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tiempo, garantiza una adecuada respuesta a las necesidades de los lectores y 
autores, asegurando la calidad de lo publicado, protegiendo y respetando el 
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EDITORIAL 
Manuel Hernández Vázquez 

El toque manual de campanas español es desde el 22 de noviembre Patrimonio 
de la Humanidad. Esta tradición, extendida por todo el país y sostenida 
actualmente por grupos de voluntarios y vecinos, ha sido incluida por la UNESCO 
en su lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Campaneros y entidades 
impulsoras, lo han calificado como "un día histórico”. La protección por la 
UNESCO supone poner en valor y asegurar la continuidad de esta tradición 
milenaria compartida en los pueblos de España, contribuyendo a proteger unos 
sistemas de comunicación únicos, al borde de la desaparición. 

Una tradición muy arraigada es la que asegura qué a partir del siglo V, y durante 
la Reconquista, las campanas servían para ocultar imágenes de la Virgen. 
Ninguna de esas campanas, han llegado a nuestros días. La más arcaica 
documentada en el año 1086, se encuentra en San Isidoro asociada al Panteón 
Real de León. La campana mas antigua en uso es la bamba de la catedral de 
Oviedo (1219) Asimismo, Está documentado que los conquistadores cristianos 
de la Corona de Aragón en el siglo XIII llevaban pequeñas campanas que 
instalaban en las mezquitas convertidas en iglesias, para marcar el nuevo paisaje 
sonoro que suponía la incorporación a la cultura cristiana y europea. 

El toque manual de campanas es un lenguaje sonoro que ha funcionado a lo largo 
de los siglos como un medio de comunicación, cumpliendo un conjunto de 
funciones sociales para la comunidad: informar, coordinar, delimitar el territorio 
y proteger. Los toques de campanas, basados en el ritmo, han sido los 
encargados de organizar la vida comunitaria, de delimitar el tiempo y el espacio 
laboral, diario, festivo y de duelo. De ahí que exista, tanto en el ámbito religioso 
como en el civil, un amplio repertorio, lenguaje, en definitiva, con una gran 
diversidad de formas y técnicas que han anunciado incendios, tormentas, toques, 
rogativas, horas y acontecimientos del ciclo vital, y, en resumen, han regulado 
multitud de aspectos de la vida festiva, ritual, laboral y cotidiana. 

Concretamente vamos a referirnos a la singular historia de las campanas de 
Utrera que han sido desde hace al menos dos siglos, una de las facetas mas 
curiosas de cuantas componen su patrimonio cultural.  La forma de replicar 
siempre ha despertado la admiración de propios y extraños. Hombres valientes 
e intrépidos que hicieron de esta tradición algo peculiar utrerano, como el toro 
bravo, los caballos o el cante Flamenco. Para confirmar este hecho singular 
podemos presenciar un Repique Grande en cualquiera de las dos parroquias la 
de Santiago el Mayor y la de Santa María de la Mesa. El hecho singular es 
comprobar como mucho antes de que se acuñara el término de deportes de 
riesgo, ya existían en Utrera campaneros audaces que a una altura de 40 metros 
ponen una campana en balanza con el cuerpo al vacío. 

Tenemos dos documentos en los que se recogen, información sobre los 
campaneros de Sevilla el primero es el de Guillermo Depping, publicado en su 
versión española en 1886 en Barcelona por la Biblioteca de Maravillas con el título 
“FUERZA Y DESTREZA”, en el capítulo IX, Los Volatineros, describe lo siguiente: 
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idéntica confianza anima a esos mozos españoles que, en ciertas festividades, 
suben a los campanarios de las catedrales y mueven y mueven las campanas a 
todo vuelo. Mientras los campaneros titulares descansan las lanzan, con toda la 
fuerza de que son capaces y las acompañan en sus violentos volteos. Así puede 
comprenderse qué batahola se armará cuando todas las campanas de un 
monumento repican de esta manera original y furibunda. 

El segundo es de Charles Davidier y el dibujante Gustavo Doré, mencionan estos 
prodigiosos ejercicios gimnásticos, como el modo de repicar las campanas. 
Recoge sus impresiones en una obra titulada Spain que publica en 1874 y dos 
años después la segunda ilustrada por Doré. En el apartado de Sevilla recoge lo 
siguiente: Mientras estábamos en lo alto de la Giralda, empezaron a sonar con 
un espantoso estruendo, algunas de las campanas, cuyo número es de 24. El 
arte de tocar las campanas nos ha parecido que se cuida mas en España que en 
nuestra patria. Los campaneros de Sevilla se entregaron ante nosotros a 
prodigiosos ejercicios gimnásticos para poner en movimiento sus campanas. Ya 
se suspendían de la cuerda para dar impulso a la campana dejándose elevar a 
una altura espantosa ya tocaban a golpe de badajo, agitando el badajo por medio 
d una cuerda, lentamente o en repique.  

Los documentos recogen la información de que a finales del siglo XIX se 
practicaba ya el volteo en Sevilla capital y podemos decir, que las campanas de 
Utrera, han conservado esa tradición del volteo en torno a las mismas fechas que 
las de Sevilla, aunque el testimonio documental mas más antiguo que conocemos 
es de 1893 y dice así: cuando caigan las campanas en pino no se moverán hasta 
que el campanero avise y se darán dos a la Segunda y dos a la Gorda y saldrán 
las campanas. Saltarán y echarán el capellán y saldrán los dos a la par y las 
dejarán campaneando.  

Quiero aprovechar esta editorial, para transmitir la idea de que es posible a medio 
plazo ir preparando el expediente que recoja los juegos tradicionales españoles. 
Aunque existen algunos precedentes de juegos que han conseguido el 
reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la 
UNESCO, la propuesta que hacemos es presentar los juegos tradicionales 
españoles, como una manifestación cultural, que se utiliza tanto en el ritual de 
la fiesta como en su uso en la vida cotidiana, dándole la importancia que 
realmente ha tenido simbólica y deportivamente. Queremos dejar constancia y 
revivir los juegos tradicionales de nuestra cultura, en algunos casos ya extinguida 
y en otros por suerte en franca recuperación, partiendo de los recuerdos de las 
personas que vivieron esa cultura rural, recogiendo los objetos de cada juego, la 
riqueza de todas sus variedades y las denominaciones y características en cada 
Comunidad Autónoma. 

El juego deportivo no es una actividad nueva en la historia de la humanidad, pues 
siempre ha desempeñado un papel importante en la vida cotidiana de las 
diferentes culturas a lo largo del tiempo y del espacio. Puede ser considerado 
como una fuerza instintiva, anterior a la aparición de la cultura, siendo, después 
de la alimentación, una de las formas de interrelación con el entorno más antigua 
de la especie humana. La cultura es un instrumento que el hombre crea para 
adaptarse mejor a su medio natural y social, de tal forma, que, conforme 
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cambian las circunstancias que rodean al hombre, la cultura, si quiere seguir 
manteniendo su función dentro de la sociedad, debe cambiar y adaptarse a la 
nueva situación. El deporte, a través de la historia, se ha comportado y 
desarrollado con estas características propias de cualquier manifestación cultural, 
y se ha ido adaptando constantemente a las necesidades de cada sociedad. 

Desde sus orígenes, ha mantenido las mismas cualidades que lo caracterizan hoy 
día, y que podríamos resumir en su capacidad como medio de formación física y 
espiritual (aspecto utilitario de la eficacia y adaptación al entorno). Como medio 
de esparcimiento (al ser principalmente una actividad que cubre el tiempo libre 
de las personas). Y ya en periodos históricos, como medio de control (los poderes 
instituidos lo han utilizado y lo utilizan aún en la actualidad como medio de 
control, propaganda y manipulación de la sociedad). 

En nuestro país, a lo largo de la historia, han pasado numerosas culturas que 
han dejado una gran riqueza de juegos, aunque la mayor influencia, entre las 
recibidas, fue la que se produjo con la romanización, que dejó un gran número 
de juegos tradicionales, hecho acreditado por la gran cantidad de restos 
arqueológicos y culturales encontrados. Otro hecho singular y que actualmente 
se está intentando recuperar, fue la influencia ejercida por la cultura musulmana, 
qué durante siete siglos, se extendió por casi toda la península Ibérica, creando 
en ese tiempo, una de las culturas medievales más florecientes de la época. 

Dentro del amplio espectro del juego deportivo, hay una variedad particular, que 
proviene de la presión de generaciones anteriores y que posee un acentuado 
carácter cultural, desde el punto de vista antropológico. El juego deportivo 
tradicional, se da en una determinada comunidad, participando de sus pautas 
culturales y ayudando a su transmisión. 

Dentro del amplio espectro del juego deportivo, hay una variedad particular, que 
proviene de la presión de generaciones anteriores y que posee un acentuado 
carácter cultural, desde el punto de vista antropológico. El juego deportivo 
tradicional se da en una determinada comunidad, participando de sus pautas 
culturales y ayudando a su transmisión. Esta forma de juego deportivo, ha 
recibido distintas denominaciones, como juego deportivo autóctono, juegos 
populares o juegos tradicionales, hecho que ha provocado confusión entre estos 
términos qué aunque afines, no son por supuesto sinónimos. Así el juego 
autóctono, es aquel que es originario de un país. En el caso del juego popular, 
se admite que sé pueda referir a manifestaciones deportivas propias de la cultura 
popular, es decir la que no es erudita. En cuanto al juego tradicional, podemos 
señalar que se trata de una manifestación lúdica, con arraigo cultural.  

En el caso que nos ocupa, es obvio que el juego deportivo, no puede denominarse 
autóctono, porque se cometería un grave error histórico y cultural. Tampoco 
popular, pues en este caso estaríamos excluyendo los juegos minoritarios y 
juegos practicados por otras clases sociales. Por último, queda por decir, que el 
término más acertado para definir a esta tipología de juegos deportivos, es el 
tradicional, al incluir tanto al autóctono, como al popular, como fuente de 
tradición. Una definición sobre el juego deportivo tradicional, sería aquella que 
tomando como base la combinación de las tres y está sometida a unas reglas 
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aceptadas por todos los participantes. Presentada por Renson y Smulders en 
1978, dice así: “Todo aquel juego tradicional, local, activo, de carácter recreativo 
que requiere destreza física, estrategia o suerte”. 

Con la presente muestra, se quiere dar a conocer los juegos tradicionales 
españoles, como una manifestación cultural, que se utiliza tanto en el ritual de 
la fiesta, como en su uso en la vida cotidiana, dándole la importancia que 
realmente ha tenido simbólicamente y deportivamente. Queremos dejar 
constancia y revivir los juegos tradicionales de nuestra cultura, en algunos casos 
ya extinguida y en otros, por suerte, en franca recuperación, partiendo de los 
recuerdos de las personas que vivieron esa cultura rural, recogiendo los objetos 
de cada juego, la riqueza de todas sus variedades y las denominaciones 
características de cada zona. El objeto de la muestra, es presentar los juegos 
tradicionales de adultos, quedando por tanto fuera, los juegos populares 
tradicionales infantiles. Asimismo, han quedado excluidos los juegos tradicionales 
con animales, como la tauromaquia, los encierros, el correr los toros o las peleas 
de gallos. Para la presentación de la muestra, se ha optado por la clasificación 
tipológica de García Serrano (1974) y la de Renson y Smulders (1978-81): 

JUEGOS DE LOCOMOCIÓN 

SALTO DEL PASTOR, ZANCOS DE ANGUIANO, EL CALABAZO, 

JUEGOS DE LANZAMIENTO A DISTANCIA 

BARRA CASTELLANA, TIRO DE REJA, TIRO DE BOLA 

JUEGOS DE PELOTA 

PILOTA VALENCIANA, PALA CÁNTABRA, PELOTAMANO, PELOTA VASCA 

JUEGOS DE LUCHA 

LUCHA CANARIA, LUCHA LEONESA, LUCHA DEL PALO, GARROTE ARAGONÉS 

JUEGOS LANZAMIENTO DE PRECISIÓN:  

BOLOS CARTAGENEROS, BOLO PASIEGO BOLOS HUERTANOS, BOLO LEONÉS, 
BOLOS FEMENINOS SEGOVIANOS, BOLOS DE TINEO, BOLOS DE CUENCA, 
BOLOS CELTASBOLOS SERRANOS, BOLOS PALENTINOS, PASABOLO TABLÓN, 
BIRLAS VALENCIANAS, BOLO PALMA, BILLA, CALICHE, LA TANGA, LA LLAVE, LAS 
BOCHAS, TIRO CON HONDA, LA CALVA, LA RANA, EL CALABAZO, SOGATIRA. 

JUEGOS DE HABILIDAD 

CORTE DE TRONCOS, LEVANTAMIENTO DE PIEDRA, REGATA DE TRAINERAS, 
SOGATIRA. 
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DIOSES, HÉROES, ATLETAS, Y PENSAMIENTO MÍTICO 
PARALELO DE GRIEGOS Y AZTECAS. 

	

Manuel Vizuete Carrizosa 

Arnoldo Ortiz Íñiguez 

Zacarías Calzado Almodóvar 

Antonio Rivero Herráiz 

RESUMEN 
La pertenencia de las actividades físicas y del deporte al ámbito de la cultura, así 
como las formas de trasmitir su identidad y los valores que sustentan, han 
mantenido, desde el mundo clásico a nuestros días, un hilo conductor 
permanente asentado en la teoría y en la esencia del mito y del pensamiento 
mítico. En el presente trabajo, tras establecer claramente el concepto de 
pensamiento mítico y su relación con las actividades físicas, tal como fue 
formulado por los filósofos del mundo clásico, sometemos a prueba nuestra teoría 
mediante una comparación de las diferentes deidades de la Grecia Clásica y del 
mundo Azteca, para verificar, como la esencia mítica es independiente de las 
culturas y como, en ambos casos, los mitos se asientas sobre capacidades físicas 
ó idealización de las mismas que coinciden, pese a las enormes distancias en 
tiempo y espacio. Establecida la identidad y esencia de los mitos los referimos al 
deporte y analizamos su presencia y su valor en la construcción y destrucción de 
los personajes míticos deportivos actuales, como un punto de partida para la 
solución a lascrisis del deporte y de los movimientos deportivos contemporáneos. 

PALABRAS CLAVE: Mito, Cultura, Grecia Clásica, Aztecas, Deporte. 

ABSTRACT 
In this paper, after establishing clearly the concept of mythic thought and its 
relationship with physical activities, as formulated by the philosophers of the 
classical world, we test our theory by comparing the various deities of classical 
Greece and Azteca world to verify, as the mythical essence is independent of 
cultures and how, in both cases, the myth is built on physical or idealization of 
the same match, despite the vast distances in tim space. Established the identity 
and essence of the myths about sports and analyze their presence and value in 
the construction and destruction of existing sports mythical characters as a 
starting point for the solution to the crisis of sports and athletic movements 
contemporary. 

KEY WORDS: Myth, Culture, Classical Greece, Aztecs, Sport. 
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EL MITO COMO COMÚN DENOMINADOR DE LAS ACTIVIDADES 
FÍSICAS 

Pese a los avances científicos, racionales y metódicos, las actividades físicas 
moviéndose en la órbita del mito, la trivalencia esencial del deporte y de las 
actividades físicas en las que educación, ciencia y cultura se entremezclan 
poderosamente, con especial significación de esta última, hacen que no nos 
hayamos despegado de la esencia del mito, esa en la que la fe del vulgo sugiere 
lo que ha de pensarse al enfrentarnos a las grandes cuestiones que tienen que 
ver con la dimensión humana del jugar y competir. El mito es transportado por 
la tradición popular de forma irreflexiva, crédula y ciega. 

Refiriéndonos al mundo griego, son Homero y Hesíodo los arquitectos de las 
teogonías y cosmogonías que dan vida a los dioses y al mundo, si Homero se 
ocupa de justificar la causa de todo desde el devenir de las divinidades marinas 
Océano y Tetis, así como el agua, llamada Estigia, por la que juran lo dioses, 
Hesíodo sitúa el caos, el éter y el eros como los comienzos originarios de todas 
las cosas. Desde estas ideas abordan problemas como la caducidad de la vida, el 
bien y el mal, el problema de la responsabilidad y de la culpa, el destino y la 
necesidad, la vida después de la muerte, etc. No es extraño por tanto que el 
orfismo cuyo punto central lo ocupa el dios Dionisios, elevado por Nietzsche a 
símbolo de vida y de la fe en la vida, a partir de su naturaleza creadora y fecunda, 
cultivada en las bacanales, con su entusiasmo pegado a lo terrenal que permitía 
escapar del mundo real; pero que, sin embargo, construye una primera mezcla 
de ascética y mística, tan cara a la filosofía del deporte y de los deportistas. 

Las concepciones del orfismo que volvemos a encontrar en los diálogos de Platón: 
Gorgias, Fedón y República, también las encontramos en otras culturas de 
tradición oriental, especialmente en lo que se refiere al dualismo alma-cuerpo, el 
mundo terrenal y el mundo del más allá y, en especial, la idea de la vida como 
escape de las ataduras terrenales; doctrinas estas que la filosofía sitúa en la 
India, donde aparecen en los Upanishadas de los Vedas a partir del 800 a C. y 
también en la religión de Zoroastro, en el Irán, a partir de los más antiguos de 
los Gâthas del Zendavesta; a partir de esto, existe una primera aproximación en 
la que los filósofos coinciden en situar toda esta serie de creencias en torno al 
cuerpo y la vida como patrimonio del espíritu ario. La discusión que hemos 
mantenido en la segunda mitad del siglo XX sobre el problema del dualismo alma-
cuerpo, es precisamente la que da vida a los grandes planteamientos de la 
actividad física de la antigüedad y de todas las civilizaciones, de tal manera que 
es necesario aplicar un sentido litúrgico antes que un planteamiento deportivo, 
como podría parecer si nos agarramos a la apariencia externa y a la visión 
romántica aplicada en el XIX, a las actividades físicas de la antigüedad clásica. 

