
Una propuesta didactica para la educaci6n ffsica
con ninos - fundamentos desde el aprendizaje -

1-- --~------~

~educacion fisica tiene contenido para ensenar y eso es 10 que justifica su
lugar en la escuela. No se trata solo de desarrollar aptitudes 0 funciones sino
ademas hay un aprendizaje en los alumnos, una adquisicion de conocimiento.
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sujeto de conocimiento objeto de conocimientos

Esto no es 10 que se ensenaba anos atras, en una educacion ffsica pensada solo
para el mejoramiento de aspectos ffsicos. Hoy se dice que la educacion ffsica es una
tarea de ensenanza, por 10 tanto hay un contenido a ser aprendido.

Anticipandose a la pregunta por el sentido del aprender, se considera que el
nino que aprende es un sujeto.

Este concepto en apariencia simple incluye una serie de dimensiones de la per-
sona integrada. No existe una coleccion de organos que se mueven y por otro lado
una inteligencia, una afectividad, etc. jMucho menos: un alma y un cuerpo! (el
viejo adagio: mens sana in corpore sano, representante olfmpico del dualismo tra-
dicional).

Sujeto implica actividad, protagonismo. A diferencia de las concepciones aso-
ciacionistas de un organismo como unidad de respuesta, se plantea un sujeto que,
a traves de su actividad, construye un conocimiento significativo para su vida coti-
diana. I

EI nino posee una inteligencia practica que a la par de (y previamente a) la acti- Rodolfo Rozengardt
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vidad cognoscitiva, determina la construcci6n del propio yo.
Conocer y conocerse son dos aspectos de un unico proceso en que el nino se

construye a si mismo como ser social. (Vigotsky, 1977)
Un sujeto de necesidades que se satisfacen socialmente; la forma en que se

satisfacen seran determinantes para el desarrollo y las actividades futuras de apren-
dizaje.(Vigotsky 1977, Pichon Riviere 1986, Ana Quiroga 1994)

Un sujeto de motivos sociales internalizados, a traves de la funci6n simb6lica 0
semi6tica (Vigotsky 1977 y sid, Piaget 1978, 1979, 1984) Y de motivaciones
inconcientes, fantasmaticas, transferenciales. (Freud sid, P. Riviere 1986)

Un sujeto de determinaciones biol6gicas, condicionamientos organicos, aptitu-
dinales, condicionales y coordinativos.

Todas estas dimensiones del nino 10 determinan como un sujeto de conoci-
miento, y no pueden ni deben ser ignoradas cuando se piensa cualquier propuesta
de ensenanza.

El objeto de conocimiento, 10 que "se presenta delante" y "ofrece cierta resis-
tencia" para ser aprendido (Quiroga, 1994) constituido por objetos sociales, cultu-
rales, con carga simb61ica (Vigotsky, 1977) participa como un polo de este pro-
ceso de conocimiento. El sujeto, para captar, internalizar y reproducir comprensi-
vamente las caracterfsticas del objeto debe realizar una actividad manipulatoria
con el objeto, proceso que implica la asimilaci6n de las caracteristicas del objeto a
sus esquemas previos y la acomodaci6n de estos para poder interactuar con el obje-
to y con las nuevas representaciones construidas sobre el. Esto trae como resulta-
do un aprendizaje significativo. (Piaget, 1978, 1979 y 1984)

Conocer un objeto cualquiera por ejemplo las maneras de saltar, implica actuar
sobre Ias distintas posibilidades del saIto, saltar mal, saltar distinto, saltar con erro-
res, eso de algun modo es manipular el saIto como objeto de conocimiento.

Es decir que el sujeto manipula el objeto para aprenderlo, 10 cual implica cier-
to nivel de modificaci6n imprescindible del objeto. No hay aprendizaje del saIto si
el saito mismo no es deformado mientras se aprende. Pero en sentido inverso el
esquema indica que al aprender este objeto el nino tambien es modificado porque
tiene mas capacidades, mas competencias y adquiere nuevas formas de actuar.

Se establece una relaci6n de sujeto/objeto y un camino que esta relaci6n reco-
rre.

