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La globalización y la sociedad del conocimiento, imponen cambios 
acelerados y transformaciones que impactan en el modelo pedagógico 
de las Instituciones de Educación Superior, por consiguiente, nuevos 
enfoques psicológicos, pedagógicos, sociológicos fundamentan epis-
temológicamente los procesos de renovación de la enseñanza- apren-
dizaje en los diversos niveles de educación.

Por consiguiente, en el modelo pedagógico basado en competencias 
se promueve la participación activa del estudiante en el proceso de 
aprendizaje entendido como la capacidad de construcción del conoci-
miento, lo que demanda una formación profesional integral. El docente 
desde la componente enseñanza del proceso docente pasa a ocupar 
el rol de mediador, orientador de la acción para la ejecución de tareas 
o resolución de problemas.

Por lo tanto, el currículum que sustenta la formación profesional del do-
cente de la Actividad Física y Deporte, se lo concibe desde una postu-
ra integral e interdisciplinaria, que trasciende los aspectos educativos 
tradicionales conductistas o reproductores de saberes.

Se concibe al profesional y especialista de la actividad física en los 
artículos que contiene el texto como un docente de alto nivel en su 
campo disciplinario, que además de la docencia desarrolla funciones 
de extensión e investigación, encauzadas hacia la generación de co-
nocimiento científico pertinente para dar respuesta a las necesidades 
de la sociedad en este campo.

A juicio de los autores no existen lineamientos curriculares estanda-
rizados y unívocos para la enseñanza-aprendizaje de una educación 
actividad física de calidad e inclusiva, que promueva la participación 
de los estudiantes en el desarrollo de las actividades teórico-prácticas, 
sin discriminación de raza, edad, sexo y condición física.
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El texto es resultado de la sistematización de la práctica deportiva, por 
lo que, constituye una propuesta necesaria de consulta para quienes 
cursan los estudios de formación docente en el campo de la actividad 
física.

PhD. Josefa Caridad López Rosales 
(República de Cuba) 
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La actividad física y el deporte en la vida de la población universita-
ria es, actualmente, uno de los fenómenos culturales más destacados. 
Numerosos estudios, así como organismos internacionales vinculados 
con la salud y el desarrollo de los jóvenes adultos, certifican que la 
práctica regular de deporte o actividades físicas comporta beneficios 
que contribuyen al bienestar de las personas en los ámbitos físico, 
psíquico y social (US Department of Health and Human Services (US-
DHHS) (20001); Duncan et al., 2004; Gray & Leyland, 2008; Hagberg et 
al., 1984; Puhl & Brownell, 2003; WHO, 2002, 2004, 2007).

La actividad física en dependencia de la etapa de la vida en la que 
está la persona, en sus inicios es el juego, en la juventud es el deporte 
y en la adultez se combinan estas experiencias en deferentes formas 
de expresión y de desarrollo físico y mental.

Se precisan en este volumen del desarrollo de la 4ta Feria de Ciencias 
Pedagógicas que la actividad física y ejercicio físico, son dos concep-
tos que se usan como sinónimos, todo ejercicio físico que se realiza es 
actividad física pero no toda actividad física es ejercicio físico.

Por lo tanto, el ejercicio físico es toda aquella práctica regular y sis-
temática de actividad física da como resultado el mejoramiento de la 
aptitud física y motriz. 

El texto, es contentivo de tres capítulos, en el primero se presenta una 
síntesis de la creación y desarrollo de la carrera, en el segundo pre-
senta la producción científica de los docentes que reflexionan de sus 
prácticas pedagógicas deportivas y el tercero se valora los resultados 
de la 4ta Feria de Ciencias Pedagógicas.





M.Sc. Gilberto Diestefano Cortez Araujo
Director de Carrera Pedagogía de la Actividad Física y Deporte, 
Universidad Técnica Luis Vargas Torres
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Introducción

El objeto de las ciencias de la actividad física y el deporte es el 
hombre, y éste se estudia en ellas a través de las manifestaciones 
motrices de su comportamiento. Esto se podría expresar con ma-
yor precisión diciendo que estas ciencias buscan dar cumplida 
explicación del comportamiento motriz en todos los ámbitos del 
acontecer humano: biológico, fisiológico, psicológico y social. Ro-
dríguez (2003).

La actividad física y el deporte es, como dicen algunos, «una po-
lipíldora que tiene efectos beneficiosos en muchas áreas y cuyos 
principales enemigos son el sedentarismo, la obesidad, la depre-
sión, la ansiedad, la inactividad física y, como consecuencia, tie-
nen consecuencias claras en términos de deterioro de la salud.

La Carrera Pedagogía de la Actividad Física y Deporte otorga el 
titulo Licenciado/a en Pedagogía de la Actividad Física y Deporte. 

La Misión de la Carrera, es formar profesionales en Pedagogía 
de la Actividad Física y Deporte, teniendo como eje sustantivo la 
búsqueda de la verdad, comprometidos con mejorar la calidad de 
vida de la sociedad mediante el desarrollo de la cultura univer-
sal y de la cultura ancestral ecuatoriana, la ciencia y la tecnología, 
la formación de profesionales críticos y propositivos, comprometi-
dos con el desarrollo del país, mediante la docencia, la investiga-
ción y la vinculación con la colectividad.

La Visión de la Carrera, es ser líder en la formación de profesio-
nales capaces de conseguir el mejoramiento de la calidad de 
vida y la excelencia deportiva a través de la actividad física y el 
deporte en beneficio de la Zona No. 1 y el país.
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El Objetivo General de la carrera consiste en, formar profesiona-
les en Pedagogía de la Actividad Física y Deporte con excelen-
cia académica, basada en un amplio conocimiento de carácter 
científico-metodológico, humanista, capaces de liderar y accionar 
procesos formativos, educativos, de manera proactiva, que pro-
muevan proyectos relacionados con la educación física inicial, bá-
sica, bachillerato, la actividad física, deporte y la recreación, con 
un pensamiento crítico reflexivo, de acuerdo a la demanda social, 
cultural y económica respetando la equidad de género, intercultu-
ralidad y conservación del medio ambiente, que permita generar 
estilos de vida saludables, hábitos sociales y valores democráti-
cos, garantizando el respeto a los derechos humanos en cumpli-
miento con el Plan Nacional del Buen Vivir.

Los Objetivos Específicos son:

Tabla 1. Los objetivos en relación a la formación profesional.
Vinculados Descripción

Al conocimiento y 
los saberes

Aplicar conocimientos teóricos, me-
todológicos, científicos y habilidades 
comunicativas que genere crite-
rios profesionales sustentados en 
contenidos de las ciencias sociales 
y psicopedagógicas aplicadas a la 
educación física inicial, básica, ba-
chillerato, actividad física, deporte y 
recreación con adecuada expresión 
oral y escrita sobre la base de la in-
terculturalidad, la equidad.
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A la pertinencia

Promover las manifestaciones de la 
educación física inicial, básica, ba-
chillerato, actividad física, deporte y 
recreación en instituciones públicas, 
privadas y en la comunidad, con la 
aplicación de herramientas tecnológi-
cas, metodológicas específicas de la 
profesión, formulando proyectos inno-
vadores en consonancia con el “Plan 
Nacional del Buen Vivir, la vinculación, 
utilización y conservación del medio 
ambiente.

A los aprendizajes

Aplicar los preceptos teóricos, prác-
ticos, metodológicos y didácticos de 
los aprendizajes que permitan de-
mostrar mediante la práctica pre 
profesional y/o pasantías los conoci-
mientos, habilidades y valores para 
dirigir los procesos inherentes a los 
campos de formación.

A la ciudadanía 
integral

Manifestar una conducta profesional 
sobre la base de los valores humanos, 
morales, cívicos y culturales que per-
mita dirigir proyectos comunitarios que 
apunten a la mejor calidad de vida de 
la ciudadanía integral en consonancia 
con el Plan Nacional del Buen Vivir.

Otros

Implementar emprendimientos para 
solucionar problemas de la profesión 
de la actividad física y deporte en be-
neficio de la educación y sociedad en 
general.

Fuente: elaboración propia
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El Perfil de ingreso, del aspirante a ingresar a la Carrera de Pe-
dagogía de la Actividad Física y Deporte, deberá poseer las si-
guientes competencias genéricas (conocimientos y habilidades): 

a. Conocimiento de ciencias básicas. 
b. Capacidad de comunicación oral, escrita y digital.
c. Capacidad de razonamiento crítico, lógico y abstracto. 
d. Conocimiento y práctica de valores.
e. Habilidades para el auto aprendizaje.
f. Habilidades en el manejo de las TIC’s.
g. Disposición para el trabajo individual, grupal y cooperativo.
h. Compromiso con un proyecto de vida.
i. Conocimiento del Buen Vivir y de la realidad socioeconómi-

ca, cultural y ecológica del país.
j. Conocimiento de sus deberes y derechos ciudadanos.

Cumplir con la programación de la facultad nos ha conducido a 
dejar para la posteridad una Reseña histórica de la Carrera Peda-
gogía de la Actividad Física y Deporte, con la que se podrá dar 
cuenta de su creación, diseños y nuevas perspectivas de la for-
mación profesional. 

Se realiza el plan-proyecto, el mismo que dentro de su planifica-
ción tiene como base la Escuela de Educación Física de la Uni-
versidad Central de Quito y el Instituto de Educación Física de la 
Universidad de Guayaquil.

Este proyecto es presentado al Dr. Wilson Célleri Cedeño, cuando 
fue decano de la Facultad de Ciencias de la Educación al Consejo 
Superior Universitario para su respectiva aprobación.

Lo que en efecto sucede con fecha 16/05/1976 dando lugar al na-
cimiento del Instituto de Educación Física anexo a la Facultad de 
Ciencias de la Educación.
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Finalmente, con fecha 11/05/1988 con la aprobación del Consejo 
Académico se registra la creación de la Escuela de Cultura Física 
en la Facultad de Ciencias de la Educación, hoy Facultad de la 
Pedagogía.

El número y la fecha de la Resolución de aprobación del Consejo 
Académico fue el 11 de mayo del 1988. 

Desarrollo

La Actividad Física será la educación del futuro pues el sedenta-
rismo gana terreno a la actitud activa de los jóvenes de nuestra 
época, esto lo aseguran muchos estudiosos de la materia con una 
amplia trayectoria, quienes afirman que en el área de la Actividad 
Física se hace mucho énfasis en usar términos que nos llevan a 
pensar que esta actividad será y se colocará sobre otras discipli-
nas de su mismo ámbito. 

De esta forma puedo manifestar que, hay profesionales en todos 
los ámbitos y muy en especial en la educación con licenciaturas, 
doctorados, maestrías, y las clases siguen en un nivel bajo. La ac-
tividad física debe de llegar a todos los niveles de prevención de 
enfermedades y desfases que sufre el cuerpo humano.

Por eso en la actualidad, observamos que el mundo se está que-
dando inmóvil, porque hace varias décadas que las enfermeda-
des nos ganan espacio y sobre todo las patologías hipocinéticas, 
que son las enfermedades del no moverse. 

De acuerdo con estudios realizados se sostiene que las horas se-
manales dedicadas a la Actividad Física en las instituciones edu-
cativas son insuficientes y por lo tanto no alcanzan para lograr los 
objetivos deseados. 
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En Europa tienen la convicción que los estudiantes deben trabajar 
entre 40 y 45 minutos de actividad física diaria. En los actuales 
momentos al chico o joven le ganan mucho la televisión, la compu-
tadora, la tablet, los videos juego y más dispositivos digitales que 
se encuentran al alcance de todos. Por esta razón, puedo desta-
car la importancia de la Actividad Física y del trabajo recreativo en 
la primera infancia, etapa donde se generan los primeros hábitos 
y costumbres, los mismos que perduran para toda la vida. En este 
ámbito debemos tener una posición crítica hacia docentes, que 
son quienes tienen que ponerse proactivos y delinear estrategias 
para lograr una mejoría en la enseñanza-aprendizaje de la Acti-
vidad Física la misma que nos permitirá conseguir la verdadera 
excelencia educativa.

En la época actual, en nuestro país hay decenas de institutos y 
centros de Educación Superior a lo largo de todo el territorio na-
cional que aún no cambian su metodología de enseñanza en los 
últimos tiempos. La práctica de la Actividad Física no está en el 
nivel de la ciencia que hay en todo el mundo. Podemos decir que 
hay un cúmulo de conocimientos dentro de un marco teórico pero 
las prácticas siguen siendo de la década de los años 70, eso hay 
que cambiar de manera urgente. Sin lugar a duda y sin temor a 
equivocaciones debemos expresar las dudas y preocupaciones 
por la nula o poca actitud del compromiso de trabajo que debe 
tener un docente de actividad física. 