Hemos de recurrir a Platón para encontrar la explicación filosófica de las 
actividades físicas como expresión de lo profundo, pero a la vez, ligado al mito 
como creencia. Sostiene Platón en su obra que lo realmente importante es el 
mundus intelligibilis y que esta realidad de la idea es más fuerte que toda otra 
realidad, pues el mundo material, más pronto o más tarde puede pasar, y los 
principios seguirán manteniendo su pleno vigor; para Platón, las ideas son 
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atemporales y también el corazón de todas las cosas. Desde este posicionamiento 
alrededor del valor de las ideas, Platón se refiere, más adelante, al hombre como 
alma, de tal manera que, entiende: 

…que en esta vida lo que constituye nuestro yo no es otra cosa que el alma y 
solo el alma, y que el cuerpo no es sino una sombra o imagen que nos acompaña. 
El cuerpo es para el alma un vehículo y su relación con él no pasa de ser 
accidental (Leyes, 959 a). 

Este del cuerpo como alma, que más tarde retomarán los neoplatónicos, es el 
que en diferentes momentos de la historia justifica a las actividades físicas, al 
cultivo del cuerpo y a la celebración de rituales en los que el cuerpo es 
protagonista, activo o pasivo; de tal manera qué llevados de este razonamiento, 
podría argumentarse: si el cuerpo es una sombra del alma, en la medida en la 
que esa sombra sea perfeccionada y embellecida, así lo será el objeto que la 
produce. En este sentido, las manifestaciones de actividad física de las culturas 
antiguas, podrían ser planteadas como una exhibición o concurso de sombras de 
almas que compiten ante los dioses para demostrar su perfección sobre otras.  

Desde este punto de vista, los mitos referidos a las capacidades físicas y que, 
encontramos en todas las mitologías con atribuciones de carácter físico, no son 
otra cosa que la idealización de aspectos físicos o de capacidades que, en gran 
medida, son reflejo de las incapacidades y de las frustraciones personales de los 
constructores del mito, a lo que, comúnmente, contribuyen ideas y creencias de 
tipo cultural. Llegados a este punto, solo nos resta decir que esas frustraciones 
e idealizaciones sobre lo físico del ser humano, acaban siendo sublimadas en la 
creación de personajes que, desde el conocimiento de las limitaciones del ser 
humano, acaban desbordándose en la imaginación del vulgo, para dar lugar a las 
mitologías de seres dotados de capacidades y poderes sobrenaturales que sirvan 
de referencia y justificación a la vida o a los esfuerzos de la gente corriente. En 
el presente trabajo nos hemos planteado la verificación de estas ideas, un estudio 
comparativo entre los dioses de las mitologías griegas y los de la mitología 
azteca, como realidades separadas física e históricamente por siglos y por 
distancia. 

MITOS Y PODERES DE LOS DIOSES GRIEGOS Y AZTECAS 
Sin duda, el politeísmo griego tiene su origen en la necesidad de asignar 
propiedades, capacidades físicas o respuestas a fenómenos naturales, para 
explicar o dar sentido a diferentes órdenes de la vida, de ellos doce fueron los 
más importantes y de mayor presencia pública y social, cuyo impacto cultural 
trasciende a la propia identidad griega, para encontrar, más tarde, acomodo en 
el propio panteón romano. Otro tanto, ocurre con el panteón azteca en el que, 
como veremos a continuación, se construye otra corte celestial que, 
sorprendentemente, contiene los mismos elementos y propiedades que la griega. 
Aun asumiendo algunas de las teorías del poblamiento americano a través del 
Estrecho de Bering, Grecia está lo suficientemente lejos como para descartar la 
posibilidad de un trasvase de ideas y creencias, por lo que hemos de plantearnos 



	
ATHLOS.	Revista	Internacional	de	Ciencias	Sociales	

de	la	Actividad	Física,	el	Juego	y	el	Deporte	
International	Journal	of	Social	Sciences	of	Physical	Activity,	Game	and	Sport	

Vol	XXIX	Año	XII,	Marzo	2023	
	
	

Museodeljuego.org		
ISSN:	2253-6604	

	
	

12 

estas semejanzas desde un punto de vista estrictamente relacionado con la 
naturaleza humana y con la teoría del nacimiento del mito. 
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Figura 1 
Afrodita, Venus y Xochiquetzal 

Personajes Mito Propiedades 

VENUS AFRODITA 

Nacida de la espuma del mar de 
Chipre fecundado por los genitales 
del Cielo Urano, arrojado allí por su 
hijo Crono Saturno tras haberlo 
castrado. 

Diosa del amor. Afrodita 
es la Amante de la 
sonrisa. 

XOCHIQUETZAL 

Una de las principales diosas 
femeninas y lunares. Esposas o 
hermana del sol, presidían la 
procreación y nacimiento, una de las 
madres de los dioses y de la tierra 

Licenciosa diosa del 
amor, compañeras de los 
poetas o cantantes.  
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Figura 2 
Apolo y Xochipilli  ó Macuilxochitl 

Personajes Mito Propiedades 

APOLO 

El dios de la luz, el sol, hijo de 
Zeus y de Latona. Se asentó en el 
santuario de Delfos, tras haber 
dado muerte a la serpiente Pitón, 
y estableció allí su principal 
oráculo como dios de la 
adivinación.  

Dios de la música, de la 
medicina y de la poesía. 
 

XOCHIPILLI o 
MACUILXOCHITL 

Príncipe de las plantas y de las 
flores.  
La máscara que lleva describe a 
un dios que no está mirando de 
una manera corriente, sino con 
los ojos del espíritu, está absorto 
probablemente por Temicxoch 
como llamaban a las flores del 
sueño. 

Dios de la juventud, de la 
luz, de la danza, la música, 
los juegos, la poesía y el arte. 
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Figura 3 
Personajes Mito Propiedades 

 
ARES o MARTE 

Hijo de Zeus y de su 
legítima esposa Hera, 
impetuoso y fornido. Ares 
no conoce en el combate 
amigos ni enemigos, 
destruye a todos. 

Simboliza y es la 
guerra. 

HUITZILOPOCHTLI 

Una bola de plumas en 
Coatepec  la montaña de la 
Serpiente  fecundo el 
vientre de Cotlicue. 
Coyolxauhqui, la luna y los 
Centzon huitnahua, 
surianos  o  Cuatrocientos 
guerreros del sur que 
representan a las estrellas. 
Creyendo deshonrada a su 
madre decidieron matarla; 
en ese momento, 
blandiendo la serpiente de 
fuego, nació 
Huitzilopochtli, quien 
destruyo a sus hermanos y 
se convirtió en el sol, señor 
de la guerra, que para vivir 
necesita ser alentado con 
sangre. 

Simboliza y es la 
guerra. 
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Figura 4  
Artemisa o Diana la Cazadora y Mixcóatl 

Personajes Mito Propiedades 

ARTEMISA  
Ó  
DIANA LA CAZADORA 

Hermana de Apolo, amante de los 
bosques y de la caza. Diosa de la 
virginidad y de los prados no 
hollados por el pie del pastor, a la 
que desagrada la sola presencia del 
varón.   
Cazadora certera, no duda en 
castigar a quien osa contemplar su 
virginal desnudez. 

Diosa de la caza 

MIXCÓATL 

El nombre en náhuatl significa 
Serpiente nube mix- nube + coa-tl 
serpiente. Creían que la Vía Lactea 
era su representación. 

Diosa de las tempestades 
y de la caza. 
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Figura 5 
Atenea o Minerva y Quetzalcóatl 

Personajes Mito Propiedades 

ATENEA 

Nacida de la cabeza de Zeus. 
Es la diosa consejera y 
protectora de la ciudad y de las 
instituciones políticas. 
Introdujo en el Ática el olivo 
como símbolo de la 
civilización. Su ciudad es 
Atenas y su templo es el 
Partenón. Diosa de la guerra 
justa. De dúctil carácter  
 

Diosa de la inteligencia 

QUETZALCÓATL 

El más emblemático de los 
dioses. Permeabiliza las tres 
culturas: Azteca, Tolteca y 
Mexica: serpiente con plumas, 
doble precioso, ave de las 
edades, gema de los ciclos, 
ombligo o centro precioso, 
serpiente acuática fecundadora, 
el de las barbas de serpiente, el 
precioso aconsejador, divina 
dualidad, femenino y 
masculino, pecado y 
perfección, movimiento y 
quietud. 

Dios de la inteligencia y 
la sabiduría.  
Dios de las dualidades 
contrarias. 
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Figura 6 
Dionisio  Baco y  Ometotchtli o Ometochtli dioses del vino 

Personajes Mito Propiedades 

 
DIONISIO BACO 

Dos veces nacido de su madre, 
Sémele, y del muslo de su padre, Zeus 
fue criado por el deforme Sileno.  
Es el dios más joven y desenfadado se 
incorporó al selecto grupo de los 
Olímpicos en épocas más recientes. 

Dios de la vid y de la yedra, del 
delirio, del entusiasmo, del 
éxtasis, de la danza, de la 
tragedia y de las fiestas. 

 
OMETOTCHTLI 
 
U 
OMETOCHTLI 
 

Ometotchtli asociado con la fertilidad 
vegetal y con el viento. Lidera los 
Centzon Totchtli, cuatrocientos dioses 
conejos de la ebriedad, como Patécatl, 
Tequechmecauiani, Quatlapanqui  el 
abrecabezas  y Papaztac  el enervado , 
a los que se sacrificaba los ebrios 
intoxicados. 

Dios del pulque y la ebriedad 
venerado bajo la forma de un 
conejo. 
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Figura 7 
Hades o  Plutón y Mictlantecuntli 

Personajes Mito Propiedades 

 
HADES 
 Ó 
PLUTÓN 

Hades, Inexorable e invisible es, 
dios de la muerte. Nadie ha visto 
su faz. Son sus dominios las 
insondables profundidades del 
Erebo. El can Cerbero -perro 
infernal de tres cabezas- vigila la 
entrada de su palacio. 

Dios de la muerte y los 
infiernos 

 
MICTLANTECUNTLI 
 

Dios de los infiernos que, con su 
esposa, regían el mundo 
subterráneo. Ejercían su 
soberanía sobre los nueve ríos 
subterráneos y sobre las almas de 
los muertos. 

Dios de la muerte y los 
infiernos 
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Figura 8 
Hefesto Vulcano y Xiuhtecuhtli 

Personajes Mito Propiedades 

 
HEFESTO 
VULCANO 

Hijo de Hera, por quien siempre 
toma partido cuando ella discute 
con su marido, Zeus.  
Hefestos es el constructor de las 
sempiternas mansiones del 
Olimpo, es el dios del fuego, 
orfebre de las joyas de los dioses 
y de las armaduras de los héroes. 

Dios del fuego. 

 
XIUHTECUHTLI 
 
 

Conmemoraban su muerte los 
años bisiestos, en los cuales se 
encendía el fuego sagrado y se 
inmolaba a un cautivo ataviado 
con el ropaje del dios. Se le 
representaba bajo el aspecto de 
un hombre anciano.  

Dios del fuego. 
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Figura 9 
Hera Juno y la Cuatlicue 

Personajes Mito Propiedades 

 
HERA 
JUNO 

Es la legítima esposa de Zeus, 
malhumorada reina del Olimpo. 
Protectora del matrimonio, es 
envidiosa y a veces celosa.  
Odia a las mujeres amada por su 
marido y a los hijos que de ellas 
tuvo. 
 

Madre de los dioses 

 
LA CUATLICUE 
 
 

Cuatlicue madre de Huitzilopochtli. 
La de la Falda de Serpientes. Diosa 
terrestre de la vida y la muerte. 
También recibía los nombres de 
Tonāntzin madre de los dioses. Era 
representada como una mujer 
usando una falda de serpientes y un 
collar de corazones que fueron 
arrancados de las víctimas de los 
sacrificios.  

Madre de los dioses 
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Figura 10  
Hermes Mercurio y Tlacotzontl 
 

Personajes Mito Propiedades 

  
HERMES  
MERCURIO 

Hermes es el dios mensajero, el que 
anuncia las noticias, el protector de 
los caminos y guía del viajero. Hijo 
de Zeus y de Maya. Protector del 
comercio y de lo que se pacta en 
tratos, pasa por ser el inventor de 
las pesas y medidas usadas en las 
transacciones comerciales. 

Mensajero de los dioses y 
protector de los caminos 

 
TLACOTZONTLI 
 

Deidad protectora de los caminos.  
Para hacerla favorable, los viajeros 
acudían ante ella sangrándose con 
ramas de espino. 

Protectora de los caminos 
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Figura 11 
Poseidon o Neptuno y Amimitl 

Personajes Mito Propiedades 

 
POSEIDON 
 
Ó 
 
NEPTUNO 

El mar es el dominio de 
Poseidón, sus 
profundidades lo 
cobijan, es también el 
dios de las aguas 
continentales. Su 
sonrisa-como la del mar 
es abierta y refrescante, 
pero su cólera 
estremece. Infinitas 
criaturas habitan sus 
aguas:  

Dios de las aguas y 
seres marinos 

 
AMIMITL 

Dardo de agua  era un 
dios mexica de lagos y 
pescadores que calmaba 
las tempestades y así 
protegía a los 
pescadores. 

Dios de las aguas, 
seres marinos y 
protector de los 
pescadores. 
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Figura 12 
Zeus y Téotl 

Personajes Mito Propiedades 

 
ZEUS 

Desde su olímpico trono, 
Zeus, padre de dioses y de 
hombres, es el soberano de 
las alturas, “el que 
amontona las nubes", lanza 
el rayo y administra la 
Justicia. Tan sólo contra el 
Destino no puede combatir. 

Dios de dioses o 
deidad suprema 

TÉOTL 

Dios supremo azteca, que 
tenía la hegemonía sobre 
trece deidades superiores y 
unas doscientas inferiores. 
Era considerado como 
eterno e invisible, creador 
y sustentador del mundo. 
Era el dios soberano. 
Creador y sostenedor del 
mundo. Eterno e invisible. 
Inmortal e indestructible. 
Se le rendía culto en un 
solo templo ubicado en la 
ciudad de Texcoco. 

Dios de dioses o 
deidad suprema. 
 
No se le podía 
representar en 
imágenes o 
esculturas. 

 

  



	
ATHLOS.	Revista	Internacional	de	Ciencias	Sociales	

de	la	Actividad	Física,	el	Juego	y	el	Deporte	
International	Journal	of	Social	Sciences	of	Physical	Activity,	Game	and	Sport	

Vol	XXIX	Año	XII,	Marzo	2023	
	
	

Museodeljuego.org		
ISSN:	2253-6604	

	
	

25 

CONCLUSIONES 
En medio de unos y otros, se sitúan los héroes y superhéroes que, a modo de 
especie de mestizaje, al ser hijos de dioses y mortales, comparten rasgos divinos 
y humanos que son asociables a las potencias de las deidades, pero que, por su 
mitad humana, tienen un punto débil que les hace vulnerables y distintos a la 
divinidad. Este sería el caso de Aquiles, vulnerable en su famoso talón, de 
Hércules, que podía ser castigado por Juno dada su condición de hijo ilegítimo de 
Zeus, etc. Capacidades físicas sobresalientes y sobrenaturales, muy por encima 
de las de cualquier ser humano que en la mayor parte de los casos definen el 
personaje. 

Formas de vida y relaciones similares a las de los humanos incluyendo vicios y 
virtudes. 

Jerarquización y categorías de poder de unos sobre otros lo que permite una 
cierta aplicación de la justicia ante actos o acciones terrenalmente condenables. 

Pérdida del poder, en el caso de los semidioses ó héroes, como consecuencia de 
incumplir lo pactado con los dioses. Determinación de debilidades o puntos 
vulnerables que humanizan al personaje. 

Aplicación del perdón tras una penitencia o prestación de servicios (trabajos de 
Hércules) 

La pervivencia del mito y de los personajes míticos, en nuestros días, ha 
escapado de la ciencia, para encontrar refugio en la religión, en la cultura y en 
el deporte; podemos fácilmente recordar nuestros héroes contemporáneos en los 
que las capacidades físicas: velocidad, fuerza, potencia, etc. contemporizan con 
los denominados valores de los deportistas: generosidad, solidaridad, 
compasión, etc. En este momento, por ejemplo, es posible asegurar que no hay 
deportista de élite que no tenga su ONG en la que funciona la parte humanizante 
y bondadosa del mito. Al referirnos, en otros trabajos, a las crisis del deporte en 
Vizuete (2005) pasamos revista a una serie de hechos y circunstancias 
determinantes de los problemas del deporte actual; pues bien, a la serie de 
problemas detectados, es preciso añadir la caída del mito, o la muerte del 
superhéroe, por mantener el discurso mítico iniciado. Desde las referencias 
anteriores, podemos asegurar que los mitos del deporte caen cuando incumplen 
o fallan en algunas de las circunstancias claves que sustentan a los mitos: 

Origen, cuando los deportistas reniegan de su procedencia convirtiéndose en 
mercenarios o cambian de club generando las conocidas protestas o 
animadversiones de los seguidores. 

Capacidades físicas sobresalientes, dejan de sustentar al mito cuando la lacra del 
dopaje ó las prácticas ilegales aparecen, negando el carácter y la capacidad 
natural del deportista. 