Conocer un objeto es establecer significados sobre 0 acerca de el. El camino
que el sujeto realiza adquiere una significaci6n propia que, unida al objeto, consti-
tuye una historia que vincula al objeto con cada sujeto de un modo distinto.

Tomar conocimiento de un movimiento a traves de mecanismos imitatorios (el
saito, por continuar con el ejemplo) y luego realizar un proceso de adquisici6n de
la habilidad hasta que esta madura, implica un camino que inevitablemente el suje-
to realiza en unas condiciones particulares, hist6ricas, person ales aunque en un
cierto marco social condicionante. (Vigotsky, 1977 sId)

Esta historia construida, ocupada por hechos, acciones (en este caso numerosos
acaecimientos del saltar), imagenes mentales, palabras, pod ria ser reconstruida
como un permanente proceso de modificaci6n de los esquemas de acci6n, que
expresa las primeras manifestaciones de la inteligencia.(Piaget, 1984)

Pero ese saito observado, quiza casualmente, por el nino, no existe "en el aire"



(valga la paradoja en este caso) sino que esta realizado por adultos u otros ninos
que ocupan un lugar significativo, al menos en el plano de 10 motriz, para el nino I
sujeto de conocimiento. Es el otro mediador, portador y representante de ciertos
valores de la cultura que el nino intentara reproducir. (Vigotsky 1977 sid)

Cuando ese proceso de conocimiento ocurre como un evento educativo inten-
donal el docente que es la figura institucional.

Contenido

El docente facilita el camino que el sujeto tiene que realizar para aprender con-
tenidos (objetos de conocimiento). Facilitar puede ser presentarle el contenido de
algun modo al nino, ayudarlo a organizar el camino, invitarlo a reflexionar sobre
ese camino (segun sus posibilidades evolutivas). No se reduce a que el docente
ensena algo y eJ alumno 10 aprende, pues en ese caso la relaci6n seria unicamente
docente - alumno en un sentido lineal ocupando el contenido s610 el lugar de ins-
trumento y queda para el docente el centro de la escena: el docente ensena - el
alumno aprende. El docente tiene que correrse del escenario y tratar de ver que Ie
pasa a esos alumnos con ese contenido y ayudarlos en el proceso de adquisici6n del
mismo.

A continuaci6n se caracterizan cada uno de los elementos.
Aparecen cuatro elementos: alum nos, docentes, contenido y tarea.
El cuadro I muestra una primera sistematizaci6n, que se analiza en los pr6xi-

mos parrafos.

------------
Analisis dinamico

------------
Analisis dinamico

Acciones sobre el contenido
Interacciones con el alumno
Intervenciones sobre la tarea

Aspectos explicitos e implicitos
Tipologia: tareas espontaneas - elaboradas - codificadas



1. Analisis estatico (Ie que se ensena)
Estudio de los atributos del contenido en un corte sincr6nico
(en un aqui y ahora)
1.1. Significados culturales que expresa. Traducci6n en contenidos con-

ceptuales y procedimentales
1.2. Potencial simb61ico 0 de significatividad psicol6gica que genera

(esencia motivacional)
1 .3. Formas de movimiento que 10caracterizan
1.4. Analisis funcionales (capacidades motoras y cognitivas que moviliza)
1.5. Contenido organizador 0 principal
1.6. Analisis de las acciones desde la teorla del procesamiento de la infor-

maci6n
1.7. Recorrido 16gico del aprendiz

2. Analisis dinamico
Estudio del contenido en sus posibles transformaciones
a partir de la acci6n del aprendiz
2.1 . Elementos de la situaci6n compleja de la acci6n motriz (facto res cor-

porales - temporales - objetales - sociales)
2.2. Constantes y variantes de las situaciones y de las acciones motrices
2.3. Variantes diacr6nicas en posibles IIneas de desarrollo.

Primero ellugar de las preguntas: el contenido, (,que significados culturales esta
expresando? .

Por ejemplo un deporte, una actividad gimnastica, una forma de movimiento,
estos son contenidos, pero (,que significado cultural tienen? Los elementos de la
cultura, son producto de la historia social, y por ese motivo, contienen valores, no
son neutrales a la hora de influir sobre la personalidad de los alumnos.