Los que estamos inmersos en día a día en esta profesión lo pade-
cemos y nos damos cuenta de que a veces hay un que me impor-
ta a corregir ciertos desfases en la enseñanza de la materia. Se 
torna normal y se convierte en una actitud negativa que tiende a 
sobrepasar límites. 
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La actitud de un docente, al verlo parado dando clases desde un 
solo lugar, nos dice mucho de lo que puede hacer por sus alum-
nos y uno se da cuenta que puede producir ese docente cómo 
forjador de conocimiento. El mundo está impávido, pues hace más 
de cien años que las enfermedades nos ganan terreno y esto se 
produce al encontrarnos con una población que tiende a estar en 
forma sedentaria, esto conlleva a adquirir la enfermedad del no 
moverse.

Desplazando viejas creencias. Ciertos especialistas en el área 
de la Actividad Física pueden desmentir algunas viejas creencias 
que se mantuvieron por varias décadas, una de ellas es la que se-
ñala que la “natación es el deporte más completo, pero es el que 
más deformación postural produce en nuestro cuerpo”. El gran 
Johnny Weissmuller, a quien se lo recuerda como el primer tarzán 
de Hollywood era asmático, en determinado momento se llegó a 
pensar que la práctica cotidiana de la natación curaba el asma, 
pero tampoco esto no fue así porque la absorción o contacto diario 
con el cloro produce rinitis crónica. La práctica rutinaria de la nata-
ción con el tiempo altera la postura corporal. El agua tiende a ser 
buena y saludable en su contexto cuando la persona flota, por eso 
en algunas ciudades latinoamericanas ganaron un gran espacio 
los flotadores. Está comprobado que el nadador que nada en una 
pileta de natación cuando este tiene una desviación y se mueve 
dentro del agua, este movimiento favorece esa desviación.

Por lo antes expresado, podemos recomendar a las personas adul-
tas una mayor movilidad articular al practicar Actividad Física, esto 
se convierte en la parte saludable de las articulaciones. La Acti-
vidad Física cotidiana aumenta la producción del líquido sinovial, 
mejora nuestra capacidad respiratoria, pues si no hay aire no hay 
vida, y esto va de la mano con la fuerza muscular, porque al tener 
una buena masa muscular esta sin duda alguna resuelve o reduce 
la pérdida movilidad y por consiguiente reduce en gran medida el 
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envejecimiento. En la actualidad encontramos una gran cantidad 
de críticos que nos indican que la cantidad de horas semanales 
de actividad física que se da en las escuelas, no alcanzan y por lo 
tanto no son suficientes para lograr el objetivo deseado.

¿Porque los jóvenes hacen actividades físicas extremas?
Está comprobado que, el deporte que se agenda se vuelve una 
rutina y nos vuelve adictos. Esto lo sostuvo la kinesiología en va-
rias exposiciones en tantos congresos de la Actividad Física y 
sus ciencias afines. La psicomotricidad y la motricidad infantil se 
mostró crítico de las actividades físicas extremas que realizan las 
personas jóvenes de los diferentes estratos sociales de diferentes 
países del mundo. El competir el uno con el otro responde a un 
deseo de querer ganar algo. En este ámbito podemos dejar ese 
tipo de actividad de lado y proponer la práctica de movimientos 
kinestésicos en busca del placer, de esta forma, al moverse se 
liberan endorfinas. La actividad física que se juega de a ratitos, es 
la acción que se toma como deporte recreativo.

En este ámbito podemos precisar que, las personas que co-
rren cuatro o cinco maratones anuales y de paso toman energi-
zantes para mantenerse despiertos, podemos afirmar que esa 
actividad no tiene nada que ver con la práctica del deporte 
saludable. Puedo aclarar que, los deportes saludables tienden 
a ser de baja y mediana intensidad. Cualquier otra cosa que se 
haga, afecta el sistema inmune. De esta forma es lógico acon-
sejar que si el hombre de hoy está estresado por la actividad 
social, por la familia, por trabajar y encima corre una carrera de 
42 kilómetros, sin lugar a duda, debe ir al psiquiatra.

Los niños y jóvenes deben jugar sin la presencia de los padres. 
En la actualidad y en el día a día, existen diferentes pensamien-
tos sobre la exigencia que ejercen los padres sobre sus hijos al 
momento de entrar o de participar en una competencia. No todos 
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los niños y jóvenes tienen la suerte de ser huérfanos, sostuvo con 
ironía un investigador sobre la participación de padres e hijos en 
el deporte. 

Cuando encontramos que en el deporte infantil participan los pa-
dres con sus hijos, el juego se pierde su esencia y se desvirtúa la 
vistosidad del juego. Todo aquel que crea una escuela de depor-
tes para chicos primero que haga una para los padres, así se los 
podrá mantener ocupados, lejos de sus hijos practicando algún 
tipo de deporte y así hacerles entender que lo importante no es 
ganar. 

Por experiencia vivida podemos comentar que, encontramos ni-
ños y jóvenes que los domingos sufren la fiebre del estrés y no 
los lunes cuando van a la escuela, que es algo común por alguna 
prueba, algún examen, sino porque eran los capitanes del equipo 
y, como no querían tener esa presión, afiebraban.

Conclusiones

Los perjuicios causados por la obesidad y el sobrepeso son 
conocidos desde tiempos antiguos. No son sólo perjuicios 
para la salud de quien se encuentra en esos casos, sino tam-
bién para el conjunto de la sociedad y para su economía. Del 
mismo modo, es sobradamente conocida la relación entre la 
falta de actividad física y el desarrollo o agravamiento de en-
fermedades. Por eso, las sociedades más avanzadas están 
haciendo un esfuerzo cada vez mayor para ayudar a los indivi-
duos a llevar un estilo de vida físicamente activo; para facilitar 
el acceso de todas las personas a oportunidades de realizar 
ejercicio, y para promover entre ellas hábitos deportivos.
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Actualmente la información curricular de la carrera es como a con-
tinuación se desglosa: 

• Modalidad de estudios: presencial.
• Tiempo de duración de la carrera: 8 niveles.
• Número de créditos de la carrera: 248 créditos.
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Introducción

El trabajo aborda una temática de gran importancia para el de-
sarrollo del velocista el cual constituye una de las áreas del Atle-
tismo, deporte rey. La provincia Santiago de Cuba, Cuba aporta 
excelentes atletas, de los que sobresalen los de la Academia de 
Santiago de Cuba categoría 14-15 (escolar); por los resultados 
alcanzados en las competencias nacionales a pesar de las insu-
ficiencias detectadas en su preparación psicológica, considerán-
dose necesario el perfeccionamiento del proceso de formación de 
cualidades volitivas con vista a la preparación consciente de los 
atletas y de la responsabilidad que se asume al tener que vencer 
las exigentes cargas de entrenamiento. 

El objetivo que se persigue con esta investigación es, elaborar un 
plan de intervención para potenciar la cualidad volitiva perseve-
rancia en atletas con discapacidad auditiva. Como resultado, se 
aportan actividades interventoras que integran lo psicológico con 
lo práctico estableciéndose así la unidad dialéctica para lograr el 
desarrollo de las cualidades individuales durante el desarrollo de 
los entrenamientos.

Para la realización de la investigación se empleó una metodología 
mixta; cualitativa-cuantitativa; siendo una investigación descripti-
va de corte transversal. La cual se desarrolló con 6 atletas con 
discapacidad auditiva del deporte atletismo de la categoría 14-15, 
en el área de velocidad de la Academia provincial de Santiago de 
Cuba perteneciente a la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar 
(EIDE) ‘’Capitán Orestes Acosta”, en el período correspondiente al 
macrociclo de entrenamiento del 2017-2018. En la misma se rea-
lizó un diagnóstico de la cualidad volitiva perseverancia, durante 
los entrenamientos y se observó cómo afectó el desempeño de 
estos atletas. Posteriormente, se elabora y aplica un plan de in-
tervención psicológica para nuevamente diagnosticar y valorar su 
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efectividad, se tienen en cuenta las características psicológicas 
de las personas con discapacidad auditiva, cómo influye en las 
manifestaciones de perseverancia en estos atletas.

Se tuvo en cuenta el objeto de estudio de dicha investigación, 
para ello se aplicaron técnicas como observaciones, entrevistas 
a atletas y entrenadores, así como los test psicológicos. Tabla de 
números aleatorios de Grid, Inventario de Rendimiento Psicológi-
co, Test de cualidades volitivas, test de motivos deportivos, Test 
de IDARE, Test de temperamento, así como la revisión de docu-
mentos y el programa de enseñanza adaptado de los entrenado-
res para los atletas con discapacidad.

Desarrollo 

Actualmente el entrenamiento deportivo es una actividad com-
pleja, que exige un abordaje desde múltiples disciplinas, don-
de la psicología también se integra a los aportes procedentes 
de diversas esferas del conocimiento, puesto que cada vez los 
aspectos que contempla la preparación física, técnica y táctica 
están más igualados, siendo los aspectos psicológicos los que 
marcan la diferencia (Dosil, 2004). 

En el deporte, y especialmente el Atletismo, la perseverancia es 
muy importante para el logro de la concentración y la realización 
exitosa de los resultados competitivos. La sensación de control 
emocional brinda estabilidad psíquica al individuo, así como segu-
ridad personal, que lo hace más capacitado para dar respuestas 
a las demandas del medio (García, 2004; Pérez, 2007; Sánchez, 
2017).

La perseverancia, es una cualidad común a las personas de ca-
rácter sólido, muchas de ellas líderes en su campo de acción, 
que lejos de amilanarse frente a las dificultades o la adversidad, 
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se engrandecen y redoblan sus esfuerzos, con una gran determi-
nación, para conseguir los objetivos reales que se han fijado. Es 
aquello que se está propuesto a alcanzar, en momentos en los que 
uno se propone llegar a un final definido por sí mismo, es ese ante 
logro en el que se basa el hombre para formar parte de una vida 
con perseverancia en su mismo cuestionamiento. Es querer algo 
que uno se auto propone, lo que motiva así esta virtud conocida 
como la perseverancia y llevándola a una satisfacción o algo ya 
alcanzado. 

Por ende, profundizar en el estudio de la perseverancia como cua-
lidad volitiva se convierte en un tema medular en el campo de las 
investigaciones aplicadas a la psicología deportiva. En este sen-
tido se señala que, la intervención psicológica en esta cualidad 
debe tener un carácter educativo que propicie modificaciones de 
conductas y preparen a los deportistas para actuar en condicio-
nes de reto. Se coincide con los planteamientos de varios autores 
que valoran la importancia de este tema, dentro de la preparación 
psicológica en el entrenamiento deportivo. Por lo que, se hace ne-
cesario diseñar estrategias eficaces para establecer objetivos que 
potencien significativamente la perseverancia en los atletas, para 
incrementar sus resultados en las competencias.

La perseverancia, que se podría equiparar a constancia o tenaci-
dad, es uno de los elementos más importantes a la hora de alcan-
zar el éxito en cualquier objetivo. Existe un proverbio chino que 
nos ilustra respecto a la importancia de esta cualidad: “Si te caes 
siete veces, levántate ocho”. En el mismo sentido decía Unamuno 
(1864-1936), “el modo de dar una vez en el clavo es dar cien ve-
ces en la herradura”.

En la adolescencia, edad que también se incluye dentro de la ca-
tegoría deportiva escolar, aparece como resultado de un proceso 
de reflexión, valoración y aspiraciones que posee el deportista; 
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cobra una especial connotación ya que es en esta etapa donde 
se desarrolla la autovaloración, en la cual ejerce gran influencia 
la opinión que tienen los demás sobre el adolescente, es por esta 
razón que resulta imprescindible tener en cuenta las particularida-
des de las condiciones de la situación social del desarrollo, dada 
la necesidad de preparar al deportista no solo para las exigencias 
del deporte sino también para el sano desarrollo de su personali-
dad (Domínguez, 2003).

Como muestra de todo lo anteriormente expuesto, se comprobó 
que el equipo de atletismo para discapacitados auditivos de la 
categoría escolar (14-15) de la Escuela de Iniciación Deportiva 
(EIDE) “Capitán Orestes Acosta” de la Academia Provincial de 
la provincia Santiago de Cuba, durante los juegos escolares del 
2017 y 2018, aunque se alcanzó el 1er lugar, se obtuvieron resulta-
dos por debajo de los pronósticos deseados.

