto factor de riesgo para mortalidad mundial y la causa principal de entre 

21 a 25% de los cánceres de mama y colon, el 27% de los casos de diabetes y 

aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía isquémica. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) (2010), refiere que, al menos un 60% de la población mundial, no 

realiza actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud. Padres inactivos, 

proporcionan a sus hijos genes y medio ambiente que favorecen inactividad física, la cual 

interactúa con la predisposición genética heredada de la descendencia para producir 

fisiopatologías que interactúan con los factores de riesgo para establecer la probabilidad de 

muerte y enfermedades crónicas. 

Las medidas preventivas que incluyen el distanciamiento o aislamiento social son 

fundamentales en la lucha contra el COVID-19, pero a su vez, favorecen la conducta 

sedentaria. En términos prácticos, permanecer totalmente inactivos durante el aislamiento 

de 1 a 2 semanas, disminuye determinantes principales de la salud, como la fuerza muscular 

y la aptitud cardio respiratoria.  

Por lo anterior, deja en claro que la conducta sedentaria y la inactividad física son 

una pandemia creciente y que, en consecuencia, las personas inactivas deben moverse más 

y sentarse menos, mientras que las personas activas que no son sedentarias deben continuar 

practicando ejercicio en casa en el periodo de aislamiento, el cual cuente con variaciones 

tanto en intensidad, como en el tipo de ejercicio. 
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Berastegi et al. (2020),  concluyen mencionando al ejercicio en casa como un medio 

que se puede utilizar durante el aislamiento para no volverse personas sedentarias y por 

ende, evitar aquellas sensaciones de miedo, angustia, irritabilidad, etc., ya que la 

vulnerabilidad y susceptibilidad a una infección como la de COVID-19, tiene una base 

multifactorial, de ahí la importancia de estar saludables y obtener los múltiples beneficios 

del ejercicio en todos los sistemas, es prioritario conservar el nivel de acondicionamiento 

cardiorrespiratorio y muscular, así como seguir por lo menos, las recomendaciones de 

actividad física entre moderada y vigorosa. La situación actual abre paso a una muy buena 

oportunidad para aprender más sobre el cuidado de nuestra salud. 

1.2 Marco Contextual  

La Educación Física como área curricular, ha ganado terreno a lo largo de los años, 

desde sus inicios en los años 60, hasta la actualidad, encontrándose en el eje denominado 

desarrollo personal y para la convivencia (Secretaría de Educación Pública, 2018), para 

ello, se cuenta con dos espacios curriculares de manera semanal que oscilan entre 30 y 50 

minutos por cada grupo. 

El recorrido que se siguió para poder plantear el programa de Educación Física 

obedeció no solo a una revisión de expertos, sino a una intención que engarzaba una visión 

global de la motricidad, en la que por un lado se buscaba favorecer la integración de la 

corporeidad, así como también edificar la competencia motriz y desplegar la motricidad 

creativa en un entorno sociocrítico (Villafuerte, 2013).  

Desde el planteamiento citado en los párrafos anteriores, resultaba evidente que la 

situación de confinamiento asumía una postura de carácter más individualista, en donde la 

labor del docente aislaba toda posibilidad de trabajo entre pares en un entorno cooperativo.  
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Tras la implementación del programa “Aprende en Casa”, se tuvo a bien determinar 

que las actividades a realizar para educación física habrían de cubrir un espacio curricular 

semanal, en el que los alumnos en conjunto con sus padres habrían de dar continuidad al 

planteamiento de una situación didáctica desde donde se pudiera evitar saturar la posible 

mediación que los padres realizaban (Gutiérrez, 2020).  

La Escuela Rural Mexicana (Báez, 2020) como vertiente del sistema educativo 

mexicano, busca ampliar no solo la cobertura, sino sentar las bases pedagógicas, para que 

aquellas comunidades en situación de alta marginación, puedan tener acceso a los servicios 

básicos que en educación refiere, sin embargo, dadas sus características sobre localización, 

el tema de cobertura de acceso a internet, representa también, un problema que no solo les 

impide poder estar en comunicación con los demás, sino que a su vez, limitaría el poder 

insertarse a una dinámica de trabajo basada en el uso de tecnologías educativas.  

Las posibilidades de trabajo remitirían entonces a dar certeza desde un trabajo 

basado en uso de cuadernillos, la televisión educativa o desde canales de comunicación que 

se desprendieran del uso de redes sociales; todo ello bajo el soporte que cada instancia 

educativa pudiera ejercer, brindándose la posibilidad para que los docentes pudieran 

determinar en función de sus diagnósticos globales.  

El contexto escolar, como una amalgama que integra las manifestaciones de la 

cultura, las creencias, lo cotidiano, los imaginarios así como las intencionalidades escolares 

(Mateos-Blanco, 2018), está constituido de modo por una serie de características que 

configuran lo que se llamaría contexto interno, es decir aquellos elementos que 

conceptualizan la escuela desde su interior y otro denominado externo, que abre la 

explicación a aquellos atributos provenientes de más allá de las fronteras que demarcan los 
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límites físicos de la institución. A continuación, se exponen ambas dimensiones, para 

realizar un breve bosquejo de la escuela en el marco de su propio contexto. 

1.2.1. Contexto interno: características propias de la institución 

La Escuela Primaria “Joaquín Amaro”, institución en la cual se realizó el proyecto 

de intervención, se ubica en un contexto rural, en la comunidad llamada Corrales, 

perteneciente al municipio de Sombrerete. Es una institución perteneciente al sector público 

de turno matutino, su fundación se remite a la década de los 60. 

Esta escuela, es la única perteneciente del nivel primaria y aunque su organigrama 

no es de organización completa, tiene la característica de ser pentadocente. 

Tiene como clave: 32DPR0506E, cuyos docentes en su mayoría son Licenciados en 

Educación Primaria egresados de la Escuela Normal Rural Gral. Matías Ramos Santos, 

ubicada en Loreto, Zacatecas. La directora de la institución lleva dos años consecutivos con 

esa función. 

Dicha institución se encuentra en el programa de Escuelas de Tiempo Completo, por 

lo cual se debe cubrir un horario de 8:00 am a 2:30 pm, sin embargo, por cuestiones de la 

pandemia derivada por COVID-19, desde el mes de marzo del 2020, ha trabajado en 

modalidad en línea y de manera presencial, manejando diversos horarios, pero no 

propiamente los que marcan los lineamientos de tiempo completo, sino aquellos en los que 

se tiende a cumplir con las normas establecidas para el cuidado de la salud, como lo son la 

sana distancia y los filtros de entrada, salida y durante las clases. 

La escuela, se encuentra en un terreno muy amplio, sin embargo, su infraestructura 

no es tan grande, está constituida por 7 salones, los cuales cuentan con bancas de plástico 
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individuales, un gran espacio que se usa como cancha de futbol la cual no es muy adecuada 

para utilizar, ya que hay una gran cantidad de espinas que siempre terminan ponchando los 

balones o incluso encajándose en los pies de los alumnos. 

Además de lo antes mencionado, en la institución hay baños para niños, niñas y 

maestros, pero no se encuentran en buen estado, algunos de ellos ya no tienen puertas y de 

los 8 baños que hay, solo a tres se les puede dar uso. 

En referencia a la clase de Educación Física, se cuenta con una cancha de 

básquetbol a la cual se le dan diversos usos, aunque una de las cosas desfavorables es que 

no cuenta con domo y los alumnos se cansan y asolean bastante. Por fortuna, en estas 

últimas semanas se ha podido trabajar en un aula de reciente creación, que no fue hecha 

para las clases de Educación Física y no es muy amplia, pero es cómoda para poder 

desarrollar las clases ahí. Resulta importante destacar que cuando no se contaba con este 

salón, era necesario, casi obligatorio que los alumnos acudieran con cachucha, playeras 

frescas de manga larga y agua para hidratarse, esto con el fin de salvaguardar su salud. 

La escuela atiende a una matrícula de 105 alumnos, en cuanto a su organización 

académica es pentadocente, se compone de una maestra directora, quien se encarga del área 

administrativa e imparte clase a segundo grado, de los grupos de primero, tercero y cuarto 

se encargan otros tres maestros y uno más de un grupo multigrado, conformado por 

alumnos de quinto y sexto grado. Además de la maestra de Educación Física, la cual se 

encarga de impartir clases referentes a su área y otras más como organización de desfiles y 

de escolta, entre otras. 
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Anteriormente su organigrama se conformaba por más personas como el maestro de 

música, maestro de inglés e intendente, sin embargo, debido a la disminución de matrícula, 

se fueron quitando esos recursos. Actualmente, son los padres y madres de familia quienes 

se organizan para hacer faenas de limpieza en la escuela y se cuenta con un comité de salud 

que se encarga de designar a personas para la limpieza de aulas y baños diariamente. 

La organización estratégica de la institución está conformada por una estructura 

organizativa, que contempla en su constitución una visión, misión y valores, aprobados por 

el consejo técnico escolar, redactado de la siguiente forma:  

Visión: “Garantizar que los alumnos y las alumnas, adquieran los 

conocimientos básicos útiles para su vida diaria, para que logren desarrollar sus 

habilidades y destrezas intelectuales al igual competencias comunicativas, que nos 

llevará a formar en nuestros alumnos, personas con valores bien definidos en 

beneficio propio y para una mejor sociedad”.  

Misión: “Desarrollar en las alumnos y alumnos capacidades, habilidades, 

actitudes y valores para su formación integral: competencias fundamentales para su 

incorporación a la sociedad y para el aprendizaje a lo largo de la vida.” 

Las normas que rigen la vida escolar se sustentan en el reglamento interno de la 

institución, el cual debe ser respetado por los padres de familia, maestros y alumnos.  

• Respetar los horarios de entrada y salida de la escuela. 

• Portar correctamente el uniforme que toca cada día. 

• Formarse en el lugar correspondiente al sonar el timbre. 

• Después de la formación entrar en orden a sus salones. 
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• Cada grupo debe organizarse con su respectivo maestro para la elaboración del 

periódico mural. 

• Los asuntos escolares deben informarse a la directora. 

• Entregar las calificaciones a tiempo. 

En cuanto a la cultura y el clima que se desarrolla en la institución entre los 

docentes, puedo decir que se establecen relaciones de respeto y colaboración, lo que hace 

que el ambiente de trabajo sea agradable en la comunidad educativa. 

No existe servicio de internet ni para la escuela ni para la comunidad, además de 

que la señal telefónica es la versión Edge solo para emergencias y es muy inestable  

1.2.2. Contexto Externo 

Tras el análisis el contexto donde se encuentra la escuela, se puede decir que se 

localiza en una zona de clase media a baja, a la entrada de la comunidad Corrales, no se 

cuenta con señal de internet, solamente es posible la recepción de algunos canales de 

televisión sin embargo en algunos espacios existe la posibilidad de conectarse a internet 

debido a la gestión de la propia comunidad, como lo es la presidencia municipal y en 

algunos lugares que se cuenta con una antena especial.  

 

1.3 Planteamiento del problema 

El día 02 de marzo de 2020, por decreto de la presidencia de la república de los 

Estados Unidos Mexicanos, se dio el ordenamiento que ante la situación de amenaza 

internacional derivada de la aparición del virus del COVID-19, el país en su totalidad 
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entraría a una etapa en la cual la población estaría en una denominada “fase de 

confinamiento” (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 2020).  

Cabe precisar que un confinamiento refiere a una medida que busca el 

distanciamiento, que lejos de poder denominarse social, prevalece la interacción con otros 

gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, resulta ser más de carácter 

físico, ya que con ello se pretendía un aislamiento que permitiera resguardar desde casa la 

propagación del virus bajo el control de las personas que llegan o salen de casa  (Canepa & 

Zevallos, 2022; Singh & Chauhan, 2020; Ríos-Sierra, 2020)  

Es importante referir que la razón principal de dicha determinación obedecía a una 

medida preventiva ante las características epidemiológicas del virus y como ajuste social 

necesario que prevé que, de no haberse realizado, los sistemas de salud habrían entrado en 

colapso ante la presencia de otras enfermedades que también requirieran de atención. 

El confinamiento preventivo en México tuvo lugar para todas las escuelas de 

educación inicial, básica, media superior, superior y posgrado en el país, a partir de un 

decreto dictado por la presidencia de la república, dada a conocer por la voz del Secretario 

de Educación (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 2020). Es de destacarse, que el 

punto de partida resaltaba especial hincapié en referencia a los resultados de otros países, 

en donde destacó el cuidado hacia las personas adultas mayores, sin embargo, tras 

considerar las características de la población mexicana, se optó por llevarlo a la 

generalidad. 

Todo centro que imparta educación o enseñanza, centro docente o educativo, suele 

ser denominado como “escuela”, aunque normalmente hace referencia a los centros de 
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enseñanza de nivel primaria. La escuela al igual que la familia y la comunidad, cumple un 

papel importante en potenciar los valores y en fomentar las costumbres y tradiciones para el 

rescate y mejora de la cultura cívica y ciudadana, misma que se basa en el respeto mutuo y 

la solidaridad. Su función es vital para favorecer el desarrollo integral y armónico de los 

alumnos de cara a la sociedad, dentro de sus funciones está el ayudar a desarrollar adultos 

capaces de enfrentar los problemas de la vida (Arrabal, 2008; Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2019).  

La escuela incluso en etapas de resguardo, tiene la permanente obligación de 

adaptarse a las circunstancias, inquietudes y problemas de la sociedad en la que está inmersa, 

cubriendo cada una de las necesidades de los alumnos y preparándolos para ser adultos libres 

y capaces, para ello debe transmitir conocimientos, valores y hábitos saludables que les 

permitan ser personas íntegras, responsables de sus actos y capaces de resolver los problemas 

de la vida diaria (Murcia-Peña, 2012).  

Desde la necesidad de llevar a cabo las sesiones de Educación Física a distancia, 

mismas que en el modelo tradicional, se abordaban de manera presencial, con una duración 

de entre 80 y 100 minutos semanales, divididas en dos sesiones (SEP, 2018). El hecho de 

que no existiera un antecedente en la educación básica en el cual se implementaran las 

sesiones de Educación Física en línea, agravó la migración de un escenario tradicional a 

uno meramente a distancia, basado en el uso de tecnologías. 

Es de destacar que previo al confinamiento, la docencia en la Educación Física, 

contaba con características que la hacían compleja, entre las que se destaca: el amplio 

número de alumnos por atender, que los docentes cubrían más de un centro educativo y que 

su enfoque global remitía a estrategias basadas en la socialización y cooperación entre los 
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educandos, ante ello, el abordaje a distancia, habría de transformarse a un entorno de 

manera individual, salvaguardando el cumplimiento tanto de las medidas preventivas o de 

sana distancia, así como los requerimientos básicos de actividad física. 

Si se parte de reconocer que la socialización cuenta con una carga altamente basada 

en la interacción física, en el movimiento, intercambio de ideas, de estrategias y de formas 

de pensar, se podría presuponer que el confinamiento podría poner en jaque dichas 

potencialidades. No obstante, la realización de ejercicio dota a quien lo practica de una alta 

carga de endorfinas y catecolaminas, componentes básicos del gusto, la satisfacción y el 

interés. Bajo tales premisas, era posible visualizar periodos de estrés en los alumnos, derivado 

de la ausencia de las características antes mencionadas. 

Ante la contingencia sanitaria derivada por la elevada prevalencia de COVID-19 la 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos (2020), expidió el acuerdo 12/06/20 para la 

implementación de un modelo educativo denominado “aprende en casa” el cual consta de 

una serie de acciones que buscaron garantizar en primera instancia, el cuidado de la salud de 

los estudiantes de educación básica, así como también dar continuidad a la formación 

académica de los alumnos.  

En tal sentido se dispuso de un modelo que integraba el uso de la señal de radio y 

televisor como medio de difusión de contenidos educativos en respaldo al elevado nivel de 

inserción tanto en comunidades rurales como en áreas urbanas, sin embargo, ello represento 

una serie de avenencias que impactaron de manera directa tanto en las percepciones de 

compromiso, en el impacto directo hacia la formación de los estudiantes y en los cometidos 

del mismo programa (Neira, 2021)   
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Sin embargo, desde dicha perspectiva, el papel del maestro cobraba un sentido 

diferente, en el que basado en recursos tecnológicos habría de buscar proyectar sus 

intenciones didácticas (González et al., 2021). 

Es preciso destacar que si bien en términos supra educativos, el gobierno en turno 

estableció una alianza estratégica con los dueños de las empresas radiofónicas y televisivas, 

presuponía también la necesidad de entablar un dialogo basado en la academia con los padres 

y madres de familia, desde una mirada integradora (Gutiérrez-Serrano, 2020). 

En tal sentido es importante destacar que es de reconocer que existe una didáctica 

global que ha sembrado principios a la didáctica actual, se requiere de partir del 

reconocimiento de la presencia de especificidades en la formulación de escenarios educativos 

en relación con las distintas áreas de estudio (De Camilloni, 2007).   