Luego se considera el potencial simbolico, la significatividad psicologica que
genera, (,que es 10 que puede motivar al alumno a actuar sobre ese contenido?, (,que
significado simbolico provoca en una comunidad 0 en otra, en distintas edades 0

en momentos educativos diferentes?
Esto que despierta en el alumno, en el grupo, 10 Ilamamos la esencia motiva-

cional, unidad compleja de motivos para la accion.
Tercero, estudiar los movimientos que caracterizan a estos contenidos; analisis

de las formas, las acciones motoras, sus caracterfsticas biomecanicas.
Cuarto, los aspectos funcionales, es decir estas formas de movimiento, que apti-

tudes 0 funciones estan estimulando.
Quinto, de todos estos contenidos posibles, seleccionar como organizador a

aquel contenido que puede ayudar a darIe forma y fomentar el interes de los alum-
nos.



Este es un requisito para jerarquizar y secuenciar la ensenanza.
Por ejemplo, cuando se plantean juegos colectivos los ninos estin centnindose

en como actuar para jugar con el otro, como hace uno para negociar e interactuar
con su companero. Se requiere ponerse de acuerdo con otro desde el juego y poder
cuestionarse la decision sobre una regla para jugar. Alii esta el contenido organi-
zador; junto con este contenido organizador aparecen otros contenidos, porque
jugando con el companero el nino salta, corre, lanza, se mueve en su espacio, le da
significado a distintas partes del cuerpo. Son otros contenidos, pero el organizador,
el contenido principal trata de la elaboracion 0 comprension de reglas para jugar
con el otro.

Es importante diferenciar un contenido de otro a traves de su analisis desde la
teoria del procesamiento de la informacion, porque un contenido que esta centrado
en habilidades motoras cerradas, por ejemplo no puede tener la misma secuencia
de ensenanza que una actividad centrada en situaciones cambiantes.

A este conjunto de operaciones teoricas se las puede agrupar como el "analisis
estatieo del contenido".

EI analisis dinamico refiere alas posibilidades de transformaeion 0 de opera-
cion que brinda un contenido particular. Se trata de las manipulaciones que el nino
realiza sobre el objeto descriptas por Piaget.

Desde la idea de la pedagogia de la situacion se eonsidera que el nino forma
parte de una situaeion compleja. Dentro de esta situacion intervienen factores cor-
porales, temporales, objetales y sociales.

EI movimiento se considera un emergente de una situacion mas compleja.
(Pichon Riviere, 1986) EI movimiento es un producto, algo que se visualiza den-
tro del marco de una situacion compleja.

Esto supera la idea extendida que el aprendizaje es asociacion de estimulos,
que hay una (mica causa para un tinico efecto. EI proceso que realiza el sujeto esta
enmarcado dentro de un contexto, y no se puede obviar que por ejemplo si se quie-
re ensenar saito en alto no se puede partir de 10 que el nino ignora: si nunca ha sal-
tado, y se Ie dice "vos ponete en la varilla, das cinco pasos para atras, toma carre~
ra, pone la pierna asi, corre, salta, despues te eorrijo". Esto seria suponer que no
hay historia previa, que no hay experiencia, y solo se esta intentando producir un
efeeto tinieo.

Todo movimiento, toda aecion, presenta eonstantes y variantes, es decir que si
la situacion es compleja y existe un reeorrido del alumno, hay elementos que per-
manecen y elementos que varian, y es neeesario que se analieen las poteneialida-
des educativas de las situaciones que implican hechos que pueden variar.

Por ejemplo si se esta planteando con un grupo de alumnos la manipulacion
sobre el saito, la ace ion de saltar es un hecho constante, pero la forma de la accion
por el espacio, las posiciones del cuerpo, son las variantes, y se puede dar una gran
gama de combinaciones, de variaciones posibles; el docente debe tenerlas previs-
tas porque 10 que se pretende es orientar la busqueda de los alumnos sobre las posi-
bilidades de variaciones, y no ateniendose a un modelo tecnico, pues se cortaria la
posibilidad de creacion que permite dicho movimiento, limitando la actividad
manipulatoria, es decir, cognoscitiva del sujeto que aprende.