Durante el análisis del plan de entrenamiento previsto para el si-
guiente macrociclo de entrenamiento, así como en las evaluacio-
nes sistemáticas inherentes a la relación psicólogo- entrenador, se 
verificó que, dentro de las problemáticas encontradas, entre otras 
causas existentes, los atletas no realizan el esfuerzo necesario en 
la ejecución del ejercicio físico, no persisten en el cumplimiento 
del objetivo trazado durante el entrenamiento y los atletas no son 
sistemáticos en el entrenamiento. Esta situación se mantuvo en el 
siguiente periodo de entrenamiento 2018, por lo que se decidió 
priorizar la atención en particular a la cualidad volitiva de perseve-
rancia. Un estado de inestabilidad de esta cualidad, puede aten-
tar contra los resultados deportivos. Por lo que, urge la necesidad 
de aplicar intervenciones psicológicas dirigidas a potenciarla en 
el entrenamiento.
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El objetivo de esta investigación va dirigido a elaborar un plan de 
intervención psicológica para favorecer la cualidad volitiva perse-
verancia, en atletas de Atletismo, área de velocidad, con discapa-
cidad auditiva categoría 14-15 años de la Academia Provincial de 
Santiago de Cuba.

Se precisa como campo de acción: la cualidad volitiva perseve-
rancia en los atletas con discapacidad auditiva en el área de velo-
cidad de la Academia de Atletismo.

Resultados y discusión 

Durante los entrenamientos del equipo de atletismo para discapa-
citados de la categoría (14-15) de la Academia Provincial del Cen-
tro Único “Capitán Orestes Acosta” de Santiago de Cuba, se pudo 
observar que los entrenadores no definen conjuntamente con los 
atletas los objetivos a lograr en cada sesión, no se realizaba una 
explicación de cuál era el objetivo, finalidad e importancia de cada 
tipo de ejercicios, por lo que no constituían fuente de motivación 
para ellos.

Los entrenamientos resultaban ser monótonos producto a la repe-
tición de cada ejercicio sin que el entrenador percibiera con sis-
tematicidad los progresos en su realización, no se brindaban los 
elogios cuando se realizaban correctamente los ejercicios, más 
bien se reforzaban los errores sin tener en cuenta una valoración 
de conjunto entrenador-atleta de donde habían ocurrido y como 
corregir la técnica para su adecuada realización, en ocasiones 
cuando el entrenador no estaba supervisando el entrenamiento, 
los atletas no realizaban la cantidad de ejercicios que había sido 
dosificada, para terminar rápidamente por lo que los ejercicios fi-
nales se realizaban sin la calidad técnica requerida. 
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Se manifestaba en los atletas pérdida de la concentración, la coor-
dinación de los movimientos en ocasiones a pesar de su problema 
auditivo conversaba mucho entre ellos mismos en su propio len-
guaje y no estaban atentos a las señales dirigidas por el entrena-
dor. Cuando eran requeridos por el entrenador realizaban gestos 
de disgustos, lo cual adoptaban una postura de desinterés hacia 
la actividad.

El clima en los entrenamientos era desfavorable entre ellos y el 
propio entrenador creado por la figura autoritaria, se tuvo en cuen-
ta la forma metodológica aplicada por el mismo, donde no eran las 
más adecuadas, también realizaba comparaciones entre atletas lo 
cual esto atenta contra el rendimiento deportivo, enfoque hacia el 
logro y el cumplimiento de objetivos en el propio atleta, generando 
reducción en las cualidades volitivas perseverancia en la realiza-
ción de los ejercicios técnicos. 

En los entrenamientos se evidenció la falta de preocupación por 
parte de los mismos atletas al no corregir los errores cometidos 
durante la actividad por muy simple que sea esta, fundamental-
mente en la realización del primer ejercicio de cada modalidad, 
donde su realización exitosa genera más confianza y seguridad 
en el atleta.

Tanto en competencias como modelajes competitivos la presencia 
de este miedo a fallar influía negativamente en el desempeño de-
portivo de los atletas, pues no se concentraban adecuadamente 
para la realización de los levantamientos (principalmente el primer 
levantamiento) cometían errores durante la ejecución (realizaban 
los levantamientos de manera muy anticipada sin aprovechar el 
tiempo reglamentado para el logro de una buena concentración) y 
adoptaban una actitud negativa ante la no realización exitosa del 
levantamiento.
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Los atletas que no lograban la realización exitosa de los levanta-
mientos se manifestaron en ellos un alto nivel de tensión, ansiedad, 
y más miedo a fallar generándoles más inseguridad, nerviosismo, 
utilizando expresiones verbales referidas a dejar de intentarlo nue-
vamente y pensamientos negativos y derrotistas con respecto a su 
valía personal.

Las exigencias de los entrenadores, la presencia de padres, coe-
táneos, el público y el arbitraje incidieron en la pérdida del control 
de este miedo a fallar, lo cual tributó a que existieran dificultades 
para el logro de la concentración de la atención cambiando el 
foco atencional con facilidad, sintiéndose presionados por miedo 
a fallar y ser juzgados por los demás, en especial por las personas 
significativas para ellos, generándoles ansiedad de ejecución, lo 
cual incidió negativamente en la efectividad de la acción y en su 
adecuado desempeño. 

Teniendo en cuenta la necesidad de capacitar a los atletas con 
recursos o herramientas que les permitan un adecuado manejo 
y control de este miedo a fallar, se propone un plan de acciones 
psicológicas que contribuirá al adecuado manejo y control de este 
miedo en función de la optimización del rendimiento deportivo.

El plan de acciones tuvo como objetivos:

• Capacitar a los entrenadores, atletas y familia con respecto 
a los aspectos teóricos relacionados con el miedo a fallar, 
así como los métodos y técnicas que se emplean para su 
manejo y control.

• Propiciar un espacio que potencie el autoconocimiento en 
los atletas, reflexionemos acerca de cuáles son las actitu-
des, creencias y pensamientos que generan el miedo a fa-
llar y que obstaculizan el logro de un adecuado rendimiento 
deportivo.
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• Brindar recursos o herramientas a los atletas, que les facili-
ten el manejo y control del miedo a fallar tanto en el ámbito 
deportivo como en los diferentes ámbitos de su desarrollo.

Este plan de acciones psicológicas se caracteriza por su carác-
ter abierto, flexible, participativo, grupal, práctico y vivencial. Las 
técnicas que se emplean permiten propiciar que tanto los atletas 
como entrenadores reflexionen, dialoguen, compartan y analicen 
partiendo de su propia realidad y experiencias, de una forma ame-
na y motivadora que suscite y mantenga el interés.

Este plan de acciones psicológicas abarcó cuatro acciones fun-
damentales que fueron realizadas durante todo el macrociclo, las 
mismas están diseñadas para trabajar en sesiones, con una fre-
cuencia de 2 veces por semana, con una duración de 45 minutos 
aproximadamente. El número de actividades es flexible, atendien-
do a que se pueden necesitar mayor número de ellas para inter-
nalizar las habilidades requeridas. Las sesiones fueron trabajadas 
con los atletas, entrenadores, familiares y de manera conjunta. 
Cada una de ellas cuenta con su propio objetivo, los métodos, 
técnicas, materiales a emplear y frecuencia de su realización.

Sección 1. Nombre: Orientación al éxito.
Objetivo: favorecer la formación y mantenimiento de una orienta-
ción para el logro del éxito.
Desarrollo: Se parte de técnicas participativas. ¿Cómo soy?, 
¿Cómo quisiera ser? Después del atleta plantea cómo se conside-
ra el en el ámbito del deporte, el entrenador realiza una valoración 
y establece un ideal deportivo de grandes atletas que han logrado 
éxito en esta modalidad del atletismo, para que el atleta al termi-
nar el entrenamiento realice una comparación y establezca como 
quisiera ser el a través de los parámetros que señaló el entrenador.

• Se recomienda aplicar esta técnica al inicio de la sesión de 
entrenamiento y al finalizar la misma, teniendo en cuenta la 
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cantidad de atletas con la que cuenta, a fin de posibilitar el 
intercambio y opiniones en los atletas.

• Realizar esfuerzos prolongados sin pausa, donde el depor-
tista aprenda a mantener el esfuerzo en un mismo nivel a 
pesar del cansancio.

Sección 2. Nombre: Mi actividad física deportiva, sana e instruc-
tiva.
Objetivo: promover la ayuda, realizando análisis colectivos de los 
resultados individuales.

Primeramente, el entrenador les dará una breve explicación sobre 
lo que verán en el programa. El cual tratará acerca de la impor-
tancia que tiene el entrenamiento para la competencia, su utilidad, 
teniendo en cuenta la cualidad de ser perseverante. Al concluir se 
les realizarán preguntas sobre el tema y se intercambiarán crite-
rios con ellos para así, observar qué se proponen para solucionar 
un mejor resultado durante los entrenamientos. Esta se realizará 
una vez por semana, y los alumnos estarán sentados en el aula o 
en el terreno con el entrenador para la visualización.

Técnica de cierre: consiste en que el estudiante con una palabra 
exprese cómo se sintió durante la actividad.

Sección 3. Nombre: Técnica para la sensibilización.
Objetivo: contribuir a la concientización de los atletas acerca del 
papel que le corresponde desempeñar para insertarse al entrena-
miento con optimismo y esfuerzo.
Desarrollo: Lectura del artículo “La bailarina”.
Objetivo: Sensibilizar a los atletas dentro de las actitudes perso-
nales imprescindibles para afrontar la vida.
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Se deben cumplir las siguientes órdenes.
• Lectura y análisis de la historieta, esta se indicará como ta-

rea independiente para la casa.

El entrenador podrá utilizar diferentes variantes para que esta lle-
gue al grupo, según sus condiciones materiales: la computadora, 
entregar una hoja que contenga a cada estudiante, orientarlo por 
equipo.

• Al inicio de la sesión de entrenamiento se realizará una va-
loración del contenido a través de un diálogo ameno que 
permita a los estudiantes llegar a conclusiones personales 
a partir del intercambio.

Esta técnica tiene el propósito de contribuir a la concientización 
de los atletas acerca del papel que le corresponde desempeñar 
para insertarse al entrenamiento con optimismo y esfuerzo Provo-
car en el deportista la aspiración a cumplir hasta el final la tarea 
planteada, motivándolo y dándole seguridad, creando situaciones 
competitivas donde se planteen tareas más difíciles que las habi-
tuales desarrolladora, lo cual exige que cada uno de ellos ponga 
en práctica una series de rasgos tales como: la independencia, el 
respeto, la colaboración, la responsabilidad, la tolerancia y espe-
cíficamente la perseverancia.

Sección 4. Nombre: Me auto educo.
Objetivo: propiciar el análisis individual y/o en el equipo para es-
tablecer los compromisos en función de establecimiento de metas 
de logros.

Perseverancia como una condición favorable para sobreponerse 
al agotamiento físico y mental para ello:

• Utilizar cargas adicionales en el entrenamiento, es decir, 
después de cumplir con las planificadas, presentarles otras 
de forma inesperada y con mayores exigencias.
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• Demostrar al deportista que él puede cumplir la tarea asig-
nada, para el nivel de exigencia que requieren los esfuerzos 
volitivos, pero no debe ser excesivamente alta que parezca 
imposible cumplirla.

• Provocar en el deportista la aspiración a cumplir hasta el 
final la tarea planteada, motivándolo y dándole seguridad, 
creando situaciones competitivas donde se planteen tareas 
más difíciles que las habituales.

• Proponer desde el entrenamiento para las competencias, 
tareas en las cuales las atletas enfrenten obstáculos, objeti-
vos y subjetivos con diferentes niveles de dificultad durante 
el proceso de preparación psicológica especial.

• Efectuar entrenamientos en diferentes instalaciones depor-
tivas con público, las cuales constituyen condiciones no ha-
bituales. 

Al concluir el entrenamiento el entrenador debe realizar la técnica 
de cierre (cómo me voy) y registrar cada día en qué condiciones 
se encuentra el atleta al terminar el entrenamiento.

La dinámica grupal permite el autoconocimiento individual de los 
atletas y del equipo a partir de la reflexión e identificación de las 
principales dificultades que existen en el colectivo, en cuanto a la 
cualidad perseverancia, la misma favorece el desarrollo de rela-
ciones interpersonales en los mismos.

Sección 5. Nombre: Yo sí puedo.
Objetivo: educar al deportista cómo emplear el componente ver-
bal del movimiento a través de auto mandatos.

• El profesor debe explicar de manera detallada a través de 
secuencias, videos, y otros materiales la tarea inicial.

• Completar la representación motora en el componente lógi-
co-verbal (explicaciones teóricas).

• Demostrar el movimiento lentamente (ritmo lento).
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• Ejercitaciones numerosas con corrección adecuada.
• Uso de partitura verbal volitiva (ejemplo, este es el momen-

to, ahora, me lanzo). Corregir la ejecución en el plano inter-
no (imagen) y en el externo.

• Entrenamiento ideo-motor (cuando existe cierta experien-
cia). No confundir con visualización donde no existen erro-
res graves.

• Iniciar la acción difícil para vencer el cansancio (fatiga). A 
través del lenguaje de automandato para la disposición mo-
vilizadora y las capacidades de rendimiento.

• Literatura especializada (en equipos escolares acerca de la 
técnica).