En lo que refiere a la educación física, vale la pena referir su plusvalía no solo 

conceptual sino en el actuar docente, la cual está dada por aportes pedagógicos a la 

motricidad, que implican por un, lado la edificación de la competencia motriz y la integración 

de la corporeidad; por otro la adopción de estilos de vida sustentables desde la práctica 

constante y sistemática de actividad física moderada a vigorosa; así como también vivenciar 

elementos axiológicos referidos a la convivencia en, desde y para la actividad física 

(Contreras-Jordán, 2004).   

En este escenario, una educación física que promueva un elemento antagónico como 

lo es el incremento en el uso de las pantallas, confiere una discrepancia interna, ya que 

diversos estudios (Duque & Parra, 2012; Prieto et al., 2015; Tambalis et al., 2018) señalan 

que el tiempo en pantallas está asociada a una mayor prevalencia de obesidad y sedentarismo.   
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El sedentarismo y la inactividad física representan uno de los puntos de inflexión en 

los sistemas de salud pública, derivando en mayores prevalencias de enfermedades crónico 

no transmisibles como la diabetes, la hipertensión y problemas coronarios (OMS, 2020).   

La educación física en torno a ello debe buscar, en medio de las características de la 

pandemia, orientar a la población escolar (padres, madres y alumnos) sobre la importancia 

de asumir un estilo de vida sustentable basado en un nivel de actividad física moderada a 

vigorosa (MVPA) (Posso-Pachecho et al., 2020).  

Uno de los pilares fundamentales en el ejercicio de la labor docente, corresponde a 

la operativización didáctica, la cual contempla todo un entramado tanto de conocimientos, 

habilidades y perspectivas en torno al acto educativo (Diaz et al., 2010).   

En la didáctica clásica, era común observar patrones similares en planteamientos 

hacia la enseñanza para los distintos saberes (Botia y Ruano, 2011); sin embargo, producto 

de un trayecto histórico que por un lado integró la pericia de la puesta en práctica de 

situaciones didácticas, su investigación, así como la incorporación de dispositivos 

tecnológicos y cambios en la formación de los educadores, conllevo a una generación 

importante de nuevas perspectivas hacia la enseñanza (Alfaro, 2010).  

La Educación Física en su planteamiento pre-confinamiento estaba contemplada 

desde un enfoque global asociado a la responsabilidad personal y social, en el que las 

actividades eran predominantemente físicas, cooperativas y en constante retroalimentación 

por parte del docente en escenarios presenciales. Sin embargo, desde un planteamiento que 

presupusiera el distanciamiento, el enfoque tendría que cambiar a uno más asociado a la 

prevalencia de la salud (Piero-Velert y Julián-Clemente, 2015). 
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No bastaba solo con un cambio en el enfoque hacia la Educación Física, sino que 

implicaba una reinvención en el actuar docente, para pasar de la creación de ambientes de 

aprendizaje presenciales a otros basados por un lado en la asincronía, la tecnología 

educativa y la interacción personalizada (Edel-Navarrro, et al., 2020).  

En la reinvención docente, era preciso el ejercicio tanto de una transposición 

didáctica (Chevallard, 1991) así como de un análisis interno que permitiera reconfigurar las 

intenciones didácticas y el análisis de los propios recursos de los que se disponía.  

  Al respecto Noble (2013) señala que la tecnología no es el fin per se del acto 

educativo, sino más bien representan una herramienta, que en este caso habría de estar al 

servicio del cometido social de la educación de transformar a las personas en seres más 

humanos con una elevada perspectiva de sustentabilidad y solidaridad hacia los demás.   

Una característica de la tecnología informática educativa es que parte de un 

planteamiento en el que no basta solamente con remitirse a una comunicación basada en el 

uso de plataformas digitales, sino que ha de contemplar que el aprendizaje no es meramente 

la escucha o la lectura, para ello requiere de todo un ingenio didáctico que considere tanto 

principios pedagógicos, comunicativos, para el desarrollo de escenarios en los cuales los 

alumnos puedan desde ambientes multimedia realizar las gestiones personales necesarias 

para su propio logro académico (Baena, 2020).   

  Desde una perspectiva pedagógica centrada en el sujeto que aprende, se concibe que 

no existe una relación causa efecto entre aquello que se plantea como dispositivo para la 

enseñanza y la apropiación del saber, sino que, más bien el sujeto a partir de elementos 

tales como su emocionalidad, conocimientos previos, interacciones entre pares, 
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construcción de productos, puede llegar o no a modificar sus propios conocimientos (Peña, 

2006).   

  En una perspectiva por competencias, se menciona un abordaje multifactorial que 

integra por un lado el conocimiento conceptual relacionado a elementos descriptivos, 

teóricos y de construcción de definiciones; otro de carácter procedimental que obedece a la 

movilización de aquellos elementos conceptuales en pro de la resolución de una 

determinada situación; así como también de otro de carácter actitudinal que obedece a la 

adopción de elementos axiológicos que intentan describir una posible asunción de un 

postura personal crítica y reflexiva sobre aquello que se realiza en lo cotidiano. (Conde, 

2013). Es menester desde este ángulo caracterizar las implicaciones en las tres aristas del 

conocimiento sobre teorías del aprendizaje, modelos pedagógicos y modelos de diseño 

instruccional (Martínez-Martínez, et al., 2012).   

Todo planteamiento didáctico-pedagógico, obedece a una serie de pilares que le dan 

sustento a la probable operativización del sistema didáctico, de manera general los 

principales elementos que forman parte de ello son: la postura pedagógica que deriva en el 

accionar docente, por otro lado, las herramientas empleadas para la movilización de 

saberes, así como aquellos dispositivos que den pauta al empoderamiento y la participación 

(Romero et al., 2012). 

 
1.4 Preguntas de investigación  

1.4.1 Pregunta general. 

• ¿Cuáles son los cambios en el Nivel de Dominio de Competencias, el Nivel de 

Actividad Física y la Motivación de logro, tras la implementación del programa 
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“GOCA” para el tercer ciclo de Educación Física en la Escuela Primaria Joaquín 

Amaro? 

 
1.4.2 Pregunta específica. 

• ¿Cuáles son las diferencias entre el antes y el después de la intervención en las 

variables de estudio?  

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general. 

• Determinar los cambios en el Nivel de dominio de competencias, en el Nivel de 

Actividad Física y en la Motivación de logro tras la implementación del programa 

“GOCA” para el tercer ciclo de Educación Física en la Escuela Primaria Joaquín 

Amaro. 

1.5.2 Objetivo específico. 

• Implementar rubricas para la evaluación del nivel de dominio de competencias. 

• Aplicar programa “GOCA” de Educación Física en Primaria basado en el modelo 

ASSURE. 

• Evaluar antes y después las variables de estudio. 

 
1.6 Hipótesis 

• H1. No existen diferencias significativas en las variables de estudio tras la 

implementación del programa “GOCA” para el tercer ciclo de Educación Física en 

la Escuela Primaria Joaquín Amaro.  
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• H0. Existen diferencias significativas en las variables de estudio tras la 

implementación del programa “GOCA” para el tercer ciclo de Educación Física en 

la Escuela Primaria Joaquín Amaro.  
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1.7 Justificación  

El presente proyecto integra una mirada que apuntala a la generación de nuevas 

didácticas de la educación física basadas en la integración de herramientas provenientes del 

diseño instruccional, modelos de enseñanza a distancia y la tecnología informática 

educativa misma, desde todos sus componentes, al tomar en consideración el escenario de 

confinamiento que producto de la pandemia por COVID-19 se vive a nivel global y de 

manera particular en el ámbito educativo.  

En un tránsito que va desde las implicaciones como a sus derivaciones, a continuación, 

se expone desde diversas aristas, algunos elementos que hacen viable, pertinente y 

ejecutable el proyecto. (Bedoya, 2020). 

1.7.1 Empírica. 

La educación física como parte del área de formación del desarrollo personal y para 

la convivencia, cumple una función vital en los niños escolares (SEP, 2018). Su 

reconocimiento requiere de la formulación de escenarios que permitan más que la 

interacción con alguna tecnología educativa, la movilización pronta de saberes para la 

ejecución de las acciones docentes, que permitan el cumplimiento de los requerimientos 

mínimos de actividad física sugeridos por la OMS y por otra parte den atención a la función 

pedagógica que aduce al desarrollo de la competencia motriz y estilos de vida sustentables. 

El modelo “GOCA”, busca integrar en la intervención a padres de familia y 

alumnos, en conjunto con maestro de grupo y educador físico, con el cometido de potenciar 

las posibilidades para el aprendizaje. 
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1.7.2 Teórica. 

La educación física en el marco del contexto de educación básica remite a la 

intencionalidad de buscar que los alumnos reconozcan su cuerpo, resuelve retos y desafíos 

mediante el uso creativo de sus habilidades corporales y toma decisiones informadas sobre 

su higiene y alimentación, al participar en situaciones de juego y actividad física, 

procurando la convivencia sana y pacífica (SEP, 2018). 

El papel de su presencia no solo está relacionado con la propia motricidad o la 

integración de la corporeidad, sino que tiene una función de carácter social, desde la 

adopción de estilos de vida sustentables que basen su actuación en la práctica cotidiana, 

continua y sistemática de actividad física, desde una mirada holística y preventiva que abra 

paso a un estado de salud que diste del probable padecimiento de enfermedades crónico no 

transmisibles (Enríquez, 2020). 

Si consideramos que un confinamiento es un estado de resguardo, principalmente 

físico, estaremos reconociendo las serias implicaciones que tiene en los cometidos 

anteriormente enunciados. Si bien con la sana distancia y el quedarse en casa se busca 

alejar la posibilidad de ser contagiado de COVID-19, también se ha incrementado el tiempo 

frente a pantallas, así como mayores lapsos sedentarios ante demandas calóricas bajas, pero 

ingestas superlativas (González, 2020).  

Por su parte, la docencia de la educación física, tanto en su planteamiento hacia 

educación básica como en la formación docente en las escuelas normales, no cuenta con 

escenarios que consideren su enseñanza desde escenarios basados en el uso de las 
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tecnologías que enuncien las facetas que comprenden al aprendizaje y el conocimiento, así 

como el empoderamiento y la participación.  

El confinamiento trajo consigo la apertura de una ventana a la realidad en la 

docencia no solo de la educación física, sino quizá de muchas disciplinas escolares, en la 

cual, si bien, los docentes se comunican a través de redes sociales, cuentas de correo 

electrónico o dispositivos móviles, pero aún no han logrado emplear dichos recursos como 

parte de las herramientas profesionales que en la cotidianeidad se desarrollen.  

Es de reconocer que el aprendizaje o vivencia de acciones motrices contaba con 

ejemplificaciones incubadas en repositorios de videos producto de esfuerzos aleatorios de 

diversos docentes o instituciones, aún no ha logrado ser el medio por el cual los alumnos de 

educación básica se remitieran a la posibilidad de aprender en educación física o a la 

práctica de actividad física.  

Contar con formulaciones didácticas basadas en evidencia para la docencia de la 

educación física, abre paso a poder generar espacios desde los cuales los niños y los 

adolescentes no se vean privados de la posibilidad de practicar actividad física.  

Es de reconocer que la caracterización de las implicaciones, tratamiento y secuelas 

de COVID-19 están siendo estudiadas y se encuentran en plena caracterización, existen 

evidencias previas que apuntan a que la actividad física mejora el sistema inmunológico, así 

como también mejora diversos marcadores de salud abarcando incluso puntos tales como el 

bienestar psicológico y la misma emocionalidad (González, 2020). 

La educación física, es pues un espacio de convergencia hacia la salud, un elemento 

de cambio en el cual los alumnos pueden explorar sus propias posibilidades motrices e 
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integrar su motricidad en un marco de acción creativa, que permita a los discentes el 

ejercicio y configuración constante de un estilo de vida sustentable. 

1.7.3 Metodológica. 

La presente investigación dadas sus características demanda contar con un diseño de 

tipo cuasiexperimental tanto en su conformación como en las características descriptivas de 

las variables (Zafra, 2013), lo cual parte de la puesta en marcha de una serie de situaciones 

didácticas desde elementos basados en tecnología mediante la mediación de los padres para 

el cumplimiento de los objetivos propios de la educación física.  

También es de carácter explicativa al dar a conocer las variaciones entre un tiempo 

y otro de estudio en función de la interacción existente entre variables (Nassaji, 2015), lo 

que permitirá conocer las diferencias pre-post entre la intención educativa y el logro de 

aprendizajes esperado, nivel de actividad física y satisfacción hacia la clase.  

Es transversal, ya que la batería conformada para este estudio contempla una sola 

medición para buscar la probable existencia de diferencias en las valoraciones temporales 

(Gall et al., 2007). 

1.7.4 Social. 

Tras el decreto de Confinamiento que incluía la movilización hacia un modelo 

educativo a distancia, se emprendieron acciones didácticas que consideraron que la 

educación básica, media superior, superior y posgrado se desarrollarían de manera remota, 

en lo que en un inicio se habría de realizar en función de las posibilidades mismas que cada 

entidad, organización e institución tuvieran en consideración con su infraestructura, personal 

y bondades comunicativas. 
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Fue necesaria la implementación de una serie de acciones que conjuntaron por un 

lado la amplia cobertura de la radio y la televisión en sectores rurales y retirados que hacían 

que la señal de internet fuera complicada de alcanzar.  

Para tal cometido fue necesario que se estableciera un convenio de colaboración entre 

el gobierno e iniciativa privada como una acción toral, para posteriormente poder ser 

complementada con otros actos tales como el dialogo con padres y madres de familia, 

sesiones de consejo nacional de educación, debates con docentes, académicos y especialistas. 

La didáctica por tanto requería de un ingenio didáctico (Artigue, 1995) que le 

permitiera al docente a partir de sus referentes y de las condiciones del entorno, generar una 

propuesta, que a diferencia de las anteriores pudiera ser validada in situ, es decir sobre la 

propia marcha en la implementación.  

La educación física y su amplio campo de acción, conlleva el reconocimiento al 

interior de los colectivos, del papel que se puede llegar a tener en, desde y a partir del 

movimiento, como mecanismos de interacción, de confrontación y de apropiación de saberes 

(Aristizabal-Almanza et al., 2018), por tanto, su relevancia no solo refiere a la clase per se, 

sino que a su vez, conlleva asumir que para el logro de aprendizajes de las diversas áreas del 

conocimiento, la motricidad es un elemento fundamental.  

Promover una educación física que no solo integre actividades enfocadas hacia sus 

propios fines, sino que parta de asumir a los niños y adolescentes como seres en movimiento, 

implicaría reconocer que el confinamiento llevaría a experimentar un posible estado de crisis, 

en el que pudieran potenciarse el sedentarismo, la ansiedad y la obesidad.  
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Tras considerar que el entorno era completamente distinto y que en muchos casos se 

desconocía la implicación al menos didáctica, conllevo a poder asumir la importancia que 

puede llegar a tener la integración de un equipo familiar para la promoción de un estilo de 

vida saludable y sustentable, basado no solo en moverse de manera espontánea sino con un 

sentido que se apegue a determinados lineamientos que permitan declarar que se cuenta con 

el cumplimiento al menos mínimo en torno a la práctica de actividad física.  

El presente curso forma parte de una intervención especializada que busca, desde una 

participación dual, orientar a los padres de familia respecto a la participación y seguimiento 

de las actividades desde un entorno basado en el uso tanto de tecnologías de la información, 

como tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, así como tecnologías de las 

denominadas tecnologías del empoderamiento y la participación.  

El modelo pedagógico por emplear refiere a un modelo con características 

constructivistas sociales, en las cuales se busca propiciar interacciones que puedan permitir 

una construcción y reposicionamiento de los niños y padres de familia en un momento 

distinto en su relación con el objeto de conocimiento propio de la educación física.  

1.8 Alcances y limitaciones  

La presente investigación cuenta con un alcance temporal que realiza una 

comparativa pre-post, tras la intervención derivada de un programa dual de Educación 

Física tanto con padres, madres de familia y alumnos. Dicho diseño, aporta posibles 

hallazgos en el marco comparativo de ambos escenarios, sin embargo, una de sus 

limitaciones es que no da pauta para una posterior intervención con el rediseño derivado de 

los resultados.  
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En contra parte, si se considera que la educación primaria, es en tiempo y en años el 

periodo más largo de la educación básica se habría de buscar implementar investigaciones 

similares en el resto de los ciclos académicos que conforman todo el periodo y en conjunto, 

hacer un metaanálisis que dé cuenta de lo que sucede a la luz de todo el periodo escolar. 

  Se hace necesario poder difundir los resultados en espacios que permitan una mayor 

discusión, solo se circunscribe a lo acontecido en un ciclo, sin considerar otros elementos 

que quizá puedan o no tener impacto en la variación de los resultados, como lo son la 

participación de directivos o la sociedad en general en la que está inserto el proyecto.  

Es de destacar que en el caso de la presente investigación los instrumentos 

empleados cuentan con la validación tanto estadística en dos de los casos, como de 

expertos, tal como el caso de las rúbricas analíticas, ello da cuenta que su carácter mixto 

permite tener mayores alcances en lo que a la tipología de datos refiere (Soriano-Rodríguez, 

2015).  