En rigor, las variantes correspond en a los valores que pueden tomar las varia-
bles que caracterizan al objeto que se esta manipulando. Variante diacronica es la
consideracion del proceso de cambio en el tiempo de una secuencia motriz.

Sobre un gesto dado en una situacion inicial, se pueden producir en un mismo
alumno una cantidad de variaciones que se van sustituyendo una a la otra, y si
empieza por arrojar las pelotas hacia arriba despues puede proponersele a 10s alum-
nos por ejemplo: "A ver como lanzan la pelota hacia arriba, como la reciben, como
podrfan recibir la pelota pero en distinta posicion del cuerpo, como podrfan en dis-
tintas posiciones pero realizando un apoyo, 0 planteando que sean ellos mismos
quienes vayan construyendo una secuencia, por ejemplo elaborar una complejiza-
cion de una situacion inicial de patear.

Hasta aquf se presento un modelo de tratamiento del contenido; en lenguaje
ausubeliano, estarfamos describiendo la logica del contenido.

Acerca del sujeto de conocimiento
1. Amllisis estlHico

Estudio de un sujeto multideterminado en situacion de aprender
1.1. Concepcion de aprendizaje, formas principales a valoradas de apren-

der
1.2. Dimension corporal de un sujeto biopsicosocial, constitufdo histori-

camente y socialmente determinado
1.3. Aprendizaje corporal 0 de la disponibilidad corporal
1.4. Formas y caracterfsticas principales del aprendizaje motor
1.5. determinaciones socioculturales e historicas concretas

2. Amllisis diniimico
Estudio de las variaciones del sujeto en su constitucion y en su dis-

ponibi/idad para aprender y de la determinacion de las etapas evo/utivas.
2.1. Evolucion biologica: crecimiento y maduracion
2.2. Evoluci6n psicologica: desarrollo cognitivo, afectivo, moral
2.3. Evolucion social
2.4. Evoluci6n motrlz: desarrollo motor
2.5. Evoluci6n de las formas de aprender

En la tarea docente intervienen concepciones teoricas que es preciso explicitar:
que es un nino, la concepcion de aprendizaje, la concepcion de hombre, un hom-
bre hist6rico que se constituye a la vez que su medio, un hombre social mente deter-
minado, concreto. EI aprendizaje motor no es aislado, sino un componente de la
disponibilidad que el sujeto tiene de sf mismo; de su propia identidad, y de 10 que
sabe que puede hacer y que no puede hacer.

Considerar las determinaciones socio culturales historicas concretas implica
poseer las herramientas concretas para conocer al nifio para el cual se esta traba-
jando y no para uno ideal; tener los instrumentos para poder evaluar a quien se esta



ensenando en forma concreta.
EI amilisis dimimico es el estudio del aspecto evolutivo, esto es que las condi-

ciones de un nino de cinco afios son diferentes de otro de siete, as! como de diez
o de once. La 16gica de las edades es distinta. Es necesario tener una mirada cient!-
fica de c6mo es el proceso evolutivo, conocer al sujeto que se tiene delante.

1. Acciones sobre el contenido:
Funciones, criterios y estrategias para seleccionar y jerarquizar contenidos

2. Interacciones con el alumno:
Tipos de vinculo que les propone a sus alumnos y modelo docente/adulto asu-
mido.

3. Intervenciones sobre la tarea:
3.1. cantidad y calidad de informaci6n proporcionada (consignas mas acondi-

cionamiento del medio)
3.2. momentos de la intervenci6n
3.3. modos de intervenir
3.4. prop6sitos y consecuencias de la intervenci6n

cuadra 4 - Estudio de la funci6n del docente-

EI docente es el adulto que facilita, orienta, coordina el aprendizaje de estos
contenidos.

