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Juan Manuel Rivera Sosa, Ana María de Guadalupe Arras Vota, Javier Tarango, Gerónimo Mendoza Meraz, Salvador
Jesús López Alonzo

Universidad Autónoma de Chihuahua (México)

Resumen. El propósito de este estudio es analizar el discurso del profesor de Educación Física (EF) y del profesor de grupo, sobre el
concepto de EF, su orientación pedagógica, aprendizajes esperados y la transferencia de aprendizajes, en una escuela primaria pública
(EP-PUB) y una privada (EP-PRIV). La investigación fue de carácter cualitativo a partir de un estudio de casos: dos docentes de cada
unidad de observación: un profesor de grupo y otro de educación física en cada escuela. Los métodos utilizados fueron el fenomenológico
y el hermenéutico, con apoyo de los analítico-sintético y teórico-deductivo. Como técnicas de acopio de información se utilizaron
entrevistas a profundidad y bibliográficas. El análisis del discurso se sustentó en las tipologías y nivel de reflexión planteados por Viciana,
Delgado, y Del Villar (1997). Los resultados destacan planteamientos distantes a las definiciones establecidas de referencia entre los
actores de la educación primaria pública y privada. Sus discursos, indican atributos parciales y apenas explicativos al compararse con los
planteados a nivel nacional para México por la Secretaria de Educación Pública (SEP) y en el contexto internacional por la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Sin embargo, es posible admitir en los discursos,
semejanzas parciales con referentes cercanos a las perspectivas y orientación pedagógica actuales de la EF; aunque en el presente se
requiere responder al paradigma del ser humano multidimensional en proceso de construcción de su vida y la EF apoya la línea de
bienestar integral y su desarrollo en diferentes contextos.
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Abstract. The purpose of this study is to analyze the discourse of Physical Education (PE) and group teachers on the concept of PE, its
pedagogical orientation, expected learning from students, and learning transfer, in a public primary school (EP-PUB) and a private school
(EP-PRIV). The research was qualitative, developed from a case study: two teachers from each unit: one group teacher and one physical
education teacher in each school. The methods used were phenomenological and hermeneutic, supported by the analytical-synthetic and
theoretical-deductive approaches. In-depth interviews and bibliographical techniques were used as information-gathering tools. The
analysis of the discourse was supported in the typologies and level of reflection postured by Viciana, Delgado and Del Villar (1997). The
results highlight distant approaches to established definitions of reference among actors in public and private primary education. Their
speeches indicate partial and barely explanatory attributes when compared to those raised at the national level for Mexico by the
Secretary of Public Education (SEP) and in the international context by the United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO). However, in the speeches it is possible to detect partial similarities with standards close to the current
perspectives and pedagogical orientation of PE; at present, there is the need to respond to the paradigm of the multidimensional human
being in the process of building their life, and PE supports the integral line of well-being and its development in different contexts.
Keywords: Teachers, Physical Education, Concepts, Perspectives, Elementary School.

Introducción

La percepción epistemológica de la Educación Física (EF)
es fundamental para la buena práctica docente, sin embargo,
en la actualidad existen inconsistencias en las posturas, así
como en las competencias del docente de esta asignatura
(Del Valle, De la Vega & Rodriguez, 2015; UNESCO, 2015).
Por tal motivo, es de suma importancia estudiar las nociones
conceptuales de los docentes de EF, así como de los demás
actores educativos; tanto por la relación que se le atribuye a
la clase de EF como promotora de la actividad física y me-
diante su práctica la promoción de los estilos de vida saluda-
bles y su configuración desde el currículum, como por la
falta de unanimidad de lo que se entiende por EF (Abarca-
Sos, Murillo, Julián, Zaragoza & Generelo, 2015).

Debe considerarse de importancia el estudio de la clase
de EF desde la mirada de los docentes quienes imparten
clases y atienden directamente a los escolares en las escue-
las. A nivel internacional se considera poco explorada la eva-
luación de su enfoque curricular, así como las competencias
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necesarias de los docentes de esta asignatura (Gutiérrez-
Díaz, García-López, Pastor-Vicedo, Romo-Pérez, Eirín-Nemiña,
et al. 2017) lo anterior, desde el curriculum vigente en México
para la Educación Básica (EB) y Obligatoria (SEP, 2011; SEP,
2017).

Para Carreiro (2004) y Devís-Devís (2012) el pensamiento
del profesor y sus propios referentes conceptuales, son de-
terminantes personales, culturales, pedagógicos y profesio-
nales de su propia tarea, aspectos necesarios de abordar
para entender una cuestión tan compleja como la práctica
docente. Se concibe la enseñanza como una actividad entre
profesores y estudiantes, justificada por la asignación de
significados a los aprendizajes y por el ajuste continuo de la
ayuda del profesor, dándoles un carácter dinámico y evolu-
tivo (García-Fariña, Jiménez & Anguera, 2016); de allí la im-
portancia de promover una constante reflexión filosófica en
el contexto de la Educación Física desde el enfoque de la
fenomenología, la cual involucra las intersubjetividades y la
visión integral del ser humano como un todo que involucra
la subjetividad, dando certeza a esta asignatura, su concep-
tualización y su objeto de estudio (Mujica, 2020).