Por último, se resalta el desconocimiento sobre el que pueda llegar a pasar una vez 

que se retire el confinamiento, considerándose que se llegue prescribir el trabajo en 

modalidad a distancia.  
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Capitulo II. Fundamentos Teóricos 

La educación física trasciende más allá del simple acto de jugar y cobra sentido en 

una intención que engloba la edificación de la competencia motriz entendida como todas 

aquellas posibilidades que permiten hacer frente a retos motrices al participar en 

actividades y dentro de la vida cotidiana, en entornos en los que se toman decisiones que 

parten de su conocimiento sobre elementos como la salud y la actividad física (SEP,2018). 

En condiciones previas al confinamiento, era posible que los niños pudieran tras la 

convivencia misma post escuela, poner en juego su repertorio motriz en actos en los que en 

la ocupación de su tiempo libre podían jugar con amigos, familiares, participar en clubes 

deportivos, torneos deportivos, etc. Sin embargo, tras el confinamiento todas esas 

posibilidades se vieron truncadas una vez que fueron suspendidas de manera abrupta, para 

dejar a la población en general en condición de sedentarismo (González, 2020).  

  Otros espacios de promoción de actividad física corresponden a la clase de 

educación física y a la escuela por sí misma, en donde con actividades que van desde 

juegos, el recreo, deporte escolar, clubes y actividades de las denominadas escuelas de 

tiempo completo los niños contaban con la posibilidad de ver desarrollada su competencia 

motriz y la conformación de un estilo de vida sustentable.  

 Trasladar los trabajos de educación física a casa tanto para alumnos, como para 

docentes, dio pauta a  reconocer que no se contaba con condiciones que permitieran migrar 

a un entorno basado en tecnología, pues dadas las características de las que disponía el 

estado mismas que parten de tener escuelas ubicadas en zonas de alta marginación, en 

zonas rurales, urbanas marginales e incluso en cabeceras municipales, el servicio de 
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internet y señal telefónica son inestables o inexistentes, lo que deriva en complicaciones 

para poder entablar comunicación directa con padres de familia y alumnos.  

 El aprendizaje en educación física en educación primaria había estado cimentado en 

acciones que se basaban en la ejemplificación, la comparación a través de la ejecución de 

los compañeros o del propio maestro e incluso tras la participación en el propio juego, pero 

en casos muy excepcionales se remitía a prácticas en las que el docente contara con apoyo 

de plataformas o medios digitales.  

 Es de reconocer que aún y cuando no se contará con esa cultura de enseñanza de 

educación física desde entornos virtuales, se brindaba la apertura necesaria para poderle 

hacer frente a ello con la implementación y desarrollo de nuevas prácticas docentes. 

 Las derivaciones tras el confinamiento y secuelas de COVID-19 se estudian y se 

encuentran en caracterización, pues es un acto que tomará más tiempo de analizar en los 

planos de salud, aprendizaje, prácticas escolares, etc. (González, 2020).  

 La docencia de educación física ha de brindar la pauta para gestar entornos que se 

complementen y puedan ampliar las fronteras de la propia escuela tras permitir a los niños 

y las niñas que accedan a nuevas posibilidades de aprendizaje de ocupación formal y 

sistemática de su tiempo libre, con posibilidades presentadas por la propia escuela y que le 

den el aval necesario para poder experimentarlas en su propia casa o con ayuda de su 

familia.  
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2.1 La Educación Física en Primaria  

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (2018) la Educación Física 

obedece en tanto a una intervención pedagógica cuyo papel tiene relación directa en 

integralidad de los niños y las niñas, puesto que da pauta al desarrollo de su motricidad y a 

la integración de la corporeidad, para lo cual se vale principalmente del juego para poder 

atender dicho cometido.  

Los objetos de estudio de la Educación Física desde su aparición en el curriculum 

oficial, hasta la actualidad, han transitado del reconocimiento del movimiento humano y el 

cuidado corporal a la edificación de la competencia motriz y a la integración de la 

corporeidad; de igual forma se expresan tránsitos inacabados en otros elementos como la 

salud y el deporte escolar (Torrebadella, 2018). 

Para la SEP (2018) el propósito central de la Educación Física para primaria reside 

en “Desarrollar su motricidad mediante la exploración y ajuste de sus capacidades, 

habilidades y destrezas al otorgar sentido, significado e intención a sus acciones y 

compartirlas con los demás, para aplicarlas y vincularlas con su vida cotidiana” 

De manera particular, en la enunciación del desarrollo de la motricidad, se parte de 

reconocer el papel que juega no solo en el logro de propósitos sino hacia la adopción 

incluso de estilos de vida sustentables el desarrollo de la motricidad. Al respecto la 

motricidad, ha de ser vista como una agrupación de acciones motrices con una intención y 

significado dado a partir de los intereses y expectativas de las personas (Serrano & Luque, 

2019)  
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El desarrollo de la motricidad según Vázquez et al., (2020) conlleva a un proceso 

desde el cual se integran a partir de experiencias en, por y desde el movimiento, una 

perspectiva que edifica no solo a nivel cualitativo sino a nivel emocional elementos para el 

desarrollo personal.  

Algunas de sus implicaciones pedagógicas son (SEP, 2018):  

• Estimular las habilidades y destrezas motrices.  

• Incrementar y diversificar las acciones motrices.  

• Encauzar la expresión. 

• Orientar las diversas respuestas motrices.  

Los aprendizajes clave implicados son:  

1. Adapta sus capacidades, habilidades y destrezas motrices al organizar y participar 

en diversas actividades recreativas, para consolidar su disponibilidad corporal. 

Los objetivos derivados de ello serían:  

• Identifica sus habilidades motrices al participar en actividades lúdico-

recreativas para consolidar su disponibilidad corporal dentro de juegos 

cooperativos.  

• Ajusta el empleo de sus habilidades motrices al participar en juegos que 

implica el manejo de su corporeidad dentro de juegos modificados.  

• Describe las habilidades motrices empleadas al participar en juegos, dentro 

de una historia lúdica.  
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• Analiza el estatus que guardan sus habilidades motrices luego de haber 

participado en actividades lúdicas y lo expresa como parte de una reflexión 

personal.  

 

2. Evalúa su desempeño a partir de retos y situaciones de juego a superar por él, sus 

compañeros o en conjunto, con el propósito de sentirse y saberse competente. 

Los objetivos derivados de ello serían:  

• Describe su participación y la de sus compañeros dentro de situaciones de juego 

mediante dibujos integran la lógica propia de los juegos.  

• Clasifica su participación en los juegos, dando a conocer sus fortalezas y 

debilidades en una matriz de impacto en el juego. 

Bajo este ejercicio de transposición didáctica se retoma a Chevallard (1991) que 

expresa la posibilidad transformadora del saber que en el ejercicio docente se puede 

llegar a tener, una vez que abre la posibilidad para potenciar aprendizajes desde un 

direccionamiento lógico, secuencial e intencionado.  

 

2.2 Modelos educativos en función de la presencia tecnológica  

Cuando hablamos de modelo educativo nos referimos a las distintas modalidades 

desde las cuales es posible desarrollar el entramado de sucesos y fenómenos que se 

presentan en la interacción de saber docente y alumno (González et al., 2017). 

Las bondades que la tecnología informática ha traído de manera global han tenido 

impacto directo en la forma en cómo es concebido el proceso de enseñanza y el proceso de 
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aprendizaje en tal cometido se ha transitado de las denominadas tecnologías de la 

información y la comunicación de cuyo inicio se puede resaltar una intención hacia mejorar 

la comunicación de la información existente con indicadores como mayor rapidez 

eficiencia y conectividad (Rizzo & Pérez, 2018). 

Posterior a ello en una concepción que no sólo busca que en el ámbito educativo se 

premie la comunicación de datos sino que se transite de la información al conocimiento 

surge la conceptualización de teorías del aprendizaje y el conocimiento diferenciándose de 

las TIC al tener como premisa central en estas últimas era empoderar al estudiante hacia su 

aprendizaje y a transformar la información en conocimiento, a partir del empleo de modelos 

en los que se conozca a mayor profundidad a los alumnos con respecto a sus estilos para 

aprender, dominio tecnológico y dominio de saberes (Rodríguez, 2017). 

En un último peldaño aparecen las denominadas tecnologías del aprendizaje y la 

participación de cuyo tránsito pudiéramos resaltar que ya no sólo se busca el paso de 

información a conocimiento sino a una mayor participación entendiendo desde una 

perspectiva sociocrítica que a mayor nivel de interacción del estudiante con tanto con 

información la construcción del conocimiento y con sus pares puede potenciarse el 

aprendizaje en un entorno basado en tecnología (González, 2020). 

Un sistema educativo está regido por la denominación modalidad la cual engloba la 

organización desde la cual se pondrá en juego el proceso didáctico que conlleva la relación 

tripartita entre saber estudiante y aprendizaje. En torno a ello se pueden clasificar en: 

Modalidad presencial, modalidad a distancia, modalidad en línea y modalidad hibrida 

(Aretio, 2021), mismas que a continuación se describen:  
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• En la modalidad presencial el estudiante asiste a una institución de manera 

periódica el proceso es mediado por la figura de un docente que cuenta con 

un programa en la mayoría de los casos regido por un consejo académico o 

una autoridad educativa en cuestión que determina los haberes su 

temporalidad y su organización. 

• La modalidad a distancia considera que los estudiantes pueden participar en 

el acto educativo de manera remota pudiendo ser sincrónico o asincrónico en 

esta tipología el docente actúa bajo el papel de facilitador buscando realizar 

interconexiones entre los recursos disponibles (tecnología educativa) el 

programa oficial o conjunto de saberes y la creación de un ambiente que 

permita al estudiante dirigirse de manera autónoma. 

• La modalidad en línea pudiera entenderse también como una modalidad a 

distancia sin embargo su diferencia central reside en que el programa 

educativo puede aperturar en cualquier momento del año sin necesidad de 

estar regidos por un calendario escolar si bien cuenta con temporalidades 

éstas no se apegan en sentido estricto a lo que pueda llegar a dictar dicho 

calendario, es de destacar que en esta modalidad las escuelas que la oferten 

habrán de contar con el soporte de una plataforma tecnológica que 

previamente cuente con los diseños institucionales así como también con los 

programas y actividades precargadas para que el estudiante de manera 

asincrónica pueda remitirse a ellos en su trayecto formativo. 

• La modalidad híbrida considera más de una de las modalidades previamente 

señaladas y busca compaginarlas entre sí de modo tal que un estudiante 
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puede estar matriculado y asistir convencionalmente a sus clases y al mismo 

tiempo contar con el soporte tecnológico que le permita reforzar aquello que 

realiza en sus aulas. 

2.2.1 Modelo ASSURE.   

Su génesis obedece a una integración de dos modelos pedagógicos (constructivismos 

y conductismo), los cuales al complementarse buscan posicionar al estudiante en un sitio en 

el que pueda ser autogestor de su aprendizaje, considerando una serie de fases desde las 

cuales pueda organizar acciones basadas en un diseño instruccional simplificado una toma 

de decisiones que lo conduzca a movilizaciones de saber y por ende aprendizajes (Rodríguez, 

2009). 

 Algunas de sus características obedecen a una flexibilidad tanto en las instrucciones 

como en la secuenciación de las acciones, en las cuales la estructura propia de la planeación 

da pauta para poder tener un papel activo en la construcción del conocimiento y de sus 

propios aprendizajes (Lledo et al., 2016). 

En este modelo el docente habrá de disponer de competencias creativas en términos 

instruccionales de modo que pueda precisar desde acciones precisas las acciones y/o pasos a 

seguir por parte de los estudiantes en un acompañamiento remoto con apoyo tecnológico. 

(Lima, 2010).  

 Para el caso de educación física, engloba la posibilidad de ampliar el escenario para 

el aprendizaje más allá de los espacios convencionales y aperturar desde un diseño creativo 

en el que el docente pueda migrar a entornos digitales posibilidades para la ejecución de 

tareas y acciones netamente de carácter motriz en un entorno autogestivo.  
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2.2.1.2 Fases del modelo ASSURE 

Según Lima (2010) el modelo ASSURE, adquiere su nombre debido a las iniciales 

de sus siglas, en donde cada una de las letras representa una serie de acciones que en 

conjunto conforman el proceso per se, a continuación, se describen las características de 

cada una de manera detallada:  

• Analyse (A). Análisis de las características de los estudiantes. Se busca que 

durante esta fase se pueda desarrollar un diagnóstico integral de los estudiantes, sus 

características en términos académicos, actitudinales, conceptuales, emocionales y 

de aprendizaje; lo que derivará en una caracterización global de los estudiantes y 

posteriormente abrir paso a las siguientes fases.  

• State Objetives (S). Establecer y delimitar objetivos. Con los datos arrojados en 

la fase anterior, se procede a una prospección de la cual se definen las 

intencionalidades didácticas con características tales como claridad, precisión, 

alcance y orientación.  

• Select, modify or design materials (S). Selección de estrategias, recursos y 

medios TIC. En esta etapa, se pretende que desde el ingenio didáctico el docente, 

pueda seleccionar aquellos recursos desde los cuales habrá de poner en operación su 

sistema; ante las características evidentemente basadas en tecnología se recomienda 

el empleo de recursos multimedia y un entorno basado en distintos canales d 

comunicación.  

• Utilize materials (U). Uso de materiales, métodos y medios. A lo largo de esta 

etapa, se pretende definir la forma en el plano estratégico y operativo desde la cual 
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se habrá de poner en operación la instrucción a partir de la cual se pondrá en 

interacción el desarrollo de las actividades.  

• Require learner response (R). Requerir la participación de los estudiantes. Se 

busca la promoción de interacciones que deriven en la construcción de aprendizajes 

desde entornos colaborativos y analíticos.  

• Evaluate (E). Evaluación tras la implementación del modelo. Se busca que se 

definan la serie de estrategias de evaluación en las cuales se pueda determinar el 

grado de alcance tras la implementación de la propuesta. En tal sentido es de 

reconocer que las acciones evaluativas han de tener correspondencia con tanto con 

las intencionalidades, como con las estrategias.  

 

  



 
 

41 
 

2.3 El dominio de saberes  

En la actualidad se reconoce, la pluralidad y diferenciación del saber en torno a las 

cualidades y posibilidades de las personas, ello conlleva a determinar que el conocimiento 

se conjuga de manera diferenciada; dicha postura es retomada por la denominación 

competencias, la cual se asume como una conjunción integrada de saberes que por un lado 

integra un saber cómo un saber hacer y un saber desempeñarse (Ramírez, 2020).  

La denominación conceptual permite al estudiante realizar constructos teóricos 

afirmaciones y posicionamientos en torno a ideas y expresiones que posteriormente le 

permitirán resolver problemas. por su parte el saber procedimental le permite en el marco 

de la conjugación conceptual que previamente construyó resolver de manera diferenciada 

uno o más problemas que en el acto educativo puedan presentársele o bien en su vida 

cotidiana. En el último de los saberes el posicionamiento personal juega un papel 

importante puesto que permite asumir de manera reflexiva las implicaciones retos y 

bondades que le ha llevado la resolución de problemas desde dicha postura conceptual. 

(Guzmán, 2017). 

En el marco de la enseñanza de la educación física los procedimientos han estado 

predominantemente en un lugar hegemónico en el que por usanza tendencia o bien por 

norma los saberes conceptuales y actitudinales se han visto reducidos al simple discurso 

(Blázquez et al., 2009) 

Un enfoque dinámico entonces de la educación física busca que de manera global 

estén conjugados y articulados tanto los conceptos los procedimientos y las actitudes en 

entornos basados en el juego. resulta evidente que en el marco de una neo didáctica la 
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educación física de cuyo objeto de estudio la competencia motriz la integración de la 

corporeidad y la salud puedan verse analizadas desde una arista que reconstruya no sólo la 

acción motriz, sino que pueda tomar como referencia lo que se desprenda en, a partir, desde 

y por el movimiento (Castañer & Camerino, 2013). 

Por su parte Tobon y Posada (2008) al analizar la Taxonomía de Bloom, condecoran 

que una competencia puede ser vista desde la denominación nivel de dominio encuadrando 

múltiples posibilidades no sólo de desempeño sino de actuar reflexión y conocimiento en 

una misma persona, para ello toma como punto de referencia que el saber en su concepción 

elemental habrá de contar con un nivel inicial del cual se puede transitar a un nivel de 

dominio intermedio y posteriormente poder pasar a un nivel de dominio avanzado o 

estratégico. 

Bajo esta mirada una competencia puede afirmarse como un estado de tránsito en el 

cual el estudiante producto de sus vivencias análisis reflexiones y críticas pueda migrar 

hacia un nivel en el que la información el conocimiento y el aprendizaje puedan tener un 

mayor nivel de consolidación. 

 

2.4 De la ocupación del tiempo libre a la mejora de los Niveles de Actividad Física en 

un entorno saludable  

La actual dinámica social, en la que tanto padre como madre de familia trabajan ha 

hecho que se delegue en la escuela y otras instituciones o agentes, la ocupación del tiempo 

libre de los hijos pensada como un espacio por un lado de crecimiento, cuando va 

acompañado de pautas de actuación tales como ser sistemática, estar programada y contar 
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con un seguimiento (Holt et al., 2013), y por otro lado al ser también un espacio para la 

adopción de conductas que a la postre pueden ir integrando cuadros de riesgo.  