Pueden diferenciarse tres tipos de funci6n del docente:
· La acci6n sobre el contenido. EI docente selecciona, organiza y jerarquiza los

contenidos que se van a ensenar.
· Las interacciones con el alumno. Segun el modelo de adulto que se propone,se

establece cierto tipo de vfnculos con 10s alumnos. (Determinaciones sociol6gicas,
pol fticas, psicol6gicas)

· Intervenciones sobre la tarea. Esta es una funci6n netamente didactica, anali-
zar 10s modos de intervenci6n, los momentos, las intenciones de la intervenci6n
sobre el desarrollo de la tarea de los alumnos. De algun modo 10 anterior es el pro-
leg6meno para esto, que es la tarea central que se realiza para el logro de aprendi-
zaje. Es el camino que realiza el docente con el alumno con la intenci6n final de
que el alumna aprenda. EI docente tiene que realizar un camino, junto tambien al
alumno, y en el desarrollo de esta tarea hay una variedad de intercambio de infor-
maci6n que se realiza. Esto tiene que ver fundamentalmente con las consignas y el
acondicionamiento del medio.



* Cantidad y calidad de intercambios y de construccion de significados
que se producen entre Alumno - Docente - Contenido
* Descripcion de procesos y de productos
* Formas de pensamiento predominantes (divergente - convergente -
mixtos para resolucion de problemas)
* Organizacion individual - grupal

I
explf?i~os: asocia~os al obst,kulos
cognltlvos y motnces

* Aspectos explfcitos e implfcitos

I implfcitos: asociados a obstaculos
grupales - institucionales

* Niveles de participacion en la determinacion 0 discriminacion de :
problemas - objetivos - obst,lculos - acciones u operaciones - evalua-

cion
* Niveles de elaboracion (transformacion de la informacion recibida y
del contenido por parte del alumno); determinan tareas:

espontaneas: pasajes de la forma verbal 0 visual a 10 motriz 0 vice-
versa, en un mismo nivel.
elaboradas: cambio de nivel por accion sobre el contenido, que se
modifica.
codificadas: el producto es objetivado y transformado en reglaori-
cas concretas.

La tarea, como el camino que realiza el sujeto para la adquisici6n del conoci-
miento, la interiorizaci6n 0 subjetivaci6n del objeto, se describe principalmente
poria cantidad y calidad de intercambios y de construcci6n de significados que se
producen entre alumno, docente y contenido. Ello posee una cantidad de procesos
y productos que se suceden unos a otros.

Dentro de una misma tarea se manifiestan distintas formas de pensamiento, por
ejemplo formas de pensamiento divergentes para las que sobre un mismo asunto
los alumnos buscan formas diferentes de hacer. EI docente plantea el problema, y
este se resuelve buscando distintas opciones.

Convergentes, cuando se pretende encontrar las mejores soluciones a los pro-
blemas que se plantean. Por ejemplo, la manera mas econ6mica 0 eficaz de reali-
zar un saito 0 un lanzamiento.

La tarea tiene momentos de organizaci6n grupal y momentos de realizaci6n
individual. Tambien posee un aspecto implicito y eso quiere decir que cuando se
plantean los obstaculos que deben ser superados en el desarrollo de la tarea algu-



nas cosas se explicitan y otras no se dicen. Por ejemplo si se trata la manera de sal-
tar mas alto, todo 10 que se realiza en funci6n de saltar mas alto constituye la tarea
explfcita, pero resulta que mientras se salta los nifios se empiezan a empujar y tra-
tan de saltar primero, uno antes que el otro. Aqui hay una tarea que los alumnos
realizan pero no esta explicitada en el objetivo.

Hay otras cosas que los alumnos tienen que resolver entre eUos, quien es el mas
habil para saltar, quien es el primero en la fila 0 quien es el mas simpatico con el
maestro, esa es una tarea que el chico realiza y resuelve.