La EB tiene una tarea magistral ante la sociedad, donde
posturas y acción educativa, orientan la labor que día a día
se realiza en la escuela primaria, la cual se desarrolla en cen-
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tros escolares públicos y privados. En ellos, el impacto de la
tarea docente es dependiente de la capacidad de transferen-
cia y mejora continua (Baena-Extremera & Granero-Gallegos,
2012) para dar respuesta a las demandas de la sociedad (SEP,
2011; Devís-Devís, 2012; SEP, 2017). El éxito de la escuela
primaria para alcanzar el logro educativo, depende de las
posturas, visiones y prácticas del personal docente (López,
2006) así como del ajuste continuo entre los proyectos peda-
gógicos y la práctica real (Furlan, 2005). Es necesario que los
estudiantes logren un aprendizaje significativo y constructi-
vo, lo que supone que el estudiante establezca las relaciones
necesarias entre lo aprendido anteriormente y lo que se quie-
re aprender, para transferirlo a situaciones y circunstancias
nuevas de forma eficiente, al disponerse mental y motrizmente
para utilizar su experiencia en otros aprendizajes, con lo cual,
se estipula se conseguirá estudiantes mejor educados
motrizmente (Baena-Extremera & Granero-Gallegos, 2012).

Para contextualizar la EF en la educación primaria en
México, es necesario establecer un marco conceptual vigen-
te del constructo hasta el ciclo escolar actual 2019-2020 en
donde permanecen vigentes los Planes y Programas de Es-
tudio 2011 y 2017 para EF según los Acuerdos 592 y 01/01/20
publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF, 19/08/
2011; DOF, 23/01/2020). Con base en ambos programas 2011
y 2017 y sus referentes conceptuales, es posible desarrollar
el análisis del discurso sobre las nociones y conceptos que
los propios docentes refieren:

a) Educación Física, Plan de Estudios 2011 y 2017, am-
bos hoy vigentes para la Nueva Escuela Mexicana y por
tanto del Programa Sectorial de Educación (SEP de México)
hasta el ciclo escolar 2020-2021:

[…] una forma de intervención pedagógica que se ex-
tiende como práctica social y humanista; estimula las ex-
periencias de los alumnos, sus acciones y conductas motrices
expresadas mediante formas intencionadas de movimien-
to. (SEP, 2011 pp. 54-55; SEP, 2013 pp. 102).

[…] una forma de intervención pedagógica que contri-
buye a la formación integral de niñas, niños y adolescentes
al desarrollar su motricidad e integrar su corporeidad.
[…]Al ser un área eminentemente práctica brinda apren-
dizajes 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 estratégi-
co; asumir valores y actitudes asertivas; promover el juego
limpio; establecer ambientes de convivencia sanos y pací-
ficos; y adquirir estilos de vida activos y saludables, los
cuales representan aspectos que influyen en la vida coti-
diana de los estudiantes (SEP, 2017 pp. 161).

b) Educación Física de Calidad (EFC) según la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en ingles):

«Es la experiencia de aprendizaje planificada, progre-
siva e inclusiva que forma parte del currículo en educa-
ción infantil, primaria y secundaria. […] la EFC actúa
como punto de partida de un compromiso con la actividad
física y deporte a lo largo de la vida. La experiencia de
aprendizaje que se ofrece a los niños y jóvenes a través de
las clases de educación física debe ser apropiada para
ayudarles a adquirir las habilidades psicomotrices, la com-

prensión cognitiva y las aptitudes sociales y emocionales
que necesitan para llevar una vida físicamente activa.»
(UNESCO, 2015 pp.9).

Se reconoce en la literatura especializada en EF, se man-
tiene un estado de ambigüedad conceptual entre los docen-
tes sobre su constructo (Gracia, 2008); condición que con-
duce a los propios profesionistas en una búsqueda para
trascender el dualismo cartesiano (Mujica, 2020) y la postura
funcionalista, hacia una perspectiva más crítica que permita
conjugar los aspectos sociales, culturales, políticos, admi-
nistrativos, históricos y económicos necesarios para su con-
figuración (Pedraz, 2005). En el presente trabajo no se pre-
tende refinar, ni finalizar su constructo, a pesar de la oportu-
nidad que representa el incremento en el número de publica-
ciones y textos especializados al respecto (Pedraz, 2011),
puesto que dicha tarea, merece un desarrollo específico, ple-
no y profundo. Sin embargo, se reconoce una clase de EF
relacionada con múltiples factores, donde destaca la impor-
tancia de aprendizajes relacionados al estilo de vida de los
escolares y su salud, destacando la necesidad de promover
y generar una mayor cantidad de tiempo y calidad de partici-
pación de actividad física moderada-vigorosa en los niños,
ya que no se alcanzan los tiempos y niveles recomendados
para escolares (González, Garcés & García, 2012; Hall, Ochoa,
López & Salazar, 2014; Abarca-Sos, et al., 2015; Hall-López,
Ochoa-Martínez, Zuñiga, Monreal & Sáenz-López, 2017).
Esto a pesar de que se reconoce a la clase de EF como origen
de bienestar psicológico y niveles mayores de implicación,
compromiso y participación (Martínez, Contreras, Aznar &
Lera, 2012).