El tiempo como unidad de medida puede clasificarse en tiempo asociado a 

actividades productivas y de tiempo libre (Vega et al., 2010). El primero obedece a aquellos 

lapsos del día en los cuales el niño está inmerso en actividades que son vigiladas mediante 

un especialista, que se cursan en un programa o bien que tienen determinada actuación 

previamente delimitada.  

El tiempo libre, por su parte, da cuenta de aquellos lapsos independientes del tiempo 

asociado a actividades productivas. En tal sentido son los momentos en los cuales el niño se 

encuentra en espacios en los que a libre elección o bajo una inducción no programada, 

participa en actividades que sobrelleven el resto de su día (Corvalán, 2012).  

Por su parte, existe la denominación de tiempo de ocio, en el cual el niño puede 

vivenciar experiencias en cierto sentido sistemáticas que le permitan momentos para el 

descanso, el disfrute y el desarrollo integral (Cortez, 2012).  

Diversos estudios (Jiménez, 2010; Sánchez et al, 2013) señalan que actualmente las 

jornadas laborales de los miembros de la familia responsables del sustento económico, no 

son compatibles con las jornadas escolares, especialmente en edades preescolares y 

escolares, lo que deriva en tiempos muertos o libres en los cuales los niños están sujetos a 

experimentar experiencias que le puedan ser positivas o negativas. 

El principio de relevancia en el desarrollo personal (Cruz, 2018) refiere a la 

posibilidad de que una experiencia de aprendizaje resulte útil no sólo en el momento en que 
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se viva, sino que genere de alguna forma conexión con su vida futura y brinde la 

posibilidad de generar un crecimiento en las cualidades personales.  

La forma en como es empleado el tiempo libre vislumbra la posibilidad de adopción 

de conductas tanto positivas como negativas. Es de reconocerse que dicho objeto de estudio 

ha permitido el surgimiento de investigaciones que han dado cuenta sobre la relación del 

estado de salud de los niños y el tiempo que emplean diariamente para la realización de las 

diversas actividades (Arufe-Giráldez et al., 2017; Vega et al., 2010). Ello ha dejado en 

relieve una relación que asocia una mayor cantidad de tiempo en pantallas con prevalencias 

más elevadas de sobrepeso y obesidad, así como también mayor presencia de conducta 

sedentaria.  

Por su parte la facilidad con la que se puede adherir a la adopción de mayores 

tiempos en pantalla, la presencia de contenidos más diversos en dicha industria ha hecho 

posible una mayor complicidad por parte de los padres y madres de familia, quienes han 

delegado su función orientadora en dispositivos tales como la televisión, el teléfono celular 

y tabletas (Aguilar et al., 2015; Duque & Parra, 2012).  

La ocupación del tiempo libre también está influenciada por los nichos de 

convivencia, en los cuales las personas con las que se socializa determinan las actividades 

que se realizan (Granados et al., 2013), particularmente en niños escolares, los grupos de 

personas de las mismas edades logran establecer puntos de reunión con acciones afines, y al 

estar bajo la tutela de un adulto, pueden presuponer mayores adherencias a la práctica 

(Villarino et al., 2017).  
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Por su parte también ha sido declarado que la participación que tienen los padres y 

madres en actividades físicas y deportivas puede llegar a transferirse a los patrones que 

realizan los niños (Fernández, 2012; Vale et al., 2011).  

2.4.1 Caracterización de la actividad física en escolares. 

El estudio del movimiento humano más allá de solo la implicación de una placa 

neuromotora y su derivación en una contracción muscular ha abierto paso a diversas 

perspectivas en torno a ello. En lo que a salud refiere, el concepto que se ha acuñado 

corresponde a la denominación de actividad física orientada a la salud.  

 La Actividad Física es explicada por la OMS (2010) como cualquier movimiento 

corporal que conlleva un gasto energético y que supone una acción superior al estado de 

reposo. En torno a ello, pudiera integrarse las tanto las actividades cotidianas como aquellas 

actividades que son estructuradas y que persiguen un fin especifico (ejercicio físico). 

De acuerdo con Garcia-Canto y Pérez-Soto (2014) cuando mencionan sobre las 

recomendaciones sobre actividad física, citando a Katzmarzyk, Baur, Blair, Lambert, Oppert 

y Riddoch (2008) establecen que un bajo nivel de actividad física se traduce en un alto riesgo 

para desarrollar obesidad, mientras que un alto nivel de actividad física lo disminuye de 

manera considerable, afirmando que cualquier intervención sobre dicha problemática no 

puede considerarse sin tener como un eje central incrementar el nivel de actividad física. 

Sin embargo, se destaca, que un esfuerzo aislado en el abordaje de la atención a la 

obesidad puede representar incluso una paradoja, al encontrarse que existe niños que, a pesar 

de tener valores altos en la práctica de actividad física, sus valores en porcentaje de grasa son 

altos (Alonso, Carranza, Rueda & Naranjo, 2014). 
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El gasto energético total (GET) por tanto refiere a la cantidad de energía necesaria 

que un sujeto para vivir diariamente, el cual presenta variaciones principalmente en función 

de la composición corporal (Müller et al., 2016; Westerterp, 2017), la edad (Geisler et al., 

2016; Geisler & Müller, 2017) la actividad física que se realice (Hills et al., 2014) y la 

alimentación (Church & Martin, 2018), las principales unidades de medida obedecen a 

kilocalorías y kilojouls.  

El GET está constituido por tres elementos fundamentales (Enríquez, 2020):   

1. Metabolismo Basal. Obedece a las funciones orgánicas elementales y contempla 

un aproximado del 75 del GET. 

2. Efecto térmico de los alimentos. Compete a la energía implicada en los procesos 

de digestión, distribución y absorción tras la ingesta de alimentos, representa entre 

un 5 y 10% del GET. 

3. Gasto energético ligado a la actividad física. Integra la energía empleada en la 

realización de actividad física la cual compete a un parámetro de entre 10 y 40% 

del GET.  

Cuando se refiere ya de manera directa a la medición del consumo de oxígeno Caro, 

et al., (2013); Coelho-Ravagnani et al., (2013) estipulan que un parámetro de medición 

refiere a los denominados MET´s el cual responde a la cantidad de energía que se consume 

en reposo (3.5 ml O2/kg x min, o el equivalente 0.0175 kcal). 

2.4.2. Componentes básicos de la actividad física.  

Al retomar los postulados de Enríquez (2020) quien, tras una revisión a los 

elementos básicos que integran un programa de actividad física desde una perspectiva 
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orientada a la salud y con bases netamente orientadas a la salud, recomienda basado en el 

sistema FITT, la consideración de los siguientes componentes:  

• Frecuencia (F). Corresponde al número de días por semana en los que se realiza 

actividad física. 

 

• Intensidad (I). Está asociada al grado de esfuerzo con el que se realiza la actividad 

física en correspondencia con la variabilidad de la frecuencia cardiaca, dicha 

variación obedece a los factores edad y nivel de activación física. La clasificación 

sobre los niveles es referida más adelante en la tabla 1. 

 

• Tiempo de realización (T). Es el tiempo total que se destina a la práctica de 

actividad física por día. 

 

• Tipo de Ejercicio (T). Integran la tipología del esfuerzo, mismos que van desde 

ejercicios aeróbicos y ejercicios anaeróbicos.  
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Tabla 1. 

Clasificación de los Niveles de Actividad Física. 

Nivel Descripción. 

Bajo Representa el nivel inferior a los niveles 2 y 3 

Moderado 

3 o más días de actividad vigorosa de al menos 20 minutos por día O 

5 o más días de actividad de intensidad moderada o caminar de al 

menos 30 minutos. 

5 o más días de cualquier combinación de actividades para caminar, 

de intensidad moderada o de intensidad vigorosa 

Vigoroso. 

Actividad de intensidad vigorosa en al menos 3 días 

7 o más días de cualquier combinación de actividades de caminata, 

de intensidad moderada o de intensidad vigorosa que logren un 

mínimo de al menos 3000 MET-minutos / semana 

MVPA 
Considera la fusión de la actividad física moderada y vigorosa como 

una sola variable.  

Fuente: Troiano et al., 2008. 

Algunas de las recomendaciones básicas para la práctica de actividad física con 

orientación saludable se enuncian a continuación  
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Figura 1 

Recomendaciones básicas en la práctica de actividad física (Matsudo, 2012). 

 

 En la figura 1 se enuncia que la recomendación es realizar por lo menos 60 minutos 

de MVPA 5 días a la semana de preferencia de forma continua; en caso de contar con 

sobrepeso u obesidad, la duración en minutos parte de entre 60 a 90 min por día con las 

mismas intensidades.  

 Es de destacar que la actividad física por tanto demanda la presencia de un 

especialista o en su defecto de la orientación profesional elemental como para garantizar 

una realización en apego directo a los lineamientos que se marcan en cuanto a intensidad, 

cuidado de la salud en general y continuidad (Signes & Pañego, 2020).  
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2.5 Motivación de logro  

El análisis multidimensional de los fenómenos ha abierto las puertas a una 

comprensión del suceso de una forma desde la cual se pueden explicar o teorizar a partir de 

una narrativa que da cuenta de los distintos ángulos que pudieran estar implicados en ello. 

En medio de una situación inesperada como lo es tener que resguardarse en el hogar ante la 

posibilidad contagio, se vuelve necesario entender aquellos sucesos que se derivan de dicho 

acontecimiento, así como sus implicaciones en el estado de balance o bienestar (Cervantes 

et al., 2018). 

 La psicología, por su parte, da cuenta de la posibilidad de explicar desde diversas 

perspectivas lo que pudiera entenderse como bienestar. Al respecto existen dos corrientes 

que la conceptualizan en lo general (Rivera et al., 2021).  

• Perspectiva hedónica. Da cuenta de que la búsqueda por encontrar el placer abre 

paso a la denominación de “bien” del individuo, ello conduce a una mayor felicidad 

o a un estado de bienestar subjetivo con una mayor prevalencia de emociones 

positivas y de asociación hacia la satisfacción.   

 

• Perspectiva eudaimónica. Conceptualiza el bienestar desde una visión que integra 

más elementos que interactúan entre sí y que en su conjunto soportan una idea de 

felicidad más amplia; desde este mismo ángulo la autorrealización está en función 

de una interacción armónica de distintas dimensiones, así como también un estado 

de plenitud. Las variables implicadas son: autodeterminación, logro de metas, 

sentido de la vida, actualización de los potenciales personales y la autorrealización.  
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Ante un estado de alerta emergente, la adopción de actividades alejadas de la 

cotidianidad presupone que el niño pudiese estar bajo una situación en la que su salud 

asociada al bienestar psicológico pueda verse en detrimento, encontrando que la confianza 

puede ser un pivote de mantenimiento de la estabilidad (Hurcaya, 2020).  

 Dos componentes fundamentales en el entendimiento del bienestar psicológico 

obedecen al desarrollo personal, así como también la manera de afrontar y enfrentar los 

desafíos que se presentan en la cotidianidad (Solano, 2009).  

 Un aislamiento domiciliario, presupone en el niño, alejarse de parte de las 

actividades que realizaban continuamente, tales como jugar, pasear, asistir a la escuela, 

convivir con sus amigos, compañeros, maestros. En tal sentido si bien la modalidad de 

educación a distancia permite la oportunidad de vivenciar un espacio desde el cual el niño 

vea en continuación y con ello se pudiera interpretar como un probable desarrollo personal, 

afrontar el reto de convivir por más tiempo con sus padres y/o hermanos, así como de hacer 

frente a las posibles inclemencias que al interior de la familia se vivan, es en realidad la 

principal arista desde donde se vislumbra necesario el entendimiento del estado que guarda 

el bienestar psicológico del niño a lo largo de todo el periodo de confinamiento preventivo 

(Ulloa, 2021).  
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Capitulo III. Diseño Metodológico 

En los siguientes párrafos se dan a conocer las bases de metodológicas que dan 

sustento a la presente investigación, mismas que parten desde el diseño de investigación, 

definición de variables y universo poblacional.  

3.1. Diseño de investigación 

La presente investigación contó con un diseño de tipo cuasiexperimental tanto en su 

conformación como en las características descriptivas de las variables (Zafra, 2013). 

3.2. Tipo de estudio 

Es de tipo explicativa al dar a conocer las variaciones entre un tiempo y otro de 

estudio en función de la interacción existente entre variables (Nassaji, 2015).  

3.3. Alcance temporal 

Es transversal, ya que la batería conformada para este estudio contempla una sola 

medición para buscar la probable existencia de diferencias en las valoraciones temporales 

(Gall et al., 2007). 

3.4. Definición de variables 

A continuación, se da a conocer la declaración conceptual y operativa de las 

variables implicadas en el estudio en consideración al procedimiento empleado por 

Enríquez (2020) para la declaración de variables. 

.  
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Tabla 2. 

Matriz de agrupación de variables implicadas en el programa de intervención 

Variable Dimensión Conceptualización Tipo Medida Indicador Fuente. 
Pr

og
ra

m
a 

du
al

 d
e 

ed
uc

ac
ió

n 
fís

ic
a 

pa
ra

 p
rim

ar
ia

 “
ed
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ac
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n 

fís
ic

a 
en

 
co

nf
in
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nt
o”

 

TIC  
Tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

Cualitativo. Nominal. 

Uso de recursos 
necesarios para la 

manipulación de la 
información. 

Pr
og

ra
m

a 
“

G
O

C
A

N
”

 d
e 

ed
uc

ac
ió

n 
fís

ic
a 

pa
ra

 p
rim
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ia

 

TAC 
Tecnologías para el 

aprendizaje y el 
conocimiento  

Cualitativo. Nominal. 

Desarrollo de una 
cancha virtual 

basada en 
metodologías 

activas 

TEP 
Tecnologías para el 

empoderamiento y la 
participación. 

Cualitativo. Nominal. 

Participación en 
los entornos 

colaborativos de 
trabajo 

AFMV Actividad física moderada a 
vigorosa. Cualitativo. Escala. 

180 minutos 
semanales de 
practica de 

actividad física 
moderada a 

vigorosa 
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Tabla 3. 

Matriz de variables dependientes implicadas en el estudio.  

Variable Dimensión Conceptualización Tipo Medida Indicador Fuente. 

Dominio de 
competencias Nivel 

Nivel que describe el estatus de 
dominio hacia una competencia 

en relación el nivel de 
conocimiento, actuación y 

reflexión. 

Cualitativo Nominal 
Nivel inicial, básico, 

autónomo y 
estratégico.  

Tobon (2008) 

Actividad 
física MVPA. Actividad física moderada a 

vigorosa. Cuantitativo Escala. 
Minutos por día 

Minutos por semana. O
M

S,
 

20
18

 

Motivación de 
logro 

Compromiso y 
entrega en el 
aprendizaje. 

Hace referencia a la disposición a 
aprender desde una entrega y 

participación constante 

Cualitativo Nominal 

+75 

A
M

PE
T 

(O
st

ro
w

, 1
99

6)
. 

Competencia 
motriz 

percibida 

Percepción de logro y capacidad 
de realizar las tareas que se 

presentan en los juegos. 
+35 

Ansiedad ante 
el error y 

situaciones de 
estrés. 

Estado de alerta y predisposición 
al error ante situaciones que 

generan incertidumbre 
+75 
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3.5. Lugar y tiempo 

El estudio se desarrolló en una escuela primarias del Estado de Zacatecas 

pertenecientes a la región 11 del municipio de Sombrerete Zacatecas, durante el ciclo 

escolar 2020 – 2021.  

3.6. Población 

La población de estudio, integro el total de sujetos (105), los cuales son expresados 

a continuación en la tabla 4, misma que da cuenta de la proyección de la población en 

función del género, en la cual se destaca una mayor presencia de niñas que niños.  

Tabla 4 

Distribución de la población en función del ciclo educativo 

 Ciclo   

Género. 1 2 3 Total 

Hombres 15 18 15 48 

Mujeres 17 23 17 57 

Total 32 41 32 105 

Nota: 1=Primer ciclo (primer y segundo año) 2=Segundo ciclo (Tercer y cuarto año) 3=Tercer 

Ciclo (Quinto y Sexto) 

3.7. Tipo de muestreo 

Para la selección de la muestra, se empleó un tipo de muestreo no probabilístico por 

bola de nieve (Otzen & Manterola, 2017) de carácter intencionado, al tomarse como 

referencia a niños en edad escolar (6 a 12 años), eligiéndose a través de un análisis en línea.  
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3.8. Criterios de selección 

A continuación, se exponen los aspectos establecidos como parte del estudio, para 

determinar la presencia o ausencia de cada caso, es decir lo que permitió incluirlos o 

excluirlos en la investigación (Arias et al., 2016),   

 

3.8.1. Inclusión 

• Haber asistido y cubierto las actividades del programa. 

• Declarar bajo manifiesto estar de acuerdo con la participación. 