Tambien hay otro tipo de obstaculos no planteados por el docente. Puede ocu-
rrir por ejemplo que se de una consigna de muy dificil comprensi6n para un grupo
de alumnos, y el grupo se rebela y se dedica a otra cosa. 0 el ejemplo de un maes-
tro de Educaci6n Fisica en un jardin de infantes, trabajando en un lugar del jardin
en que no se puede correr. La maestra Ie dice siempre a los alumnos que no corran,
"en este lugar no se puede correr porque es peligroso", vigilando luego para que se
cumpla la regIa; lIega el profesor de educaci6n ffsica y los alumnos se largan a
correr incontroladamente. Despues se rebelan contra las maestras, 0 contra los
limites que ellas les imponen y se portan mal y a prop6sito corren hacia ese lugar.
Los nifios estan resolviendo una tarea implicita, estan tratando de entender a los
adultos y por que en un mismo lugar un dia se puede correr y otro dia no se puede;
eso les crea un conflicto y la via que encuentran es probar y ver que lfmites se les
ponen. Esto es una tarea que los alumnos estan tratando de resolver, entender que
quieren los adultos de elIos, es una tarea implicita que aparece en la c1ase.

Entonces hay contenidos implicitos para tareas implicitas.

La participaci6n de los alumnos
EI nivel de participaci6n de los alumnos esta referido a la posibilidad de decidir

sobre los contenidos y las secuencias de la tarea.
No se trata s610 de que los nifios digan si algo les gusta a voten para elegir el

deporte que van a aprender, sino de determinar en conjunto los problemas que van
surgiendo al elaborar los contenidos propuestos. Segun las posibilidades 16gicas, el
nifio en situaci6n grupal esta habilitado para discriminar cuales problemas van apa-
reciendo y dificultan la consecuci6n de los objetivos de la tarea. Mas aun, los pro-
pios objetivos pueden ser planteados por el grupo a partir de analizar los obstacu-
los que se presentan.

Esto es posible s610 en una secuencia significativa de tare as alrededor de una
esencia motivacional que surge par el contenido de las acciones.

Numerosos estudios ratifican que la acci6n autodeterminada posee un mayor
nivel de eficacia para el aprendizaje (psic610gos cognitivistas y psiconeur610gos).

EI nivel de elaboraci6n de la tarea
Se entienden las actividades de aprendizaje como un conjunto de manipulacio-

nes sobre el contenido; la propuesta de trabajo con nifios (y can adultos tambien)
se tiene que pensar real mente como un proceso.

Se distinguen tareas espontaneas, tare as elaboradas y tareas codificadas.



Espontaneas (para el alumno) donde, frente a una consigna en determinada
situaci6n, el realiza la primera respuesta que tiene a Olano, apelando a sus esque-
mas de accion.(Piaget 1979)

Elaboradas (por el alumno) en las que este tiene que realizar un esfuerzo, indi-
vidual 0 con los otros, para transformar el objeto que se esta manipulando a traves
de una nueva acci6n 0 serie de acciones. Se plante an problemas y es necesario esta-
blecer estrategias de variaci6n 0 de resolucion. La informacion que recibe es trans-
formada en una creaci6n que es en cierta medida motriz y tambien simbolica, lin-
guistica, cognitiva.

Codificadas (por el alum no), por su propio proceso y no por un c6digo previa-
mente establecido par el docente. Esto ocurre cuando de algun modo se ponen de
acuerdo los acto res de la situacion y se ponen reglas al funcionamiento de la pro-
puesta motriz.

Una secuencia con los tres tipos de tareas se puede ver cuando se plantean, por
ejemplo, juegos corporales y surjen las formas espontaneas en las que cad a uno
busca la forma de moverse segun 10 que Ie proponga el medio ffsico, allf el docen-
te interviene para plantear la necesidad de la busqueda de variantes 0 de complicar
los movimientos descubiertos 0 hacer mas diffcil el medio por la incorporaci6n de
un nuevo material. (Tareas elaboradas). Luego se invita a armar una secuencia de
tres movimientos combinados con alguna limitaci6n 0 formar un grupo de tres chi-
cos y realizar los movimientos coordinadamente. Allf se elabora un c6digo colecti-
vo, un conjunto de signos, de reglas que debe ser respetado para poder resolver el
problema. (Tarea codificada).

EI c6digo no 10 establece el profesar, el es responsable del proceso de codifica-
cion, pero no del codigo, a fin de garantizar que el alumno participe inteligente-
mente en la construcci6n de su cultura corporal.