Según Schein (2010), los factores que influyen en la ma-
nera en que un individuo desarrolla su tarea en una organiza-
ción, corresponden a los artefactos, creencias - valores adop-
tados, y los supuestos básicos subyacentes, los cuales,
aplicados al contexto de la educación, configuran la fuente
de la cultura docente expresada en la tarea educativa. Cuan-
do el docente conoce y domina sus propios referentes teóri-
cos y prácticos, es capaz de mirar «desde» y «hacia aden-
tro» de su propia disciplina-asignatura, con lo cual fortalece
su «propia voz» y prácticas pedagógicas (Aisenstein, 2003)
descubriendose a sí mismo y su conciencia desde la subjeti-
vidad humana (Abarca-Sos, 2020). Según Martin, Frost &
O´Neill (2004) existen diferencias interpretativas: integración,
supone interpretaciones consistentes, homogéneas para la
mayoría de las personas; mientras que, en la diferenciación,
el enfoque de las interpretaciones es inconsistente; y la frag-
mentación asume una ambigüedad interpretativa, lo que re-
mite a la manifestación de la complejidad, especialmente en
ámbitos donde se relacionan los seres humanos, como la
educación.

Es en este contexto tan dinámico y complejo, que se
propone este estudio, referir como mecanismo oportuno y
metodo de investigación para revisar los discursos desde
un enfoque cualitativo para analizar la conciencia e
intencionalidad, y explorar sobre sus referentes, procesos
de formación y la realidad en donde se entretejen los progra-
mas de la EB, en base a la reflexión e investigación formal de
su propia experiencia docente, desde su propio ámbito de
desempeño, la escuela. Esta investigación tiene como obje-
tivo explorar desde un enfoque cualitativo las percepciones
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discursadas por docentes de educacion fisica (PEF) y do-
centes de grupo (docentes generales – de grado) (PDG) a
través de dos casos considerados: escuela primaria pública
(EP-PUB) y escuela primaria privada (EP-PRIV), para contri-
buir a la comprensión del fenómeno de la conceptualización,
propiedades pedagógicas y aprendizajes atribuibles a la cla-
se de EF en la educación básica (EB) desde la perspectiva de
sus actores.

Metodología

La investigación, aplicada, descriptiva y de campo. utili-
zó los métodos fenomenológico, hermenéutico, analítico-sin-
tético y teórico-deductivo, desde el paradigma cualitativo,
es un estudio de casos, los cuales permiten comprender un
fenómeno de la vida real en profundidad (Yin, 2009, p. 18), a
lo que se agregan los elementos que los caracterizan como
son: el holismo, pues busca comprender al objeto de estu-
dio, ser empíricos, ya que describen la realidad como se ob-
serva, al tiempo que es fenomenológico ya que presenta la
experiencia sistemática de la subjetividad, de lo cotidiano, de
la interpretación que otorgan, en este caso, los docentes a
su práctica en EF y que se considera importante abordar para
descubrir las apreciaciones del profesorado (Mujica, 2020, p.
7), aspecto que lo interrelaciona con la interpretación, es
decir, declara el sentido o significado que la EF tiene para los
docentes, esto remite a lo hermenéutico (Stake, 1995, p.47).

La hermenéutica es el método que busca encontrar el
significado de la realidad y de sus procesos (Michel, 2001),
lo que permite construir conocimiento (Gadamer, 1994, p. 327),
a partir de los casos que se han planteado como objeto de
estudio. Estos se encuentran ubicados en el escenario de la
educación primaria en Chihuahua, México, uno en una es-
cuela del sector público (EP-PUB) y otro en el sector privado
(EP-PRIV), con el propósito de comparar las percepciones
que tienen los docentes, a partir de sus discursos, como
unidad de análisis (Quintero, 2019, p. 237), sobre la clase de
educación física (EF), para que, a partir de la teoría crítica, se
pueda analizar el significado que tiene para los actores so-
ciales que participan en el estudio la citada asignatura
(Álvarez-Gayou, 2004, p. 44).

Participantes
Caso 1) EP-PUB, escuela primaria pública, urbana de or-

ganización completa en la ciudad de Chihuahua, México.
Caso 2) EP-PRIV, escuela primaria privada, la cual corres-

ponde a un colegio particular urbano incorporado a la SEP
en la ciudad de Chihuahua, México.