Formas de vida, se exige a los mitos un cierto ascetismo y un comportamiento 
de vida personal ejemplar, centrado en las tareas de servicio a la idea del deporte 
o a la disciplina del club, son usuales los repudios a héroes o semidioses 
deportivos, que cometen el acto, criticable en su caso, de tener la debilidad 
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humana de beber, bailar o personajes legendarios: Spiridion Louis, Owens, Spitz, 
Indurain, y tantos otros mantienen viva la llama sagrada del Olimpo de los mitos 
del deporte, esperemos que el equilibrio no se rompa tan a menudo como viene 
ocurriendo y los mitos se mantengan para bien de lo que ya denominamos 
Cultura del Movimiento que, apoyada en los mitos, es una de la señas de 
identidad del mundo contemporáneo. 

trasnochar imponiéndoseles, igualmente, por la superestructura del Olimpo 
deportivo trabajos y sanciones. 

La jerarquización viene establecida, de facto por las capacidades físicas que les 
hacen participar en eventos o pruebas de diferentes categorías. Existiendo, 
igualmente, la posibilidad de perderla si no se cumple con la ortodoxia ó el 
rendimiento exigible al mito. 

La pérdida del poder, se determina por la deslealtad a las reglas, el uso de 
sustancias prohibidas ó el propio declive personal, existiendo en este caso 
diferentes planos, como el pasar al mundo federativo, como forma de seguir 
sustentando al mito. 

La aplicación del perdón, en nuestros días, corresponde al Olimpo de las 
comisiones disciplinarias en las que se imparte lo que ya se hacía en la mitología 
y en mundo clásico, referido a las actividades físicas. 

personajes legendarios: Spiridion Louis, Owens, Spitz, Indurain, y tantos otros 
mantienen viva la llama sagrada del Olimpo de los mitos del deporte, esperemos 
que el equilibrio no se rompa tan a menudo como viene ocurriendo y los mitos 
se mantengan para bien de lo que ya denominamos Cultura del Movimiento que, 
apoyada en los mitos, es una de la señas de identidad del mundo contemporáneo. 

La pervivencia de lo mítico es por tanto un factor determinante en el DIOSES, 
HÉROES, ATLETAS, Y PENSAMIENTO MÍTICO PARALELO DE GRIEGOS Y 
AZTECAS. 
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RESUMEN 
 

En la actualidad, se promueve de la formación integral de la personalidad en las 
universidades a tono con las exigencias que impone la sociedad, para lo cual se 
debe desarrollar un trabajo metodológico que favorezca relaciones entre las 
ciencias para promover la integración de saberes. Esta realidad se constató en 
un diagnóstico que responde al problema científico: ¿Cómo contribuir al 
establecimiento de relaciones interdisciplinarias en el año académico de la 
carrera de Cultura Física?. Se brindan herramientas para perfeccionar el trabajo 
metodológico y con ello la preparación del profesor a partir de un modelo 
didáctico de establecimiento de relaciones interdisciplinarias en el primer año 
académico, portadores de nuevos componentes y relaciones esenciales entre los 
subsistemas que revelan la dinámica del establecimiento de relaciones 
interdisciplinarias, los cuales responden a las particularidades y exigencias del 
profesional de Cultura Física.  Como referentes de los elementos planteados 
anteriormente, se tienen en cuenta la didáctica de la Educación Superior de Zayas 
y Addine, el enfoque socio histórico cultural de Vigotsky y la dialéctica 
materialista, para la concreción del marco teórico contextual. Se aplicaron 
métodos de investigación del nivel teórico, empírico y matemático-estadístico. 
En sentido general, por los resultados de la triangulación de los métodos: criterio 
de expertos, el pre-experimento y taller de socialización, se considera factible la 
propuesta para su implementación en la práctica social 

 

Palabras claves: relaciones interdisciplinarias, trabajo metodológico, año 
académico, modelo didáctico. 
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Abstract: 
 

At present, the integral formation of the personality is promoted in the 
universities in tune with the demands imposed by society, for which a 
methodological work must be developed that favors relations between the 
sciences to promote the integration of knowledge. This reality was confirmed in 
a diagnosis that responds to the scientific problem: How to contribute to the 
establishment of interdisciplinary relationships in the academic year of the 
Physical Culture career? Tools are provided to perfect the methodological work 
and with it the preparation of the teacher from a didactic model of establishment 
of interdisciplinary relations in the first academic year, carriers of new 
components and essential relations between the subsystems that reveal the 
dynamics of the establishment of relations. interdisciplinary, which respond to 
the particularities and demands of the Physical Culture professional. As 
references of the elements raised above, the didactics of Higher Education of 
Zayas and Addine, the socio-historical cultural approach of Vygotsky and the 
materialist dialectic are taken into account, for the concretion of the contextual 
theoretical framework. Research methods of the theoretical, empirical and 
mathematical-statistical level were applied. In a general sense, due to the results 
of the triangulation of the methods: expert criteria, the pre-experiment and the 
socialization workshop, the proposal for its implementation in social practice is 
considered feasible. 

Keywords: interdisciplinary relationships, methodological work, academic year, 
didactic model. 

INTRODUCCIÓN 
 

Se realizaron indagaciones para obtener criterios respecto al trabajo 
metodológico que se desarrolla en la universidad de Guantánamo, Facultad de 
Cultura Física y con la aplicación de un diagnóstico inicial, se detectan 
insuficiencias tales como: 

• Limitaciones en la preparación de los profesores de primer en el dominio 
de los conocimientos teórico, práctico y metodológico para el 
establecimiento de relaciones interdisciplinarias en el año académico. 

• Insuficiente implementación de procedimientos para el establecimiento de 
relaciones interdisciplinarias en el primer año académico.  

• Inadecuada actuación intencionada y contextual de los estudiantes en la 
praxis para solucionar problemas que se presentan en sus esferas de 
actuación profesional. 

• Lo anterior genera una contradicción entre la insuficiente preparación de 
los profesores para el establecimiento de relaciones interdisciplinarias en 
el año académico de la carrera de Cultura Física y el proceder 
interdisciplinar que se requiere en correspondencia con las nuevas 
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exigencias de la sociedad cubana en la contemporaneidad.  Por todo lo 
antes expuesto, se declara como problema científico: ¿Cómo contribuir a 
la preparación del profesor para el establecimiento de relaciones 
interdisciplinarias en el año académico de la carrera Cultura Física?. 

 

Se determinó como objeto de investigación: el trabajo metodológico en el año 
académico en la carrera de Cultura Física y como campo de acción: la preparación 
del profesor para el establecimiento de relaciones interdisciplinarias en el año 
académico en la carrera de Cultura Física. Para contribuir a la solución del 
problema científico declarado se planteó como objetivo: elaborar un modelo 
didáctico para contribuir a la preparación del profesor para el establecimiento de 
relaciones interdisciplinarias en el año académico en la carrera de Cultura Física. 
Se propone las siguientes preguntas científicas: 

• ¿Cuáles son los referentes teóricos acerca del establecimiento de 
relaciones interdisciplinarias en el trabajo metodológico de la carrera de 
Cultura Física? 

• ¿Cuál es el estado actual de la preparación de los profesores para el 
establecimiento de relaciones interdisciplinarias en el primer año 
académico de la carrera de Cultura Física en la Universidad de 
Guantánamo?. 

• ¿Qué vía proponer para contribuir a la preparación de los profesores para 
el establecimiento de relaciones interdisciplinarias en el primer año 
académico de la carrera de Cultura Física en la Universidad de 
Guantánamo? 

Las tareas científicas propuestas son: 

• Sistematización de los referentes teóricos acerca del establecimiento de 
relaciones interdisciplinarias en el trabajo metodológico de la carrera de 
Cultura Física. 

• Caracterización del estado actual de la preparación de los profesores para 
el establecimiento de relaciones interdisciplinarias en el primer año 
académico de la carrera de Cultura Física en la Universidad de 
Guantánamo. 

• Elaboración del modelo didáctico de preparación de profesores para el 
establecimiento de relaciones interdisciplinarias en el primer año 
académico de la carrera de Cultura Física en la Universidad de 
Guantánamo.  

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron diferentes métodos científicos: 

Referentes teóricos del acerca del establecimiento de relaciones 
interdisciplinarias en el trabajo metodológico de la carrera de Cultura Física. 
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Existen diversos criterios respecto a las relaciones interdisciplinarias, desde su 
punto de vista, Álvarez (1999), advierte que estas relaciones se pueden concretar 
entre las disciplinas, por lo que refiere: 

“Las relaciones interdisciplinarias abarcan no solo los nexos que se puedan 
establecer entre los sistemas de conocimientos de una asignatura y otra, sino 
también aquellos vínculos que se puedan crear entre el modo de actuación, 
formas de pensar, cualidades, valores y puntos de vistas que potencian las 
diferentes asignaturas” (p.78). 

Esta definición resulta de gran interés para esta investigación, al referirse, que 
dichas relaciones se deben lograr entre la instrucción y la educación como 
referente de gran trascendencia en la formación de los profesionales, no solo se 
debe reforzar el conocimiento, también velar por su salida en las diferentes 
formas de actuación profesional según las esferas de la carrera Cultura Física. 
También se profundiza en otras definiciones reseñadas a las relaciones 
interdisciplinarias, lo cual permite que se concuerde con determinadas teorías 
para la construcción de esta investigación. Desde esa mirada y siguiendo el 
análisis de los diferentes autores que incursionan en este tema, se reconoce lo 
expuesto por Fiallo (2004), al referirse: 

“Las relaciones interdisciplinarias como una condición didáctica que permite 
cumplir el principio de la sistematicidad en la enseñanza y asegurar el reflejo 
consecuente de las relaciones objetivas vigentes en la naturaleza, en la sociedad 
y en el pensamiento, mediante el contenido de las disciplinas que integran el plan 
de estudio (p.56). 

Se asume esta definición por los propósitos y naturaleza de esta investigación, 
al revelar su carácter didáctico en función de garantizar la preparación de los 
profesores para su incursión en el establecimiento de las relaciones 
interdisciplinarias en el trabajo metodológico del año académico de la carrera 
Cultura Física. Dicha condición, resulta de mucha significación en la 
estructuración de la propuesta que se expone en esta investigación para 
contribuir en la articulación coherente entre todas las categorías, leyes, principios 
y componentes de la didáctica. 

Por otro lado, Salazar (2004) acota que para establecer estas relaciones debe 
existir: 

“Una disposición de cooperación entre los especialistas de cada disciplina 
particular, refuerza el papel de la comunicación y de las relaciones 
interpersonales e intergrupales en la determinación de un sistema de 
conocimientos, valores, principios necesarios para la proyección de las 
actividades”. (p.67). 

 La referida autora expresa la necesidad de que el profesor muestre disposición 
para la cooperación, de ayuda mutua, como factor de vital importancia y como 
antesala en este proceso de establecimiento de relaciones interdisciplinarias en 
el trabajo metodológico. Aspecto este, con el que se concuerda por los intereses 
de esta investigación. 

En ese mismo orden, Valero (2007) manifiesta: 



	
ATHLOS.	Revista	Internacional	de	Ciencias	Sociales	

de	la	Actividad	Física,	el	Juego	y	el	Deporte	
International	Journal	of	Social	Sciences	of	Physical	Activity,	Game	and	Sport	

Vol	XXIX	Año	XII,	Marzo	2023	
	
	

Museodeljuego.org		
ISSN:	2253-6604	

	
	

31 

 

 “Las relaciones interdisciplinarias tienen dos puntos claves de atención, el 
primero que los retos el contexto mundial recaen en gran medida en los 
educadores y, el segundo, que dichas relaciones requieren del traspaso en las 
barreras y recelos entre las disciplinas” (p.88). 

 El autor de la investigación, coincide con que el profesor tiene un rol fundamental 
en el trabajo metodológico para el establecimiento de relaciones 
interdisciplinarias, sin embrago, en esta valoración no se precisa cuáles son las 
barreras entre las disciplinas, por lo que no deja clara la importancia de su 
establecimiento, así como la necesidad de integración desde una proyección 
interdisciplinaria que contribuya al desarrollo de habilidades, cualidades y valores 
atendiendo al contexto o esferas de actuación profesional de cada carrera 
universitaria. 

Siguiendo esa línea de pensamiento, Estrada (2007) plantea: 

“El establecimiento de relaciones interdisciplinarias requiere de un enfoque 
dialéctico y didáctico en el que el problema, los objetivos, contenidos y 
habilidades se unan a métodos y formas de organización de estos durante el 
aprendizaje, y por ende, en la evaluación de dicho proceso”(p.56). 

De lo anterior se infiere la necesidad y la intención de asociar las relaciones 
interdisciplinarias con el sistema de conocimientos, sistema de habilidades, 
sistema de valores, convicciones y motivos. Todos estos autores aluden a la 
importancia de las relaciones interdisciplinarias, donde el trabajo en grupo 
requiere no solo de los componentes personales del proceso o una disciplina, sino 
que es necesaria la articulación entre ellas para que se produzca de manera 
efectiva. 

Por ende, las relaciones interdisciplinarias implican intercambio, confrontación, 
ayuda mutua, comunidad de necesidades, intereses e inquietudes entre todos los 
miembros de un equipo de trabajo. Para ello, es necesario que compartan el 
sentimiento de responsabilidad, y como los resultados del trabajo grupal se hace 
posible que el desempeño de uno de sus miembros ayude al grupo, y de esta 
manera transcurre no solo en la escuela sino en proyectos de trabajo, la familia 
y en el desempeño laboral. Todo ello, implica preparar a los profesores para el 
establecimiento de relaciones interdisciplinarias, como complemento o resultado 
de su desempeño en la impartición de sus clases, que sea capaz de poner al 
estudiante de Cultura Física desde los primeros años de la carrera, en posición 
de constituir el imprescindible nexo entre las diferentes disciplinas académicas 
que confluyen en su año académico para solucionar problemas en las distintas 
esferas de actuación profesional.  A partir de lo anterior, en este trabajo se 
considera que es una necesidad la intención de asociar las relaciones 
interdisciplinarias con el sistema de conocimientos, sistema habilidades, sistema 
de valores, convicciones y motivos. 

Como mismo, se comparte el criterio, que intencionar las relaciones 
interdisciplinarias no provoca un esfuerzo o nueva tarea, sino, constituye una 
necesidad actual, lo que propicia la disminución de la espontaneidad, que su 
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planificación no ocurra de forma esporádica a merced de lo que pueda o quiera 
hacer el profesor durante el trabajo metodológico en el año académico, no puede 
interpretarse que es eliminar o reducir el contenido, ni una disciplina a otra, es 
relacionarlas para enriquecer sus aportes donde se asuma una actitud creadora, 
de trabajo cooperativo entre profesores y estudiantes, lo que resulta importante 
para que se apropien de conocimientos teórico-metodológicos, así como, 
manifiesten en su actuación, cualidades profesionales interdisciplinares.Después 
de abordar las diferentes definiciones y aportaciones acerca de las relaciones 
interdisciplinarias, el autor de esta investigación coincide que las mismas no 
pueden verse desligada de la interdisciplinariedad, al ser parte consustancial y 
del propio proceso que se desarrolla, donde estas subyacen para su concreción, 
debido a que ambos términos, son polisémicos y requieren de su análisis. 

Otros autores comparten este criterio, tal es el caso de: Perera(2000), 
Fiallo(2001), Bermejo(2009), los cuales han incursionado en la proyección de las 
relaciones interdisciplinarias, todos consideran que este término y el de 
interdisciplinariedad no son iguales; el primero expresa los puntos de encuentro 
y cooperación entre las disciplinas y sus mutuas influencias, y son resultado del 
proceso interdisciplinario, el segundo es reflejo y concreción de la compleja 
realidad en toda actividad humana dirigida realmente a conocerla, comprenderla 
y transformarla. 

Al respecto, Mañalich (1997) plantea que: "... la interdisciplinariedad trata de los 
puntos de encuentro y cooperación de las disciplinas, de la influencia que  

sobre otras desde diferentes puntos de vista"(p.67). La autora destaca y se 
reitera la necesidad de cooperación, lo cual resulta de gran valor metodológico, 
que se debe tener una filosofía de trabajo, sin embargo, no se especifica hacia 
qué nivel organizativo se debe ejecutar, siendo el año académico un medio que 
garantiza tales fines. 

Por su parte, Valcárcel (1998), plantea que: "la interdisciplinariedad está dada 
por la enseñanza integrada de las ciencias, lo cual significa la articulación e 
integración de conocimientos, asumir nuevos puntos de vista, métodos, 
habilidades, valores“ (p.84). Este autor pondera la necesidad de la integración 
entre las ciencias, aspecto que se coincide en esta investigación para promover 
una enseñanza interdisciplinar como se abordó con anterioridad, por lo cual, es 
preciso, la incursión en las diferentes ciencias que tributen a las diferentes 
esferas de actuación profesional de la carrera de Cultura Física. 

En esta misma línea de pensamiento, Núñez (1999), comprende la 
interdisciplinariedad no como meras "relaciones diplomáticas" entre disciplinas y 
grupos de especialistas diversos, por el contrario, se asocia a la cooperación 
orgánica entre miembros de un equipo, lógica específica de comunicación, 
barreras que se suprimen, fecundación mutua entre prácticas y saberes. Como 
se aprecia en estas palabras, se hace una reflexión en cuanto al enfoque que 
debe tener el establecimiento de relaciones interdisciplinarias, la que no puede 
ser de forma espontánea, o formal, sino intencionada, que se logre una 
determinada transformación como resultado de lo realizado, lo cual resulta de 
mucho valor e importancia para la materialización de esta investigación. 
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Desde esa perspectiva, Addine (2000), al referirse a este término, expresa: 

“Interdisciplinariedad: es un enfoque que posibilita el proceso significativo de 
enriquecimiento del currículo y aprendizaje de los participantes, que se alcanza 
como resultado de reconocer y desarrollar las relaciones existentes entre las 
diferentes disciplinas del sistema didáctico y que convergen hacia los 
intercambios que favorecen un enriquecimiento mutuo desde encuentros 
generadores de reconstrucción del conocimiento científico” (p. 23). 