Cada uno de estos niveles de elaboraci6n de la informaci6n y de la acci6n motriz
se corresponde con diferentes niveles del pensamiento.

Primera slntesis
EI esquema 3 sintetiza varias ideas: hay mediador, objeto y sujeto de conoci-

miento y su camino con los elementos que se han considerado.

vinculo 0
model~ ~ +
~ Intervenci6n

tarea explicita



El alumno que esta realizando por un lado una tarea explicitada, acordada con
el docente para aprender un contenido, (contenido principal, organizador mas otros
contenidos, tambien explfcitos de la tarea con el docente); pero ademas en la tarea
implicita hay mucho camino paralelo que el alumno esta realizando para poder
aprender el contenido explfcito y por otro lado hay otros contenidos que esta ela-
borando y que esta aprendiendo tambien (contenidos implfcitos) a traves de la tarea
implicita.

La propuesta concreta de organizaci6n de contenidos:
las unidades tematicas

Forma privilegiada de organiza~ jerarquizar y secuenciar el contenido que
evidencia el prop6sito de generar una variedad de experiencias motrices que
determinen una historia rica en significados y por 10 tanto en dispombilidad
para la acci6n

Caracterlsticas
A - Combina el criterio de valor cultural del contenido con la esencia

motivacional que genera en el alumno
B - Permite y estimula la transformaci6n del contenido a partir de la "mani-

pulacion" del alumno
C - Seorganizan como unidades de significaci6n y construyen una historia

entre el nino y el elemento motivador (medio flsico -elementos -com-
paneros)

D - Rescatael juego como punto de partida construyendo significaciones de
la motricidad junto al placer y la creatividad

E - Se apoya en el concepto de situaci6n, en la que el chico se enfrenta a
problemas de movimiento. Seestablecen tres tipos de situaciones, por la
indole de 105 problemas que determinen:

/terrestre
- Sin elementos: enfrentarse a las condiciones f1sicasdel medio

'acuatico

2 - Con elementos: secuencias en base a manipulaciones
3 - Engrupo: situaciones de expresion y relaci6n con el otro, 105 otras

Estassituaciones se van diferenciando en el proceso evolutivo
cuadra 6 - Unidades tematicas. Presentaci6n -

A partir del estudio y sistematizaci6n de los contenidos se establecen ocho uni-
dades tematicas. Cada una de ellas se inicia en la etapa de 3 a 7 afios y se continua
en los siguientes ciclos. Todas las unidades temMicas empiezan con un planteo
general asociado al juego y avanzan vinculadas con formas matrices especificas,
par ejemplo de iniciaci6n al departe.



U.T. 3 -7 arios 7 - 10 arios 10 - 13 arios

U1 juego con pequerio actividades rftmicas y gimnasia rftmica
material gimnasticas deportiva

U2 juegos de correr, sal- iniciaci6n atletica atletismo
tar, lanzar

U3 juegos corporales actividades gimnasti- gimnasia artfstica
cas

U4 juegos colectivos juegos colectivos juego deportivo colec-
tivo
nataci6n

U5 juegos acuMicos nadar

U6 juegos y actividades •• juegos y deportes
en la naturaleza alternativos

U7 juegos oposici6n y juegos de combate deportes de combate
lucha

U8 juegos expresivos expresi6n corporal, ••
danza y minimo.

Este esquema tambien es limitado pues no necesariamente de be desembocar en
la iniciaci6n deportiva, sino que puede haber otras formas de movimiento, no
necesariamente deportivas, se trata de un esquema util para explicitar una secuen-
cia de trabajo.

Todo empieza por el juego y continua en una relaci6n can la tecnica.
El cuadro 6 C muestra posibles relaciones entre unidades tematicas. Allf el

Juego Corporal se continua y desemboca en las actividades ffsicas con varias sali-
das, una hacia el deporte competitivo, la gimnasia artfstica, una salida hacia la vida
cotidiana, con un enriquecimiento de ciertas actividades acrobciticas que el nino
puede hacer y usar en su vida cotidiana. Vemos tambien otra linea que continua en
el movimiento expresivo.

l,Por que este planteo?, el punto central ~s que los contenidos tienen una 16gi-
ca distinta, porque genera significados psicol6gicos diferentes, y por eso con for-
man unidades separadas.