En ambos casos, se seleccionaron dos docentes: profe-
sora de educación física (PEF) y profesor(a) de grupo (PDG).
Los PEF como docentes especialistas de educación física y
responsables de impartir dicha clase, quienes participaron
de manera voluntaria, compartiendo sus pensamientos y
percepciones sobre la asignatura. Ambas PEF son egresadas
de la misma facultad y ostentan el mismo título profesional.
En cuanto al PDG, uno es docente normalista y el otro univer-
sitario, cuyos aportes se incluyeron por ser un actor determi-
nante en la educación primaria y, por ende, de relevancia
para la comprensión del fenómeno, desde un enfoque
multidisciplinar y acorde a la realidad de la escuela primaria.

Técnicas de acopio de información
Además de las técnicas bibliográficas que permitieron

construir el marco teórico y la base conceptual como punto
de referencia al discurso de los docentes, el trabajo de cam-
po se organizó a partir de entrevistas a profundidad que se
grabaron en audio y video, con el propósito de tener regis-
tros fidedignos y, posteriormente, se transcribieron a forma-
to Word. De estos archivos se han utilizado fragmentos tex-
tuales que sirven como hilo conductor de las reflexiones e
interpretaciones de los resultados obtenidos sobre las uni-
dades de observación de ambos casos.

Las entrevistas se realizaron en horario escolar dentro de
la escuela, sin interferir con las actividades docentes de los
profesores durante el ciclo escolar (2014-2015). Este estudio
porta autenticidad debido a que se logró información real y
verdadera de las personas a las que se investiga (Álvarez-
Gayou, 2004), aspecto que valida los resultados de la inves-
tigación cualitativa.

Toda vez que se capturaron los resultados, se consideró
pertinente utilizar el esquema de análisis planteado por
Viciana, Delgado & Del Villar (1997), mismo que se presenta
en la siguiente tabla:

Aspectos Éticos
La participación de todos los docentes fue informada y

voluntaria, garantizando la confidencialidad de la informa-
ción obtenida; se contó con la autorización de los directivos
de ambas instituciones, quienes otorgaron todas las facili-
dades para acceder a los docentes y sus espacios en ambas
instituciones.

Resultados

Se presentan fragmentos escritos de la voz docente, con-
teniendo sus percepciones e interpretaciones al momento
de la entrevista respecto a lo siguiente: Concepto de EF; su
Orientación pedagógica; Qué se aprende; y la Transferencia
de lo aprendido hacia otros contextos en donde se
instrumentan.

Concepto de educación física
EP-PUB, los docentes participantes del sector público

expresan los siguientes planteamientos sobre su concep-
tualización de EF:

…una serie de actividades que nos encaminan hacia
una cultura de movimiento, con varias herramientas como
los juegos, los deportes […] que ayudan al individuo a
socializar, divertirse, aprender y convivir con las personas
en ese momento (PEF).

 …hacer ejercicio, moverse, estar en constante movi-
miento (PDG).

Ambos discursos se muestran integrados en un contex-

Tabla 1.
Formato de análisis del discurso.

Tipologías

Descriptiva (TID) Declaraciones donde sólo se narran hechos o ideas, sin 
interpretación, valoración ni crítica. 

Explicativa (TIE) Se valora, justifica, explican hechos o se emiten 
interpretaciones.

Propositiva (TIP) Se plantean acciones. 

Nivel de 
reflexión

1 Describe un hecho o idea, sin ningún tipo de análisis 
posterior.

2 Mayor nivel de profundidad.
3

(Combinación de TIE
+ TIP o TIP + TIE)

Combinación de todas, supone explicación, valoración, 
justificación y propuesta de acción que se justifican. 
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to común, el movimiento corporal; sin embargo, PDG no con-
sidera a EF como la construcción de una cultura, ni le otroga
atributos relacionados a la socialización, diversión y apren-
dizaje, lo que les da un carácter diferenciador entre sí. Se
clasifica la tipología de sus definiciones para PEF como TIE
(nivel 2) de profundidad, refiriendo alcances e implicaciones
en el aprendizaje, y para PDG como TID (nivel 1) apenas
descriptiva. De acuerdo con Martin et al., (2004) se confirma
un discurso inconsistente entre los docentes, aún y cuando
pertenecen al mismo sistema educativo y desempeñan su
función bajo el mismo plan y programa vigente de manera
integral.

EP-PRIV, los docentes del colegio particular, indican los
siguientes planteamientos sobre su concepto de EF:

…es activar el cuerpo, mediante juegos, actividad físi-
ca, recreación, diversión… básicamente eso (PEF).