A partir de lo tratado, y en consonancia con esta temática, Álvarez (2004), 
señala: “una didáctica interdisciplinaria debería contemplar el (establecimiento 
de metodologías, lenguajes y técnicas comunes” (p.14). Esta autora considera 
imprescindible atender aquellas situaciones repetidas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y buscar formas de proceder comunes, que ayudarían a 
formar y fijar conceptos. Se tiene en cuenta el criterio de la autora cuando afirma 
que la interdisciplinariedad es una vía para crear motivos e intereses hacia el 
aprendizaje y una posibilidad de vincularlos con la vida. Por esta razón, la 
interdisciplinariedad es abordada de diferentes formas, entendiéndose como 
principio; método de trabajo; forma de organizar una actividad; invariante 
metodológica y otros, en función de la posición o contexto desde la que se 
analice. En concordancia con el análisis que se realizó acerca de las diferentes 
definiciones que involucran los términos de establecimiento, relaciones 
interdisciplinarias, así como de interdisciplinariedad, es importante delimitar o 
escoger la vía para proyectar dicho establecimiento, y en esta investigación, se 
selecciona para ejecutarlo, el trabajo metodológico, el mismo, constituye su 
génesis, por lo que es necesario, precisar aspectos concernientes a este último.  

Como resultado de la sistematización de estas investigaciones que dan fe de los 
referentes teóricos necesarios para determinar la brecha investigativa, a 
continuación, se exponen los principales resultados del diagnóstico para la 
caracterización del estado real del establecimiento de las relaciones 
interdisciplinarias en el primer año académico de la carrera de Cultura Física en 
la universidad de Guantánamo. 

RESULTADOS 

Al aplicar la encuesta a profesores del primer año académico(anexo 3), se indagó 
en la pregunta 1, respecto al dominio que poseen de los documentos normativos 
para desarrollar el trabajo metodológico interdisciplinario, 11 profesores, 
respondieron que es bajo, al ser insuficiente su manejo y discusión, solo estudian 
los aspectos puntuales para planificar una clase, lo derivado de las orientaciones 
generales de los diferentes niveles organizativos, prestando especial énfasis en 
el departamento donde se abordan orientaciones emitidas por otros niveles en 
cuanto a: uso de las tecnologías, el trabajo independiente, la clase encuentro, 
entre otros. En el caso de los 3 profesores restantes, coinciden que es medio, al 
hacerlo a veces en su propia autopreparación individual, sin dedicarle tiempo a 
los que se refieren a las orientaciones de cómo desarrollar el trabajo 
metodológico interdisciplinario en el colectivo de año. Estos resultados obtenidos, 
se corroboran en las observaciones realizadas a las preparaciones metodológicas 
y actividades programadas en el primer año académico, donde se realizó un 
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debate profesional y al preguntarles sobre algunos documentos normativos que 
rigen el trabajo metodológico, tales como: la RM2/2018, en el capítulo # 2 que 
aborda el trabajo metodológico, al indagar por sus formas y tipos, sus criterios 
carecieron de profundidad y las respuestas no fueron correctas, al no poder 
referirse a algunos de ellas. En el análisis de las clases controladas, no mostraron 
el dominio requerido de dichos documentos y su materialización en las diferentes 
actividades planificadas en las clases y en los debates colectivos con el resto de 
los profesores del primer año académico. Este indicador se evalúa de bajo(B) 
porque el profesor no demuestra en las actividades desarrolladas, dominio de los 
documentos normativos para desarrollar el trabajo metodológico 
interdisciplinario en el colectivo de año. 

A partir de los resultados de los instrumentos aplicados en el diagnóstico causal 
se puede concluir que: 

• La insuficiente preparación del profesor limita el desarrollo de un trabajo 
metodológico para el establecimiento de relaciones interdisciplinarias en 
el primer año académico.  

• Carencia de métodos y procedimientos que garanticen el establecimiento 
de relaciones interdisciplinarias en el primer año académico. 

• Respecto a las potencialidades que manifiestan los profesores del primer 
año académico: 

• Se reconoce al año académico como célula básica fundamental del trabajo 
metodológico para el establecimiento tratamiento de las relaciones 
interdisciplinarias. 

• Los docentes refieren sentir disposición de prepararse y enfrentar los 
nuevos cambios que se plantean en el trabajo metodológico para el 
establecimiento de relaciones interdisciplinarias en el primer año 
académico. 

Estás deficiencias justician la necesidad de la implementación de una propuesta 
para su solución. 

DISCUSIÓN 
Fundamentos teóricos del modelo de establecimiento de relaciones 

interdisciplinarias en el primer año académico de la carrera de Cultura 
Física. 

El enfoque filosófico, en el modelo didáctico para el establecimiento de relaciones 
interdisciplinarias de la carrera se sustenta en la Filosofía marxista-leninista y en 
la Teoría Materialista-dialéctica del conocimiento. Asumir el Materialismo 
dialéctico implica tomar el trabajo metodológico como centro de atención, lo que 
garantiza la vinculación de la teoría con la práctica, reconoce a los docentes del 
colectivo de primer año académico de la carrera de Cultura Física como seres 
biopsicosociales, individuales e históricamente condicionados a través de 
socio/individualización. El análisis desde esta posición, conduce necesariamente 
a considerar la concepción materialista del mundo, lo que implica también la 
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asunción de sus principios, leyes, conceptos y categorías fundamentales para el 
establecimiento de relaciones interdisciplinarias. 

Fundamentos teóricos del modelo didáctico de preparación del profesor 
para el establecimiento de relaciones interdisciplinarias en el primer año 

académico en la carrera Cultura Física. 
 

Se consultaron diferentes fuentes bibliografías para exponer los fundamentos 
teóricos del modelo didáctico de establecimiento de relaciones interdisciplinarias 
en el primer año académico en la carrera Cultura Física, a una de ellas se refiere 
Ruíz (2006): “un modelo surge del estudio del objeto y no constituye una copia 
original de ese objeto. El investigador describe y representa, hasta un 
determinado grado, la estructura, el funcionamiento y el estado del objeto”. 
Aportar un modelo como contribución a la teoría, según plantea De Arma (2011) 
“…implica revelar desde una perspectiva nueva de análisis, una manifestación 
hasta entonces desconocida que permite una comprensión más plena del objeto 
de estudio para resolver el problema y representarlo de alguna manera.” 

Valle (2007), plantea que la construcción de un modelo didáctico se puede 
realizar mediante dos vías en dependencia del punto de vista que se asuma y de 
las condiciones que presente el objeto a modelar, en forma de una teoría, al 
respecto se pueden encontrar diversas soluciones al problema. Cuando se parte 
de las relaciones de las categorías enseñanza y aprendizaje para establecer el 
objeto de la didáctica, se puede construir de una forma y cuando se parte de 
asumir el objeto de la didáctica como las relaciones que establecen profesores, 
estudiantes, otros agentes educativos y sus actividades en la institución escolar, 
estamos en presencia de otra forma de construcción, a este último criterio nos 
adscribimos. Por otro lado, se coincide también con Valle (2007), al reconocer al 
modelo como la representación de las características esenciales del objeto que 
se investiga y que cumple una función heurística, de objeto e estudio con vistas 
a la transformación de la realidad. En este sentido, se define como modelo 
didáctico para el establecimiento de relaciones interdisciplinarias en el primer año 
de la carrera Cultura Física 

“Una representación teórica que aborda un sistema de conocimientos sobre la 
gestión integradora y la de contextualización interdisciplinar, las cuales revelan 
nuevos componentes y relaciones esenciales dirigidas al establecimiento de 
relaciones interdisciplinarias desde el trabajo metodológico en el año académico 
para favorecer su sentido intencionado”.Milán(2019).Es imprescindible insistir en 
las características esenciales del objeto de la investigación, determinado como el 
trabajo metodológico en el año de la carrera de Cultura Física, el cual guarda 
relación con la naturaleza didáctica del modelo, pues la forma de construcción de 
la teoría escogida tiene como propósito el fin de la educación. Al respecto, se 
coincide con que un modelo didáctico, es una “construcción teórico formal que 
basada en supuestos científicos e ideológicos pretende interpretar la realidad   y 
dirigirla hacia determinados fines educativos. 

Para la elaboración del modelo didáctico se partió de la consulta a investigaciones 
que lo han abordado en Cuba. Entre los sistematizados se encuentran Gimeno 
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1981); Chirino (2002); García (2004); Parra (2002) y Mendoza (2007) en cuanto 
a la Cultura Física. A propósito del modelo didáctico, se han tenido en cuenta los 
aspectos de presentación de un resultado científico de este tipo, aportados por 
DeArmas (2011), ellos son: el marco epistemológico fundamentación y 
justificación de su necesidad), el contexto social en el que se inserta, su 
representación gráfica, la explicación, las formas de instrumentación y la 
evaluación. En consecuencia, el modelo requiere flexibilidad para que pueda 
ajustarse a contextos particulares y ser aplicado. Revela componentes y 
relaciones que posibilitan la aparición de nuevos componentes, lo que se expresa 
a partir de su configuración como sistema en la dinámica de dichas relaciones. 

El modelo que se propone presenta un carácter sistémico, posibilita la 
comprensión del establecimiento de relaciones interdisciplinarias en el primer año 
académico de la carrera de Cultura Física desde una concepción integral.  Al 
respecto, se coincide con las cualidades generales de los sistemas, que según 
fuentes especializadas expuesta por Bertalanfy (1991): “son los componentes, la 
estructura, sus relaciones funcionales y la organización jerárquica” (p.46). Se 
caracteriza por ser abierto y dinámico, porque reconoce la complejidad y 
dinámica del trabajo metodológico, dado por las relaciones entre las disciplinas, 
constantemente promueve intercambio e interrelación entre ellas. Acepta los 
cambios que se generan tanto en profesores como en los estudiantes. 

Otras cualidades que lo distinguen son su flexibilidad y operatividad, al respetar 
las condiciones concretas del primer año académico de la Facultad de Cultura 
Física para el establecimiento de relaciones interdisciplinarias, busca la 
transformación del estado inicial de esta en un estado deseado que satisfaga las 
necesidades sociales e individuales de profesores y estudiantes. Para su 
construcción, en principio se parte del carácter sistémico en la estructuración de 
sus elementos conceptuales, se concibe a partir de posiciones teóricas asumidas, 
que comprenden, entre otras, la concepción curricular actual de la formación del 
profesional de la educación, parte de la unidad de lo teórico y lo práctico. 

Un referente esencial para la elaboración del modelo didáctico que se propone 
son las concepciones de relaciones interdisciplinarias, trabajo metodológico, 
trabajo metodológico en el colectivo de año que aparecen en las obras de Fiallo 
(2001); Salazar (2003) y Calzado (2006); Mingui y Sagó (2006), Delfino (2008); 
Cuña y Vivet (2015); Suceta (2016), entre otros. En los señalados anteriormente, 
se han encontrado coincidencias que sirven de sustento a la teoría pedagógica. 
El establecimiento de relaciones interdisciplinarias es de vital importancia para el 
desempeño pertinente de estos profesionales, que lo convierte en un requisito 
esencial reconocido por varios autores Coll (1987); García (1996); Álvarez 
(1996); Addine (2004); García (2004); entre otros, así como los postulados 
teóricos de la pedagogía cubana en lo referido a la educación individual y grupal 
como elemento importante en esta dirección. 

Desde lo didáctico, como base para elaborar el modelo didáctico se asumen los 
fundamentos del modelo educativo cubano establecidos por Addine y García 
(2005) por su pertinencia y nivel de generalidad; constituyen referentes 
importantes también los de didáctica Álvarez 1996), Álvarez (1997) porque 
contribuyen a precisar las posibilidades de esta ciencia para el establecimiento 
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de relaciones interdisciplinarias, así como la Resolución Ministerial 2/2018 que 
norma el trabajo metodológico. Se tienen además en cuenta, las dos 
interrelaciones fundamentales que se producen en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, primero lo humano constituido por el profesor, sus estudiantes, y el 
grupo en interacción constante; lo segundo formado por objetivo, contenido, 
métodos, medios, formas de organización y evaluación. En la construcción del 
aporte, se considera también el modelo teórico para la orientación educativa 
Suárez y Del Toro (1998) quienes destacan el carácter personalizado del proceso, 
y prestan especial atención a las contradicciones que emergen en el proceso 
formativo y al papel de los sujetos participantes en la búsqueda de alternativas 
de solución a estas. 

Estructuración del modelo didáctico de establecimiento de relaciones 
interdisciplinarias en el primer año académico de la carrera Cultura 

Física. 

En la estructuración del modelo didáctico, se concibe el establecimiento de 
relaciones interdisciplinarias como un proceso conformado por dos subsistemas 
que reflejan sus movimientos internos, ellos son: la gestión integradora para la 
Cultura Física y la de contextualización interdisciplinar. Según los análisis 
realizados, se convierte en el punto de partida para definir el sistema 
establecimiento de relaciones interdisciplinarias en el colectivo de primer año 
académico de la carrera de Cultura Física. Los subsistemas anteriores en estrecha 
relación constituyen un binomio, establecen un par dialéctico, en el sistema 
considerado se produce el establecimiento de relaciones interdisciplinarias. 

Descripción de los subsistemas: 

Subsistema Gestión integradora para la Cultura Física. Este subsistema emerge 
de las relaciones que se establecen entre los componentes: articulación 
cooperada y el de accionar interdisciplinar en la Cultura Física, los cuales hacen 
síntesis en la integración cooperada interdisciplinar para el establecimiento de 
relaciones interdisciplinarias en esta carrera, se representa a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 2.1. Representación de las relaciones internas del subsistema gestión 
integradora para la Cultura Física. 
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El subsistema actúa como un proceso de comprensión, interpretación y 
transformación de la realidad educativa, encaminada a articular 
convenientemente, las actitudes y valores para favorecer su prolongación, 
ramificación y consecuente generalización, dirigida a suscitar una cultura 
profesional en el sentido antes precisado en la comunidad universitaria. 

La gestión integradora para la Cultura Física, se requiere primero de la 
reproducción y asimilación del objeto de estudio de la profesión, o sea, el 
conocimiento de todo lo concerniente a su labor profesional, cuyo punto de 
partida serán los problemas profesionales inherentes a la realidad social y 
profesional, para que puedan determinarlos y solucionarlos mediante tareas 
docentes integradoras que es lo que propone la presente investigación. Es aquí 
donde los fundamentos de las ciencias afines a la profesión servirán de referente 
para encontrar múltiples soluciones, a las disciplinas que confluyen en el año 
académico. Esto presupone la construcción activa de los significados 
concernientes a la misión en la sociedad. 

Respecto a lo anterior, la gestión integradora para la Cultura Física responde a 
propósitos coherentes, pues son las articulaciones cooperadas las que conducen 
al desarrollo de saberes teóricos-metodológicos y cualidades profesionales 
interdisciplinarias, por tanto, esta debe ser inducida con un determinado 
propósito, dígase en el deporte, la actividad físico-profiláctica, la educación física 
o en la recreación. Para su logro, se debe partir de la determinación del 
acoplamiento cognitivo, particularidad que se revela durante todo el trabajo 
metodológico que se realiza en el año, depende de las carencias y demandas que 
pueden producir satisfacciones e insatisfacciones de los docentes y estudiantes. 
Se manifiesta a tenor de las características individuales, recursos personales, 
diversidad de espacios y copartícipes; ocurre sobre la base de las interacciones 
e interrelaciones que se producen entre las disciplinas del primer año académico, 
entre los profesores y estudiantes, entre los propios profesores y entre los 
estudiantes con un enfoque adaptativo, de equilibrio funcional, incluso se ajusta 
a la dinámica producida durante el trabajo metodológico, siempre en aras del 
crecimiento personal y profesional de todos los involucrados. 

Para la gestión integrada, en el diseño hasta la ejecución de las tareas docentes 
integradoras, son necesarias las ayudas y estimulaciones oportunas que cada 
estudiante requiere, promoviendo siempre su desarrollo y nunca la exclusión o 
la segregación en su atención. Esto conduce a estimar al primer componente de 
este subsistema, la articulación cooperada, proceso que precisa, ajusta y 
combina de manera sistémica, flexible y dinámica diferentes recursos 
pedagógicos para el establecimiento de relaciones interdisciplinarias. Asimismo, 
todos los docentes que intervienen en el año académico son portadores de forma 
diferenciada y científica a nivel de facultad, grupal e individual del 
establecimiento referido, pero también de forma colectiva del dominio de 
contenidos, métodos y procedimientos necesarios.  

Como segundo subsistema se tiene el subsistema de contextualización interdisciplinar 
conformado por los componentes: actitud convergente en actuación articulada 
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interdisciplinar en la Cultura Física.Esta relación que se caracteriza por un enfoque de 
sistema y una relación de interdependencia se pueden esquematizar de la forma siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2. Representación de las relaciones internas del subsistema Contextualización 
interdisciplinar. 