• Solucionar tareas en el menor tiempo posible empleado du-
rante la toma de decisión, posibilitando mayor concentra-
ción y movilización de los esfuerzos.

• La descripción del movimiento antes de que ejecuten. Esto 
nos sirve de orientación.

• Explicación-demostración junta para que sea más efectiva.
• El profesor debe registrar el comportamiento de los atletas y 

darlo a conocer de manera sistemática para que los mismos 
conozcan donde debe superar los obstáculos a vencer.

Sección 6. Nombre: Compite y ganarás. 
Objetivo: fortalecer en las atletas, durante el entrenamiento para 
las competencias, la cualidad perseverancia, creando un ambien-
te de satisfacción y seguridad.

• Solucionar situaciones problémicas de juegos, donde las 
atletas puedan optar por dos o tres posibles respuestas, in-
dependientes, en forma competitiva, para estimular la crea-
tividad y el carácter flexible del plan táctico.

• Estimular los mejores resultados en las soluciones problémi-
cas de juego.

• Realizar conversatorios sobre la importancia de la compe-
tencia, así como las posibilidades reales del equipo y de 
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los contrarios, destacando los puntos débiles y fuertes al 
informar.

• El nivel de preparación para acrecentar la seguridad y con-
fianza al movilizar las potencialidades del equipo en general 
y del deportista en particular.

• Resultados obtenidos a través de videos debates deporti-
vos, para estimular los intereses y las intenciones, de forma 
tal que se evite o superen vivencias negativas (fracaso), al 
desarrollar el placer, deseo, gusto y disfrute al entrenar y 
competir.

• Es necesario plantearle al deportista los objetivos lejanos, 
a perspectivas, hasta los objetivos del orden más alto, por 
muy grandes que sean los éxitos que ha logrado el depor-
tista, hace falta inculcarle constantemente la idea de que el 
resultado alcanzado está lejos de sus posibilidades reales, 
de que inmediatamente después del objetivo alcanzado se 
plantea otra nueva, más alta y a gran perspectiva.

• Realizar juegos competitivos dentro del equipo con el obje-
tivo de desarrollar la rivalidad y la agresividad deportiva tan 
necesarias en este deporte.

Sección 7. Nombre: El valor de la competencia.
Objetivo: propiciar el desarrollo de la capacidad de valorar críti-
camente la ejecución de sus acciones y planificar las siguientes.
Durante la preparación psicológica especial, la capacidad de va-
lorar y ejecutar sus acciones, a través del indicador espíritu de 
lucha.

• Desarrollar claridad de sensaciones, percepciones y repre-
sentaciones del movimiento, visuales, auditivas, táctiles.

• Pedir al deportista la reproducción oralmente correspon-
diente a la imagen del movimiento, luego de la información 
obtenida se realiza la correspondiente mental y real del ejer-
cicio.

• Formar y ampliar los sentidos especiales del valor de los at-
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letas, como son las direcciones para la regulación ejecutora 
de los movimientos.

• Plantear situaciones tácticas ofensivas o defensivas ya sean 
individual o en equipos, y que ellas lo solucionen según sus 
niveles de respuesta, con esto logramos la independencia.

• Pedirle varias alternativas de respuestas con el propósito de 
perfeccionar la técnica.

• Estas acciones favorecerán el desarrollo afectivo cognitivo 
de los atletas para un mayor rendimiento en la competencia.

Conclusiones

El análisis teórico, documental y psicológico releva que incursio-
nar en la temática abordada en los atletas de Atletismo puede ser 
de mucha utilidad para su desempeño durante el entrenamiento y 
la competencia. El diagnóstico mostró que en las atletas de Atle-
tismo, área de velocidad de la Academia Provincial, existen defi-
ciencias durante el entrenamiento con relación a la perseverancia.

La elaboración de las acciones contribuye a la educación de las 
cualidades volitivas específicamente la perseverancia en los atle-
tas de Atletismo, con el fin de obtener excelentes resultados com-
petitivos. 
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Introducción 

Este articulo sustenta un enfoque teórico-metodológico que trans-
mite y se expresa en cada componente y categoría pedagógica, 
los propósitos o fines del proceso, en los contenidos metodológi-
cos seleccionados y secuenciados, así como en la evaluación que 
se piensa, proyecta y ejecuta (Álvarez de Zayas, 2001), acerca 
asumir una postura crítica con respecto a la posición del profesor 
universitario respecto a la atención a la diversidad en la Cultura Fí-
sica, que alcanza su fundamentación y categorías desde diferen-
tes variables y condiciones, que trajo como consecuencia que no 
siempre se ofrece a los profesores en formación una posición teó-
rico-metodológica que los oriente en su futura actividad teniendo 
en cuenta la realidad educativa del país con elaboraciones desde 
la experiencia de los pedagogos de la ciencia de la Cultura Física. 

Desarrollo 

Para asumir una postura crítica con respecto a la posición del 
docente universitario respecto a la pedagogía en atención a la 
diversidad, que alcanza su fundamentación y categorías desde 
diferentes variables y condiciones, que trajo como consecuencia 
que no siempre se ofrece a los profesores en formación una po-
sición teórico-metodológica que los oriente en su futura actividad 
teniendo en cuenta la realidad educativa del país con elabora-
ciones desde la experiencia de los pedagogos. 

Para ello, resulta útil poseer una idea clara cuál es la ciencia que 
sustente la polémica de atención a la diversidad en la Cultura Fí-
sica, como pensamiento pedagógico y saber cuándo se está ante 
una concepción didáctica. Ello implica volver a esta problemática 
con una posición sólida respecto a qué tendencia asumir en re-
lación con la didáctica en la formación de futuros profesores de 
la Cultura Física, de manera que se produzcan transformaciones 
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tanto en la forma de pensar de los profesores en formación como 
en sus prácticas docentes en las distintas áreas de actuación. 

La Pedagogía, como ciencia rectora dentro del sistema de ciencias 
pedagógicas, le imprime a cada una de ellas un sello distintivo en 
sus relaciones y fundamentos. En este caso se hará referencia a 
la ciencia que sustente la polémica de atención a la diversidad en 
la Cultura Física. 

La polémica de atención a la diversidad en la Cultura Física, le 
imprime a cada una de ellas un sello distinto en sus relaciones y 
fundamentos. En este caso se hará referencia a la ciencia de en-
señanza. 

Esta polémica, permite estudiar las exigencias que la práctica so-
cio histórico impone a la universidad para lograr los objetivos que 
logren preparar a los futuros pedagogos que se caractericen por: 

• Desarrollo de capacidades que permiten penetrar en la 
esencia de los fenómenos que surgen en su entorno.

• Desarrollo de sólidos conocimientos vinculados estrecha-
mente con los métodos de actuación profesional.

• Desarrollo de hábitos de trabajo en grupo y habilidades en 
la transformación de sus conocimientos.

• Desarrollo de habilidades para la proyección estratégica a 
largo plazo y para su rediseño a corto plazo.

Dentro de la polémica de atención a la diversidad en la Cultura 
Física, hay gran coherencia en las formaciones que se destacan 
investigaciones referentes a la didáctica integradora y desarrolla-
dora que presupone profundizar en un conjunto de interrogantes 
dirigidas a precisar: ¿para qué aprender? ¿qué enseñar y el apren-
der? ¿en qué medida se cumplen los objetivos propuestos?
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Las referencias a una pedagógica integral y contextualizada de 
(Álvarez de Zayas, 2001), cuya percepción de la metodología de 
la en enseñanza del aprendizaje es que no puede concebirse ais-
ladamente del resto de sus categorías y elementos constitutivos 
son congruentes con la posición anterior.

Los criterios manejados por estos autores, reflejan una concep-
ción de atención a la diversidad, pues se trata de la posición que 
se asume con respecto a la pedagogía como ciencia, a sus funda-
mentos y caracterización.

A diferencia de lo anterior, el término concepción pedagógica 
en atención a la diversidad desde la Cultura Física, se establece 
como un sistema de ideas rectoras, se requiere tener en cuenta 
los componentes de la pedagogía, que puede ser implementada 
metodológicamente a través de estrategias, procedimientos, alter-
nativas de enseñanza-aprendizaje de diferente alcance. Pueden 
transitar desde lo más general, es decir un nivel, tipo de enseñan-
za, disciplina, asignatura hasta lo más particular centrado en un 
grado, contenido específico para determinar tipo de estudiante. 

Un estudio realizado por la autora de este material entre los cur-
sos 2011-2012 acerca del contenido y estructura de diferentes 
concepciones pedagógicas elaboradas por autores cubanos y 
extranjeros (Álvarez de Zayas, 2003; Venet, 2012, Ruiz, 2012) per-
mitió identificar elementos que pueden indistintamente este tipo 
de elaboración. Ellos son: 

Fundamentos generales y específicos.
• Principios
• Sistemas de ideas rectoras o básicas.
• Lineamientos directrices
• Exigencias y requisitos.
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Criterios acerca de los componentes pedagógicos:
• Criterios referidos a los componentes personales del proce-

so.
• Criterios referidos a los componentes no personales del 

proceso.

Implementación metodológica de la concepción pedagógica:
• Estrategias y acciones.
• Alternativas
• Sistema de actividades
• Ejes trasversales.
• Sugerencias, recomendaciones e indicaciones a seguir.
• Metodologías y procedimientos
• Técnicas y modelos de aprendizaje. 

Demostración de su dinámica en el sistema de clases o activida-
des:

• Planes de clases
• Situaciones específicas de aprendizaje
• Relatorías. 

Es importante señalar que, este análisis estructural no significa 
en modo alguno que estos sean los únicos componentes de una 
concepción pedagógica en atención a la diversidad en la Cultura 
Física, ni que tengan que explicarse todos. En lo que coinciden 
generalmente los autores es en, su funcionamiento y en la consi-
deración de los componentes pedagógicos a partir de los cuales 
los demás profesionales pueden aplicarla; sin embargo, somos de 
la opinión que abarcar las vías para su implementación y logará 
las demostraciones necesarias que revelan el cómo, cuestión de 
la que los docentes en formación se encuentran ávidos y necesi-
tados; en cuanto a su identificación y despliegue como para su 
materialización e incluso su enriquecimiento.
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Adentrarse en los entramados de la Pedagogía de atención a la di-
versidad en relación a la Cultura Física, exige también considerar 
la dinámica de esta ciencia en la Ciencia de la Cultura Física en 
lo concerniente a las tendencias que la caracterizan (Venet, 2012) 
autores como (Guerra, 2013; Isaac, 2013), entre otros, y que tienen 
su base las dos concepciones pedagógicas que se han perfilado 
a lo largo del desarrollo histórico de la Ciencia de la Cultura Física 
(la cuantitativa centrada en el desarrollo de la potencialidades de 
sus estudiantes).

Tendencias de la pedagogía de atención a la diversidad en la 
Cultura Física 
Se entiende por tendencia de la Pedagogía de atención a la di-
versidad en la Cultura Física, la orientación teórica y práctica que 
de manera sistemática se pone de manifiesto en la solución de 
problemas pedagógicos en su contexto histórico concreto, confi-
riendo un sello singular al proceso de enseñanza- aprendizaje que 
se desarrolla con los profesores en formación en el ámbito de la 
Cultura Física, en dependencia de la conjugación de condiciones 
de carácter externo e interno.

Las tendencias que se estructuran en relación con la pedagogía, 
en atención a la diversidad desde la Cultura Física son las defien-
den una didáctica especial diferenciada de carácter muy especí-
fico o la didáctica generalizadora con adaptaciones de acuerdo 
con las particularidades de los procesos en los que laborarán los 
profesores en formación. 

La tendencia tradicional de la Pedagogía en atención a la diver-
sidad desde la Cultura Física, conocida también como categoría, 
no polivalente o de especialización, la cual considera como pri-
mordiales las diferencias categoriales de la excepcionalidad y la 
actividad físico deportivas como trasfondo. Responde al etiqueta-
miento focaliza los déficits y aparece la denominación en atención 
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a la diversidad desde la Cultura Física tanto para calificar a una 
pedagogía particular, como una pedagogía totalitaria para los do-
centes en formación por su déficit, mientras que los componentes 
pedagógicos se parcializan y se alejan cada vez más de lo gene-
ral. La atención a la diversidad en la Cultura Física formó parte de 
sus aspectos más trascendentales; tienen en su base una con-
cepción pedagógica cuantitativa en el proceso de formación de 
sus profesores. 

La tendencia integradora de la formación de los profesionales de 
la Cultura Física que se aplica a la pedagogía de la diversidad se-
gún las necesidades del profesor en formación, conocida también 
como polivalencia no categórica, que reconoce la necesidad de 
adoptar determinadas peculiaridades dentro de las variables su-
jeto del desarrollo condicionado en gran medida las acciones pe-
dagógicas particulares (las diferentes disciplinas que reciben en 
la carrera en el Plan de Estudio D), sin que sea necesario recurrir 
a la segregación ni a la necesidad de adaptar los componentes 
del proceso. Se sustenta en la concepción cualitativa o desarro-
lladora. 