…es un espacio donde… puedes cultivar tu cuerpo, tus
movimientos, perfeccionarte, … en todos los aspectos, no
solo en el deportivo, a veces… como que… lo que he apren-
dido es a diferenciar que no es una clase de deportes, sino
‘es una clase de activación’, y que te debe de servir para
toda tu vida (PDG).

En sus declaraciones la PEF se refiere un concepto cen-
trado en la actividad física, el juego y la recreación, con énfa-
sis en el disfrute; mientras que la postura del PDG corres-
ponde al «culto al cuerpo», orientado al movimiento y el
perfeccionamiento general, aunque acertadamente lo ubica
centrada en la actividad física para la vida e indica es diferen-
te del deporte. La tipología de sus definiciones se clasifica
para PEF como TID (nivel 1) y para PDG como TIE (nivel 2)
por el nivel de reflexión explicativo refiriendo alcances e
implicaciones de perseguir un aprendizaje para la vida. Nue-
vamente se puede reconocer la diferenciación planteada por
Martin et al., (2004), ya que presentan inconsistencias evi-
dentes en sus discursos aun y cuando perteneen a una ins-
titución privada con un enfoque deteminado y basada en los
mismos planes educativos intgradores.

Orientación Pedagógica
Referente al cuestionamiento «¿Cuál es la orientación

pedagógica de la clase de EF?» Los docentes participantes
fueron invitados a considerar en base a lo que se sugiere
tanto en el contexto internacional, como por los plantea-
mientos de planes y programas vigentes para la EB en Méxi-
co.

EP-PUB, las profesoras como unidades de observación
indicaron:

[…] el enfoque es el desarrollo de competencias en el
individuo. Saber ser, saber actuar, […] se le dan las herra-
mientas y cómo él puede solucionar un problema, durante
toda su vida. Iniciando así desde niño, y como él va solu-
cionando. [...] Que el niño tenga más seguridad en él, para
poder solucionar cualquier tipo de situaciones que se le
presenten (PEF).

[…] que los niños conozcan su cuerpo, se ejerciten…
tengan motricidad (PDG).

Las respuestas presentan diferencias evidentes: PEF re-
fiere al modelo por competencias centrado en la capacidad
de solucionar problemas, indicando que el alumno obtiene
mayor seguridad en sí mismo al resolver diferentes situacio-

nes a lo largo de su vida; mientras que PDG únicamente
menciona el conocimiento del cuerpo y el ejercicio del alum-
no para el desarrollo de la motricidad, lo cual si bien corres-
ponde al enfoque actual de planes y programas de EF, se
reconoce una explicación apenas parcial. La tipología del
nivel de reflexión en PEF es más elaborada y con mayor
profundidad (TIE nivel 2) mencionando nociones básicas
del modelo educativo actual para la EB en México, lo cual es
ausente en PDG quien se limita a referir al ‘cuerpo en movi-
miento’ (TID nivel 1) mostrando nuevamente inconsistencias
entre los docentes.

EP-PRIV, los docentes del colegio particular expresaron:
La actividad física… Yo creo que a lo mejor esta… a

veces la confundimos mucho con el deporte, y ‘se va mu-
chas veces por lo deportivo’, que por la actividad [física]
en sí (PEF).

Yo creo que es una clase bien importante, creo que de-
bería de enfocar […] a que sea algo que te vaya a servir el
resto de tu vida, que sea algo que te lleves como un ámbito
y que entiendas como alumno la importancia de cuidar tu
físico. Generar conciencia de cuidar tu cuerpo (PDG).

Los docentes de la EP-PRIV se refieren de manera incon-
sistente entre si, en componentes y descriptores de la clase
de EF, mostrando posturas diferenciadas entre ambas parti-
cipantes (Martin et al., 2004). La PEF menciona que se orien-
ta a la actividad física, y argumenta el estado de confusión
con el deporte en la comunidad en general ponderando con
ello, sus recursos como orientación; mientras que el PDG
presenta una clase de EF con orientación centrada en las
competencias para la vida y la salud. Respecto a la tipología
de las respuestas, se reconoce entre los docentes niveles de
reflexión diferenciados, donde a la PEF corresponde una TIE
(nivel 2) por su reflexión para distinguir la clase de EF del
deporte, mientras que en el PDG puede considerarse su nivel
de reflexión nivel 3 (TIE+TIP) más elaborado y profundo, por
la manifestación de juicios de valor y los alcances que a
futuro puede presentar la clase de EF en las personas, desde
la etapa de la EB.

¿Qué Aprenden?
Al cuestionar sobre los «¿Aprendizajes que obtienen los

escolares en la clase de EF?»:
 EP-PUB, los docentes indican:
[…] respetan una serie de reglas, normas; que no tie-

nen miedo; que se sienten alegres, felices; […] que practi-
can una actividad; […] que socializan, y… que están en
movimiento (PEF).

[...] el uso de las normas, las reglas, el respeto a sus
compañeros… el conocimiento de sí mismo (PDG).