• Estar en el rango de edad al que corresponde el estudio.  

• Contar con cuenta de correo electrónico y Messenger Facebook.  

 

3.8.2 Exclusión  

• No haber cubierto en su totalidad las actividades 

• No haber firmado la carta de autorización para participar en el estudio. 

• Estar en un rango de edad que no corresponde al estudio.  

• No contar con cuenta de correo electrónico y Messenger Facebook.  
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3.9. Conformación de la muestra 

Estuvo conformada por 28 sujetos, 14 niñas y 14 niños pertenecientes las dos 

escuelas primarias de análisis.   

Tabla 5 

Distribución de la muestra en función del género y el grupo de trabajo 

 
 Grupo de Trabajo  

Género. GE GC Total 

Hombres 8 6 14 

Mujeres 6 8 14 

Total 14 14 28 

Nota: GC. Grupo Control; GE. Grupo Experimental 

3.10. Unidades de análisis 

Los elementos para considerar como parte del modelo operativo del estudio (Morone, 

2013) contemplan las siguientes unidades de análisis en función de cada variable:  

Tabla 6 

Unidades de análisis de las variables implicadas en el estudio.  

Variable Unidad de análisis 

Dominio de competencia Niveles de dominio 

Características de la 

actividad física. 
La actividad física desde el IPAQ 

Motivación de logro. Dimensiones de análisis con escala estimativa 
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3.11. Instrumentos y procedimientos de las variables implicadas en el estudio 

Fueron elegidos varios instrumentos para la atención de cada una de las variables en 

función de sus características propias, mismas que a continuación se enuncian: 

3.11.1. Dominio de competencias. 

Para esta variable fueron creadas rubricas holísticas de tres dimensiones; actitudinal, 

conceptual y procedimental basadas en los niveles de dominio según Tobón & Posada 

(2008) para medir el aprendizaje sobre los contenidos relacionados a la educación física 

con cuatro niveles: 

• Inicial receptivo 

• Básico 

• Autónomo 

• Estratégico  

3.11.2. Variables que integran las características de la actividad física. 

Se empleó el cuestionario IPAQ (Cuestionario de Actividad Física) (Anexo 6), el 

cual incluía preguntas sobre el tipo y la frecuencia de la actividad física. La cual es 

clasificada en 4 categorías: sedentaria, baja, moderada y vigorosa.   

El IPAQ, fue integrado a la batería por confinamiento, misma que a su vez 

contemplo como elementos complementarios a IPAQ, tales como a medios de transporte y 

personas con las que realiza ejercicio físico. Respecto a la aplicación, se precisaron 

instrucciones para el padre de familia para su correcto llenado.  
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Para la conversión a Actividad Física Moderada Vigorosa, se conjuntaron los 

minutos de actividad moderada a vigorosa. En este tenor se estimaron minutos por día, 

minutos por semana y análisis de la frecuencia de realización. Cada una de ellas como 

variables numéricas en escala.  

3.11.3. Motivación de logro. 

Para la variable de motivación de logro hacia la clase de educación física se utilizó 

el Cuestionario AMPET (Achievement Motivation in Physical Education Test) por sus 

siglas en inglés, traducido al español como el Instrumento para Evaluar la Motivación de 

Logro para el Aprendizaje en Contextos de Educación Física. (Anexo 5). Dicho 

cuestionario recogido por Arista (2010) quien cita a Ostrow (1996, pp. 3-4) en su directorio 

de test psicológicos en el ámbito de las ciencias del deporte, consta de 37 preguntas con una 

escala de valor de 1 a 5, mismas que se agrupan en tres dimensiones: 

• Compromiso y entrega en el aprendizaje con 15 ítems (15-75 pts). 

• Competencia motriz percibida con 7 ítems (7-35 pts). 

• Ansiedad ante el error y las situaciones de estrés con 15 ítems (15-75 pts). 

3.12. Consideraciones éticas  

Para el presente estudio se diseñó un consentimiento informado, el cual fue dado a 

conocer y firmado por los padres de familia quienes son quienes llevan la custodia legal de 

sus hijos, informándoseles las actividades en las que habría de participar cada uno de los 

involucrados (Enríquez, 2020). 
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3.13. Análisis de Datos  

La información procedente de la batería y cuestionarios fueron verificados luego de 

ser recabado para posteriormente ser introducidos al paquete estadístico SPSS versión 24; 

tras ello se revisaron los siguientes análisis:  

1. Detección de datos atípicos y normalidad.  

2. Cálculo de frecuencias y porcentajes desde estadística descriptiva.  

3. Análisis intra e intergrupos con pruebas de significancia.  

4. Análisis categórico en función de cada dimensión del modelo ASSURE.  
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3.14. Programa GOCA para educación física en primaria  

Ante la situación enunciada previamente, se presentan en las siguientes tablas (7, 8 y 9) 

las intencionalidades globales, en las cuales está adscrito el presente proyecto. Cabe destacar 

que tanto las características propias del análisis de la tecnología, del profesor y del contexto 

institucional, son el punto de partida de la propia movilización de saberes desde el modelo 

dual.  

Tabla 7 
Características y consideraciones para el análisis y selección de la tecnología educativa  

 

Tipos y características de la tecnología educativa a emplear. 

Tipo Características Medio de ejecución. 

TICS 

Conectividad y enlace para la 
mejora de los procesos 

elementales en la 
manipulación de la 

información. 

Celular, dispositivos de 
almacenamiento (USB), 

pantalla. 

TACS 

Serie de metodologías en 
escenarios tecnológicos que 
permiten poner en juego el 

objeto de conocimiento de la 
asignatura. 

Videos tutoriales, 
gamificación, sesiones 

virtuales de educación física. 
Video grabaciones. 

TEPS 
Entornos desde los cuales se 

busca la participación y 
colaborativa.  

Creación de un chat de 
Whatsapp, blog, foro y 
página de la clase de 

educación física. 
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Tabla 8 
Análisis del profesor y el contexto institucional 

Parámetro de 
Análisis. Dimensión Descripción 

El profesor 

Postura 
epistemológica 
hacia la TIE. 

Se hace necesario realizar una ingeniería de saberes desde el surgimiento de un programa que permita comprender 
cual es el objeto tanto de enseñanza como de estudio de la educación física en momentos de confinamiento. 

Enfoque 
pedagógico. 

Una perspectiva constructivista que le permita integrar la participación tanto sincrónica como asincrónica; el 
estilo de enseñanza está basado en la resolución de problemas. 

Postura 
didáctica 

El docente ha de optar por emplear herramientas de diseño, así como realizar transposición didácticas y diseño de 
secuencias didácticas basadas en un modelo situacional 

Competencias 
docentes. 

Debe ser tener conocimientos amplios sobre la tecnología educativa sobre sus distintas facetas tanto en lo 
conceptual como en lo operativo referente al desarrollo de escenarios para el aprendizaje como para el 
empoderamiento y la participación. El docente cuenta también con un conocimiento disciplinar amplio que dé 
cuenta de la postura respecto al objeto de estudio y de enseñanza de la educación física. 

Contexto 
institucional 

Cuando se habla del contexto institucional, se refiere a todo aquel entorno que rodea la escuela, en la que hay diversos factores en los 
que se puede hacer análisis, tales como la localización de la comunidad, el nivel socioeconómico, etc. Es decir, todo aquello que se 
relacione con el rendimiento académico, emocional y físico de los niños. 
Las escuelas en las que se implementará el proyecto de tecnología educativa son pertenecientes a dos comunidades del Municipio de 
Sombrerete. Por una parte, se cuenta con una escuela ubicada en la localidad Corrales, llamada “Joaquín Amáro”. Se encuentra 
ubicada a unos 100 km de la cabecera municipal a las orillas de la sierra, debido a su localización, el servicio de red telefónica, así 
como de internet, es escaso. En cuanto a su estructura organizativa es de organización completa, cuenta con una matrícula de 120 
alumnos, todos ellos pertenecientes a dicha comunidad. 
Por otra parte, se tiene la escuela llamada “Joaquín Amaro”, ubicada a 90 km de la cabecera municipal, es de Pentadocente y cuenta 
con una matrícula de 120 alumnos. 
Ambas escuelas presentan la misma área de oportunidad con relación a la dificultad para el acceso a internet, son unas de las 
comunidades más alejadas de la cabecera municipal y de las cuales los servicios tanto telefónicos, como de luz y agua potable, sufren 
escasez. 
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3.14.1 A). Análisis de la audiencia. 

En el encuadre desde el modelo ASSURE, el paso de inicio corresponde al análisis 

de la audiencia. En torno a ello la educación física en la educación básica se encuentra 

circunscrita tres grandes bloques: preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria 

por su parte agrupa en ciclos dos grados escolares, los cuales convergen en expectativas 

comunes las intencionalidades didácticas.   

A continuación, se describe grosso modo los rasgos constitutivos de los estudiantes, 

padres de familia, saberes previos, competencias de entrada, y los estilos de aprendizaje. 

 
3.14.1.1 Características generales del estudiante. 

• Número de estudiantes: 28 

• Nivel educativo: Primaria. 

• Género: Niños y niñas.  

• Rango de edad: 3er ciclo de primaria 10 y 11 años (Alumnos). 

• Características especiales: Al ser un enfoque dual que integra la orientación a padres 

y/o madres de familia, las características de los padres de familia son:   

• Número de padres: 30 

• Escolaridad: primaria, secundaria y preparatoria. 

• Género: Hombres y mujeres.  

• Rango de edad: 30 – 35 años. 

• Mecanismo básico de comunicación: WhatsApp y Messenger Facebook. 
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3.14.1.2 Competencias de entrada del estudiante: ¿Qué habilidades o competencias debe 

tener el estudiante de entrada? 

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (2018) en el documento 

denominado aprendizajes clave para la educación física en educación básica, se parte del 

reconocimiento que la Educación Física tiene como forma de intervención pedagógica que 

contribuye a la formación integral de niñas, niños y adolescentes al desarrollar su 

motricidad e integrar su corporeidad. Para lograrlo, motiva la realización de diversas 

acciones motrices, en un proceso dinámico y reflexivo, a partir de estrategias didácticas que 

se derivan del juego motor, como la expresión corporal, la iniciación deportiva y el deporte 

educativo, entre otras. Constituye en la escuela el espacio curricular que moviliza el cuerpo 

(corporeidad y motricidad) y permite fomentar el gusto por la actividad física.  

Al ser un área eminentemente práctica brinda aprendizajes y experiencias para 

reconocer, aceptar y cuidar el cuerpo; explorar y vivenciar las capacidades, habilidades y 

destrezas; proponer y solucionar problemas motores; emplear el potencial creativo y el 

pensamiento estratégico; asumir valores y actitudes asertivas; promover el juego limpio; 

establecer ambientes de convivencia sanos y pacíficos; y adquirir estilos de vida activos y 

saludables, los cuales representan aspectos que influyen en la vida cotidiana de los 

estudiantes. 

3.14.1.3 Propósitos para la educación primaria 

1. Reconocer e integrar sus habilidades y destrezas motrices en situaciones de 

juego motor e iniciación deportiva. 

2. Canalizar y demostrar su potencial expresivo y motriz al participar y diseñar 

juegos y actividades donde requieren comunicarse e interactuar con otros. 

.3. Resolver y construir retos mediante el pensamiento estratégico y el uso 
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creativo de su motricidad, tanto de manera individual como colectiva. 

4. Demostrar y distinguir actitudes para preservar su salud mediante la 

práctica de actividades físicas y la toma de decisiones informadas sobre hábitos 

de higiene, alimentación y prevención de riesgos. 

5. Asumir y percibir actitudes asertivas y valores que favorecen la convivencia 

sana y pacífica, y el respeto a los demás en situaciones de juego e iniciación 

deportiva. 

 En tal sentido la intervención en educación física parte de atender tres componentes 

didáctico-pedagógicos centrales: desarrollo de la motricidad, integración de la corporeidad 

y creatividad en la acción motriz.  

 En este sentido y como parte del actual proyecto de intervención que contempla la 

participación con alumnos de 3er ciclo, se habrá de dar atención al componente desarrollo 

de la motricidad, el cual parte de reconocer para como competencias de ingreso (saberes 

declarados para el 2do ciclo) en el área:  

• Coordina patrones básicos de movimiento en actividades y juegos que implican 

elementos perceptivo-motrices, con el propósito de fomentar el control de sí y la 

orientación en el espacio. 

• Ajusta la combinación de distintos patrones básicos de movimiento en actividades y 

juegos individuales y colectivos, con el objeto de responder a las características de 

cada una. 
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3.14.1.4 ¿Qué tiene que saber antes de iniciar la educación física en educación 

primaria? 

Al ser una combinación de uso de tecnologías con fines educativos, habrán de 

existir otros saberes y competencias genéricos que de acuerdo con la SEP (2018) un alumno 

habrá de: “Integrar y aplicar saberes para hallar opciones de intervención en situaciones 

problemáticas de su contexto cercano, asociadas a la ciencia y la tecnología” 

Por su parte se hace mención que en lo que a los padres de familia compete, se 

reconoce el papel mediador que en conjunto con el facilitador y experto en el área habrán 

de potenciar las posibilidades de aprendizaje de los alumnos.  

En dicho cometido, la orientación a los padres de familia requiere de iniciar con una 

habilitación que les de las bases para la promoción de actividad física con sus hijos, así 

como también el conocimiento de algunas tecnologías y dispositivos que habrían de 

emplearse en el cometido del logro de competencias.  

 

3.14.1.5 Estilos de aprendizaje. 

Como acción inicial previa al inicio del ciclo escolar, fue enviado a padres de 

familia, maestro y supervisión escolar, el inventario VAK (Visual, Auditivo, Kinestésico) 

de estilos de aprendizaje el cuál con base en una serie de ítems, determina la orientación a 

un determinado estilo de aprendizaje por parte de los alumnos. En dicho sentido, los 

alumnos participantes manifestaron los siguientes resultados.  
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Figura 2 

Estilos de aprendizaje de los alumnos de 3er ciclo en la clase de educación física desde el 

inventario VAK  

 

 
Figura 3 

Estilos de aprendizaje de los padres de familia de 3er ciclo en la clase de educación física 

desde el inventario VAK 

 
Los resultados exponen diferencias en la tipología de estilo de aprendizaje de los padres de 

familia (Figura 2 y Figura 3), donde se destaca una mayor prevalencia de estilos visuales en 

padres, mientras que en alumnos de tipo kinestésico.  

 

0

10

20

30

40

50

60

Prevalencia (%)

Visual

Auditivo

Kinestésico

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Prevalencia (%)

Visual

Auditivo

Kinestésico



 
 

68 
 

3.14.2 S) Formulación de objetivos. 

Si bien la educación física tradicional conllevaba un modelo de enseñanza basado en la reproducción visual, lo cual implicaba que un especialista en el área ante un grupo de 

alumnos, en la presente intervención se pretende dar atención a ello desde un empoderamiento a los padres de familia. En las siguientes tablas se dan a conocer los pormenores. 

Tabla 9 

Elementos constitutivos de la asignatura de educación física en educación básica. 
  Datos de identificación de la asignatura 

Nombre de la materia: Educación Física. Clave: E.F. 

Secretaría de Educación Pública. Subsecretaria de Educación Básica: Nivel Primaria. 

Área de desarrollo: Desarrollo personal y para la convivencia. 

Desde la dinámica de trabajo de la misma asignatura se abordan saberes de manera trasversal de distintos ámbitos tales como el que corresponde a habilidades 
digitales al emplear distintos medios tecnológicos para comunicarse; en lo que respecta al ámbito de convivencia y ciudadanía desde la participación en actividades 
que resaltan el carácter histórico y nacional, desarrollar su identidad como persona y reconocimiento de las potencialidades de los demás. 

Carácter: Básica Modalidad de trabajo: Práctica Valor en créditos: n/a. 

Ciclo escolar 2020-2021. Orientación: Práctica Número de unidades: 3 

Duración del proyecto: 3 meses  Número de horas por semana: 2 Numero de semanas por unidad: 4 

Página web de la materia: https://classroom.google.com/c/MTgzMDg0OTQ4ODIx?cjc=eyolhvo 

Titular de la asignatura: L.E.F. Nancy Ana Gabriela González Caldera 

Prerrequisitos para cursar la materia: Educación física preescolar. 
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Denominación del curso: Educación física en primaria desde un modelo de intervención hibrido con enfoque dual hacia alumnos y padres de familia 
 

Los presentes objetivos responden a un nivel posterior de concreción de la postura oficial plasmada en los aprendizajes esperados, los cuales están declarados en una 
redacción futuro inmediato al dar cuenta de una postura a mediano plazo… Para ello, se toma como referencia la integración de conceptos, procedimientos y actitudes… En 
correspondencia a los alumnos y al eje; esta propuesta integra a alumnos de tercer ciclo de primaria en el eje pedagógico: competencia motriz.  
 

Tabla 10 

Organización de los aprendizajes con relación al planteamiento del programa. 
Eje pedagógico: competencia motriz. 

Componente pedagógico-didáctico: Desarrollo de la Motricidad. 

 Aprendizajes esperados 
globales. Componentes del aprendizaje esperado. Aprendizaje esperado transpuesto. 