Esta tendencia asume, desde la adaptación pedagógica, que los 
diferentes tipos de insuficiencias generan en la formación peda-
gógica de la Cultura Física diferentes formas de procesar la infor-
mación, además de combinarse con la historia particular de cada 
sujeto, que implica una diversificación de la respuesta educativa 
como se ha demostrado en trabajos recientes con profesores en 
formación que presentan habilidades y necesidades educativas 
(Brivado, 2005; Guirado, 2006; Guerra, 2009).

Es evidente que, ambas tendencias se contraponen. La primera 
independientemente de su direccionalidad hacia las necesidades 
del profesor en formación, aporta como elemento positivo la aten-
ción a la diversidad como atención individual del sujeto, lo que 
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se retorna en la segunda que resulta coherente con un modelo 
educativo que contemple las particularidades comunes de la di-
dáctica en contextos educativos diversos, sin negar sus especifi-
cidades para los profesores en formación. Unidad y diversidad se 
conjugan armónicamente al reconocer que una clase es única e 
irrepetible, pero su dirección obedece a ciertas exigencias peda-
gógicas que se han cohesionado e integrado de manera necesa-
ria en cualquiera de los procesos docentes educativos se forma-
ran los futuros profesores en el ámbito de Cultura Física. 

El considerar que la pedagogía en atención a la diversidad desde 
la Cultura Física en su acepción general no varía en los diferen-
tes niveles educativos (Bell, 2003) hace posible que se abogue 
por una concepción desarrolladora, contextualizada, integradora 
y adaptada de la pedagogía de la diversidad, según las carac-
terísticas del desarrollo y las necesidades de los profesores en 
formación. Esta es la posición que se asume con respecto a la 
Pedagogía, en atención a la diversidad desde la Cultura Física 
como ciencia de acuerdo con sus fundamentos y que permite la 
caracterización anterior.

Esta interpretación se realiza y se tiene en cuenta que el tratamien-
to a su objeto, el proceso enseñanza-aprendizaje, en la actualidad 
requiere dejar ofrecer recetas pedagógicas y algorítmicas, invaria-
bles, que se cumplan de manera rígida y limiten las capacidades 
creativas del docente, lo que va incidir en los profesores en for-
mación desde el ámbito de la Cultura Física con saldos negativos, 
hay que establecer interrelaciones e integrar diferentes elementos.

Entiéndase que el análisis realizado parte de su concepción más 
general; pues como señala (Álvarez de Zayas, 2001), el estudio 
del proceso de enseñanza-aprendizaje relativo a una disciplina 
en particular también es objeto de la pedagogía de atención a 
la diversidad, pero no de la pedagogía general, con la cual tiene 
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estrecha relación, sino de las pedagogías exclusivas. Ello está en 
dependencia de las características específicas del objeto que se 
estudia (por ejemplo la Cultura Física Terapéutica), su naturaleza 
(en el caso social), su lógica, las corrientes científicas a que se 
adscribe, sus métodos investigativos, las finalidades de su estu-
dio, imprimen al proceso de enseñanza-aprendizaje un sello dis-
tintivo que lo convierte en un objeto particular, si bien pedagógico 
y didáctico (la enseñanza de la Cultura Física Terapéutica), que en 
este caso se originó el desarrollo de la didáctica terapéutica.

Las pedagogías de otras disciplinas en la carrera de Cultura Físi-
ca que se enseñan cómo (Psicopedagogía, Teoría y Práctica de la 
Educación Física, Teoría y Práctica del Deporte), reflejan los avan-
ces en el campo de las ciencias particulares que la mueven, por 
una parte, y de otras ciencias sociales, como la característica de 
cada una de ellas, permitiendo un mayor conocimiento del proce-
so de enseñanza-aprendizaje y su desarrollo.

Al identificar el objeto de estudio, se distingue el objeto de la (Psi-
copedagogía, Teoría y Práctica de la Educación Física, Teoría y 
Práctica del Deporte), de lo psicológico y de lo propiamente pe-
dagógico, favorece el desarrollo de las pedagogías en la Cultura 
Física.

El fenómeno que se analiza no es ajeno a la consideración de 
otras didácticas particulares dirigidas al estudio del proceso en-
señanza-aprendizaje en condiciones o situaciones específicas en 
las que señala el nivel de estudios (pedagogía de atención a la 
diversidad) y el tipo de estudiante: pedagogía de la Cultura Física 
vista como una didáctica.

Esta segunda condición conduce a mantener el término individual 
con diferentes connotaciones: una, cuando se contempla solo la 
variable contenida para referirse a la pedagogía individual de las 
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disciplinas (Psicopedagogía, Teoría y Práctica de la Educación Fí-
sica, Teoría y Práctica del Deporte). Y otra, cuando se contempla 
al docente en formación y finalmente aquella en la que considera 
las variables contenido y sujeto en formación. 

Al pronunciarnos en relación con estas ideas hay algunas cuestio-
nes que sería útil comentar:

¿Aparece otra ciencia pedagógica para atender la diversidad 
desde la formación de los profesionales de la Cultura Física? ¿Esta 
ciencia pedagógica es solo para los cognitivamente diferentes? 
¿Qué sucedería con los pedagogos en formación que requieren 
de adaptaciones didácticas por otros motivos para acceder a 
herramientas en su formación y futuro desempeño laboral? ¿Dónde 
quedarían los recursos múltiples que en ocasiones es necesario 
utilizar y que vías acceder para su aprendizaje? 

¿Es que no se pueden desarrollar al máximo las capacidades 
intelectuales y afectivo-sociales en todas las personas así transiten 
por la enseñanza superior, pues sea en el contexto donde se forme? 
Realmente este profesional utiliza una Pedagogía de la Educación 
Superior para trabajar con generalidad de su grupo-clase y otra 
Pedagogía Especial para la persona con alguna discapacidad 
intelectual o de otra índole. Más bien lo que tiene en cuenta en sus 
características para hacer las adaptaciones que así se requieran. 

¿La variedad que se da en un aula es solo típica de la Educación 
Especial? 
Es evidente que, aún no existe consenso con respecto a si es licito 
hablar de una Pedagogía de Atención a la Enseñanza Especial o 
de una Pedagogía en Atención a la Diversidad en cualquier con-
texto educativo. Al respecto, es honesto reconocer que este abor-
daje particular no se contrapone a la segunda tendencia caracte-
rizada con anterioridad en este trabajo: sin embargo, su autora no 
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cree que el problema resida en la búsqueda de nombre, sino en 
la orientación teórico-metodológico hacia una concepción que se 
inscriba en la tendencia más desarrolladora. 

Los criterios que distinguen lo particular de la Pedagogía de aten-
ción a la diversidad en la Cultura Física, como el estudio de los 
fenómenos educativos (que generan en el seno de este proceso 
de enseñanza-aprendizaje de los docentes en formación cogni-
tivamente) no consideramos de manera aislada sino en el marco 
de un sistema de comunicación intelectual que en su formación 
como profesional, con la finalidad de desarrollar al máximo las 
capacidades intelectuales y afectivo-sociales, que deben nutrir la 
concepción pedagógica para el trabajo con sus futuros discípulos 
que presentan cualquier necesidad pedagógica.

Esta concepción pedagógica dentro de la Cultura Física debe 
contemplar acciones en cada área del conocimiento para los pro-
fesores en formación, como son: 

• Explicar las habilidades que se han desarrollado.
• Seleccionar y secuenciar los contenidos.
• Determinar los objetivos, las actividades y las experiencias.
• Prever los medios y recursos necesarios.
• Determinar los criterios de evaluación. 

Estas acciones se pueden realizar desde la tendencia integrado-
ra, en la que se realizan adaptaciones pedagógicas para atender 
las diferencias individuales de los futuros condiscípulos pues hoy 
no podría tener lugar ningún análisis pedagógico al margen del 
diagnóstico de los estudiantes a quienes se va a enseñar, de sus 
características, de sus peculiaridades del contexto en que se de-
sarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las relaciones en-
tre pedagogía, condiciones ambientales e higiénicas, y disciplina 
y organización educativa tienen que ser cada vez más evidentes. 
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Existe una tesis vigotskiana que a primera vista la mayoría de los 
investigadores y estudiosos del tema aceptan, incluso aquellos 
que se pronuncian por una Pedagogía Especial para alumnos con 
necesidades educativas especiales, y es aquella en la que (Vi-
gostky, 1988) se pronuncia por acercar cada vez más a la escuela 
de enseñanza normal a la de enseñanza especial. Esta es una de 
las ideas más fuertes para sustentar la tendencia que privilegie la 
contextualización y adaptación en contraposición con la especia-
lización excesiva. 

Esta tarea fue calificada por (Vigostky, 1988) de gran importancia 
práctica. Al tratar el problema del acercamiento de la escuela de 
enseñanza normal a la de enseñanza especial destacando que 
los objetivos y las tareas generales de la escuela de enseñanza 
normal son al mismo tiempo los mismos de la enseñanza especial. 
Esta es una de las ideas más fuertes para sustentar la tendencia 
que privilegia la contextualización y adaptación en contraposición 
con la especialización excesiva. 

Poniendo énfasis en la metodología como elemento más peculiar 
y distintivo en la Cultura Física desde la atención a la diversidad, 
es decir, en las vías, procedimientos y recursos que en ocasiones 
es necesario utilizar para llevar a los docentes en formación a al-
canzar los objetivos programados. En esto reside el sentido y la 
justificación de la justificación de la atención a la diversidad desde 
la Cultura Física. 

De cualquier manera, en la actualidad se vislumbra un tránsito de 
la primera tendencia, que resulta más conservadora, a la segun-
da, es la que hay un comprometimiento con el desarrollo pleno de 
los docentes en formación desde la atención a la diversidad en el 
ámbito de la Cultura Física. 
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El paso de una a la otra está matizado por las transformaciones 
en la formación inicial y permanente de los docentes en forma-
ción, pues de una especialización estrecha en la que no se puede 
olvidar grandes zonas de ignorancia, sobre todo en el contenido 
a enseñar --de forma tal que este tuvo un lugar secundario con 
respecto al modo de enseñar--, se avanzó a una formación más 
integral, que permite usar recursos pedagógicos, metodológicos, 
generales y específicos para enfrentar la diversidad del grupo-cla-
se.

Conclusiones

De forma general, se puede inferir que en la actualidad, la forma-
ción en el área de la pedagogía del docente en la Cultura Física 
asume la relación dialéctica contenido (qué) y forma (cómo), pues 
el profesor en formación debe conocer la pedagogía en general 
y las pedagogías especiales para aprender enseñar y ejercer su 
docencia. Se trata de una visión más humanista de las necesi-
dades del sujeto que se prepara para enseñar y de aquellas que 
tienen los discípulos con los cuales trabajara, que al superar estas 
escisiones ofrece algunas respuestas a la pregunta de (Cazau, 
1998) ¿cómo enseñar una forma de enseñar? Considerada por 
este docente argentino como un problema de la pedagogía de la 
formación docente.

Por tanto, la reflexión acerca de la importancia de las categorías 
unidad y diversidad tiene una doble intencionalidad para los futu-
ros docentes de la Cultura Física, pues compete tanto a la forma-
ción docente como al trabajo que se realiza en las distintas áreas 
para la cual egresan los docentes de la Cultura Física, siguen una 
tendencia que asume un enfoque inclusivo, las características de 
los diferentes momentos del desarrollo de los futuros discípulos.
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Introducción

El objetivo de esta investigación consiste en, lograr la interrelación 
a través del Atletismo con estudiantes invidentes, baja visión. En-
tre los antecedentes fundamentales están (Pascual, 2007; Garcés, 
2010; Gomendio, 2018). Estos autores dirigen sus investigaciones 
en temáticas relativas a las características de los discapacitados, 
y resaltan la importancia que tiene la actividad física en su desa-
rrollo integral. Sin embargo, se necesitan nuevas investigaciones 
dirigidas a la integración deportiva de estudiantes discapacita-
dos. En la investigación se trabajó con personas sordas y baja 
visión, los que, a través del atletismo logran un mayor desarrollo 
psicomotor, coordinación motriz y movimientos de asociación y di-
sociación, así como el estímulo de actividades psíquicas, físicas y 
emocionales. 

Los resultados aportan una mayor integración socio-afectivo como 
objetivo fundamental a lograr en la práctica educativa, tanto en 
el ámbito escolar, como familiar y social; estableciendo un clima 
que posibilite la tendencia a la progresiva integración social. Las 
actividades propuestas son un complemento al proceso educativo 
con mayor calidad, lo cual permite que en el 97 % de los estu-
diantes de la muestra, manifiesten avances significativos en sus 
modos de actuación.