Ambas docentes plantean de manera integrada y en con-
cordancia: aprender reglas y normas, ofreciendo reflexiones
TIE (nivel 2). Sin embargo, discrepan en que la PEF indica
como aprendizajes socializar y seguridad (felices y sin mie-
do), mientras están en movimiento, pero no considera ‘el
conocimiento de sí mismo’ indicado por PDG.

EP-PRIV, los docentes de la expresaron:
[…] respeto, valores, disciplina; la disciplina es muy

importante… y lo importante que es el hacer alguna activi-
dad para nuestro cuerpo (PEF).

[…] la importancia del movimiento, de la perfección
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en el movimiento es un aprendizaje que hacen. […] la im-
portancia del movimiento en grupo… ‘yo lo hago bien,
pero es importante que todos lo hagamos bien para que
sea mejor’. […] les ayuda mucho con la formación de gru-
po con la aceptación, son muy incluyentes las clases de
educación física aquí […] (PDG).

Ambos docentes refieren de manera integrada y concor-
dante que, los aprendizajes obtenidos en la clase de EF se
ubican en aspectos sociales. La PEF percibe corresponden a
aprendizajes situados en los valores de respeto y disciplina,
y atribuye a la clase de EF ser un factor importante para la
salud del escolar; El PDG expresa corresponden a valores
como identidad colectiva, aceptación e inclusión, y refiere la
perfección del movimiento lo cual. es ausente en PEF. Sobre
el nivel de reflexión, en este aspecto ambos corresponden
con una TIE (nivel 2), sin embargo, su discurso es más desa-
rrollado y nuevamente se observa mayor profundidad en
PDG..

Transferencia del aprendizaje
En respuesta a la consigna «¿Dónde utilizan los escola-

res los aprendizajes obtenidos en la clase de educación físi-
ca?» referido como la transferencia de los aprendizajes ad-
quiridos. Los docentes de la EP-PUB respondieron:

En todos lados. En su salón de clases, en la clase, en el
recreo, en los juegos, en su casa, en el traslado de la tienda
a su casa, …durante su vida y a lo largo de ella. Esa es la
finalidad que tenemos ahora, en este programa basado en
competencias, esa es la intención que tiene este programa.
Y nosotros también como maestros. (PEF).

En todos… en su casa. En toda la comunidad. Si apren-
de aquí reglas, va a respetar las reglas de tránsito, las
reglas de convivir… todas las reglas. (PDG).

Las respuestas de ambas docentes de la EP-PUB, tienen
en común que indican que los aprendizajes obtenidos se
utilizan ‘en todos lados’. La PEF ejemplifica sobre su aplica-
ción en el salón, el recreo, al jugar, en casa, durante traslados,
y generaliza de manera categórica: ‘durante toda su vida’;
puntualiza además que esto es la finalidad del programa vi-
gente y del profesor de EF. A diferencia de la primera, la PDG
indica en la comunidad, pero también establece que se trans-
fiere hacia los ámbitos de la vida en sociedad (‘convivir’,
‘respetar todas las reglas’). Las reflexiones de ambas docen-
tes corresponden a TIE (nivel 2) con aparente menor profun-
didad en la PDG.

Por otro lado, los docentes participantes por la EP-PRIV
indicaron lo siguiente:

En todos lados. …si están en un deporte, les ayuda.
Hasta en la casa… el que a lo mejor puedan ayudar a
alguien fuera de ellos mismos, puedan ir a correr con su
familia, […] la EF yo creo que se debe ver como… ‘una
actividad física que me ayude tanto en mi cuerpo como en
mi mente, pero no durante el tiempo que dure en la escuela,
sino durante toda mi vida, y que a lo mejor me acuerde de
algunos ejercicios que hice o la importancia’… (PEF).

En su casa, con sus papás, con sus amigos jugando, con
sus amigos, trabajando, …creo que lo reflejan en todo…
sobre todo los niños tienen esta cualidad de ser tan trans-
parentes ¿no? … lo que aprenden de un lado, lo ponen en
todos los aspectos […] creo que en la parte de las relacio-

nes interpersonales de los alumnos […] en el contexto aca-
démico, porque en lo que sigan estudiando se va a refle-
jar… y en el contexto laboral. …yo creo que impacta en
todo ¿no? […]los alumnos se quedan con la importancia
del hacer, de tener al menos una hora cada tercer día, cada
dos días este tipo de ejercicios o este ‘tipo de trabajo’, pues
quiere decir que ‘es lo que voy a hacer para toda mi vida y
entiendo que es para el bien de mi persona y mi salud’…
(PDG).