En dicho subsistema se evidencia un proceso de desarrollo del profesor, que le 
permite ubicar a los estudiantes en situaciones concretas de relevancia 
interdisciplinar, incluye la actitud convergente en la Cultura, la corrección 
interdisciplinar y la actuación articulada interdisciplinar en la Cultura Física, como 
sus componentes. La contextualización interdisciplinar se convierte en el entorno 
donde se integra tanto lo enseñando como aprendiendo; este escenario consolida 
la articulación entre las disciplinas académicas del año, teniendo en cuenta las 
esferas en las que se desempeña el estudiante de Cultura Física; dígase en el 
deporte, la actividad físico-profiláctica o en la recreación. 

En este orden, el subsistema favorece el desarrollo de un sujeto integral 
identificado por su cultura interdisciplinar, nivel de implicación y conciencia para 
ejecutar el establecimiento de relaciones interdisciplinarias en el trabajo 
metodológico. Por ello, se defiende la idea de que el establecimiento de relaciones 
interdisciplinarias debe comprenderse no solo como un proceso cargado de 
instrumental metodológico, sino como una condición que permite al profesor la 
adquisición de una cultura científica básica, que se traduce en cultura profesional 
interdisciplinar que puede y debe ser transmitida al estudiante a lo largo de la 
carrera. 

El profesor contextualiza histórica y socialmente su actividad profesional, para 
ello le corresponde preguntarse constantemente por la significación de los 
contenidos que trasmite a sus estudiantes y de los métodos y formas que utiliza, 
esta evaluación contextualizada de las situaciones pedagógicas concretas es una 
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habilidad que permitirá el análisis crítico para superar las exigencias 
metodológicos que van surgiendo en el desempeño profesional. 

  

Prevalece en este subsistema, la expresión del nexo y concatenación entre las 
disciplinas académicas, mediatizada por la socialización que se genera, esto le 
permite a los profesores autorregularse, sustentado por sus motivaciones, 
conocimientos y valoraciones, a partir de la personalización y de los posibles 
planes y proyectos concebidos para su materialización tanto en la educación 
física, como en el deporte, la recreación o en la cultura física terapéutica y 
profiláctica. Especial importancia cobra en este componente labor educativa, 
instructiva y desarrolladora que realizan los docentes; mediada por acciones y 
operaciones encaminadas a la configuración de la personalidad de sus educandos 
y a la suya propia, partiendo del necesario vínculo de lo académico, con lo laboral, 
lo investigativo y lo extensionista, la cual no puede ejecutarse de forma 
anárquica, espontánea; si esto ocurre estamos en presencia de una praxis 
desvinculada de la vida o simplemente mutilada. 

 

En tal sentido, en este componente los planos individual y social actúan de 
manera recíproca, y originan interacciones, se produce un sistema complejo de 
vínculos, de situaciones ricas en vivencias, contenidos, metas, o sea, se 
desarrollan y sintetizan relaciones individuales y grupales, las cuales se producen 
en el año académico, también en la práctica laboral investigativa, todo ello va 
configurando modos de actuación profesional. Como otro elemento significativo, 
hay que mencionar, las interacciones establecidas por los profesores en el 
colectivo de primer año académico, con los profesores tutores donde sus 
estudiantes están insertados, y con los propios educandos, aspectos 
condicionantes del establecimiento de relaciones interdisciplinarias. Es por ello 
que en este proceso requiere la manifestación de saberes teóricos-metodológicos 
y de cualidades profesionales interdisciplinarias; el cumplimiento de este 
subsistema estará en dependencia de la concepción que se realice, pero en íntima 
relación con su primer componente. 

 

La actitud convergente en la Cultura Física exige una posición concurrente, es la 
que muestra el empleo de recursos conceptuales, procedimentales, entre otros, 
en condiciones concretas; está compuesta por saberes teóricos-metodológicos y 
cualidades profesionales interdisciplinarias, y por el grado de experiencia dado 
en la estructura y estrategia cognitiva que permite satisfacer las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes, y como tales, hacen posible en los docentes un 
desempeño profesional óptimo y una inserción social de los estudiantes 
compatible con los requerimientos de la sociedad. Se convierte, a partir de su 
conocimiento y práctica, en elemento significativo, en tanto, permite la acción 
consciente de profesores y estudiantes, en aras de contribuir de manera gradual 
al establecimiento de relaciones interdisciplinarias. Su contenido y esencia está 
dado porque su actitud debe realizarse atendiendo a las tendencias del desarrollo 
social, pone a los profesores en condiciones de asumir una posición 
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transformadora, además, por el carácter de las relaciones de los sujetos 
involucrados en este proceso(los estudiantes, la comunidad universitaria y 
extrauniversitaria), esta precisa el empleo de recursos para la solución de tareas 
integradoras a partir de problemas y conflictos profesionales, destacándose el 
autoconocimiento, la autoaceptación, la independencia cognoscitiva, la 
autoestima y el diálogo que, en cierta medida, se constituyen en procesos 
desarrolladores. Derivado de esto, es observable la posibilidad de contar con el 
instrumental para contribuir al establecimiento de relaciones interdisciplinarias 
en el colectivo de primer año de la carrera de Cultura Física a tono con el sistema 
de relaciones que este establece en el trabajo metodológico. Es importante 
señalar que la contextualización interdisciplinar constituye una pauta general de 
la necesidad de la integración de lo conceptual, lo metodológico y lo actitudinal 
en el trabajo metodológico de la carrera, al tornarse imprescindible la 
interrelación entre las disciplinas pertenecientes a las áreas de formación básica, 
general y las del ejercicio de la profesión. 

Objetivamente se ha conceptuado la razón de este subsistema, porque se 
conjugan tanto las influencias como las interinfluencias a nivel microsocial y 
macrosocial, sobre la base de que el año académico no puede desprenderse de 
la dialéctica inherente entre lo individual, lo grupal y lo social. En este subsistema 
se deben enfocar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que 
como individuos y profesionales tienen en la esfera pedagógica, el incentivo más 
importante del docente como educador profesional para realizar su trabajo en 
esta dirección tan importante de la personalidad reside en su compromiso 
asumido a nivel individual y social, en correspondencia a los cánones sociales 
establecidos en todas las esferas y contextos de actuación. 

Al respecto, la contextualización interdisciplinar tiene su génesis en la integración 
dialéctica, entre lo educativo, lo instructivo y lo desarrollador como procesos, 
cuyo movimiento articulado e integral sirve como vía para el establecimiento de 
relaciones interdisciplinarias, mediante la combinación armónica entre lo 
académico, lo laboral, lo investigativo y lo extensionista; de lo que se trata, 
entonces, es de lograr la corrección interdisciplinar, tanto en la cultura física 
terapéutica, como en el deporte, la educación física y en la recreación. En este 
subsistema, se desarrolla la contradicción entre lo que conoce y lo que sabe hacer 
con ese conocimiento, ante la progresiva demanda y recurrencia de múltiples 
saberes, dado por el aumento de las exigencias en la formación de profesionales, 
por lo que constituye un propósito la promoción de una corrección 
interdisciplinar. 

Por esas razones, la corrección interdisciplinar es el segundo componente de este 
subsistema. Se entiende por corrección interdisciplinar al constante análisis y 
reflexión de los procedimientos utilizados, las decisiones tomadas, los aciertos 
tenidos, los errores cometidos, en fin, todo lo que pueda servir de guía para 
transformar y mejorar el establecimiento de relaciones interdisciplinarias en los 
diferentes modos de actuación profesional. Es el acto consensuado de corregir 
interdisciplinarmente, lo que posibilita el rediseño, la corrección del proceso 
desarrollado. 
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En resumen, la corrección interdisciplinar se convierte en elemento esencial, por 
estas razones el núcleo está en la autogestión que cada profesor pueda hacer, 
permite aportar alternativas a la solución de problemas y tareas profesionales, 
posibilita el autodesarrollo personal y profesional, garantías de lo que a juicio de 
este autor se deriva como resultado de las relaciones establecidas entre los 
componentes de este subsistema de una actuación articulada interdisciplinar en 
la Cultura Física, componente que permite un mayor empoderamiento 
conceptual, procedimental, actitudinal y comportamental, en el deporte, la 
recreación, la educación física y en la cultura física terapéutica. Dícese de un 
comportamiento fusionado y conveniente cuando se trata de relaciones 
interdisciplinarias en la Cultura Física, las que regulan con un enfoque integrador 
los modos de actuación profesional en los diferentes contextos. Todo esto apunta, 
a un profesor no con nuevas tareas, sino que lo recoloca y reajusta su posición 
en el trabajo metodológico que se realiza en el año académico para el 
establecimiento de relaciones interdisciplinarias, el cual se convierte en proceso 
y resultado, permite el desarrollo de saberes teóricos-metodológicos 
interdisciplinarios y de cualidades profesionales interdisciplinarias en los 
diferentes contextos y esferas de actuación profesional. 

A modo de resumen, el establecimiento de relaciones interdisciplinarias, no se 
pueden manejar ni se resuelve desde un esfuerzo fragmentario y aislado, 
tampoco con la suma de dichos esfuerzos como parte de un todo, sino por el 
compromiso colectivo, o sea, donde participe toda la comunidad educativa; 
dígase profesores, estudiantes, demás años académicos, y otros implicados.  De 
las consideraciones expresadas, como componente resultante de orden superior 
entre todos los que conforman el modelo didáctico se obtuvo: el establecimiento 
de relaciones interdisciplinarias articulado, la cual se convierte en proceso y 
resultado, permite la preparación de profesores y los estudiantes en los 
diferentes contextos y esferas de actuación profesional. Los subsistemas gestión   
para la Cultura Física y el de contextualización interdisciplinar se concretan en el 
trabajo metodológico. De las relaciones que se identifican, en cada uno de los 
componentes del sistema se pueden deducir sus niveles estructurales. Un primer 
nivel estructural, de inferior complejidad está dado en el subsistema gestión 
integradora para la Cultura Física, el que aparece representado por los 
componentes articulación cooperada, accionar interdisciplinar en la Cultura Física 
y el de integración cooperada interdisciplinar para el establecimiento de 
relaciones interdisciplinarias, materializados en el subsistema de 
contextualización interdisciplinar, por lo que este constituye el segundo nivel de 
complejidad. A su vez, los conocimientos teóricos obtenidos en la gestión 
integradora para la Cultura Física se constituyen en el de contextualización 
interdisciplinar, de este modo se revela la jerarquía de los diferentes niveles de 
complejidad en el sistema modelado. 

• Primer nivel: subsistema de gestión integradora para la Cultura Física. 

• Segundo nivel: subsistema de contextualización interdisciplinar. 

• Totalidad: proceso del establecimiento de relaciones interdisciplinarias 
articulado en los profesores y estudiantes de la carrera de Cultura Física. 



	
ATHLOS.	Revista	Internacional	de	Ciencias	Sociales	

de	la	Actividad	Física,	el	Juego	y	el	Deporte	
International	Journal	of	Social	Sciences	of	Physical	Activity,	Game	and	Sport	

Vol	XXIX	Año	XII,	Marzo	2023	
	
	

Museodeljuego.org		
ISSN:	2253-6604	

	
	

43 

Como se puede apreciar, el sistema modelado se desarrolla mediante un sistema 
de orden superior, contiene dos subsistemas; no obstante, la relación entre los 
componentes del proceso de establecimiento de relaciones interdisciplinarias, así 
como las relaciones que identifican a estos componentes revelan la 
independencia y coherencia del sistema modelado, lo que da cuenta de su 
recursividad. El resultado de la integración de ambos subsistemas y de las 
relaciones establecidas entre estos, queda recogido en el propósito general del 
sistema que es la construcción de un establecimiento de relaciones 
interdisciplinarias articulado. El logro del propósito enunciado tiene lugar 
mediante los componentes definidos y de su organización lógica, lo que 
determina la estructura del sistema. 

La cualidad que fomenta el proceso del establecimiento de relaciones 
interdisciplinarias en el primer año académico da cuenta de su sinergia, a través 
de la interrelación entre los contenidos de las disciplinas que concurren, 
tributarios del perfeccionamiento del mismo, cuya esencia se traduce en un 
establecimiento, contextual, articulado, partiendo de la necesaria vinculación de 
la teoría con la práctica. Al hacer constar los subsistemas gestión integradora 
para la Cultura Física y el de contextualización interdisciplinar, se manifiesta la 
tendencia de los profesores a trabajar por el establecimiento de relaciones 
interdisciplinarias en lo académico, laboral y en lo investigativo, esta relación 
dialéctica entre ambos subsistemas, revela la entropía. 

Tanto un subsistema como el otro son vitales, pues generan el desarrollo de 
saberes teóricos-metodológicos interdisciplinarios y de cualidades profesionales 
interdisciplinarias que regulan el aumento o disminución de la entropía, aunque 
se hace notar la significación del valor de estos saberes y cualidades en el 
subsistema de contextualización interdisciplinar. A medida que aumenta el 
desarrollo de estos aspectos, disminuye la posibilidad de que el establecimiento 
de relaciones interdisciplinarias se efectúe sin la preparación necesaria para que 
el profesor y por ende el estudiante pueda operar adecuadamente en cada 
situación y esfera concreta, así como el conocimiento de las regularidades que 
orientan esta preparación actúa como mecanismo homeostático en el proceso 
determinado, por supuesto, a partir de las relaciones entre los subsistemas 
gestión integradora para la Cultura Física y el de contextualización 
interdisciplinar. En cuanto al proceso de establecimiento de relaciones 
interdisciplinarias, este posibilita el surgimiento de los propios componentes 
elementales que lo conforman, revela la capacidad que tiene para reproducirse a 
sí mismo, o sea, su propiedad, autopoiética. 

Se propone como estructura de dicho modelo de establecimiento de las relaciones 
interdisciplinarias en el año académico: 

En el siguiente esquema se ilustra una representación gráfica de la estructura 
del modelo didáctico de establecimiento de relaciones interdisciplinares en el 
primer año académico en la carrera Cultura Física. 
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Fig.2.3. Representación de la estructura del modelo didáctico de 
establecimiento de relaciones interdisciplinares en el primer año académico en 

la carrera Cultura Física. 

 

Los componentes aportados, como esencias de este modelo didáctico, emergen 
como consecuencia de la sistematización realizada a los referentes teóricos 
expuestos del diagnóstico efectuado, los cuales permiten explicar y predecir el 
movimiento de este proceso. 

CONCLUSIONES 
Los resultados que se obtienen durante el proceso investigativo, demuestran 
limitaciones del establecimiento de relaciones interdisciplinarias en el trabajo 
metodológico y la necesidad de una herramienta de trabajo para la preparación 
de los profesores del primer año académico de la carrera de Cultura Física de la 
universidad de Guantánamo. Se propone un modelo didáctico para contribuir al 
establecimiento de relaciones interdisciplinarias en el trabajo metodológico del 
primer año académico de la carrera de Cultura Física de la universidad de 
Guantánamo. 
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Resumen 
Las funciones ejecutivas son habilidades imprescindibles para la vida diaria de 
las personas y su relación con los demás, ya que rigen la conducta y actividad 
cognitiva y emocional. En los últimos años, se ha incrementado el estudio sobre 
estas capacidades en edad escolar y su importancia en la etapa de Educación 
Infantil. Con el presente artículo se pretende, por un lado, establecer una 
conceptualización sobre las funciones ejecutivas abordando los principales 
componentes que las integran y los tipos que se pueden distinguir, en función de 
su naturaleza cognitiva y socio-emocional. También se presentan instrumentos 
para evaluar estas habilidades en contextos naturales para el niño, como son la 
familia y la escuela. Por otro lado, se esclarece la importancia de la etapa de 
Educación Infantil como escenario clave para el desarrollo de las funciones 
ejecutivas. En este sentido, se analiza el papel de la escuela como promotora de 
intervenciones y programas para favorecer su evolución, al tiempo que se 
estudian los beneficios de la incorporación de la actividad física durante este 
período, para el trabajo y mejora de la autorregulación y las funciones ejecutivas. 
De igual modo, se incluye una revisión de experiencias empíricas, en la que se 
mencionan diversos programas llevados a cabo para mejorar y desarrollar las 
funciones ejecutivas en edades tempranas. 

Palabras clave: Control inhibitorio, Memoria de trabajo, Flexibilidad cognitiva, 
HTKS, Brief-P 

Abstract 
Executive functions are essential skills for people’s daily lives and their 
relationship with others, as they govern cognitive and emotional behaviour and 
activity. In recent years, the study of these abilities in school-age children and 
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their importance in the Early Childhood Education stage have increased. This 
article aims, on the one hand, to establish a conceptualization of executive 
functions by addressing the main components that integrate them and the types 
that can be distinguished, depending on their cognitive and socio-emotional 
nature. Tools are also offered to assess these skills in natural contexts for the 
child, such as family and school. On the other hand, it is clarified the importance 
of the Early Childhood Education stage as a key scenario for the development of 
executive functions. In this sense, the role of the school as a promoter of 
interventions and programs to foster the development of these skills is analysed, 
as well as the benefits of incorporating physical activity during this period, for 
the work and improvement of self-regulation and executive functions. Similarly, 
it includes a review of empirical experiences, which mentions various 
programmes carried out to improve and develop executive functions at an early 
age. 

Key words: Inhibitory control, Working memory, Cognitive flexibility, HTKS, 
Brief-P 

INTRODUCCIÓN 
 
Existe una serie de habilidades conocidas como funciones ejecutivas (FE) y de 
autorregulación, que fomentan la retención de información y, a su vez, la 
concentración mediante la evitación de distracciones. Según Center on the 
Developing Child (2012), las funciones ejecutivas están sujetas a 3 tipos de 
funcionamiento del cerebro, a saber: la memoria de trabajo, la flexibilidad mental 
y el autocontrol. 