Desarrollo

La presente investigación se realizó en la escuela especial Anto-
nio Fernández León, municipio Santiago de Cuba, Cuba. La mues-
tra empleada es de 42 estudiantes, de ellos 21 estudiantes baja 
visión lo cual representa el 33% de la población seleccionada, 
además de 21 sordos. Todos son estudiantes continuantes, tienen 
una edad promedio de 13-14 años, con un régimen de estudio 
interno. Como problema científico de la investigación se plantea: 
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¿cómo lograr la integración deportiva de estudiantes baja visión y 
sordos? El objetivo de la investigación consiste en, elaborar acti-
vidades recreativas para la integración a través del Atletismo con 
estudiantes baja visión y sordos en escuelas especiales de la pro-
vincia Santiago de Cuba, Cuba.

Resulta evidente la importancia de la Actividad Física para mejo-
rar la calidad de vida y la salud integral, así como los beneficios 
que ellas pueden desarrollar en el cuerpo humano en todos sus 
aspectos, para todas las personas. La cultura física “promueve 
de manera integral el mejoramiento de la salud de los individuos 
mediante de la educación física, el deporte, la recreación y otras 
manifestaciones de actividades físicas” Bell, 2017, p. 12). “Es me-
diante la Cultura Física que se les da a los niños y jóvenes una 
instrucción en los campos de la actividad física para promover su 
futuro desarrollo corporal y bienestar en edades maduras” (Bell, 
2017, p. 19).

Durante la investigación se realizaron observaciones al proceso 
docente, también se practicaron entrevistas y encuestas a los do-
centes, las que permitieron identificar las siguientes insuficiencias: 

• Pobre integración de los estudiantes de diferentes discapa-
cidades a las actividades recreativas que se realizan. 

• Poco aprovechamiento de los docentes de las potencialida-
des que brindan las actividades físicas y recreativas para 
motivar a la incorporación de su práctica sistemática a las 
personas con discapacidad.

• El proceso docente no favorece a la confianza, el respeto y 
la socialización entre estudiantes con diferentes discapaci-
dades.

• Las actividades que se planifican carecen del interés nece-
sario para garantizar la motivación hacia la integración de 
los estudiantes discapacitados.
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• Escasa existencia de materiales docentes que orienten 
como planificar y adecuar la integración en estudiantes con 
discapacidades. 

• En la actualidad es una demanda facilitar la integración so-
cial de las personas con cualquier tipo de discapacidad, a 
través del mejoramiento de sus capacidades físicas y psí-
quicas y de hecho su calidad de vida. Para “lograr mayor 
integración de estas personas extiende el universo de los 
deportes incluidos en los eventos olímpicos y mundiales, 
como son: ciclismo; football sala; judo; natación; esgrima; 
lucha; gimnasia rítmica; atletismo” (Gomendio, 2018, p. 13).

La escuela prepara al hombre para la vida. Uno de los elementos 
más importantes para desarrollar a las personas discapacitadas lo 
es sin dudas, el deporte. Es por ello que, lograr desde el espacio 
áulico una integración sienta las bases necesarias para posibilitar 
un clima que potencie la progresiva integración social.       

Actividad 1. La Actividad Física Adaptada para las personas 
con necesidades educativas especiales 
La Enseñanza Especial, constituye un importante escenario en 
la vida de cada persona con necesidades educativas especia-
les que transita hacia formas superiores de aprendizaje. Muchas 
son las acciones que se llevan a cabo para que la diversidad de 
personas que habitan en una comunidad, puedan disfrutar de los 
mismos derechos. El trabajo de esta enseñanza, como proceso 
transformador está dirigido a potenciar esfuerzos y acciones en 
busca de una mejor calidad de vida y la conquista de metas den-
tro de la sociedad.

Para López (2019), la Actividad Física Adaptada hace referen-
cia a: “la actividad física y motriz y a los deportes en los que 
se pone especial énfasis en los intereses y capacidades de las 
personas con condiciones limitadas, como las personas disca-
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pacitadas, con deficiencias en la salud o los mayores de edad” 
(p. 23).

Los profesionales de la Cultura Física juegan un rol muy importan-
te en la inserción personas con necesidades educativas especia-
les en la comunidad. Gracias a estos aumentan los espacios para 
la realización de actividades físicas que satisfagan las necesida-
des de ejercitación de esta población. La nueva concepción de 
actividad física adaptada a la diversidad configura una propuesta 
pedagógica basada en la flexibilidad, contextualización y funcio-
nalidad para la promoción de salud mediante la cultura física en 
diferentes grupos etarios. 

Al respecto Garcés (2010) plantea que, la Actividad Física Adapta-
da “es un proceso de la cultura física, en el cual se planifica y actúa 
para dar respuesta a las necesidades y posibilidades de quienes 
la practican” (p. 32), entonces “las actividades físicas constituyen 
una forma de estimulación de las potencialidades físicas, cognos-
citivas, afectivas, sociales y motrices de estas personas” (p. 32). 

Las Actividades Físicas Adaptadas, como término que engloba al 
ejercicio físico en sus más diversas manifestaciones (educación 
física, deportes, gimnasia, juegos, ejercicio físico adaptado para 
las personas con deficiencias derivadas de múltiples enfermeda-
des), se refiere a la elaboración de propuestas ajustadas, adap-
tadas a las necesidades especiales de esas personas; las cuales 
podrán lograrse, si se tiene en cuenta los principios clave de la 
teoría de la adaptación, descritos por Hernández (2014) sobre Ac-
tividad Física Adaptada:

• Un proceso de cambio entre la persona y el entorno funda-
mental, interactivo y recíproco. 

• Un proceso autoorganizado, planificado y razonado delibe-
radamente. 
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• Modificar, ajustar o acomodar las relaciones dentro del eco-
sistema (persona, entorno y tarea).

Actividad 2. Consideraciones teóricas sobre los estudiantes sor-
dos y baja visión
La pérdida de la audición se denomina sordera o hipoacusia (dis-
minución auditiva), según el grado de pérdida o la capacidad de 
comunicación de un individuo. La discapacidad visual por su parte, 
hace referencia a la deficiencia en la visión que, a pesar de tener 
corrección, afecta de modo negativo a las personas en su vida coti-
diana. Existen las deficiencias congénitas (la persona nunca ha teni-
do visión) y las adquiridas (relacionadas con la afectación, gradual 
o repentino de visión). 

Para Pascual (2007), “la velocidad de percepción es lenta, igual-
mente el volumen para percibir es limitado o menor en comparación 
con otras personas” (p. 55). Tienen dificultades también para “reci-
bir varios estímulos de forma simultánea y seleccionar el estímulo 
esencial, así como para integrar la información que reciben” (p. 55). 

Las representaciones son incompletas y fragmentadas, especial-
mente cuando la esencia del estímulo sea el sonido. Las cualidades 
de la atención están afectadas. Les cuesta trabajo concentrarse, 
presentan hipoprosexia. Por la inadecuada distribución de la aten-
ción se afecta el cambio de una tarea a otra.

Actividad 3. El atletismo como deporte de integración
El atletismo es un deporte que contiene una gran cantidad de 
disciplinas agrupadas en carreras, saltos, lanzamientos, pruebas 
combinadas y marcha. Es el arte de superar el rendimiento de los 
adversarios en velocidad o en resistencia, en distancia o en altura. 
La enseñanza del Atletismo, por las formas tradicionales que se 
emplean en las escuelas, semejante a las del deporte competi-
tivo, resulta por lo regular una actividad atractiva y que motiva a 
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los escolares a su práctica. La relación con los juegos y deportes, 
el atletismo es un deporte eminentemente psicomotriz en medio 
estable.

Los modelos predominantes sobre Actividad Física Adaptada 
aseveran que, las sesiones de clase de educación física adap-
tada para niños con necesidades educativas especiales deben 
basarse en los elementos perceptivos, se tiene como meta princi-
pal contribuir al proceso de socialización. El deporte seleccionado 
por sus características constituye una vía adecuada para conse-
guir una valoración como persona y la integración en el mundo de 
los demás.

La enseñanza del Atletismo, resulta por lo regular una actividad 
atractiva y que motive a los escolares a su práctica, sobre todo a 
los adolescentes y jóvenes. La relación con los juegos y deportes, 
el atletismo es un deporte eminentemente psicomotriz en medio 
estable, es decir, que se practica individualmente (excepto los re-
levos) y sobre un terreno sólido y regular. Todos estos aspectos le 
sitúan como elemento válido para el trabajo con personas disca-
pacitadas.

Propuesta de integración deportiva. La propuesta se fundamen-
ta en el paradigma participativo. Los propósitos no se orientan a 
la búsqueda y acumulación de conocimientos sobre el problema 
referido o a las deficiencias que existen, sino que se proyecta a 
la identificación de las necesidades gustos y preferencias de los 
participantes. Se escoge el deporte atletismo para la integración 
porque los resultados obtenidos a través de la encuesta realiza-
das revelaron el deseo de los alumnos a practicarlo.

Las acciones concebidas a partir del diagnóstico inicial, concibió 
también la colaboración de la familia y la comunidad. Su esencia 
reside en estimular y satisfacer la incorporación de las personas 
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discapacitadas a las actividades físicas para favorecer su desa-
rrollo e integración social.

Todas las acciones realizadas se caracterizan por:
• Su desarrollo debe partir de una planificación, de las accio-

nes más sencillas y tratando siempre de involucrar a todos 
los participantes.

• La orientación y preparación para la incorporación a la prác-
tica sistemática de actividades deportivas de los estudian-
tes. 

• Ser dinámicas: evitan el dogmatismo, deben estar interre-
lacionada entre sí, se desarrolla en el proceso de las acti-
vidades recreativas, deportivas, en constante movimientos, 
cambios, teniendo en cuenta las características de la perso-
nalidad de cada individuo. 

• Ser flexibles: en la medida de su implementación pueden 
sufrir modificaciones o adecuaciones que permitan lograr el 
objetivo propuesto.

La investigación evidencia transformaciones en los modos de ac-
tuación de los discapacitados como se muestra en la siguiente 
Tabla No 1. Efectividad de la propuesta aplicada a los estudiantes 
discapacitados.
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Tabla 1. Efectividad de la propuesta aplicada a los estudiantes 
discapacitados.

Indicadores  % Inicial % Final

Interrelación deportiva 70 100
Desarrollo de facultades 
perceptivas motrices 65 89

Desarrollo psicomotor, coor-
dinación motriz y movimien-
tos de asociación y disocia-
ción, equilibrio, marcha y 
tonicidad.

57 97

Estímulo de actividades psí-
quicas, físicas y emociona-
les.

56 92

Fuente: Elaboración propia. 

La propuesta asume el enfoque psicopedagógico y su tendencia 
integracionista, socializadora para la intervención e integración 
de actividades y diferentes discapacitados. En ella se refuerza el 
dominio espacial en personas con deficiencias visuales como un 
factor fundamental para su integración en las actividades físicas 
deportivas. Así como la concientización de las diferentes texturas: 
paredes y suelos, para situar al practicante y ayudarlo en su orien-
tación espacial.

Discusión

La nueva concepción de actividad física deportiva adaptada a la 
diversidad configura una propuesta pedagógica basada en la fle-
xibilidad, contextualización y funcionalidad para los estudiantes 
discapacitados. Un importante referente como Pascual (2007), 
aborda la necesidad que se “instrumente y ejecute lo previsto en 
el currículo formal, con la flexibilidad necesaria que permita consi-
derar todo aquello que la práctica reclame cambiar, haciendo a su 
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vez que permanezca todo aquello que ella valide como efectivo” 
(p. 56). Sin embargo, la propuesta supera esta manera de ver el 
trabajo en los discapacitados, porque provee una integración de 
estudiantes discapacidades mediante el deporte.

Desde esta mirada el docente que dirija la actividad física debe 
tener presente las posibilidades de sus alumnos para favorecer la 
integración. De manera que el trabajo sea lo más realista posible 
en la zona de desarrollo actual y próxima. 

Si desde la mirada tradicional se ofrecen las pautas necesarias 
para trabajar con las diferentes discapacidades (Garcés, 2010; 
Toro y Zarco, 2018). Ahora no solo se toma el enfoque individual, 
diferenciado y desarrollador, sino que, se propicia la estimulación 
de las potencialidades de las respuestas a las necesidades del 
practicante. En ella se evidencia también el carácter correctivo 
compensatorio, que permite el empleo de todas las posibilidades 
de las personas con necesidades especiales. Para la solución de 
sus dificultades, aprovechándose al máximo los analizadores y 
funciones no afectadas, que permitirá el desarrollo psíquico y físi-
co motor de los practicantes.

Las personas discapacitadas deben estar vinculadas estrecha-
mente con la vida, con la comunidad, con la práctica social, para 
crear las relaciones con los demás, en las actividades deportivas, 
aspecto este que se potencia desde la práctica del atletismo.