 

Adapta sus capacidades, 
habilidades y destrezas 
motrices al organizar y 
participar en diversas 

actividades recreativas, para 
consolidar su disponibilidad 

corporal. 
 

Identifica sus habilidades motrices al participar en actividades lúdico-recreativas para 
consolidar su disponibilidad corporal dentro de juegos cooperativos. 

 
Ajusta el empleo de sus habilidades motrices al participar en juegos que implica el 

manejo de su corporeidad dentro de juegos modificados. 
 

Describe las habilidades motrices empleadas al participar en juegos, dentro de una 
historia lúdica. 

 
Analiza el estatus que guardan sus habilidades motrices luego de haber participado en 

actividades lúdicas y lo expresa como parte de una reflexión personal. 
 

Explora la combinación de los patrones básicos 
de movimiento en diferentes actividades y 

juegos para favorecer el control de sí. 
 

Explora sus habilidades motrices al participar en 
situaciones que implican desplazamientos y 

manejo de objetos. 
 

Integra sus habilidades motrices en retos y 
situaciones de juego e iniciación deportiva, con 

la intención de reconocer sus límites, 
posibilidades y potencialidades. 

 
 
 
 

Evalúa su desempeño a 
partir de retos y situaciones 

de juego a superar por él, sus 
compañeros o en conjunto, 
con el propósito de sentirse 

y saberse competente. 

Describe su participación y la de sus compañeros dentro de situaciones de juego 
mediante dibujos integran la lógica propia de los juegos.  

 
Clasifica su participación en los juegos, dando a conocer sus fortalezas y debilidades 

en una matriz de impacto en el juego. 
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3.14.3 S) Métodos, medios y tecnologías.  

Si bien la educación física tradicional conllevaba un modelo de enseñanza basado 

en la modelación, lo cual implicaba que un especialista en el área ante un grupo de alumnos 

diera a conocer las características de una determinada tarea a realizar y posteriormente 

someterla a práctica. En la época actual sea por pandemia o bien por el surgimiento de 

nuevas didácticas, la educación física puede valerse de la teoría de la tecnología informática 

aplicada a la educación, para entonces poder diseñar nuevos escenarios que permitan 

llevarla a cabo sin que se desarrolle necesariamente bajo el modelo tradicional.  

La docencia de la educación física en función de la audiencia en la que se 

implementó el proyecto, del conocimiento global de los estudiantes, en ese sentido son 

estudiantes que están en dos comunidades del municipio de Sombrerete, en torno a ello las 

visitas domiciliarias mensuales forman parte de la organización del curso, al considerarse 

como eje central en la orientación tanto a padres de familia como a los alumnos sobre las 

implicaciones propias del curso y por otro lado en torno a capacitación respecto al uso de 

algunos otros medios tales como la plataforma de classroom y los formularios.  

Abrirse paso a una resolución de problemas, es consecuencia de un primer momento 

en la cual, mediante la demostración expresada en videos tutoriales o expositivos, los 

alumnos adoptan una conducta o acción respecto a una consigna; posterior a ello los habrán 

de realizar las acciones de manera independiente una vez que cuentan con el referente que 

les permita movilizar sus propios conocimientos sobre lo que se realiza. Por su parte los 

medios solicitados obedecen a la facilidad tanto de uso como disponibilidad y conocimiento 

que los padres y madres dieron a conocer al inicio del curso para su implementación.  

  



 
 

71 
 

Figura  4 

Encuadre de acciones en torno al curso Educación Física en Educación Primaria desde el 

Programa GOCA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 

El conocimiento de lo métodos, materiales y medios permite por otro lado ir 

engarzando la intencionalidad didáctica expresada en el objetivo con el actuar de los 

alumnos en lo cotidiano.   

 
 A continuación, se enuncian las características generales del programa de 

intervención, las cuales van desde la descripción de los rasgos generales de la asignatura), 

la organización de los saberes en la unidad didáctica (Tabla 11 y 12).   
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3.14.4 U) Uso de métodos, tecnologías y materiales.  

La unidad didáctica como mecanismo de intervención, basa su estructuración en un 

enfoque constructivista en el que enuncian tanto las intencionalidades como los recursos a 

emplear como parte del propio ejercicio docente. 

La temporalidad en la intervención demarca contar con bloques de trabajo 

denominados trimestres, ante los cuales, durante un ciclo escolar, se contará con tres 

bloques distribuidos en los periodos septiembre-noviembre; noviembre-marzo y marzo-

junio 

A continuación, se exponen dos unidades didácticas, las cuales están dirigidas a la 

atención del componente pedagógico desarrollo de la motricidad, mismo aborda el 

desarrollo de habilidades motrices básicas en escenarios que implican vivenciar retos y 

situaciones que conllevan al reconocimiento de sus propias capacidades y las de los demás.  

Cada unidad es dada a conocer de manera directa a padres de familia, así como 

también se carga previamente a la plataforma Classroom en la cual los padres puedan 

contar con el soporte necesario para afrontar su labor como mediadores del posible 

aprendizaje de sus hijos. 

Para la formulación de ambas unidades didácticas se parte del hecho que forman 

parte del bloque de trabajo que se desprende del eje desarrollo de la motricidad en 

educación primaria. Cuentan también con una rubrica analítica que se desprende de la 

caracterización de 4 niveles de dominio en función de cada aprendizaje esperado 

seleccionado.   
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3.14.4.1 Unidad didáctica 1. 

UNIDAD DIDACTICA "Rush de Motricidad" 
Docente: LEF. Nancy Ana Gabriela González Caldera.  

NIVEL: Primaria ESCUELA: Joaquín Amaro 

No. De sesiones: 5 
LUGAR: 

Sombrerete, 
Zacatecas 

DURACION: 40 min por 
sesión 

Periodo: 
Septiembre-

Octubre  
Aprendizajes esperados.  

Componente pedagógico: Desarrollo de la 
motricidad. 

 

Explora la combinación de los 
patrones básicos de movimiento en 
diferentes actividades y juegos para 

favorecer el control de sí. 
 

Explora sus habilidades motrices al 
participar en situaciones que implican 
desplazamientos y manejo de objetos. 

 
Integra sus habilidades motrices en 

retos y situaciones de juego e 
iniciación deportiva, con la intención 

de reconocer sus límites, posibilidades 
y potencialidades. 

 

CONCEPTOS 
Habilidades motrices 

básicas enfocadas a los 
lanzamientos, saltos y 

desplazamientos. 

 

 

PROCEDIMENTOS 
Experimenten y conozcan 
diversos tipos de juegos y 

manejo de objetos 

 

 

ACTITUDES 

Disposición a la práctica 
de actividad física; 

reconocimiento al papel de 
la clase de educación física 

en su vida cotidiana. 

 

 
Productos.  

1er momento. Descripción sobre el desempeño del niñ@ durante la actividad y 
cuál de las actividades se le dificultó o facilitó más. 

 

2do momento Relato sobre ¿Cuál fue la estrategia utilizada para que el calcetín 
lograra detenerse o caer en las hojas de papel? 

 

3er momento. Dibujo que relate el proceso que implico hacer más complejo el 
ejercicio. 

 

Estrategias didácticas para emplear.   

Juego simbólico, circuitos de acción motriz; grandes juegos.  

Recursos de interacción informática.  

Correo Electrónico; grupo de WhatsApp; Messenger Facebook, mensajes SMS.   

Dirección URL del Aula Virtual.   

https://classroom.google.com/c/MTgzMDg0OTQ4ODIx?cjc=eyolhvo  
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3.14.4.2 Unidad didáctica 2. 

UNIDAD DIDACTICA "Pasado y presente de nuestros juegos" 
Docente: LEF. Nancy Ana Gabriela González Caldera.  

NIVEL: Primaria ESCUELA: Joaquín Amaro 

No. De sesiones: 5 
LUGAR: 

Sombrerete
, Zacatecas 

DURACION: 40 min por 
sesión 

Periodo: 
Noviembre 

 
Aprendizajes esperados.  Componente pedagógico: Desarrollo de 

la motricidad. 
Organizador curricular transversal 

Historia:  
¿Cómo somos? ¿Qué compartimos? 

¿Cómo viven las personas y cómo vivían 
antes? 

 

Transversal: Historia. 
Reconoce características de la vida 

cotidiana del lugar donde vive y cómo 
ha cambiado con el tiempo. 

  

 

Aplica los patrones básicos de 
movimiento al relacionar el espacio, 
tiempo y los objetos que utiliza para 

responder a las actividades y juegos en 
los que participa. 

 
Distingue las posibilidades y límites de 

sus habilidades motrices, con la 
intención de mejorar el control de sí. 

 
Mejora sus capacidades, habilidades y 

destrezas motrices al participar en 
situaciones de juego. 

CONCEPTOS 

Patrones básicos de 
movimiento para responder a 

las actividades y juegos. 
Costumbres y tradiciones 

hacia el juego.  

 

 

PROCEDIMEN
TOS 

Experimenten y conozcan 
diversos tipos de juegos y 

manejo de objetos 
Representación sobre un 

hecho del pasado. 

 

 

ACTITUDES 

Disposición a la práctica de 
actividad física; 

reconocimiento al papel de la 
clase de educación física en 

su vida cotidiana. 

 

 
Productos.  

1er momento. Descripción sobre los juegos que practicaban sus antepasados.   

2do momento Practica de juegos tradicionales  

3er momento. Representación revolucionaria  

Practica de juegos tradicionales.   

Representación revolucionaria.  

Recursos de interacción informática.  

Correo Electrónico; grupo de WhatsApp; Messenger Facebook, mensajes SMS.   

Dirección URL del Aula Virtual.   

https://classroom.google.com/c/MTgzMDg0OTQ4ODIx?cjc=eyolhvo  
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Tabla 11 

Organización general unidad didáctica 1: Rush de educación física.  

Unidades Temas 
Tipo de 
recurso 

informático 
Actividades/estrategias Aprendizajes esperados Horas 

Semana/mes 

Número 
de 

semanas 

Unidad 1: 
Rush de 

educación 
física 

Habilidades 
motrices 
básicas. 

 

Se comparte la 
actividad (pdf 
y jpeg) y se 

recaba a través 
de: 

Correo 
Electrónico; 

grupo de 
WhatsApp; 
Messenger 
Facebook, 
mensajes 

SMS. 
 

Infografías y 
videos 

informativos 
sobre el tema. 

Juego simbólico, 
circuitos de acción 

motriz; grandes juegos. 

Explora la combinación de 
los patrones básicos de 

movimiento en diferentes 
actividades y juegos para 
favorecer el control de sí. 

 
Explora sus habilidades 
motrices al participar en 
situaciones que implican 

desplazamientos y manejo 
de objetos. 

 
Integra sus habilidades 

motrices en retos y 
situaciones de juego e 

iniciación deportiva, con la 
intención de reconocer sus 

límites, posibilidades y 
potencialidades. 

2/8 5 
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Tabla 12 

Organización general unidad didáctica 2: presente y pasado de nuestros juegos.  

Unidades Temas 
Tipo de 
recurso 

informático 
Actividades/estrategias Aprendizajes esperados Horas 

semana 

Número 
de 

semanas 

Unidad 2: 
Pasado y 

presente de 
nuestros 
juegos 

T1.  
Descripción 

sobre los juegos 
que practicaban 

sus 
antepasados.  

 
T2.  

Práctica de 
juegos 

tradicionales. 
 

T3. 
Representación 
revolucionaria 

Se comparte la 
actividad (pdf 
y jpeg) y se 

recaba a través 
de: 

Correo 
Electrónico; 

grupo de 
WhatsApp; 
Messenger 
Facebook, 

mensajes SMS. 
 

Infografías y 
videos 

informativos 
sobre el tema. 

Juego simbólico, 
circuitos de acción 

motriz; juegos 
tradicionales. 

Aplica los patrones básicos 
de movimiento al relacionar 

el espacio, tiempo y los 
objetos que utiliza para 

responder a las actividades y 
juegos en los que participa. 

 
Distingue las posibilidades y 

límites de sus habilidades 
motrices, con la intención de 

mejorar el control de sí. 
 

Mejora sus capacidades, 
habilidades y destrezas 
motrices al participar en 

situaciones de juego. 

2/8 3 
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3.14.5 R) Requisición de participación.  

En esta dimensión de la intervención, se enuncian cada uno de los agrupamientos de 

actividades, mismos que se encuentran en correspondencia con las intencionalidades 

propias de cada unidad didáctica.  

Es de destacar que en apego al modelo hibrido, se cuentan con actividades en las 

cuales de tanto de manera sincrónica como asincrónica, los estudiantes emprenden su 

recorrido formativo, para culminar su participación con el envío de una evidencia que 

constate lo realizado a lo largo de cada semana de trabajo. 

Los mecanismos de entrega corresponden a: entrega en plataforma, vía WhatsApp, 

Messenger Facebook y de manera física en cuadernillo, ello en función de las posibilidades 

de cada alumno.  

Tabla 13 

Elementos que integran la requisición de participación hacia intervención.  
Unidad 1:  

Rush de educación física 

Unidad 2:  

Pasado y presente de nuestros juegos 

( x )  Creación de perfil del estudiante. 

( x )  Ejercicios físicos. 

( x )  Autoevaluaciones. 

( x )  Envío de tareas. 

( x )  Participación en concurso virtual 

( x )  Actividades de consulta en la Web. 

( x )  Generación de productos multimedia. 

( x )  Cuadernillo de trabajo. 

( x )  Ejercicios físicos. 

( x )  Autoevaluaciones. 

( x )  Envío de tareas. 

( x )  Participación en concurso virtual 

( x )  Actividades de consulta en la Web. 

( x )  Generación de productos multimedia. 

( x )  Cuadernillo de trabajo. 
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Nombre de la docente: L.E.F. Nancy Ana Gabriela González Caldera. 
SEMANA 1: Del 28 de septiembre al 03 de octubre. 
 Grado y grupo: 5 y 6° “A”. 
Aprendizaje esperado:  
Integra sus habilidades motrices en retos y situaciones de juego e iniciación deportiva, con la intención de reconocer sus límites, 
posibilidades y potencialidades. 

SESIÓN 1 
Material:  
16 círculos de 20 cm de diámetro. 
Colores o plumones (azul, amarillo, rojo y verde). 
 
 
Inicial: 
El niño o niña debe realizar un calentamiento previo, moviendo las distintas partes de su cuerpo. 
 
Medular: 
• Hacer 16 círculos de 20 cm de diámetro: 

4 verdes, 4 rojos, 4 azules, 4 amarillos. 
 

• Colocarlos en el piso, formando 4 filas de colores, separando 20 cm cada círculo. 

El niño se pondrá frente a los círculos y debe realizar lo siguiente: 
 

1. Colocar el pie izquierdo en el color amarillo. 
2. Colocar mano derecha en color amarillo. 
3. Colocar mano izquierda en el rojo. 
4. Colocar pie derecho en el rojo. 
5. Mano izquierda en el verde. 
6. Cabeza en el rojo. 
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7. Pie izquierdo en el rojo. 
8. Mano derecha en el rojo.  
9. Pie derecho rojo 
10. Mano izquierda rojo. 
11. Cabeza en el azul. 
12. Pie izquierdo azul. 

El alumno debe experimentar colocando las partes del cuerpo en los colores que elija, tratando de hacerlo lo más difícil posible. 
 
Cierre:  

 
1. Realiza un dibujo en tu cuaderno de la actividad que realizaste. 
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Nombre de la docente: L.E.F. Nancy Ana Gabriela González Caldera. 
SEMANA 2: Del 05 al 09 de octubre del 2020. 
 Grado y grupo: 3° y 4° “A”. 
Aprendizaje esperado:  
"Integra sus habilidades motrices en retos y situaciones de juego, con la intención de reconocer sus límites, posibilidades y 
potencialidades”. 

SESIÓN 2 
Material:  

• 14 vasos desechables, de plástico o botellas de plástico pequeñas. (No comprar los vasos, utilizar de los que tenga en casa). 
• Un peluche o juguete. 

 
 

Inicial: 

Realizar calentamiento previo: movimientos de las distintas partes de su cuerpo, comenzando por la cabeza. 

 

Medular: 

La siguiente actividad debe realizarse con algún integrante de su familia. 

1. Colocan el peluche o juguete en algún lugar que no quede muy lejos de ellos. 

2. Cada uno con 7 botellas o vasos.  

3. A la indicación, deben tomar una botella o vaso, correr 4 metros y colocarlo en el piso. 

4. Regresar por otra botella o vaso e ir a ponerla donde está la otra (no tan juntas). 

5. Cuando termine de colocar todas las botellas o vasos en fila, deben correr a tocar el juguete. 

6. Gana el que logre terminar primero de colocar todos los vasos y que toque el juguete. 

Ya que los vasos están en fila, ahora la actividad consiste en ir por los vasos (sólo llevando de 1) y regresarlos a su lugar. 
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7. Ahora gana el que los logre quitar todos primero. 

Nota: se debe realizar varias veces, en una los pondrá, en otra los quitarán, luego los vuelven a poner y así sucesivamente, 

de preferencia realizarlo 10 veces, gana el jugador que tenga más puntos. 