Moriguchi (2014) define las FE como la capacidad de ejecutar acciones adecuadas 
e inhibir las inapropiadas para la consecución de un objetivo concreto. Por su 
parte, Diamond (2016) señala que estas capacidades permiten retener las ideas, 
evitar actuar de forma impulsiva sin un tiempo para pensar, afrontar nuevos 
retos imprevistos, ser capaz de controlar las tentaciones y de aguantar la 
concentración. Stelzer y Cervigni (2011) añaden también los procesos de 
planificación previos a tomar decisiones. 

Actualmente, las FE se ha constatado la relación y dependencia entre ellas, al 
tiempo que se les ha reconocido un rol primordial en el desarrollo de los jóvenes 
en los ámbitos cognitivo, actitudinal, emocional y de socialización. 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS 
 

Según Cadavid (2008), la evolución de las FE se encuentra vinculada al desarrollo 
de la corteza prefrontal, de tal manera que, a medida que madura el sistema 
neuroanatómico también se produce un avance en el sistema cognitivo. Verdejo-
García y Bechara (2010) establecen distinciones entre las FE según su 
naturaleza, pudiendo ser capacidades tanto de tipo cognitivo (seguir 
instrucciones, cumplir con rutinas en el aula, ser capaz de atender, dar solución 
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a desafíos…), como de índole social y emocional (apoyo, colaboración, facilidad 
para compartir bienes preciados, conductas prosociales...). 

En esta línea, según Brock et al. (2009) y Zelazo y Carlson (2012), se pueden 
encontrar dos tipos: FE “calientes”, que se refieren a aquellas capacidades 
referentes a la esfera afectiva; y FE “frías”, que hacen referencia al ámbito 
cognitivo. Ambas suponen considerar las repercusiones inmediatas y, a su vez, 
las consecuencias a medio y largo plazo de comportamientos ejecutados. García-
Arias (2012) se refiere a esta categorización como sistema ejecutivo combinado 
que mueve a dos tipos de procesos: por un lado, la actuación coordinada entre 
la cognición y la motivación (regulación de la conducta prosocial y la toma de 
decisiones con consecuencias significativamente emocionales); y, por otro lado, 
la resolución de conflictos, definición personal de un plan de estrategias, memoria 
de trabajo, razonamiento verbal, la flexibilidad cognitiva, control de impulsos, 
por ejemplo. 

Gran cantidad de estudios se han focalizado en las FE como un elemento de la 
autorregulación (Diamond, 2016). Según Burman at al. (2015) y Liew (2012), la 
autorregulación puede definirse desde diversas perspectivas, pues es un 
constructo amplio y multidimensional que se compone de procesos cognitivos y 
de comportamiento. Así pues, existen definiciones como la de Introzzi y Canet 
(2016), que se refieren a la autorregulación como el conjunto de ajustes y 
modificaciones del comportamiento efectuadas para alcanzar una meta; o la de 
Rothbart et al. (2003), que la concibe como la capacidad de modular y modificar 
respuestas, emocionales y cognitivas, por demandas específicas. De igual modo, 
desde perspectivas cognitivas, la autorregulación aparece asociada a las FE, más 
concretamente, a uno de los componentes que la forman, el control inhibitorio. 

En vista de las diversas definiciones sobre la autorregulación, se podría dilucidar 
que, como mencionan Ilgar y Karakurt (2018), la autorregulación hace referencia 
a la propia conciencia sobre el medio ambiente y de cómo interactuar con él para 
lograr sus propios objetivos; lo que supone el control del comportamiento, el 
manejo de la atención y los pensamientos, las reacciones emocionales e 
interacciones sociales, aun teniendo presentes distracciones. 

Revisiones de estudios como las de Nguyen y Duncan (2019), Diamond y Ling 
(2016) o Zelazo y Carlson (2012) afirman que hay tres elementos que se 
caracterizan por su interconexión y por ser responsables de los procesos 
ejecutivos: control inhibitorio, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva. Así 
pues, se observa que: 

El control inhibitorio o inhibición es una habilidad clave para poder regular las 
interacciones sociales en una sociedad donde deben respetarse reglas y normas. 
Integra el control sobre los impulsos para esperar y pensar antes de actuar, hacer 
frente a las distracciones para mantenerse concentrado en una tarea, resistir 
aquellos impulsos que inviten a actuar de forma inadecuada, autodestructiva o 
ilegal, entre otros. Diamond (2016) destaca la importancia de esta habilidad para 
poder manejar la propia conducta, controlar la atención y las emociones 
individuales para no incurrir en comportamientos socialmente no adecuados. 
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La memoria de trabajo se refiere a aquellas habilidades, mecanismos y procesos 
que sustentan la creación de imágenes mentales necesarias para que una tarea 
cognitiva que se esté efectuando pueda ser procesada. Asimismo, Diamond 
(2016) define la memoria de trabajo como una habilidad para conservar la 
información y ser capaz de utilizar dicha información y trabajar con ella 
mentalmente cuando esta ya no está presente. En este sentido, un niño emplea 
la memoria de trabajo para preservar una información en su cabeza y poder 
hacer uso de la misma cuando se acomete una tarea. En definitiva, la memoria 
de trabajo es clave para dotar de significado a lo que se desarrolla con el tiempo, 
pues esto implica considerar lo que ya ha acaecido y conectarlo con lo que está 
sucediendo en el momento. 

La flexibilidad cognitiva es una habilidad que posibilita la creación y utilización de 
múltiples estrategias para resolver los retos o desafíos que se plantean. Permite 
ser capaces de observar y atender a una situación determinada desde diversas 
perspectivas, posibilitando ofrecer soluciones creativas a la misma y concebir y 
enfrentar los problemas de una forma distinta. Se trata de la capacidad para 
“mirar diferente”. Diamond y Ling (2016) se refieren a ella como una habilidad 
de adaptación flexible a las demandas cambiantes. 

IMPORTANCIA DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS EN LA ETAPA 
DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Al hablar de FE en el contexto de un aula, estas incluyen aquellos procesos que 
permiten al estudiante: resistir las distracciones, concentrarse en la tarea, 
mantener la atención, respetar los turnos y las intervenciones del quienes le 
rodean, adaptarse a las actividades planteadas por el docente o recordar normas 
como “levantar la mano” y “esperar el turno”. De igual forma, según Howard et 
al. (2020), la autorregulación permite a los alumnos controlar su 
comportamiento, la atención y el pensamiento, así como el modo en el que 
reaccionan a determinadas situaciones, a pesar de las distracciones. 

Hasta hace poco, las publicaciones científicas que investigaran el rol de los 
integrantes de las FE en la competencia social y las disrupciones de 
comportamiento más habituales en la etapa educativa en cuestión eran aún 
escasas (Romero-López et al., 2018). No obstante, durante la primera infancia 
se produce un aumento de la autonomía individual y es cuando se produce el 
inicio en el uso de estrategias mentales adecuadas para la gestión de impulsos, 
emociones y pensamientos, actuar conforme a las convenciones sociales y para 
orientar sus propios pensamientos y conductas hacia la consecución de las metas 
auto-planteadas y el cumplimiento de las expectativas generadas por el entorno 
(Ilgar & Karakurt, 2018). Las FE y la autorregulación tendrán un papel relevante 
en esta tarea, pues son elementos claves que estarán en la base de posteriores 
aprendizajes fundamentales (López, 2021). 

El período de edad de los 0 a los 5 años se considera esencial tanto desde la 
perspectiva del aprendizaje como desde la de la enseñanza. Según Diamond 
(2016) y Housman (2017), progresos en Neurociencia han demostrado que esta 
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etapa es crucial para el desarrollo de habilidades necesarias durante la edad 
adulta, siendo la competencia emocional y el desarrollo de la autorregulación, la 
base para el progreso académico, personal, social y la promoción de la salud 
mental y el bienestar. Asimismo, Korzeniowski (2011) señalan que estudios 
basados en la neuroimagen y el análisis del comportamiento evidencian que las 
FE evolucionan rápidamente en este período. Rueda et al. (2016) consideran que 
como la maduración de la corteza prefrontal sucede más lentamente y 
determinadas experiencias facilitan su desarrollo, las FE son habilidades 
generales que podrían mejorarse con intervenciones sistemáticas, sobre todo en 
edades infantiles y escolares 

Las experiencias vividas durante los primeros 5 años son fundamentales para la 
evolución de las FE. Atendiendo a García-Molina et al. (2009), a los tres años 
surgen habilidades propias de las FE, siendo entre los 3 y 5 años cuando tiene 
lugar un importante desarrollo de las habilidades cognitivas esenciales de las FE 
que les permiten ser capaces de retener y transformar la información para 
controlar, autorregular y ajustar su comportamiento a contextos cambiantes. De 
igual modo, a partir de la escolarización (que suele producirse también a los tres 
años), empiezan a requerir un autocontrol más elevado en los ámbitos social, 
conductual, físico y emocional. Adquirir estas habilidades resulta clave para evitar 
que surja una inadaptación conductual que repercuta o afecte de forma negativa 
en el desarrollo y aprendizaje. 

La autorregulación que se adquiere durante los primeros años de vida también 
asume un papel relevante en el día a día del niño, pues tal como mencionan Ilgar 
y Karakurt (2018), influye en los procesos propios de los comportamientos 
prosociales, en la preparación escolar, en el rendimiento académico y en los altos 
niveles de empatía. La edad infantil es una etapa donde tienen lugar progresos 
significativos en el desarrollo y el aprendizaje de los niños, sobre todo en 
aspectos socioemocionales, ya que, en estas edades, el entorno físico y social 
influye en el desarrollo de la autorregulación (Bronson, 2000). Por todo esto, el 
desarrollo temprano de la autorregulación está siendo un foco de investigación 
creciente hoy en día (Ilgar & Karakurt, 2018). 

Existen diversos estudios que tratan de investigar el efecto de la Educación Física 
y el ejercicio en la cognición y el rendimiento académico durante la juventud y la 
adolescencia. Estudios como los de McPherson et al. (2018), Bailey (2006) y 
Bidzan-Bluma y Lipowska (2018) determinan la existencia de una correlación 
entre la actividad físico-deportiva, el rendimiento académico y la cognición. De 
igual modo, la revisión de estudios realizada por Haapala (2012) muestra 
beneficios del entrenamiento físico sobre las capacidades para atender, para 
concentrarse y sobre la memoria del trabajo, así como sobre el lenguaje y las 
habilidades aritméticas. Estos datos revelan que el incremento de la actividad 
física en contextos escolares podría fomentar el desarrollo de las FE, sugiriendo 
que la práctica de deportes en estas edades influiría positivamente en las 
funciones cognitivas y emocionales. En este sentido, el tratamiento que la 
metodología docente otorgue a la actividad física se vuelve crucial para la 
consecución de objetivos de una índole o de otra, véanse de tipo conductual, de 
desarrollo de capacidades físicas básicas, de relación con los demás, regulación 
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emocional… (Sánchez-Alcaraz, Gómez-Mármol, Valero & Courel, 2020; Sánchez-
Alcaraz, Ocaña, Gómez-Mármol & Valero, 2020). Autores como Diamond y Ling 
(2016) o Singh et al. (2019) han establecido el ajuste de la dificultad de la tarea 
para que ésta signifique constantemente un reto y un desafío para el participante, 
como una de las claves del desarrollo de las FE. Se trata, pues, de fomentar la 
puesta en práctica de actividades que conduzcan a una implicación real y efectiva 
por parte de los estudiantes (Arias, Egea & Gómez-Mármol, 2021). 

Finalmente, cabe mencionar que la implementación de programas, basados en 
los juegos computarizados, las artes marciales, el yoga o la atención plena 
(Diamond & Lee, 2011; Howard-Jones, 2014) en etapa infantil, están ligados con 
el desarrollo de la competencia social, de la salud, de la calidad de vida y del 
éxito académico, así como con la prevención de conductas disruptivas. 

EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS 
Existen diversos test que sirven para medir las FEs. Un ejemplo de ellos es el 
Test Cabeza, Pies, Rodillas y Hombros (HTKS, por sus siglas en inglés) (Ponitz et 
al., 2009). Se trata de un instrumento que permite medir la autorregulación 
conductual e integra aspectos de las funciones ejecutivas, tales como el control 
inhibitorio, flexibilidad cognitiva y memoria de trabajo, mediante un juego 
adecuado para niños desde los 4 años de edad. Los niños deben prestar atención 
a las instrucciones, emplear la memoria de trabajo para recordar y ejecutar 
reglas, usar el control inhibitorio para reprimir su respuesta natural a la consigna, 
ejecutando la respuesta contraria y antinatural, así como utilizar la flexibilidad 
cognitiva y la memoria de trabajo en la última sección del test al acumularse las 
reglas propuestas. 

Para el empleo del HTKS no se requiere de materiales específicos, ya que se 
fundamenta en las interacciones que se dan entre el evaluador y el alumno 
(Ponitz et al., 2009). El test consta de tres secciones con hasta cuatro reglas de 
comportamiento emparejadas, tales como: “toca tus pies” y “toca tu cabeza”, 
“toca tus rodillas” y “toca tus hombros”. En primer lugar, los niños deberán de 
responder a las consignas de forma natural y, posteriormente, se cambian las 
reglas para responder de manera opuesta. En este segundo caso, los niños  

ejecutarían lo siguiente: 

1. Si decimos que toquen su cabeza, deben tocarse los pies 

2. Si decimos que toquen sus pies, deben tocarse la cabeza. 

3. Si decimos toques sus hombros, deben tocarse sus rodillas. 

 

Asimismo, el HTKS está formado por 20 ítems en un rango de puntuación del 0 
al 2, significando cada valor lo siguiente: 0, incorrecto; 1, autocorrección; y 2, 
correcto. Se entiende autocorrección como cualquier movimiento que a priori 
está orientado a la respuesta incorrecta, pero que el niño corrige y finalmente 
desemboca en la acción correcta. Cuanto mayores sean las puntuaciones 
obtenidas en el test, niveles más altos de. En el caso del HTKS, las puntuaciones 
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que ofrece dan una medición global. Si se quisiera obtener mediciones 
segmentadas por habilidades específicas, existen tros test como el BRIEF-P. 

El BRIEF-P deriva de la versión escolar BRIEF y ha sido traducido y adaptado a 
diversas lenguas y culturas. Su aplicación es breve, en 10-15 min se puede tener 
un perfil del funcionamiento ejecutivo. Se utiliza una escala de frecuencia tipo 
Likert con tres opciones de respuesta (nunca, a veces y frecuentemente) para 
responder al cuestionario. Está formado por 63 ítems agrupados en cinco escalas 
clínicas (Inhibición, Control Emocional, Flexibilidad, Planificación y Organización, 
y Memoria de Trabajo), tres índices clínicos (Autocontrol Inhibitorio, Flexibilidad 
y Metacognición Emergente), un Índice Global de Función Ejecutiva y dos escalas 
de validez (Negatividad e Inconsistencia) (Bausela & Luque, 2017). 

PROGRAMAS DESARROLLADOS EN EDUCACIÓN INFANTIL 
PARA MEJORAR LAS FUNCIONES EJECUTIVAS 

Los resultados de diversos estudios realizados sobre la aplicación de programas 
y actividades orientados a mejorar las FE, tales como juegos computarizados, las 
artes marciales (Diamond & Lee, 2011; Howard-Jones, 2014), programas de 
entrenamiento cognitivos, entre otros (Au et al., 2015; Spencer-Smith & 
Klingberg, 2015); han sido positivos y surgieren ser herramientas útiles para 
implementar desde edades tempranas. Así pues, estas mismas investigaciones 
asocian la incorporación temprana de este tipo de programas en niños a una 
mejora de la competencia social, a la prevención de problemas de conducta, al 
éxito académico y a la mejora de la salud y calidad de vida. 

Existe una pluralidad de programas orientados a mejorar las FE en la etapa de 
Educación Infantil. De entre ellos, cabe resaltar el implementado por Rosas, 
Espinoza, Porflitt y Ceric (2019) para evaluar el impacto del juego en el desarrollo 
de las FE en 70 niños de edades tempranas. Los juegos que se aplicaron eran de 
tres tipos: juegos infantiles, juegos de expresión y juegos de clase. Con la 
intervención se valoraron habilidades como el control inhibitorio, la memoria de 
trabajo y la flexibilidad cognitiva; así como el rendimiento académico, referido al 
área de lenguaje y matemáticas. Los resultados reflejan una diferencia 
significativa en el crecimiento de las FE al comparar los grupos experimentales y 
de control y muestran una correlación entre las medidas de FE antes de la 
intervención y el rendimiento matemático 8 meses después del final de la 
intervención. Asimismo, Traverso, Viterbori y Usai (2015) han examinado la 
eficacia de una intervención grupal en 75 niños de 5 años que se centró en los 
componentes básicos de la FE. Se trata de una intervención grupal basada en el 
juego con materiales de bajo costo, en la que se valora la mejora en habilidades 
como la memoria de trabajo o la flexibilidad cognitiva y sobre el coeficiente 
intelectual.  Los resultados de dicha intervención reflejan que quienes recibieron 
la intervención superaron a los controles en tareas de entrenamiento físico 
simples y más complejas. Estos resultados sugieren la posibilidad de que esta 
intervención sea capaz de fomentar las FE durante la etapa de Educación Infantil. 