Las respuestas de ambos docentes de la EP-PRIV, tienen
en común que los aprendizajes obtenidos se utilizan ‘en to-
dos lados’ y durante toda la vida de la persona. La PEF
ejemplifica en la práctica deportiva, fuera de la escuela, y con
cierto nivel de conocimientos. Mientras que el PDG coincide
en la escuela, y añade otros rasgos de transferencia: en casa,
con sus padres, al jugar, y con transferencia a otros contex-
tos como: académico, social y puntualiza en salud, destacan-
do la clase de EF para la generación de estilos de vida salu-
dables. Ambas reflexiones de los docentes se ubican en
TIE+TIP (nivel 3): no obstante, la PEF apenas si esboza nive-
les de propuesta para garantizar su alcance para un estilo de
vida saludable, mientras que el PDG expresa una percepción
con mayor desarrollo de mayor profundidad y niveles de
reflexión y propuesta.

Discusión

A partir del análisis del discurso conceptual, se recono-
cen tanto en los docentes de la EP-PUB como EP-PRIV, plan-
teamientos distantes de las definiciones conceptuales esta-
blecidas de referencia, indicando atributos parciales y ape-
nas explicativos por parte de la PEF, lo cual es consistente
con el estado de ambigüedad epistemológica indicado des-
de principios de siglo por Pedraz (2005; 2011) y Gracia (2008)
hasta la postmodernidad y sus significados actuales donde
se incorporan diferentes formas de interpretación incluyen-
do el cambio cultural (Mujica, 2020). El planteamiento de
PDG en EP-PUB se reduce a un cuerpo en movimiento, simi-
lar a PEF de EP-PRIV. Sin embargo, también se reconoce en
los docentes de la EP-PRIV que mostraron posturas diferen-
ciadas entre sus participantes (Martin et al. 2004), siendo
notoria la ausencia de referentes conceptuales similares; en
PEF, puede deberse a una formación aún creciente, dado el
reciente egreso de licenciatura y que se encuentra en su
primera experiencia laboral como docente. Estos elementos
parecen sugerir una expectativa similar para el personal do-
cente de grupo (PDG) y comunidad en general. Además,
parece ser necesario considerar para ambos casos, se re-
quiere de sesiones de asesoría, análisis, y acompañamiento
de formación técnico-pedagógica, que facilite el desarrollo
de los niveles de reflexión sobre sus propios constructos y
prácticas (Viciana, Delgado & Del Villar, 1997). Es evidente
que la PEF de EP-PUB aporta indicios convergentes con la
definición vigente para el sistema educativo planteado por la
SEP (2011; 2017) referido como cultura de movimiento, pero
sin reflejar de manera plena sus preceptos, ya que sólo mani-
fiesta propiedades comunes a la actividad física escolar.

Largardera (2007) indica que los profesores de EF atra-
viesan por un estado de transición donde se espera se reco-
nozca y prevalezca el paradigma de la acción motriz, tal y
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como estipula el plan de estudios de primaria vigente (SEP,
2011; 2017). No obstante, las concepciones de ambas do-
centes de EF no tienen el alcance planteado por la UNESCO
de una EFC para la adquisición y desarrollo de estilos de
vida saludable (UNESCO, 2015). Aún y cuando en su discur-
so parecen expresarlo de manera recurrente, refieren un con-
texto apenas sugerente al alcance planteado por el constructo
EFC para todos los países miembros de la UNESCO incluido
México. Es pertinente converger con el enfoque y sustentos
actuales para una EF donde se priorice la actividad física
para la salud (López, 2010; Whitehead, 2010), como única
asignatura con posibilidades reales de incidir sobre la contri-
bución competencial al rasgo «Estilo de vida saludable» (H)
expresado desde el perfil de egreso SEP 2011, así como del
currículo actual en el rasgo «Atención al cuerpo y la salud»
del perfil de egreso en México para EF (SEP, 2017).

Sobre la orientación pedagógica de la clase de EF en el
caso EP-PUB, las aportaciones de ambas docentes pueden
ser complementarias: PEF refiere el modelo por competen-
cias y su utilidad para la vida, mientras que PDG apenas
refiere un aspecto y la manifestación operativa de la clase (se
ejercitan); en el caso EP-PRIV solo en PDG fue posible deno-
tar que su planteamiento se aproxima a una EF para la vida,
aunque limitada al cuidado del cuerpo, presentando una ar-
gumentación dentro de una EF para la salud. En general los
planteamientos de los docentes de ambos casos (EP-PUB y
EP-PRIV) presentan discursos convergentes con una clase
de educación física que promueve de manera relevante el
desarrollo de competencias para la vida, tal y como se indica
en el estudio de Gutierrez-Díaz del Campo et al. (2017) bajo
instrumentos y metodología cuantitativa en docentes de EF
españoles.