En el iuego corporal, por ejemplo, 10 que se pone en acci6n es el desafio que
presenta un media fisico y c6mo el nino puede actuar en el; moverse en contacto
con el piso, las posibilidades que se tienen con el cuerpo en un espacio, las accio-
nes contra la gravedad, con distintas posiciones; esta podrfa ser la esencia motiva-
cional de la unidad de juego corporal.



/ ....
~ glmnasla artlstlca l
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I deporte competitive
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/ d,port' ,ol"livo

Juego con pequeno
material

Desde otra logica, en un iuego colectivo 10 que se pone en pnictica es la posibi-
lidad de jugar con otro y no es un problema esencialmente tecnico como puede ser
desde el juego corporal, en que se trata de como poner el cuerpo en un espacio para
poder jugar en/con 61.

EI juego colectivo es el hacer del nifio para compartir el juego con sus com-
pafieros; entonces aprender un deporte colectivo es distinto a aprender un deporte
individual, y esto hay que diferenciarlo porque si se pretende ensefiar un deporte
colectivo con la metodologia de un deporte individual se corre el peligro de atomi-
zar el juego, porque se ensefian las tecnicas separadas con la intencion de aplicar-
las luego y de ese modo los deportistas no entienden la logica del juego; a 10 sumo
senin dominadores de tecnicas individuales dificiles de integrar a la accion colec-
tiva.

Esto ocurre cuando no se ha respetado la significatividad del recorrido de los
alumnos con el contenido que se pretende ensefiar.

La logica del deporte colectivo es distinta a la logica del deporte individual.
Esto es un criterio organizador de las unidades tematicas

La unidad tematica tiene esencia motivaciona! 0 una unidad de significado que
se construye entre el contenido y el alumno. Esto es aprender.

Construir un significado (esquema 4) quiere decir: "para mi este piso era una
cosa que tiene un conjunto de paredes pegadas, que tiene un techo arriba, y que
cuando vengo escucho un ruido raro, algo que retumba; despues que en el piso me
arrastre, me apoye en un compafiero, aprendi una posicion nueva, este sitio tiene
otro significado para mi, es otra co sa este piso, escribi con este pi so una historia, y
este piso conmigo, porque hice algunas cosas que no sabia que podia hacer."



/

/
argumento
(de la historia que
el nino construye)

/
sig nificados afectivos

(simb6Iicos)

Esto es aprender. Aprender significa que ese muchacho, ese sujeto tiene una
nueva disponibilidad para la acci6n, aprendi6 algo nuevo porque puede actuar de
una manera de mejor calidad en un medio fisico.

Si fuera una unidad de juego colectivo, el significado que se construye es armar
o conocer un juego con companeros para poder jugar, escribir una historia con los
companeros y con el juego para poder jugar.

Redactar un argumento alrededor del contenido. Para ello tienen que trabajar
sobre el contenido, deformarlo, rearmarlo.

Es diferente si se trata de repetir 10 que otro Ie cuenta y el nino se mueve de cier-
ta manera porque el profesor que tiene delante Ie muestra 0 Ie ordena y entonces se
mueve junto con el, pero sin entender 10 que hace, por que 10 hace, solamente esta
repitiendo 10 que el profesor Ie dice. No es el caso de una acci6n pensada, pro-
yectada por el.



,.d educaci6n fisica tiene contenido para ensenar y eso es
10 que justifica su lugar en la escuela. No se trata s610 de
desarrollar aptitudes 0 funciones sino ademas hay un apren-
dizaje en los alumnos, una adquisici6n de conocimiento.

Esta postura demanda fundamentos cognitivos para el desarrollo de su propuesta
didactica.

En este trabajo se intenta presentar una serie de ideas que fundamentan la didacti-
ca de la educaci6n fisica con ninos.

Se profundiza en Ias nociones de contenido y de sujeto y se entiende al docente en
un papel mediador entre elIos. EI analisis se enfoca desde Ias teorias del aprendizaje
de corte cognitivista.
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