La expresión corporal es otro elemento que se trabaja en la pro-
puesta que se presenta, para la estimulación de las personas sor-
das y baja visión. Se permite, mediante esas acciones, superar la 
mirada tradicional y desarrollar la conciencia del propio cuerpo, 
así como consolidar habilidades coordinativas.
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Conclusiones

El diseño de las actividades de forma fusionada entre personas 
con discapacidad auditiva y visual tomando en cuenta las particu-
laridades de los mismos, constituye una vía idónea para mejorar la 
integración deportiva y la calidad de vida. 

La propuesta tiene como sustento las preferencias de los estu-
diantes con discapacidad auditiva y visual sobre la base de la 
integración deportiva, posibilitando vías para orientar y desarrollar 
actividades recreativas y deportivas con las personas discapaci-
tadas. 

Se revela la necesidad de realizar investigaciones sobre la inte-
gración de personas con diferentes discapacidades con el depor-
te como medio idóneo para favorecer el desarrollo socio-afectivo 
como objetivo fundamental a lograr en la práctica educativa, tanto 
en el ámbito escolar, como familiar y social; estableciendo un cli-
ma que posibilite la tendencia a la progresiva integración social.
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Introducción

El presente trabajo está dirigido a cómo lograr una mejor reha-
bilitación de adultos de 40 a 45 años con obesidad grado I del 
Consejo Popular Ciudamar, municipio Santiago de Cuba. El mis-
mo está encaminado en la elaboración de actividades físico-tera-
péuticas que apoyadas en el trabajo independiente permitirá la 
incorporación activa a la sociedad de estos adultos. Se estable-
ció un proceso de enseñanza-aprendizaje fundamentado en el 
trabajo independiente del paciente para el tratamiento y manejo 
de esta afección, el cual constituye un método de trabajo para 
enfrentar las consecuencias de esta patología, todos los aspec-
tos, características, signos y síntomas de la enfermedad para 
una mejor preparación del paciente al presentársele esta enfer-
medad.  Los métodos utilizados en el desarrollo de este trabajo 
fueron: del nivel teórico, el análisis síntesis, inductivo deductivo 
y del nivel empírico: la observación, la medición, la encuesta, la 
entrevista y de las técnicas descriptivas: el cálculo porcentual 
y la media aritmética. El control sistemático de cada uno de los 
indicadores propuestos para la evaluación sobre la evolución de 
los pacientes al inicio y al final del proceso de rehabilitación. En 
lo docente se refleja el aporte de la didáctica especial en cuanto 
a la organización del proceso docente educativo y terapéutico, 
aplicado a los pacientes.  

Desarrollo

En Cuba aunque la presencia de Adultos Obesos Grado I es ele-
vada, la atención a los obesos es buena, ya que desde el triunfo 
de la Revolución se estableció un sistema nacional de salud que 
rige y vigila la salud pública con un enfoque diferente, tiene en 
cuenta y conjuga los factores biológicos, psicológicos y sociales, 
considera al hombre como un ser bio-psicosocial, este sistema es 
único e integral, brinda una cobertura completa desde los puntos 
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de vista territorial, legal, económico y cultural y asegura la asisten-
cia médica a toda la población.

Múltiples son las razones que demuestran la necesidad de llevar 
a cabo el programa de rehabilitación física para Adultos Obesos 
Grado I ya que estos necesitan incorporarse de una manera activa 
a la sociedad.

La incorporación activa a la sociedad significa para estos sujetos 
incorporarse a todos los eventos deportivos y recreativos que se 
realicen en los diferentes lugares, ya sea en la comunidad o en un 
área especial. Sin embargo, en la práctica de la realidad se obser-
va que este proceso de incorporación es lento y generalmente no 
alcanza su plenitud.

A través de las observaciones efectuadas en la Circunscripción 
175 del Consejo Popular Ciudamar, entrevistas y encuestas reali-
zadas a los adultos de 40-45 años de edad con Obesidad Grado I, 
a especialistas de la Cultura Física Terapéutica, se pudo constatar 
que los adultos besos grado I no participaban con igual nivel en 
las actividades que se realizaban en la comunidad, como activi-
dades recreativas, gimnasia de salón, actividades deportivas-re-
creativas, no poseen conocimientos teóricos ni prácticos sobre las 
particularidades de su enfermedad, abogan que no están enfer-
mos simplemente envueltos en carne, los cuales no cuentan con 
los conocimientos fundamentales para tratar su afección, no co-
nocen las una dieta sana o la forma de mantener una alimentación 
equilibrada. Estos elementos no están previstos en los actuales 
programas que se aplican en el territorio. Además nada más asis-
te a las Áreas Terapéutica de vez en cuando pues es una zona 
ubicada en los litorales, evidenciando la falta conocimiento y sis-
tematicidad en el trabajo que se realiza con ellos.
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Por todo lo antes planteado, nos proponemos resolver el siguiente 
problema científico: ¿cómo contribuir a mejorar la rehabilitación de 
adultos de 40 a 45 años con obesidad grado I?

El objetivo que se pretende es, lograr la determinación de una 
actividad físico terapéuticas que contribuya a desarrollar la reha-
bilitación comunitaria de adultos con obesidad grado I, dirigido a 
fortalecer el trabajo independiente de pacientes de la Circunscrip-
ción 175 del Consejo Popular Ciudamar, municipio Santiago de 
Cuba, para mejorar su calidad de vida. 

La importancia del trabajo radica en que, nuestra sociedad incor-
pore a los pacientes con Obesidad Grado I, los familiares y vecinos 
en las actividades de la Cultura Física Terapéutica, nos permite 
compartir y aumentar conocimientos acerca de esta enfermedad 
y como contrarrestarla, así como promover la importancia de la 
actividad física como prevención de enfermedades y calidad de 
vida en cada familia, cada casa, cada barrio y en la comunidad. 

Los métodos científicos utilizados son los siguientes 
Entre los métodos teóricos podemos mencionar; análisis- síntesis: 
para separar en el objeto de investigación, los elementos esen-
ciales que lo conforman, aplicando la lógica y luego analizar las 
cualidades y rasgos principales del objeto de estudio.

Inducción y deducción: empleada como forma de razonamiento 
por la cual se pasa del conocimiento de casos particulares a un 
conocimiento más general, donde se refleja lo que hay de común 
en los fenómenos individuales, propiciando un conocimiento ver-
dadero acerca del objeto de investigación. 

Sistémico estructural funcional: hizo posible la determinación 
de los elementos, relaciones y funciones esenciales que se es-
tablecen entre los diferentes componentes en función de me-
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jorar la atención a los adultos de 40 a 45 años con obesidad 
grado I.

Los métodos del nivel empírico; experimentación consistió en apli-
carles a los pacientes que componen nuestra muestra técnicas alter-
nativas consistentes en actividades para Obesos Grado I, se realizó 
un Tes inicial y otro final para valorar la efectividad de los mismos 
aplicados en conjunto.

La observación, se utilizó la ajena que es la observación directa 
que realiza el investigador no incluido, la que el investigador no 
forma parte del grupo observado, abierta porque el investigador 
comunica a los sujetos que van a ser observados, no estructurada 
ya que se van anotando las conductas tal y como se producen sin 
establecer rangos ni categorías iniciales.

La medición, se utilizó la directa, denominándose medición al pro-
ceso de comparación mediante el cual se determinan la relación 
de una magnitud medible con otra homogénea que se toma como 
unidad de medición el número que expresa esta relación se llama 
valor numérico de la magnitud medida.

Las técnicas utilizadas
Entrevista, a los médicos de la familia y profesores de Cultura Fí-
sica para evaluar cómo trabajan para mejorar la rehabilitación co-
munitaria de los adultos de 40 a 45 años de edad que padecen de 
obesidad grado I, que tratan en las actividades que realizan y el 
grado de aceptación que tienen las actividades físico terapéuticas 
propuestas.

Encuesta, a especialistas para conocer el criterio de los mismos 
acerca de las actividades físico terapéuticas propuestas para me-
jorar la rehabilitación comunitaria de los adultos de 40 a 45 años 
de edad que padecen de obesidad grado I.
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Técnicas descriptivas, se empleó el programa Microsoft Excel para 
el procesamiento de los datos obtenidos después del período es-
tudiado, donde determinamos la media aritmética. 

Para poder determinar la significación estadística en nuestra in-
vestigación, determinamos la diferencia al inicio y al final del trata-
miento, aplicamos la prueba IMC para comprobar las medidas al 
inicio y al final del tratamiento.

El aumento en la prevalencia de obesidad en la mayoría de los 
países se ha producido en forma paralela al aumento del seden-
tarismo, fundamentalmente por los factores que engloba la urba-
nización. La asociación entre bajos niveles de actividad física y 
resistencia. 

Durante el transcurso de los años existen varias clasificaciones de 
la obesidad, pues este tema es de gran importancia en el mundo, 
muchas son las inquietudes sobre esta enfermedad que azota a la 
humanidad. Según (Seedo, 2000) la obesidad se clasifica de esta 
forma: “(obesidad grado I- sobrepeso: 30- 34,9), (obesidad grado 
II- 35- 39,9), (obesidad grado III- 40- 49,9), (obesidad grado IV- 
mórbida: ≥ 50), (sobrepeso grado I: 25-26,9), (sobrepeso grado 
II- preobesidad 27- 29,9)” (Anales, 2002, p. 67). 

La rehabilitación comunitaria “es un proceso compensador mul-
tidisciplinario dirigido a lograr en el sujeto rehabilitado la máxima 
compensación y eficiencia en sus áreas física, sensorial, psico-
lógica emocional, educativa, laboral y social. El hecho de que la 
rehabilitación constituya una necesidad y una exigencia social ha 
determinado que la misma sobrepase los límites puramente téc-
nicos de una acción al servicio de la persona, para transformarse 
en una acción solidaria y política al servicio de la comunidad, en 
donde los factores económicos, legales y sociológicos alcanzan 
un especial papel” (Glosario de términos, 2009).
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Se coincide con lo antes planteado, pues en el marco de la reha-
bilitación comunitaria no hay recetas de tratamiento a desarrollar, 
sino, por el contrario, el tratamiento surge de la creatividad, inteli-
gencia y habilidad del que lo desarrolla, y es lo que permite pro-
veer a la familia de sugerencias, recomendaciones, información, y 
ejemplos, para modificar el entorno familiar, tanto actuando en las 
personas como en las cosas que rodean al enfermo, que es una 
fórmula eficaz de enfrentar el problema. 

El trabajo independiente, es abordado por importantes pedago-
gos en nuestro país, dando lugar, a que no exista un criterio único, 
sobre esta vía para reforzar el proceso de enseñanza aprendiza-
je; se puede caracterizar, por un gran número de aspectos tanto 
internos como externos, que son difíciles de integrar en una sola 
definición del concepto. Aunque se asume a (Roberts, 1999) en su 
libro “Cómo Controlar sus crisis asmáticas”, cuando plantea que: 
“conocer qué deben lograr y cuál es su punto de partida, esclare-
cerá, mucho al alumno y podrá tomar conciencia de sus posibili-
dades, definir sus metas, auto controlar su progreso y valorar sus 
dificultades, cómo lo hizo cambiar su estrategia de trabajo, pedir 
ayuda y comprender el éxito” (p. 69). 

En nuestras actividades físico terapéuticas la dirección del trabajo 
independiente es responsabilidad del maestro- terapeuta, que ga-
rantiza la correcta organización y graduación de actividades físico 
terapéuticas que constituye el trabajo independiente. El estudio 
individual lo planifica y dirige el alumno y supone la posibilidad 
de aprender a priorizar y organizar el estudio en el tiempo, en 
función de sus necesidades, así como un cierto grado de desa-
rrollo de las habilidades y los hábitos para trabajar son las fuentes 
del conocimiento para el trabajo independiente y en sus intereses 
cognoscitivos, elementos que repercuten en la calidad del estudio 
individual. 
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Muestra y Metodología

Las actividades físico terapéuticas fueron aplicados a los 22 adultos 
obesos grado I de los CDR número 2 y 7 de la zona 168 pertene-
cientes al consultorio médico número 45 representando el 100% de 
la población, de los cuales 18 femeninas y 4 masculinos, 10 mujeres 
amas de casa, 8 trabajadoras, 4 hombres trabajadores. También se 
incorporaron a la investigación el médico de la familia, 2 estudiantes 
de la carrera de Cultura Física, 2 Trabajadores de CFT y 2 profeso-
res de la UCCFD. Las actividades para los pacientes obesos grado 
I posee un diseño acorde con sus necesidades, posibilidades e 
intereses, con una dosificación de 3 frecuencias semanales con un 
soporte de atención diferenciado y un tiempo de duración de 30-45 
minutos y 2 frecuencias de actividades pre deportivo en conjunto 
con familiares y vecinos los cuales se fueron incorporando a la acti-
vidad paulatinamente. 