Sobre los aprendizajes obtenidos por los escolares,
ambos pares de docentes como unidades de observación de
cada caso estudiado, no reflejan la expectativa que ofrecen
los referentes considerados para EF de la SEP y la UNESCO;
además se aprecian distantes de los planteamientos en tér-
minos de competencias tal y como lo determina el modelo
educativo vigente que sugiere deben de contemplar en tér-
minos de aprendizajes esperados (dominios de competen-
cia). Lo anterior, esboza un resultado consistente con lo re-
portado por Bachiniva & Blasco (2012), quienes indican que
el modelo por competencias aún no se ha consolidado entre
los profesores de EF, ya que no dan cuenta de ello en la
exploración de su discurso disciplinar, ni en su práctica do-
cente. Por otro lado, los casos analizados no refieren un
conocimiento firme en el movimiento internacional liderado
por la UNESCO (2015) hacia una EFC para la generación de
estilos de vida saludables, lo que concuerda con Zueck,
Ramírez, Rodríguez & Irigoyen (2020, p. 38) que plantea la
necesidad de inclusión de factores como contexto escolar,
intervención docente (planeación, intervención didáctica y
evaluación), estilos de enseñanza, actitudes de los docentes
y alumnos, así como motivación de los actores involucrados,
todo lo cual redundará en una clase de EF de calidad.

Referente a la transferencia del aprendizaje obtenido
en la clase de EF y sus aportes a la EB, los docentes en
ambos casos (EP-PUB y EP-PRIV), coinciden en que dichos
aprendizajes se manifiestan en todo momento y a cada situa-
ción de la vida de los escolares. Lo anterior, permite asumir

que se les considera como aprendizajes para la vida, con alta
utilidad en lo cotidiano y de manera permanente. Además, es
convergente con un compromiso docente fidedigno y dis-
puesto al logro educativo, lo que sitúa sus aprendizajes como
un aspecto crucial en la formación del estudiante de primaria,
y por tanto, una contribución tangible de la EF al Perfil de
Egreso de la EB en México (SEP, 2011; 2017).

Los resultados sugieren la necesidad de integrar el tra-
bajo de los PEF, los PDG y las instituciones de educación
con el fin de realizar una planeación integral que considere el
Modelo de Tres Ejes propuesto por Viciana & Mayorga-
Vega, (2018, p. 314) que toma en cuenta el progreso de los
estudiantes, su nivel de autonomía, así como la alineación de
la instrucción con estándares nacionales. A esto, se le puede
agregar la participación de la estructura organizacional en la
que se llevan a cabo las actividades y aquellos sujetos que
se encuentran en la periferia del proceso y están
involucrados en la toma de decisiones como parte del entor-
no en el que se realiza la EF (Casey & MacPhail, 2018, p. 297)
para potenciar el valor formativo de una asignatura tan rele-
vante para la construcción del estilo de vida saludable de la
población escolar como es la clase de EF.

Conclusiones

Los resultados de nuestro estudio, son aún preliminares,
puesto que se refieren a únicamente cuatro aspectos de la
entrevista realizada a los docentes. Sin embargo se puede
reconocer en ello, que los docentes entrevistados de ambos
casos, soportan los postulados de quienes han sostenido
que la EF necesita moverse del paradigma funcionalista para
incorporarse a un paradigma desde una pedagogía crítica y
sustentable, que respalde con mayor oportunidad sus apor-
tes al capital social, en base a convertirse en respuesta a las
necesidades sociales reales, donde educar a la persona como
individuo y la sociedad como su universo, sean el objeto de
estudio de la EF.

Nuestros análisis permiten suponer respecto a ambos
casos EP-PUB y EP-PRIV, existen semejanzas parciales al
interior de sus docentes sobre las perspectivas de EF
discursadas, con referentes apenas cercanos a las perspec-
tivas y orientación pedagógica actual de EF, pero incipientes
con base al análisis realizado, respecto a los referentes de
base planteados por la SEP y la UNESCO.

Se infiere la necesidad de revisar tanto los procesos de
formación en la profesión del docente de EF, como de la
actualización de este profesorado activo en la educación
primaria, a partir de diseños y una gama de cursos en base a
la reflexión e investigación formal de su propia experiencia
docente. Los enfoques bajo el paradigma cualitativo, huma-
nista, crítico y desde el enfoque de estudio de casos, pare-
cen una opción oportuna para reconocer el estado actual de
la función docente, para promover el cambio de prácticas,
además de contribuir a un desarrollo profesional, congruen-
te con la necesidad actual que se exige del docente de EF en
servicio a la EB. Es necesario que el docente de EF tome en
cuenta los referentes conceptuales de los planes y progra-
mas bajo los cuales desepeña su tarea, así como de los pro-
cesos integrales alusivos a estudiantes, profesores, directi-
vos y estándares tanto nacionales como internacionales;
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solo de esta manera, la EF dará respuesta oportuna desde el
paradigma del ser humano integrado, donde el sujeto se con-
forma por diversas dimensiones y en un proceso de cons-
trucción de su propia vida, lo cual se manifesta en los diver-
sos contextos que la posmodernidad exige, prevaleciendo la
orientación de una EF para el desarrollo de estilos de vida
saludables y el bienestar integral, para el desarrollo del esco-
lar en sus diferentes contextos.
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