 

Cierre:  

El niño o niña debe realizar estiramientos de las distintas partes de su cuerpo. 

 

 Escribir en su cuaderno las siguientes preguntas y responderlas: 

1. ¿Fue cansada la actividad? ¿Por qué? 

2. ¿Utilizaste alguna estrategia para poner o quitar más rápido los vasos o botellas? 

3. ¿Quién de los dos jugadores ganó y por qué razón? 
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Nombre de la docente: L.E.F. Nancy Ana Gabriela González Caldera. 
SEMANA 3: Del 12 al 16 de octubre del 2020. 
 Grado y grupo: 5 y 6° “A”. 
Aprendizaje esperado:  
Integra sus habilidades motrices en retos y situaciones de juego e iniciación deportiva, con la intención de reconocer sus límites, 
posibilidades y potencialidades. 

SESIÓN 3. 
Material:  
2 globos. 
 
 
Inicial: 
El niño o niña debe realizar un calentamiento previo, moviendo las distintas partes de su cuerpo. 
 
Medular: 

 Las siguientes actividades se realizan 10 veces cada una, manteniendo el globo en el aire y sin que toque el piso: 
1. Golpear globo con la cabeza. 
2. Golpear con rodillas. 
3. Golpear con pie derecho. 
4. Golpear con pie izquierdo. 
5. Golpear hacia arriba con el pie, tocar el piso con la mano y volver a golpear el globo. 

Utilizando dos globos: 
6. Mantenerlos en el aire utilizando las partes del cuerpo que quiera. 
7. Mantenerlos en el aire utilizando únicamente las manos. 
8. Mantenerlos en el aire utilizando únicamente los pies. 
9. Mantenerlos en el aire utilizando únicamente las rodillas. 
10. Golpear globo contra pared utilizando mano derecha. 

 
 
Cierre:  

11. Golpear globo contra pared utilizando mano izquierda. (El globo debe rebotar, para que pueda seguir golpeándolo). 
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El alumno debe escribir y responder lo siguiente en su libreta: 

• ¿Con qué parte del cuerpo se te dificultó más golpear mantener el globo en el aire? 
• ¿Qué hiciste cuando el globo se alejaba del lugar dónde estabas? 
• ¿Cómo le hiciste para que el globo durara más tiempo en el aire? 

Realiza un dibujo de la actividad realizada.  
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Nombre de la docente: L.E.F. Nancy Ana Gabriela González Caldera. 
SEMANA 4: Del 19 al 23 de octubre del 2020. 
 Grado y grupo: 5 y 6° “A”. 
Aprendizaje esperado:  
Integra sus habilidades motrices en retos y situaciones de juego e iniciación deportiva, con la intención de reconocer sus límites, 
posibilidades y potencialidades. 

SESIÓN 4. 
Manipulaciones. 

Material:  
1 pelota de plástico (Que no sea pelota grande como las saltarinas). 
 
 
Inicial: 
El niño o niña debe realizar un calentamiento previo, moviendo las distintas partes de su cuerpo. 
 
Medular: 

 Buscar una pared en la que pueda trabajar, que no sea un espacio muy pequeño (Separarse 2m) 
Realizar las siguientes actividades 10 veces: 

1. Lanzar pelota rodando hacia la pared. 
2. Lanzar rodando y cuando regrese saltarla. 
3. Lanzar pelota con ambas manos hacia la pared, de modo que rebote y la pueda atrapar. 
4. Poner alguna marca en la pared (con gis, cinta, etc), separarse y tratar de tocar la marca con la pelota. 

 
Cierre:  

 Realizar con algún integrante de su familia: 
• Uno lanza, el otro deja que, de un bote, la atrapa y vuelve a lanzar. 
• Colocarse de frente y lanzarse la pelota, de modo que la atrape y no toque el piso. Ir aumentando la distancia después de lanzar 

y atrapar 5 veces. 
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Nombre de la docente: L.E.F. Nancy Ana Gabriela González Caldera. 
SEMANA 5: Del 26 al 30 de octubre del 2020. 
 Grado y grupo: 5 y 6° “A”. 
Aprendizaje esperado:  
Integra sus habilidades motrices en retos y situaciones de juego e iniciación deportiva, con la intención de reconocer sus límites, 
posibilidades y potencialidades. 

SESIÓN 5. 
Manipulaciones. 

Material:  
• 10 botellas de plástico (yogurt, coca, etc.) 
• Un calcetín  
• Una pelota de plástico no tan grande. 
• Un tenis. 
• 20 piedras. 

 
Inicial: 

 Realizar lo siguiente: 
• Lanzar y atrapar 5 veces el calcetín. 
• Lanzar y atrapar 5 veces la pelota de plástico. 
• Lanzar y atrapar 5 veces el tenis. 

 
Medular: 

• Colocar las botellas en hilera, separadas a 10 cm cada una, separarse unos 5 metros y poner una marca (desde ahí lanzará), va 
a lanzar el calcetín rodando, tratando de derribar todas las botellas. El juego termina cuando todas las botellas estén en el piso. 
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• Colocar las botellas de la siguiente manera y poner 5 piedras a 5 botellas. (Las que el niño o niña elija, para que estén más 
pesadas) 

Utilizando la pelota, se va a separar de 8 a 10 metros de las botellas y desde ahí la lanzará, tratando de derribar todas las botellas 
en el menor tiempo posible. 

Cierre:  
• Colocar las botellas como el alumno o la alumna deseen, separarse de las botellas la distancia que ellos quieran y lanzar desde 

ahí el tenis, deben buscar que la actividad no sea tan fácil y hacerlo más difícil que las actividades anteriores. Puede incluir 
otros materiales si así lo desea. 

 
 

Escribir y dibujar en su cuaderno qué hicieron para que la última actividad fuera más complicada. 
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Nombre de la docente: L.E.F. Nancy Ana Gabriela González Caldera. 
SEMANA 7: 09 al 13 de noviembre del 2020. 
Grado y grupo: 1°, 2º, 3°, 4°, 5° y 6° “A”. 
 

SESIÓN 7. 
“VIVIENDO NUESTRAS TRADICIONES”. 

 
“La forma en como vivimos actualmente, es el resultado de cambios constantes que se han ido presentando a lo largo de la historia. 
Nuestros papás y abuelos también fueron niños, vivieron tradiciones y costumbres que a la fecha se mantienen”.  
  

 
 
Actividad inicial: 
Los alumnos deben platicar con sus padres y abuelos para responder a las siguientes preguntas en su cuaderno: 
 
1. ¿Qué es una tradición? 
2. ¿A qué jugaban tus padres? 
3. ¿A qué jugaban tus abuelos? 
4. ¿Cómo eran sus clases de Educación Física? 
5. ¿Cuáles juegos les gustaban más? 
 
 
Actividad medular: 
 

• El alumno o alumna debe elegir alguno de los juegos mencionados por sus padres o abuelos y deberá ponerlo en práctica 
con ayuda de un familiar. 

 
Actividad de cierre:  

Realizar un pequeño dibujo del juego que puso en práctica y explica brevemente en qué consiste. 
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Nombre de la docente: L.E.F. Nancy Ana Gabriela González Caldera. 
SEMANA 8: 16 al 20 de noviembre del 2020. 
Grado y grupo: 6° “A”. 
 

SESIÓN 08. 
“ANIVERSARIO DE INICIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA”. 

 
“La forma en como vivimos actualmente, es el resultado de cambios constantes que se han ido presentando a lo largo de la historia. 
Nuestros papás y abuelos también fueron niños, vivieron tradiciones y costumbres que a la fecha se mantienen”.  
  

 
 

1. Los niños con ayuda de sus padres deben ver el video explicativo sobre “La Revolución Mexicana” y responder a las 
siguientes preguntas: 

• ¿Cómo se llamó el presidente que gobernó por más de 30 años? 
• ¿Qué fue lo que hizo Francisco I. Madero? 
• ¿Qué sucedió cuando Francisco I. Madero logró escapar de la cárcel? 
• ¿Quiénes y cuándo se levantaron en armas? 
• ¿Qué se establece en la constitución política? 

 
Después de haber realizado la actividad anterior, deben elegir una de las categorías del concurso sobre la conmemoración del 
“Aniversario de Inicio de la Revolución Mexicana” y participar, enviando su evidencia a más tardar el viernes a las 8:00 pm. 
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Nombre de la docente: L.E.F. Nancy Ana Gabriela González Caldera. 
SEMANA 9: 16 al 20 de noviembre del 2020. 
Grado y grupo: 6° “A”. 
 

SESIÓN 9. 
“VIVIENDO NUESTRAS TRADICIONES”. 

 
“La forma en como vivimos actualmente, es el resultado de cambios constantes que se han ido presentando a lo largo de la historia. 
Nuestros papás y abuelos también fueron niños, vivieron tradiciones y costumbres que a la fecha se mantienen”.  
  

 
 
Actividad inicial: 
Los alumnos deben platicar con sus padres para responder a las siguientes preguntas en su cuaderno: 
 
1. ¿Qué son los juegos tradicionales? 
2. Escribe 10 nombres de juegos tradicionales que se conozcan en tu familia o comunidad. 
Puede buscar en internet. 
 
Actividad medular: 
 

• Juegos tradicionales: Elige uno de los siguientes juegos y ponlo en práctica con ayuda de algún familiar. 
 

- Bebeleche. 
- Los listones. 
- La cuerda. 

En caso de haber puesto en práctica uno de los antes mencionados en la sesión anterior, ya no lo elijas otra vez. 
 
Actividad de cierre:  

Después de haberlo jugado, escribe en tu cuaderno en qué consiste y cómo lo llevaste a cabo. 
Realiza un dibujo de la actividad realizada.  
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3.14.6 E) Evaluación y revisión. 

3.14.6.1 Políticas de Evaluación. 

Estimados Padres de Familia y Alumnos. 

 

La educación física forma parte de uno de los ejes de desarrollo en el trayecto de 

formación de los estudiantes en educación básica, mismo que corresponde al desarrollo 

personal y para la convivencia. La educación física es pues una asignatura fundamental en el 

curso de la educación primaria. Para ello, se cuenta con tres evaluaciones a lo largo del ciclo 

escolar, mismas que corresponden a:  

 

• Primer trimestre. 20 de noviembre.  

• Segundo trimestre: 12 de marzo.  

• Tercer trimestre: 26 de junio.  

Si bien los alumnos contaran con una calificación numérica que va de 6 a 10 en 

donde 6 es la calificación mínima aprobatoria y diez la máxima.  

Es importante mencionar que con base en la disposición oficial para evaluación en 

el ciclo escolar 2020-2021 se informará a su vez considerándose la constancia en la 

comunicación a partir de los siguientes rubros:  

Tabla 14 

   Criterios de evaluación en función de la comunicación de los alumnos.  

Indicador Criterio de evaluación  Registro en boleta 
 

CPS Comunicación y participación sostenida Calificación 

 

 
 

CPI Comunicación y participación intermitente Información insuficiente 

 

 
 

CI Comunicación y participación inexistente Sin información 
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Se le comunica que, tras el cruce de dicho lineamiento con las características de la 

rúbrica de evaluación propia del curso, la representación del número que su hijo obtenga en 

la calificación estará dada de la siguiente forma:  

Tabla 15 

Criterios de evaluación ajustados resultados de rubricas.  

. Indicador Criterio de evaluación Distinción en 
rubrica. 

Calificación por 
obtener. 

Registro en 
boleta  

CPS Comunicación y 
participación sostenida 

Estratégico 9 y 10 
Calificación 

 

 

Básico. 8  

CPI Comunicación y 
participación intermitente Inicial. 7 Información 

insuficiente 

 
 
 

CI Comunicación y 
participación inexistente Sin participación. 6 Sin información 

 
 
 

 
Para que las calificaciones sean consideradas será importante establecer 

comunicación con la maestra de educación física. En el caso de aquellos alumnos que por 

razones personales no pueda ingresar a la plataforma, habrán de desarrollar las actividades 

en los cuadernillos dispuestos para educación física.  

 

Existirá una semana en la cual se revisarán el avance de cada trimestre, para ello se 

convocará a una reunión informativa sobre los alcances, así como también se establecerán 

mecanismos remediales.  

 

Para aquellos alumnos que cumplan con las actividades señaladas en tiempo y 

forma, dispondrán de un espacio de regularización académica en el cual no desarrollarán 

actividad alguna.  

Sin más por el momento les envío un cordial saludo.  

 

Corrales, Sombrerete, Zacatecas.  

LEF. Nancy Ana Gabriela González Caldera.  

Docente titular de educación física. 
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3.14.6.1 Rubrica de la unidad didáctica “Rush de Educación Física” 

CRITERIO 
NIVELES DE DOMINIO 

Nivel estratégico Nivel básico Nivel Inicial Sin participación 

Explora la combinación de los 
patrones básicos de movimiento 

en diferentes actividades y juegos 
para favorecer el control de sí. 

Combina sus patrones básicos de 
movimiento en las distintas 

actividades y manifiesta un control 
de sí mismo. 

Combina sus patrones básicos de 
movimiento sin llegar a reflexionar o 

mostrar un control de sí mismo 

No combina sus patrones básicos de 
movimiento en las distintas 

actividades. 

El alumno no participó ni entrego 
evidencia. 

30 15 5 0 

Explora sus habilidades motrices 
al participar en situaciones que 

implican desplazamientos y 
manejo de objetos. 

Participa en actividades que implican 
desplazamiento y manejo de objetos 
y explora sus habilidades motrices 

Participa en las actividades que 
implican desplazamiento y manejo de 
objetos sin explorar sus habilidades 

motrices 

No participa en las actividades que 
implican desplazamientos y control 

de objetos. 

El alumno no participó ni entrego 
evidencia. 

30 15 5 0  

Integra sus habilidades motrices 
en retos y situaciones de juego e 

iniciación deportiva, con la 
intención de reconocer sus límites, 

posibilidades y potencialidades. 

Participa en retos y demuestra las 
potencialidades de sus habilidades 
motrices al reconocer sus límites y 

posibilidades. 

Participa en retos y demuestra las 
potencialidades de sus habilidades 

motrices sin reconocer sus límites y 
posibilidades. 

No participa en retos y demuestra las 
potencialidades de sus habilidades 

motrices. 

El alumno no participó ni entrego 
evidencia. 

30 15 5 0 

Se comunica de manera asertiva y 
continua con el titular de la 

asignatura.  

Mantiene comunicación constante 
con el titular de la asignatura y 

expresa fortalezas y debilidades hacia 
la clase. 

Se comunica de manera intermitente 
para expresar fortalezas y debilidades 

hacia la clase 
No se comunica con el docente. El alumno no participó ni entrego 

evidencia. 

10 7 5 0 
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3.14.6.2 Rubrica de la unidad didáctica “Pasado y presente de nuestros juegos” 

CRITERIO 
NIVELES DE DOMINIO 

Nivel estratégico Nivel básico Nivel Inicial Sin participación 

Aplica los patrones básicos de 
movimiento al relacionar el 

espacio, tiempo y los objetos que 
utiliza para responder a las 

actividades y juegos en los que 
participa. 

Aplica sus patrones básicos de 
movimiento al responder en las 

actividades que participa 

Al responder en las actividades que 
participa el empleo de sus patrones 

básicos de movimiento presenta 
diferencias en espacio, tiempo u 

objetos 

No aplica sus patrones básicos de 
movimiento en las actividades en 

que participa. 

El alumno no participó ni entrego 
evidencia. 

30 15 5 0 

Distingue las posibilidades y 
límites de sus habilidades 

motrices, con la intención de 
mejorar el control de sí. 

Reconoce sus límites y posibilidades 
al jugar y se plantea formas de 

mejorar 

Identifica sus límites y posibilidades 
al jugar sin llegar a platearse nuevas 

formas de jugar 

Juega de manera inercial sin 
identificar sus límites y posibilidades 

al jugar. 

El alumno no participó ni entrego 
evidencia. 

30 15 5 0  

Reconoce características de la 
vida cotidiana del lugar donde 

vive y cómo ha cambiado con el 
tiempo. 

Aprecia los cambios a lo largo del 
tiempo sobre las características 

sociales y de juego presentes en su 
comunidad 

Conoce que han existido cambios a lo 
largo del tiempo sobre las 

características sociales y de juego sin 
llegar a clarificar la transcendencia 

en su comunidad 

No identifica los cambios 
característicos sociales y de juego en 

su comunidad 

El alumno no participó ni entrego 
evidencia. 

30 15 5 0 

Se comunica de manera asertiva y 
continua con el titular de la 

asignatura.  

Mantiene comunicación constante 
con el titular de la asignatura y 

expresa fortalezas y debilidades hacia 
la clase. 

Se comunica de manera intermitente 
para expresar fortalezas y debilidades 

hacia la clase 
No se comunica con el docente. El alumno no participó ni entrego 

evidencia. 