En Australia, se pueden encontrar programas como el PRSIST, implementado por 
Howard et al. (2020), que presenta un enfoque integrado y de bajo coste 
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orientado a que los maestros fomenten la autorregulación cognitiva, conductual, 
social y emocional en niños de la etapa de Educación Infantil. El estudio fue 
realizado con una muestra de 473 niños entre 3 y 5 años y los resultados de su 
aplicación mostraron pequeñas mejoras significativas en el funcionamiento 
ejecutivo. 

De entre las diferentes intervenciones cabe señalar aquellas en las que se ha 
empleado la actividad física como herramienta para la mejora de las FE. Diversos 
estudios muestran cómo el aumento de la actividad física podría mejorar la FE 
de los niños, ya que el coeficiente intelectual y la atención selectiva están 
positivamente ligados con la actividad física (Kvalø et al., 2017; Wright et al. 
2016). Es importante mencionar que, pese a que el entrenamiento físico tiene 
numerosos beneficios para el cerebro en general, no todos los ejercicios actúan 
igual sobre las FEs (Diamond, 2016; Diamond & Ling, 2016; Ishihara et al., 2017; 
Tomporowski et al., 2015). Dentro de este tipo de intervenciones se pueden 
encontrar programas de duración breve con implicación cognitiva, así como 
programas de duración prolongada, programas breves con actividad física 
intensa, intervenciones focalizadas en actividades de ejercicio aeróbico simple 
sin implicación cognitiva o prácticas que involucran la danza junto con un alto 
desafío cognitivo que es capaz de mejorar la memoria de trabajo (Becker et al., 
2014; Hillman et al., 2009; Jäger et al., 2014; Kvalø et al., 2017; Ma et al., 
2015; Martín-Martínez et al., 2015; Oppici et al., 2020; Resaland et al., 2016). 
De todos estos programas, se recomienda incluir en los centros educativos 
programas de actividad física de larga duració 

Analizando el panorama internacional, se encuentran programas de 
entrenamiento físicos orientados a la mejora de las FEs en países como Estados 
Unidos y Canadá, donde este tipo de programas que potencian el desarrollo 
cognitivo y socioemocional se integra en las aulas de Educación Infantil (Bodrova 
y Leong, 2007). En esta misma investigación se señala que, en estos países, se 
emplean metodologías innovadoras, tales como “Tools of the Mind”, que ayudan 
a los niños a desarrollar habilidades y capacidades fundamentales, 
socioemocionales y autorreguladoras, imprescindibles para lograr el éxito en la 
vida. Destacan programas como “Move”, que integra movimientos de alta y baja 
intensidad, incorporando diversos materiales que permiten a los niños participar 
en las actividades al mismo tiempo que aprenden. Wright et al. (2016) 
mencionan que se trata de actividades de corta duración, de entre 5 –15 minutos 
y se recomienda incorporar una al día dentro del aula. 

Otros programas de intervención que utilizan la actividad física son, por ejemplo, 
el Programa Motor de Actividad de Salud Infantil, CHAMP, un programa con una 
actividad de juego libre en el patio y presenta variedad de estructuras de juego 
que promueven el movimiento y la actividad física (Robinson et al., 2016). Los 
niños participantes de este programa mantuvieron altas puntuaciones de 
autorregulación en comparación con el grupo control. 

Asimismo, cabe comentar la intervención realizada por Lakes y Hoyt (2004), 
quienes aplicaron un programa para evaluar el impacto del entrenamiento de Tae 
Kwon Do en la escuela sobre las habilidades de autorregulación, tales como la 
autorregulación cognitiva y afectiva y el efecto sobre el comportamiento prosocial 
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y la conducta en el aula. Tras su implementación se encontró una interacción 
significativa Grupo × Género para la autorregulación cognitiva y la conducta en 
el aula, mostrando los niños mayores mejoras que las niñas. En base a los 
resultados obtenidos, se discuten posibles explicaciones de esta interacción, así 
como las implicaciones de los componentes del entrenamiento de las artes 
marciales para el desarrollo de la autorregulación en los niños en edad escolar. 

Es importante señalar que los estudios que existen sobre la relación entre la 
actividad física y las FE en edades tempranas son aún escasos. Sin embargo, se 
han ido incrementando cada vez más las investigaciones en esta etapa infantil 
(López, 2021). Sánchez-López et al. (2019) en su estudio, mostraron cómo 
integrar la actividad física en el aula tiene un efecto positivo en el 
comportamiento de los niños. De igual modo, cabe mencionar que Howard et al. 
(2018) señalaron que la autorregulación diaria resulta fundamental para obtener 
resultados positivos en la vida, siendo los deportes capaces de producir mejoras 
en ella. 

CONCLUSIONES 

En vista de todo lo anterior, se concluye que las FE son capacidades 
indispensables para la vida diaria de una persona y su relación con los demás, 
puesto que dirigen y regulan nuestra conducta y actividad cognitiva y emocional. 
La existencia de disfunciones y un mal desarrollo en estas habilidades podría 
generar conductas impulsivas, problemas de atención y falta de control 
emocional, entre otros. Es por ello por lo que, como la etapa de Educación Infantil 
constituye un escenario propicio para el desarrollo de las FE, resulta fundamental 
que la escuela sea promotora de intervenciones y programas que potencien y 
favorezcan el adecuado desarrollo y mejora de estas habilidades. 

Aunque todavía se está investigando para determinar con claridad qué tipo de 
intervenciones mediante el entrenamiento podría beneficiar más a los niños de 
estas edades tempranas para el desarrollo de su autorregulación; atendiendo a 
los datos obtenidos de las investigaciones realizadas en torno a esta materia, la 
implementación de propuestas de entrenamiento específicamente orientadas a 
la mejora de las FE podría repercutir directa o indirectamente en la mejora del 
rendimiento escolar. Desde la escuela, se debería dar un papel importante a lo 
motriz y a la actividad física, así como a llevar un estilo de vida activo, de manera 
que los centros educativos se conviertan en promotores de la salud física y 
mental. Martínez-Martínez (2018) sugiere que una buena propuesta para ello 
sería transformar los centros en escuelas activas.  

Todo esto requiere de un cambio de mentalidad dentro de la comunidad 
educativa, aunque, en ocasiones, hay docentes que conceden una importancia 
superior a la enseñanza de contenidos frente a un aprendizaje mediante la 
actividad física. No obstante, atendiendo a investigaciones como la de Diamond 
(2016), es crucial que los centros educativos y el profesorado dediquen tiempo 
suficiente a la actividad física y artística, puesto que esto repercutirá y tendrá 
una transferencia a las habilidades y capacidades de orden superior como la 
autorregulación y FE, tales como la atención, el autocontrol o el pensamiento 
flexible. 
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Es importante que los docentes conozcan la responsabilidad que tienen sobre el 
desarrollo de su alumnado, pues son modelos y guías para los niños y deben de 
dar respuesta a sus necesidades, ofreciendo experiencias que favorezcan un 
desarrollo integral y, por ende, un desarrollo adecuado de estas habilidades que 
venimos comentando. Para que puedan llevar a cabo esta tarea, al igual que 
mencionan Carrasco y Ureña (2019), resulta imprescindible una buena formación 
continua y permanente a través de cursos, seminarios, congresos, espacios para 
el aprendizaje del profesorado con propuestas innovadoras, que permitan a los 
docentes ser capaces de adaptarse a las necesidades de su alumnado y responder 
las demandas cambiantes que se les presentan. 

Por último, hay que tener en cuenta que los maestros no trabajan de manera 
aislada, sino que lo hacen en conjunto con el resto de la comunidad educativa, 
de ahí la importancia de la participación de la misma en esta tarea. Los 
centros educativos deberían incluir programas que promuevan el ejercicio de 
las FE y habilidades de autorregulación en sus proyectos educativos. 
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RESUMEN 
El deporte es catalogado como uno de los fenómenos sociales más notables del siglo 
XXI, por los millones de seres humanos que siguen sus brillantes manifestaciones, 
es por ello que la práctica sistemática de la actividad física, bien sea institucionalizada 
o espontánea, se haya relacionado con otras esferas de la vida social de la 
humanidad, así distinguimos la relación deporte-arte, deporte-espectáculo, deporte- 
recreación, etc.; sin embargo, pocas veces se menciona la relación deporte-ciencia. 
Por esta razón nuestra investigación tiene como objetivo elaborar ejercicios para 
mejorar la efectividad del calentamiento especial al Tachi Waza en judocas categoría 
pioneril 11-12 años del Combinado Deportivo San Justo de Guantánamo, a partir de 
una problemática existente. Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron 
métodos científicos del nivel teórico, del nivel empírico y del nivel matemático. Los 
ejercicios propuestos en nuestro trabajo permitirán que en el proceso de 
entrenamiento en las nuevas generaciones de judocas en esta categoría de edades 
propicie un mejor rendimiento del calentamiento especial al Tachi Waza, sirviéndoles 
a los profesores como herramienta metodológica para el proceso de entrenamiento 
previsto en el Programa de Preparación del Deportista. 

Palabras clave: ejercicios, calentamiento especial, tachi waza.  

ABSTRACT 

The work addresses a topic of vital importance, for the process of perfecting the 
offensive technique, it responds to the technological demand, declared by the 
provincial basketball commission. In the diagnostic phase different empirical methods 
were applied defining the scientific problem of the same: How to perfect the offensive 
technique in the perimeter players of basketball? The work has as objective to plan 
a system of exercises, for the improvement of the offensive technique, in the players 
of the perimeter in the team bigger than basketball in Guantánamo. We employ 
different research methods, from the theoretical level to the historical logic, analysis 
and synthesis, inductive-deductive and the functional structural systemic, from the 
empirical observation, the experiment, analysis of documents, as techniques: the 
interview and the survey. From the mathematical level, the technique of percentage 
calculation. The exercises used, as well as the application of instruments for the   and 
evaluation during preparatory and fundamental competitions, show the feasibility of 
the results obtained. 

Key words: perimeter, improvement, technique, offensive. 
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INTRODUCCIÓN  
Hoy en día el Judo se ha convertido en uno de los deportes más seguidos a nivel 
mundial, teniendo en cuenta, la cantidad de competiciones que se realizan y los 
disímiles países que compiten al más alto nivel. En el Judo moderno, cada vez 
son más las modificaciones en el reglamento internacional, así como la forma de 
competir, con vista a mantener su hegemonía mundial. Estas nuevas condiciones 
dan margen a la espectacularidad y a su vez a la belleza del deporte. Nuestro 
país no está exentó de este cambio revolucionario que está experimentando el 
Judo, pero lamentablemente en estos momentos nos encontramos muy lejos de 
los resultados más altos niveles. 

Hoy a sesenta y nueve años de iniciarse su practica en nuestro país, el Judo 
cubano ha obtenido resultados relevantes en Juegos Olímpicos, Campeonatos 
Mundiales, Juegos Panamericanos, Centroamericanos, Mundiales Juveniles, 
Campeonatos Panamericanos, Torneos por equipos, Eventos internacionales 
“Clase A” en América, Europa, Asia, etc. que nos han situado en un lugar 
privilegiado a nivel mundial, así como, en líderes del continente americano.   
Todos estos resultados están avalados por la influencia científica de nuestro 
colectivo de profesores y el análisis constante de las diferentes actividades 
metodológicas del deporte. 

Nosotros profesionales graduados de la Cultura Física, el Deporte y la Recreación 
no estamos exentos al nivel científico que nos exige el momento actual y 
sabiendo de ante mano que Las investigaciones científicas generan el desarrollo 
del proceso docente –educativo puesto en vigor y que nunca este debe de ser 
lineal, es decir que siempre debemos buscar vías, medios, métodos 
procedimientos con el fin de hacer más asequible el nivel de aprendizaje con vista 
y a obtener mejores resultados.  

El Judo cubano, como el de cada país, tiene sus particularidades, y todos los 
equipos trabajan teniendo en cuenta la calidad de su capital humano, pero en los 
momentos actuales donde el reglamento internacional a dado lugar a que el Judo 
sea netamente más técnico y se exige un alto nivel de preparación físico, 
característica inherente del deporte en cuestión, no se le presta la mayor atención 
a la calidad de la ejecución del calentamiento especial, fundamentalmente al 
tachi waza, puesto que debemos tener en cuenta que la efectividad del contenido 
que se va impartir en la parte principal del entrenamiento desde el punto de vista 
técnico depende mucho de los diferentes calentamientos realizados en la parte 
inicial del entrenamiento. Y la herramienta fundamental para lograrlo es, una 
correcta ejecución de los ejercicios que usted planifica. No consideramos que los 
demás factores no sean importantes, pero, si realiza sistemáticamente un 
calentamiento especial, atendiendo al contenido a impartir en la parte principal 
al tachi waza con nuevas iniciativas y creatividad, la motivación, el nivel de 
asimilación y los resultados a alcanzar se lograran con mayor efectividad.  

Atendiendo lo ante planteado debemos prestarle atención al tipo de 
calentamiento que se le aplica a los atletas durante la unidad de entrenamiento, 
donde no solo se tiene en cuenta el tipo de deporte, sino la edad, el sexo, la 
experiencia deportiva, el contenido a impartir en una unidad determinada, la 
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temperatura ambiental, el tiempo de duración del entrenamiento y otros 
aspectos, con el objetivo de que tenga una mejor efectividad hacia el organismo 
del practicante. De ahí que este trabajo está encaminado a elaborar ejercicios 
para mejorar la efectividad del calentamiento especial al Tachi Waza (Judo arriba) 
en judocas categoría pioneril 11-12 años del Combinado Deportivo San Justo de 
Guantánamo, con el propósito de seguir elevando el techo competitivo de los 
atletas y por ende los resultados alcanzados en los últimos tiempos. 

Para el autor de esta obra bajo consideraciones de los autores consultados, 
considera que el calentamiento previo para preparar la parte principal, debemos 
llevarlo a cabo en toda fase principal de un entrenamiento asistido, con el 
objetivo previsto de fortalecer los contenidos adecuados, con una vuelta a la 
calma, que nos permite volver al estado inicial. De esta forma se puede ver como 
una sesión de trabajo debe tener 3 partes claramente diferenciadas: 
calentamiento, parte principal y vuelta a la calma. De ellas, nos centraremos en 
la primera: el calentamiento, todo lo anterior referido en la investigación permitió 
definir la necesidad del tema que se propone ya que está enmarcada en el poco 
tratamiento a los diferentes tipos de calentamientos especiales dirigido a las 
técnicas del tachi waza, de ahí que las contradicciones que se revelan está dada 
en los estudios realizados a diferentes bibliografías y a programas que rigen la 
preparación deportiva del judoca. Todo esto permitió detectar las siguientes 
insuficiencias: 

Escasos ejercicios que contribuyan al mejoramiento de la efectividad del 
calentamiento especial al Tachi Waza en judocas categoría pioneril 11-12 años 
del Combinado Deportivo San Justo de Guantánamo.  

 En el programa integral de preparación del deportista, existen pocos ejercicios 
que contribuyan al mejoramiento de la efectividad del calentamiento especial al 
Tachi Waza en judocas categoría pioneril 11-12 años del Combinado Deportivo 
San Justo de Guantánamo.  

Las insuficiencias detectadas permitieron declarar el siguiente Problema 
Científico ¿Cómo mejorar la efectividad del calentamiento especial al Tachi Waza 
en judocas categoría pioneril 11-12 años del Combinado Deportivo San Justo de 
Guantánamo?  

En correspondencia con el problema científico se propuso el siguiente Objetivo: 
elaborar ejercicios para mejorar la efectividad del calentamiento especial al Tachi 
Waza en judocas categoría pioneril 11-12 años del Combinado Deportivo San 
Justo de Guantánamo.  

MATERIAL Y MÉTODOS  
(participantes, instrumento, procedimiento) 

• La investigación se realizó en el equipo pioneril de Judo del Combinado 
Deportivo San Justo de Guantánamo, seleccionando a todo el universo 
existente compuesto por 14 practicantes, de ellos 6 masculinos que 
representa el 42,9 % y 8 femeninas que representa el 57,1 % más 9 
profesores que interactúan con esta categoría. Entre los principales 
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métodos empleados se declaramos el histórico lógico, análisis y síntesis, 
inductivo-deductivo y el sistémico estructural funcional, la observación, 
análisis de documentos, como técnicas: la entrevista y la encuesta, de los 
matemáticos, la técnica del cálculo porcentual. 

Consideraciones teóricas que sustentan el proceso del calentamiento, El colectivo 
de autores (2007), en el “Programa de Preparación” expresan: 

• Que en los niños de estas edades la atención puede conservarse sin fatiga 
durante 40 minutos, esto es importante para tenerlo en cuenta mientras 
se trabaja en el desarrollo de habilidades técnico-tácticas. 

• El crecimiento de la caja toráxica presenta un atraso, el desarrollo de los 
músculos se atrasa con relación a los huesos, se empeora la coordinación 
de los movimientos. 

• Están contraindicados los ejercicios con aplicación excesiva de la fuerza, 
los ejercicios deben hacerse con intensidad media. 

• Los niños comienzan a dominar con rapidez hábitos motores relevantes. 

 

Es muy importante tener en cuenta estas características, con respecto al grupo 
etario que estamos realizando nuestro trabajo, el cual nos orienta a que la 
propuesta de ejercicios que aplicaremos, responde al organismo en cuestión.  

Mirabal Florin, N  y Colectivo (2011), en su libro “Teoría y Metodología de la 
Educación Física para las EPEF” plantean que el calentamiento es la acción 
fundamental que se realiza en la parte inicial o preparatoria de la clase de 
Educación Física, del Deporte o cualquier otra actividad que se vaya a realizar. 
Su misión es preparar al organismo para la actividad posterior en tres vertientes 
fundamentales: psicológica, fisiológica y física. 