La actividad física adicional a la habitual, que comprende ejerci-
cios sistemáticos y dosificados, los que a su vez conforman un 
entrenamiento, representa para el ser humano y en especial para 
el obeso, un elemento adicional que junto a la nutrición adecuada 
forman los pilares fundamentales en la prevención y el tratamien-
to de este tipo de pacientes. Por otro lado, el sujeto sometido a 
entrenamiento físico, experimenta cambios tanto en su condición 
física como en su perfil metabólico, que a su vez lo protegen o 
disminuyen la probabilidad de enfermar o morir a causa de enfer-
medades crónicas, en comparación a sujetos semejantes, pero en 
mala condición física. 

Las actividades están dirigidas fundamentalmente a la educación 
de la alimentación y la incorporación sistemática del ejercicio físi-
co. A través de las gimnasias aerobias de salón, la sanabanda y 
actividades físicas pre deportivas, así como ofrecerle conocimien-
tos al paciente sobre cómo funciona su organismo y cuáles son 
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los factores que en un momento determinado pueden provocarle 
un aumento de peso, lo cual agrava su enfermedad. Estos conoci-
mientos se le impartirán a través de videos-debate, charlas, con-
ferencias, teniendo en cuenta el diagnóstico inicial se le aplicará 
una carga de ejercicios físicos combinados con bailes, juegos pre 
deportivos y otras actividades donde pongan en práctica los co-
nocimientos de una alimentación sana y saludable, donde com-
partan sus inquietudes, molestias, donde se liberen de problemas, 
estrés, y sobre todas las cosas mostrar perseverancia, ayuda mu-
tua, colectivismo, apoyo emocional y físico, etc. 

El trabajo independiente dentro de la rehabilitación de los pacien-
tes que padecen de obesidad grado I, se realiza a partir de tareas 
que le indica el docente para dar posible solución a las diferentes 
dolencias o manifestaciones que surgen en correspondencia a su 
diagnóstico.

Para llevar a cabo el paciente el desarrollo del trabajo indepen-
diente deberán, tomar notas de clases que consiste en: los adul-
tos deben anotar los ejercicios realizados en la tarjeta individual 
confeccionadas para esos fines, trabajar con textos especializa-
dos sobre la base de la búsqueda de información acerca de la 
enfermedad que le permitan dominar las cuestiones principales 
sobre la enfermedad, realizar tareas específicas de la afección los 
adultos deben procurar realizar los ejercicios en beneficio de su 
salud, hacer valoraciones críticas que considere la evolución de 
él desde el periodo mórbido y profiláctico, realizar pruebas funcio-
nales para conocer la funcionalidad del organismo y las pruebas 
pedagógicas con la intención de valorar el conocimiento de los 
adultos del tratamiento sobre la enfermedad y la asimilación del 
conocimiento después de aplicado el sistema de actividades físi-
co terapéuticas.
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Resultados 

Para poder comprobar la factibilidad y viabilidad de las activida-
des físico terapéuticas se realizaron pruebas funcionales las cua-
les arrojaron los siguientes resultados.

Este estudio comparativo da el verdadero sentido y la efectividad 
de nuestra terapia alternativa, es el resultado de todos los incre-
mentos positivos obtenidos por nuestros pacientes.

Las actividades físico terapéuticas propuesta contribuyó a me-
jorar el desarrollo de la rehabilitación de los adultos de 40 a 45 
años de edad con obesidad grado I desde la misma comunidad 
donde ellos residen, además se aprecia mejoría en los resulta-
dos obtenidos en las pruebas funcionales después de aplicado 
las actividades físico terapéuticas en comparación con los obte-
nidos en el diagnóstico, hubo un aumento de la incorporación de 
la comunidad así como el apoyo y la participación de la familia y 
los vecinos, se logró una participación activa de 80 participantes 
que representan el 70% de la población existente. Se aumentó la 
incorporación de los profesores de la facultad de cultura física al 
proyecto, así como profesores de masaje.

Los adultos de 40 a 45 años de edad con obesidad grado I, y es-
tán mejor preparados en cuanto el nivel de información y conoci-
mientos básicos de su enfermedad para participar en el proceso 
de rehabilitación, además de contribuir al perfeccionamiento del 
proceso de la Cultura Física Terapéutica y Profiláctica en la rehabi-
litación comunitaria que se lleva a cabo en la comunidad. 
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Conclusiones

Extender el trabajo hacia otras comunidades, pacientes y edades. 
Lograr vincular a los diferentes factores y que aporten un grano de 
arena a esta causa.
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Introducción

La 4ta Feria de Ciencias Pedagógicas nos acerca a valorar lo que 
se precisa de la actitud de la sociedad y de los poderes públicos 
hacia la actividad física, se reconoce que ha ido cambiando ace-
leradamente, desde el mero respaldo hasta una verdadera política 
de promoción, pasando por su configuración como un derecho 
por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su 
Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte (UNESCO, 
1978). Esta misma añade la obligación de los Gobiernos e insti-
tuciones de realizar una política dirigida a promover la actividad 
física.

El pasado mes de noviembre de 2020, se celebró la 4ta Feria de 
Ciencias Pedagógicas. El evento instó a la participación en el stand 
de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte. En 
el presente capitulo se detallan elementos de los acontecimientos 
relevantes ocurridos.  

Desarrollo

Estudiantes presentes. Carrera Pedagogía de la Actividad Físi-
ca y Deporte
La participación activa de los estudiantes en la 4ta Feria de Cien-
cias Pedagógicas fue fructífera, puesto que los mismos actuaron 
con ponencias en las que reflejaron conocimientos adquiridos en 
cada una de las materias estudiadas; por ello en este perfil profe-
sional tuvieron a bien demostrar sus habilidades y destrezas cog-
noscitivas y el desarrollo de su modesto caudal de inteligencias 
múltiples. Tabla No. 1. Participación estudiantil. Imagen No. 1. Es-
tudiantes presentes.
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Tabla 1. Participación estudiantil.

MATERIAS DESCRIPCIÓN
TOTAL/

COMENTARIOS

PERSONAS/ 
ESTUDIANTES

Sistema y contextos 
educativos

Procedimientos 
básicos, físicos e 
investigativos

41 723

Formación de la perso-
na y desarrollo 
personal del docente

Expresión 
corporal 30 723

Investigación acción 
participativa

Enfoque y método 
de investigación y 
partición colectiva

17 723

Formación de la 
persona y desarrollo 
profesional

Recreación
14

723

Actividad física 
deporte y recreación

Estilos básicos de 
natación 39 317

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 1. Estudiantes presentes.

Fuente: Elaboración propia. 
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Ponencias inaugurales del Stand de la Carrera Pedagogía de la 
Actividad Física y Deporte
La carrera Pedagogía de la Actividad Física y Deporte, tuvo a bien 
participar con ponencias de temas importantes que concitaron el 
interés de la academia universitaria, el país y el mundo expuestas 
por los docentes de la carrera mencionada.

En la carrera Pedagogía de la Actividad Física y Deporte, se pre-
sentaron dos ponencias en el espacio destinado en el stand. Di-
chas ponencias estuvieron a cargo de: 

• M.Sc. Juan Rivas Rosero, profesor de la Universidad Técnica 
Luis Vargas Torres (UTELVT) de Esmeraldas, con la temática 
“El silabo, guía de enseñanza en la carrera Pedagogía de la 
Actividad Física y Deporte”. La presentación de la temática 
estuvo acompañada de una exposición de 10 minutos. 

Imagen 2. Ponencia del MSc. Juan Rivas Rosero.

Fuente: Elaboración propia. 
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La otra ponencia estuvo a cargo de:
• La MSc. Viviana García Caicedo, profesora Universidad 

Técnica Luis Vargas Torres (UTELVT) de Esmeraldas, con la 
temática “Innovación en el proceso de enseñanza- apren-
dizaje a través del método BAPNE”. La presentación de la 
temática tuvo una exposición de 10 minutos. 

Imagen 3. Ponencia del M.Sc. Viviana García Caicedo.

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 2. Descripción de las ponencias.  

PONENTES
TOTAL

COMENTARIOS
PERSONAS/ 

ESTUDIANTES
MSc. Juan Rivas Rosero 28 317

MSc. Viviana García 
Caicedo 33 317

Fuente: Elaboración propia. 
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Nuestra carrera Pedagogía de la Actividad Física y Deporte
Estuvo a bien hacer la presentación histórica de la carrera Peda-
gogía de la Actividad Física y Deporte, en la que da a conocer la 
misión, visión, como también el objetivo de la misma, resaltó la 
importancia que tiene el proceso académico para con la juventud, 
la universidad y la ciudad de Esmeraldas.

En el espacio virtual del Stand de la carrera se hizo visible la pre-
sentación de la vinculación interna y externa, a ellas fueron in-
vitadas las familias esmeraldeñas y del país para que exploren 
las experiencias que apropian los estudiantes en relación al perfil 
profesional, de esta manera la carrera se vincula con la sociedad. 

El objetivo planteado fue, el de socializar el antes y el después de 
la carrera Pedagogía de la Actividad Física y Deporte ante la co-
munidad universitaria y esmeraldeña en general.

Imagen 4. Presentación de la carrera por el coordinador. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Libros y publicaciones. Carrera Pedagogía de la Actividad Físi-
ca y Deporte
Contamos con docentes investigadores en el área de la pedago-
gía de la actividad física y deporte, fe de esto resaltamos varias 
publicaciones de artículos y revistas científicas las que detallare-
mos a continuación.

Imagen 5. Ponencias y publicaciones de la Carrera Pedagogía 
de la Actividad Física y Deporte.

Fuente: Elaboración propia. 



93

Artículos publicados 

Tabla 1. Producción científica en la carrera. 

Fuente: Elaboración propia 
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Sílabos y guías académicas. Carrera Pedagogía de la Actividad 
Física y Deporte
Estos instrumentos académicos forman parte en el desarrollo de 
la carrera, los mismos que se fundamentan en la planificación y 
organización tales como los sílabos, plan semestral y cuadernillos 
de trabajo, que establecen líneas de comunicación directa entre 
los docentes y la comunidad educativa.

• Contextos y sistemas didácticos en la educación en el área 
de la actividad física y deporte (9 visitas).

• Actividad física deporte y recreación: Metodología del pro-
ceso enseñanza y aprendizaje de los estilos básicos de la 
natación (11 visitas).

• Formación de la persona y desarrollo profesional del docen-
te: Expresión corporal (11 visitas).

• Formación de la persona y desarrollo profesional del docen-
te: Enseñanza y aprendizaje de la comunicación humana 
(11 visitas).

• Investigación acción participativa (7 visitas).
• Modelos y procesos de investigación educativa: Fundamen-

tos básicos (7 visitas). 
• Investigación acción cooperativa (13 visitas).
• Formación de la persona y desarrollo profesional del docen-

te: Introducción a la comunicación científica (6 visitas).
• Ecología del desarrollo humano y aprendizaje: Desarrollo y 

funcionamiento del ser humano en la actividad física y de-
porte (6 visitas). 

• Formación de la persona y desarrollo profesional del docen-
te: Introducción a la comunicación científica (19 visitas). 

• Ecología del desarrollo humano y aprendizaje: Psicopeda-
gogía de la actividad física y deporte (11 visitas). 

• Sociedad contemporánea y política educativa: Sociología 
de la actividad física y deporte (11 visitas). 

• Formación de la persona y desarrollo profesional del docen-
te: Tecnologías de la información (19 visitas). 
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Imagen 6. Sílabos y guías de la carrera Pedagogía de la Activi-
dad Física y Deporte.

Fuente: Elaboración propia. 

Otros elementos de interés a considerar
En base a los datos estadísticos se pudo evidenciar que, la comu-
nidad universitaria la ciudad y provincia de Esmeraldas mostraron 
un gran interés por este magno evento como fue la 4ta Feria de las 
Ciencias Pedagógicas, arrojando resultados satisfactorios para 
esta prestigiosa carrera. 
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Tabla 2. Resultados generales de la 4ta Feria de las Ciencias 
Pedagógicas.

Estudiantes Ponencias Carrera 
Libros y 

publicaciones 
Sílabos y 

Guías 
Externa 

114 57 29 48 91 368

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 1. Resumen de los elementos principales de la 4ta Feria 
de Ciencias Pedagógicas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 8. Blog externo de la carrera Pedagogía de la Actividad 
Física y Deporte.
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Conclusión

En la 4ta Feria Ciencias Pedagógicas, llevada a cabo sucedieron 
acontecimientos relevantes, la cual tuvo la presencia de 723 parti-
cipantes, de manera interna 355 y de manera externa 368, total de 
participantes entre estudiantes y docentes.
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