10 7 5 0 
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Capitulo IV. Resultados  

4.1 Resultados de evaluación del aprendizaje 
Tras la implementación de la unidad didáctica, se exponen los siguientes resultados, mismos que corresponden a la 

transformación de la información recibida tras el análisis de las evidencias, cuadernillos y entrevistas:  
Figura 5 

Concentrado de calificaciones grupales.  
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4.2 Resultados sobre la eficiencia del proyecto educativo 

Para la evaluación de la eficiencia, se tomó en consideración el análisis de los rubros enunciados en la tabla 16  

Tabla 16 

Análisis sobre la eficiencia del proyecto educativo. 
 

Parámetro. Resultados iniciales Retos para el siguiente cuatrimestre. 

Estrategias empleadas. 

El empleo de recursos propios de educación física integro 
estrategias didácticas individualizadas dadas las 

características propias de la pandemia. 
Se tuvo un éxito importante en el desarrollo de concursos 

que aglutinaron a los participantes y compartieron 
información a través de redes sociales. 

 

Emplear más estrategias en las cuales los 
alumnos comuniquen al colectivo sus 

producciones. 

Materiales empleados Los alumnos emplearon sus propios recursos.  
Brindar facilidades para el empleo de 

otros recursos complementarios u otorgar 
material desde gestión institucional.  

Instrucción. 

 
En las primeras evidencias, la instrucción fue solo escrita, 

sin embargo, en las participaciones subsecuentes, la 
instrucción se fue precisando y complementando con el uso 

de recursos multimedia.  

 
Aperturar la posibilidad de una instrucción 

basada en recursos multimedia.  
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4.3 Resultados de interfaz 

Para la evaluación desde esta dimensión, se establecieron los siguientes parámetros, mismos que confieren al análisis de la plataforma, 

la modalidad y recepción.  

Tabla 17 

Análisis de la interfaz. 
 

Parámetro. Resultados iniciales Retos para el siguiente cuatrimestre. 

Conectividad de los 
padres. 

El internet en la comunidad es itinerante y presenta 
complicaciones para el acceso de todos los niños y/o 

padres. 

Ampliar los plazos de entrega de 
actividades, considerando las 

complicaciones de la línea de internet en 
la localidad. 

Plataforma. Los padres presentaron de manera inicial desconocimiento 
sobre el uso de Google Classroom. 

Generar un tutorial para informar a los 
padres sobre las características y 

precisiones de Google Classroom. 

Cuadernillo. 

Se dieron a conocer las actividades tanto de manera digital, 
en plataforma, así como a través de los maestros de grupo, 
sin embargo, el cuadernillo no llego a todos aquellos que 

requirieran de su uso. 

Establecer alianzas con empresarios 
locales para enviar el cuadernillo y que los 

padres de familia puedan imprimirlo 
directamente ahí. 

Conformación de grupos 
de WhatsApp y 

Messenger, uso de 
Classroom. 

Los grupos integraron a la mayoría de los padres de 
familia, sin embargo, era fácil perderse en la instrucción 

ante la respuesta de muchos padres de familia. 

Emplear funciones específicas tales como 
“destacado” o reenvío para que no se 

pierda la instrucción en la información 
vertida.  
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4.4 Comparativo Pre-Post en la variable Niveles de Actividad Física 

Para el análisis de los niveles de actividad física, se tomó en consideración el nivel 

de actividad física desde sus componentes, minutos por día, minutos semanales y 

frecuencia de realización en actividades físicas moderadas a vigorosas, mismos que se 

enuncian en el siguiente concentrado de información que da origen a la tabla 18 , que toma 

como referencia los valores de la media estadística y una comparación las diferencias 

intragrupo (pre-post) así como también lo referido a las intergrupo (GE y GC).  

Tabla 18 

Comparativo Pre-Post en función del grupo de trabajo para las variables Minutos por día; 

Minutos por Semana y Frecuencia de Realización. 

Variable Tiempo GC GE Sig. 

Minutos por día 

Pre 26 28 .459 

Post 30 56 .003 

Sig 0.89 0.049  

Minutos por 

semana 

Pre 152 148 .643 

Post 156 342 .004. 

Sig 0.46 .001  

Frecuencia de 

realización 

Pre 3 4  

Post 4 6  

Nota: Valores a partir de la media. GC= Grupo Control; GE= Grupo Experimental; Sig= 
p .01; * p< 0.05. 
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4.4.1 Minutos por día.  

En la tabla 18, se muestra que los valores del indicador minutos por semana para el 

análisis intragrupo, para GC mostraron en el Pre-Test (26) y para el Post-Test (30) sin 

encontrarse diferencias significativas tras la comparación de ambas medias (p > 0.05). Por su 

parte para el GE, los resultados mostraron en el Pre-Test (28) y para el Post-Test (56) 

encontrándose diferencias significativas tras la comparación de ambas medias (p < 0.05). 

Mientras que, para el análisis intergrupal, al comparar en el Post-Test entre GC (30) y GE 

(56), se encontraron diferencias significativas (p < 0.05). 

4.4.2 Minutos por semana. 

Para el análisis intragrupo, para GC mostraron en el Pre-Test (152) y para el Post-

Test (156) sin encontrarse diferencias significativas tras la comparación de ambas medias 

(p > 0.05). Por su parte para el GE, los resultados mostraron en el Pre-Test (148) y para el Post-

Test (342) encontrándose diferencias significativas tras la comparación de ambas medias (p 

< 0.05). 

Mientras que para el análisis intergrupo, al comparar en el Post Test entre GC (156) y GE 

(342), se encontraron diferencias significativas (p < 0.05). 

4.4.3 Frecuencia de realización.  

En cuanto a la frecuencia de realización que expresa el número de días a la semana 

que se practica actividad física, se observa un aumento en GE (50%) vs GC (33.3%) en el 

análisis intragrupo y en el análisis intergrupo se expresa una diferencia de (33.3%) en GE. 
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4.5 Comparativo Pre-Post en la variable Motivación de Logro 

Para el análisis en torno a la motivación de logro, se analizaron los factores. 

Compromiso y entrega en el aprendizaje, competencia motriz percibida y ansiedad ante el 

error y las situaciones de estrés, mismos que se enuncian en el siguiente concentrado de 

información que da origen a la tabla 19, que toma como referencia los valores de la media 

estadística y una comparación las diferencias intragrupo (pre-post) e intergrupo (GE y GC).  

Tabla 19 

Comparativo Pre-Post en función del grupo de trabajo para los factores Compromiso y 

entrega en el aprendizaje, competencia motriz percibida y ansiedad ante el error y 

situaciones de estrés. 

Variable Tiempo GC GE Sig. 

Competencia y 

entrega en el 

aprendizaje 

Pre 63 60 .57 

Post 65 74 0.005 

Sig .37 .001  

Competencia 

motriz percibida 

Pre 30 20 .68 

Post 28 33 .10 

Sig .68 0.05  

Ansiedad ante el 

error y las 

situaciones de 

estrés 

Pre 58 60 .52 

Post 60 42 .001 

Sig .11 .0001  

Nota: Valores a partir de la media. GC= Grupo Control; GE= Grupo Experimental; Sig= 
p .01; * p< 0.05. 
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4.5.1 Competencia y entrega en el aprendizaje.  

En la tabla 19, se muestra que los valores del competencia y entrega en el 

aprendizaje para el análisis intragrupo, para GC mostraron en el Pre-Test (63) y para el 

Post-Test (65) sin encontrarse diferencias significativas tras la comparación de ambas 

medias (p > 0.05). Por su parte para el GE, los resultados mostraron en el Pre-Test (60) y 

para el Post-Test (74) encontrándose diferencias significativas tras la comparación de 

ambas medias (p < 0.001). 

Mientras que, para el análisis intergrupal, al comparar en el Post-Test entre GC (65) 

y GE (74), se encontraron diferencias significativas (p < 0.005). 

4.5.2 Competencia motriz percibida. 

Para el análisis intragrupo, para GC mostraron en el Pre-Test (30) y para el Post-

Test (28) sin encontrarse diferencias significativas tras la comparación de ambas medias (p 

> 0.05). Por su parte para el GE, los resultados mostraron en el Pre-Test (20) y para el Post-

Test (33) encontrándose diferencias significativas tras la comparación de ambas medias (p 

= 0.05). 

Mientras que para el análisis intergrupos, al comparar en el Post Test entre GC (28) 

y GE (33), no se encontraron diferencias significativas (p > 0.10). 

4.5.3 Ansiedad ante el error y las situaciones de estrés.  

Para el análisis intragrupo, para GC mostraron en el Pre-Test (58) y para el Post-

Test (60) sin encontrarse diferencias significativas tras la comparación de ambas medias (p 

> 0.05). Por su parte para el GE, los resultados mostraron en el Pre-Test (60) y para el Post-
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Test (42) encontrándose diferencias significativas tras la comparación de ambas medias (p 

< 0.0001). 

Mientras que para el análisis intergrupos, al comparar en el Post Test entre GC (60) 

y GE (42), no se encontraron diferencias significativas (p < 0.001). 
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4.6 Discusión 

Se acepta la Ho que señala que existen diferencias significativas en las variables de 

estudio tras la implementación del programa “GOCA” para el tercer ciclo de Educación 

Física en la Escuela Primaria Joaquín Amaro. 

Los resultados expresados tras la presente investigación dan a conocer que, si bien 

existen mejoras significativas entre el pre y el post, sin embargo, en términos de 

correspondencia con las recomendaciones saludables expresadas por la Organización 

Mundial de la Salud (2014) en las que se declara que los minutos base diarios serán al 

menos 60 y en el caso de la semana 180.  

Es de destacar que la actividad física que los alumnos expresaron realizar, si bien las 

mejoras se vieron reflejada en la actividad semanal, sin que se llegará a cubrir la 

recomendación saludable, se hace necesario buscar implementar acciones para que deriven 

en un aumento en los minutos diarios.  

Se puede considerar que la actividad física requiere por tanto de otros elementos 

para la monitorización tal como lo recomienda Vahelst et al., (2012) misma que desde 

dispositivos tales como acelerómetros, puedan hacer inferencias que ayuden a reconstruir el 

efecto de un programa en el aumento o disminución del nivel y tipo de actividad física que 

se realiza.  

La motivación hacia el logro tiene una orientación a buscar describir la experiencia 

de aprendizaje que los alumnos pueden llegar a vivenciar una vez que participan en la clase 

de educación física. Si bien en este estudio no evaluó capacidades motrices como en el 

estudio de Arista (2010) en el que se encontró una relación significativa entre el desarrollo 
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de capacidades físicas y la motivación de logro. En el caso particular de este estudio se 

encontró que pueden llegar a cambiar los niveles de actividad física en tanto también 

cambia la motivación hacia el logro.  

Los parámetros psicológicos han permitido encontrar que la clase de educación 

física cuenta con un enfoque multidimensional que da cuenta de la posibilidad de poder 

explorar más allá de las cualidades y habilidades físicas (Cervelló et al., 2014; Garrido et 

al., 2012; González et al., 2012).    
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Capitulo V. Conclusiones 

 
La educación física como parte del área de formación del desarrollo personal y para 

la convivencia, cumple una función vital en los niños escolares. Su reconocimiento requiere 

de la formulación de escenarios que permitan más que la interacción con alguna tecnología 

educativa, la movilización pronta de saberes para la ejecución de las acciones, mismas que 

permitan el cumplimiento de los requerimientos mínimos de actividad física orientada a la 

salud y por otra parte den atención a la función pedagógica que aduce al desarrollo de 

competencias asociadas a la motricidad, la corporeidad y la salud.  

El programa “GOCA”, buscó integrar en la intervención a padres de familia y 

alumnos, en conjunto con maestro de grupo y educador físico, con el cometido de potenciar 

las posibilidades para el aprendizaje; se destaca que se han buscado medios que 

corresponden tanto a mecanismos sincrónicos como mecanismos a distancia. 

Los resultados mostraron que existe un nivel de participación medio en las 

actividades planteadas, ello derivado de la construcción de un sistema de comunicación que 

fue de menos a más en la comunicación entre los participantes; desde donde se puede 

describir que la comunicación es un elemento que evoluciona con base en las necesidades y 

en las experiencias propias que los usuarios van integrando. 

Es un reto claro, el poder instruir a los padres de familia sobre tres elementos 

fundamentales: la comunicación; la actividad y la plataforma. Al respecto ellos representan 

al docente en todo momento, por consiguiente, su capacitación tendría que formar parte del 

sistema en sí.  
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Ante la eminente caída de la red, se debe considerar que el soporte propio de las 

actividades implementadas habrá de ser el cuadernillo de trabajo, mismo que en caso de 

contingencia permita establecer continuidad con el trabajo de los padres de familia.  

La educación física en tiempos de pandemia y postpandemia sobrevive bajo 

prácticas en construcción que ante la premura del tiempo demandan la renovación de 

acciones cotidianas tales como la creación de un gimnasio/cancha virtual en la cual se 

cuente con recursos multimedia que permitan a los estudiantes estar en contacto con el 

conocimiento asociado al área.  

El modelo ASSURE, se presenta como una herramienta pedagógica que permite 

clarificar desde 6 elementos clave una intervención basada en un diseño instruccional 

asertivo con acompañamiento de recursos tecnológicos que abran la puerta a poder enunciar 

una educación física que desde lo hibrido continúe con su labor pedagógica y social en los 

niños y adolescentes.  

Es necesario ahondar respecto a la experiencia totalitaria en la implementación total 

del proceso educativo a lo largo de un ciclo escolar y comunicar los resultados obtenidos en 

espacios donde se congreguen otros profesionales del área y se puedan establecer redes de 

trabajo y/o colaboración, así como puntos desde los cuales se pueda debatir sobre prácticas 

exitosas en el área.  

El ejercicio docente está inserto en un proceso multifactorial que enuncia una 

amplia gama de dimensiones que, si bien son parte del entramado del modelo ASSURE, 

también demanda el conocimiento de otras herramientas tales como la transposición 

didáctica, el conocimiento disciplinar, el manejo de recursos TAC y TEP, que permitan que 
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los estudiantes encuentren en una experiencia de aprendizaje el momento adecuado para 

poder movilizar sus propios saberes.  

El cumplimiento de las recomendaciones saludables de práctica de actividad física 

que enuncian al menos 60 minutos semanales, está lejos de poder ser atendidos en y desde 

la escuela; se hace necesario quizá desarrollar un estudio de correspondencia en el que se 

busque analizar si la actividad física que promueve la escuela logra conectar e incentivar a 

los alumnos a desarrollar actividades extraescolares asociadas al ejercicio físico.  

El nivel de actividad física varía en función del tipo de programa de educación 

física en el que se encuentran insertos los alumnos; se reconoce el papel que tiene la 

socialización en compartir experiencias relacionadas a la educación física.  

Por su parte la motivación de logro y su componente competencia motriz percibida 

mejora en tanto los alumnos practican actividades mediadas por un especialista, lo que 

conlleva a la generación de oportunidades en tanto el autoconcepto se ve favorecido desde 

una idea de autorrealización física.  

Los estados de ansiedad ante el error y las situaciones de estrés evolucionan de 

manera positiva tras vivenciar un programa de actividad física basado en el uso de 

tecnología y recursos multimedia. 

La actividad física continúa vinculada a un programa de educación física que 

integra elementos multimedia, permite una mejora de la motivación general hacia el logro, 

en donde se potencian los compromisos hacia la clase de educación física y la competencia 

motriz percibida, elementos que potencian la gestión del aprendizaje.  
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Disponer de un catálogo emergente de recursos multimedia permite que en el 

desarrollo de la docencia desde modelos híbridos se puedan gestar ambientes de 

aprendizaje en los cuales los alumnos cuentan con mayores posibilidades de percibirse 

empoderados hacia la participación y desarrollo de sus propios aprendizajes. 
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Recomendaciones y líneas de investigación  

Se hace necesario la divulgación de los resultados de la presente investigación a 

través de congresos seminarios coloquios revistas y/o capítulos del libro. 

Se recomienda la ampliación de la implementación del estudio hacia el resto de los 

ciclos que integran la educación primaria, así como contar con una población que permita 

realizar inferencias inter intragrupo. 

Una línea de investigación emergente puede referir al análisis de los otros objetos de 

estudio enmarcados en el discurso actual de la educación física mismos que corresponden a 

la corporeidad y a la creatividad en la acción motriz. 

El estudio permite realizar un comparativo a nivel metaanálisis en el que puedan 

encontrarse puntos de convergencia y diferenciación entre lo sucedido antes, durante y 

posterior a la pandemia para buscar encontrar puntos de inflexión desde los cual es la 

educación física pueda haberse reinventada inventar. 

Otra línea de investigación puede corresponder a una búsqueda por encontrar 

estudios similares y realizar las analogías y comparaciones necesarias en las cuales se 

pueda caracterizar de modo global la pandemia y sus implicaciones en la enseñanza y el 

aprendizaje de la educación física en educación primaria 
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Anexos 

1. Sábana de información.  
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2. Convocatoria de concurso de caracterización 
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3. Captura de pantalla del curso y su alta en la plataforma Google Classroom.  
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4. Captura de pantalla del web: 
https://sites.google.com/benmac.edu.mx/efprimariasombrerete/inicio 
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5. Cuestionario AMPET.  
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6. Cuestionario IPAQ-C  
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