¿Qué es el calentamiento?  

Vinuesa & Coll (1987), en su libro titulado “Teoría básica del entrenamiento”, lo 
definen como "el conjunto de actos y ejercicios previos a los grandes esfuerzos 
que el deportista realiza para desperezar su organismo y garantizar su 
funcionamiento eficaz durante el esfuerzo principal, evitando así que durante el 
transcurso de éste se produzca la crisis de adaptaciones y la acumulación de 
productos de desecho en los tejidos". El concepto de calentamiento puede ser 
entendido como "la parte preparatoria e introductoria de una actividad motriz de 
esfuerzo considerable y/o como la fase inicial de cualquier tipo de sesión de 
carácter físico deportivo" (Matveev, 1985; Platonov, 1993). Desde este punto de 
vista, toda actividad motriz, sea en el ámbito que sea, debe estar precedida por 
un calentamiento.  

Villar (1992), en su libro titulado “La preparación física del fútbol basada en el 
atletismo”, define al calentamiento como "el conjunto de actividades o de 
ejercicios, de carácter general primero y luego específico, que se realizan previa 
a toda actividad física en que la exigencia del esfuerzo sea superior a la normal, 
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con el fin de poner en marcha todos los órganos del deportista y disponerle para 
un máximo rendimiento".  

Generelo (1994), en su libro titulado “Cualidades físicas I”, define al 
calentamiento como la puesta en marcha del organismo para efectuar un trabajo 
de mayor intensidad: "Es el conjunto de actividades y/o ejercicios, de carácter 
general primero y luego específico, que se realizan antes de comenzar cualquier 
actividad física donde la exigencia del esfuerzo sea superior a la habitual, con 
objeto de preparar el organismo para que pueda alcanzar el máximo 
rendimiento". De esta manera, coincide con Casado et al. (1999), cuando 
entiende por calentamiento "todas aquellas actividades anteriores a la actividad 
principal, que se realizan de una forma general y suave para preparar a nuestro 
organismo hacia un posterior esfuerzo".  

Padial (2001), en su obra “Apuntes de la asignatura fundamentos del 
entrenamiento deportivo”, indica que es "el conjunto de actividades o ejercicio, 
primero de carácter general, después de carácter específico, que se realizan 
antes de cualquier actividad física superior a la normal, con el fin de disponer las 
funciones orgásmicas, musculares, nerviosas y psicológicas del deportista y 
prepararlo para un rendimiento máximo".  

Según Leyva y Cortazal (2007), afirman que el calentamiento “es el conjunto de 
ejercicios físicos de moderada intensidad, donde la energía que se libera se disipa 
en forma de calor, lo que provoca una elevación de la temperatura corporal, 
permitiendo obtener un estado óptimo de disposición psico-físico y fisiológico 
para realizar con éxito toda actividad física”. Además del incremento de la 
temperatura, en el calentamiento también de deben elevar las pulsaciones entre 
110 y 130 por minutos, en función de la actividad que se va a realizar en la parte 
principal. 

Gattorno (2009), en su “Glosario de términos” plantea que el calentamiento no 
es más que la ejecución de un conjunto de ejercicios físicos, en la parte 
preparatoria de la sesión de entrenamiento, o poco tiempo antes de comenzar la 
actuación en una competencia, con el fin de preparar al organismo para el trabajo 
que va a realizar. El mismo tiene una influencia de manera multifacética sobre 
todo el organismo: se eleva la excitabilidad del sistema nervioso central hasta 
llevarla a un nivel óptimo, en el cual los hábitos motores se realizan con la más 
alta coordinación y efectividad; se eleva el nivel de las funciones de los sistemas 
cardiovascular, respiratorio y endocrino; aumenta la temperatura interna de los 
músculos, disminuye la viscosidad muscular. Por lo general se realiza hasta que 
comienza la sudoración. 

Zaldivar (2011), en su obra titulada ¿Qué se entrena? Bases fisiológicas de la 
adaptación al entrenamiento deportivo plantea que antes de la realización de la 
actividad física considerada como principal se efectúa un conjunto de ejercicios 
preparatorios de calentamiento, con el objetivo de lograr una movilización, lo 
más completa posible, de las funciones orgánicas. Esto quiere decir que los 
ejercicios contemplados dentro del programa de calentamiento favorecen el 
proceso de adaptación inmediata que acompaña a la actividad a la actividad 
principal, pero no puede interpretarse como la movilización de las funciones 
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orgánicas hasta niveles óptimos, adecuados a las características del trabajo 
fundamental. 

Para el objetivo de esta investigación se asume el criterio de Hernández (2008), 
en su texto “Judo versión metodológica” quien define al calentamiento 
(acondicionamiento físico) como “ejercicios de mediana intensidad que traen 
como consecuencia el aumento de la temperatura y el pulso en el practicante, 
ayudando a la reactivación del líquido sinovial en las articulaciones, que son los 
puntos de apoyo del tiro muscular, así como una movilización general, 
aumentando el flujo sanguíneo con un incremento, en el sistema circulatorio, del 
potencial energético preparando condiciones para una actividad superior en 
movilidad y consumo de las reservas energéticas del organismo”. 

Es justo destacar que, conjuntamente con el desarrollo histórico del 
entrenamiento deportivo y la correcta planificación del calentamiento ha tenido 
una gran importancia en los resultados deportivos, ya que el mismo como indica 
Villar (1992), presenta dos objetivos:  

• Ayudar a la prevención de lesiones.  

• Preparar física, fisiológicamente y psicológicamente para el comienzo de 
una actividad distinta a la normal, como sería un entrenamiento o un 
esfuerzo superior en caso de competición.  

Por otro lado, es necesario prever al cuerpo de un período de reajuste entre el 
estado de reposo relativo a una actividad, y de la misma manera del ejercicio al 
descanso, como medidas preventivas. Algunos especialistas refieren que como 
condición fisiológica para el éxito del trabajo muscular debe hacer un grado 
determinado de excitabilidad del sistema nervioso central (somática y 
vegetativa), que se logra en primer lugar con el calentamiento.  

El calentamiento debe estar condicionado para facilitar la entrada al trabajo y así 
evitar posibles lesiones musculares, contracturas y tirones musculares que serían 
inconvenientes para los días posteriores. Los ejercicios incómodos y dolorosos 
que dejan huellas en la musculatura, no son factibles de que se repitan de una 
forma voluntaria en el futuro.  

Los ejercicios de calentamiento tienen relevancia, según va avanzando la edad, 
debido al deterioro que sufre el organismo a través del tiempo. En sujetos de 
edad avanzada existe una mayor tendencia a la calcificación de los cartílagos, así 
como un acortamiento de múculos y tendones debido a una disminución de la 
elasticidad muscular, además de existir un incremento de las enfermedades 
degenerativas, tales como la artritis que tiene como rasgo común la capacidad 
de producir dolor, inflamación y limitar el movimiento en las articulaciones.  

Por otra parte, Mirabal y Colectivo (2011) en su libro “Teoría y Metodología de la 
Educación Física para las EPEF” estudios realizados describen la influencia que 
ejerce calentamiento en los sistemas del organismo que influyen y propician el 
estado óptimo de disposición:  

I. Sistema nervioso. 
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1.- Provoca una mayor capacidad de reacción. Se manifiesta una mayor 
conductividad de las conexiones nerviosas, influyendo positivamente en la 
coordinación y precisión motriz y esta, a su vez, reduce el peligro de lesiones, 
además los impulsos nerviosos viajan mucho más rápido con temperaturas altas. 

2.- Favorece el estado de excitación e inhibición. Activa el sistema 
neurovegetativo, encargado de regular y coordinar las funciones internas del 
organismo. 

II. Sistema muscular. 

1.- Aumento de la frecuencia cardiaca. Cuando se incrementa la intensidad en la 
realización de los ejercicios, trae consigo un aumento de la frecuencia cardíaca, 
lo que conlleva a una economía de esfuerzo en estado basal y reposo. 

2.- Aumento del volumen sanguíneo en circulación. La dilatación de los vasos 
sanguíneos garantiza que el flujo sanguíneo aporte al metabolismo suficiente 
oxígeno y nutrientes desde los primeros estadios de la actividad principal y, 
además, elimina los productos de desechos (ácidos láctico y CO2). 

3.- Aumento de la presión sanguínea. Provocado por el aumento de la cantidad 
de sangre en circulación al realizar un esfuerzo físico determinado. 

4.- Se logra que nuestra musculatura sea más flexible, y por lo tanto, que 
aguante elongaciones más largas y adquirimos una mayor potencia muscular 
debido a la capacidad elástica del músculo. 

III. Sistema respiratorio. 

1.- Aumento de la frecuencia y la amplitud de la respiración. Permite cubrir las 
necesidades de oxígeno del organismo, específicamente de los músculos durante 
el trabajo, y eliminar simultáneamente el dióxido de carbono producido. 

2.- Activa rápidamente los mecanismos de regulación. Si la coordinación de los 
mecanismos de regulación no es adecuada, se pueden reducir perturbaciones 
generales o locales; además, los músculos en esfuerzos no reciben suficiente 
oxígeno, lo que provoca trabajar en sistema anaerobio, con una acumulación 
progresiva de ácido láctico que limita rápidamente la actividad muscular. Esto es 
aun más significativo al realizar esfuerzos prolongados en que el sistema 
cardiorrespiratorio y los procesos metabólicos están sometidos a fuertes 
solicitaciones energéticas. 

Desde el punto de vista psicológico, el calentamiento trae consigo:  

1.- El aumento de la sensación de bienestar y disminuye el estrés mental. Se 
produce liberación de endorfinas, sustancias del propio organismo con estructura 
química similar a morfina, que favorecen el "sentirse bien". 

2.- Disminuye el grado de agresividad, ira, ansiedad, angustia y depresión. 

3.- Disminuye la sensación de fatiga. 

En esta misma investigación Mirabal y Colectivo (2011), se refleja los tipos de 
calentamiento atendiendo al aspecto fisiológico que constituyen bases para la 
presente investigación. 
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I.- Pasivo. Pueden ser en forma de duchas o baños calientes, infrarrojo, 
diatermia, friegas con productos que activan la circulación sanguínea, masajes y 
concentración mental. Estas formas pasivas, a pesar de ser factibles en la 
práctica del calentamiento, son menos eficaces que las formas activas. Por esta 
razón, solo pueden ser consideradas como complemento activo. 

II. Activo. Se divide en dos partes: 

1.- Calentamiento general: se realizan ejercicios físicos dirigidos a preparar los 
diferentes sistemas del organismo para la realización de toda actividad física. El 
tiempo de duración del mismo en la Educación Física es mayor que el específico, 
mientras que en el deporte de rendimiento es a la inversa, exceptuando en la 
etapa de preparación general. 

Es necesario resaltar que este debe iniciarse, con una serie de ejercicios de 
menor a mayor grado de libertad, complejidad y ritmo de ejecución, dirigidos 
específicamente a las articulaciones. 

2.- Calentamiento específico: es la realización de ejercicios que van dirigido a 
aquellos músculos o grupos musculares y articulaciones que trabajarán en la 
actividad fundamental de la clase, por los que sus movimientos deben ser iguales 
o, al menos, similares a la estructura dinámica y cinética del ejercicio modelo. 

A diferencia del calentamiento pasivo, el calentamiento activo se puede realizar 
de dos formas:  

1.- Por separado: cuando existe pausa entre la ejecución de un ejercicio y otro. 

2.- Continuo o en cadena: cuando los ejercicios se realizan ininterrumpidamente, 
o sea, sin existir pausa entre la ejecución de un ejercicio y otro. Dirigido a 
personas que tengan gran cultura de movimientos y deportistas de gran 
experiencia deportiva.  

El calentamiento activo se puede realizar sobre la marcha y en el lugar. 

Por su parte García Hernández, M.  (2008), en su libro en su “Judo versión 
metodológica”, declara que en el Judo los tipos de calentamiento ó 
acondicionamiento físico lo declara de la siguiente manera: 

- Acondicionamiento general: es el encargado de activar todas las partes del 
organismo del atleta, partiendo de la cabeza a los pies o viceversa, o alternando 
el tren superior con el inferior, según las necesidades generales de la actividad 
principal. 

- Acondicionamiento específico: va dirigido a los planos musculares 
fundamentales que actuarán en la actividad principal, o sea, si vamos a trabajar 
con ippon seo nage será imprescindible la preparación de la masa común de la 
espalda y la musculatura de los brazos y piernas como planos de interés y su 
duración estará acorde con la parte principal de la clase. 

- Acondicionamiento especial: estará dirigido a realizar la ejercitación de 
actividades similares a las técnicas que se estudiarán en la parte principal de la 
clase como puede ser las sombras (Tandoku Renchu) de cada una de las técnicas 
que serán practicadas o la realización de la parte principal o final de alguna 
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técnica conocida por los alumnos anteriormente y su duración estará limitada por 
la cantidad de elementos que sean necesarios reactivar. 

A su vez este mismo autor plantea que para el calentamiento sea efectivo los 
entrenadores deben ir incorporando de forma paulatina un por ciento de 
ejercicios desconocidos para que el practicante no rechace las actividades 
fundamentales, al repetirse monótonamente ejercicios que no provocaran los 
cambios esperados en el organismo con miras hacia la actividad fundamental. 

Puede significarse en torno a los estudios realizados que el calentamiento 
físico tiene una duración de unos 15 - 30 minutos aproximadamente, y depende 
de varios factores como: la intensidad de la actividad posterior, tiempo de 
duración de la actividad, edad de de los participantes, estado emocional, tipo de 
actividad, las condiciones ambientales (clima y hora del día), año de experiencia 
en la actividad y en función a las condiciones físicas de los participantes a que 
van dirigido. Estos ejercicios deben de empezar de forma muy suave, e ir 
progresando durante la sesión, porque recordemos que el atleta empieza frío. Se 
deberá comenzar con unas pulsaciones al principio de 80 - 90 ppm, hasta 
terminar en torno a las 120-140 ppm en los ejercicios más intensos. En todo 
caso, no es nada recomendable superar el 70% de nuestro ritmo cardíaco 
máximo (220-Edad).  

Mirabal y Colectivo (2011) en su libro “Teoría y Metodología de la Educación Física 
para las EPEF” plantean que durante la realización de los ejercicios que integran 
el calentamiento se debe hacer las siguientes exigencias: 

1.- Exactitud. Cada ejercicio debe perseguir un objetivo concreto y debe ser 
realizado con precisión, para lograr dirigir su efecto positivo a las articulaciones 
y / o grupos musculares deseados. 

2.- Coordinación. Contribuye a la educación del ritmo y el profesor determina los 
avances y deficiencias de los mismos. 

3.- Eficacia. El ejercicio debe realizarse al máximo de amplitud y esfuerzo que se 
exige, para que su influencia sea eficaz. 

4.- Independencia. Se debe cambiar varias veces el frente de la formación con 
el objetivo de lograr una mayor concentración e independencia de los alumnos 
en la ejecución correcta de los ejercicios. 

5.- Motivación. Provocar el interés de los atletas, para la realización de la 
actividad. 

Para Mirabal, N y Menéndez, S (2011), constituyen requisitos para la ejecución 
de un calentamiento los siguientes: 

1.- Posición inicial. Indicar lo que se va utilizar para cada ejercicio. 

2.- Demostración del ejercicio. Ejecución impecable y utilizando el sistema de 
espejo (ejecución por el lado contrario al de los estudiantes). 

3.- Voz para comenzar. Por lo general, se utiliza como voz preventiva: 
“preparados y” o “comenzamos y”, para acto seguido iniciar el conteo. 
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4.- Conteo y corrección de errores. Determinar el ritmo del conteo y, mediante 
este, detectar y corregir errores. 

Ejemplo: 1, 2, 3, 4 --- brazos, extendidos, 3, 4. En este caso brazos es el número 
1 y extendidos el número 2. 

5.- Voz para culminar. Se ordena durante la realización de la última repetición 
del ejercicio. 

Ejemplo: si el ejercicio es de ocho tiempo (1, 2, 3, 4, último, 6, 7, 8 ó último, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Por esta razón consideramos muy importante las formas en que se puede realizar 
el calentamiento activo, en este caso el continuo en cadena el cual se acoge a 
nuestro trabajo, así como las exigencias y requisitos para su ejecución propuesto 
por Mirabal, N y Menéndez, S (2011), quienes hacen alusión a la utilización de la 
música como una consideración a tener en cuenta para motivar aun más a los 
buenos resultados del calentamiento. 

Atendiendo a lo antes planteado es que no debemos detenernos en el tiempo y 
continuar creando nuevas ejercicios que cada día conlleven a perfeccionar o 
mejorar el calentamiento en nuestro deporte, es decir hacerlo más interesante, 
creativo y emocionante, siempre cumpliendo su roll principal de preparar al 
organismo con vista a su mejor rendimiento en la parte principal de la actividad 
a realizar. 

Tomando en cuenta lo planteado anteriormente proponemos en este trabajo 
ejercicios que contribuyan a mejorar la efectividad del calentamiento especial al 
Tachi Waza en judocas categoría pioneril 11-12 años del Combinado Deportivo 
San Justo, de manera que esta siga la secuencia en las categorías precedentes. 

RESULTADOS  
Fundamentación metodológica del sistema de ejercicios.  

En el trabajo se propone un sistema de ejercicios para mejorar la efectividad del 
calentamiento especial al Tachi Waza en judocas categoría pioneril 11-12 años 
del Combinado Deportivo San Justo de Guantánamo.  

Asumimos la definición emitida por García Hernández, M.  (2008) declara en su 
investigación en el Judo los tipos de calentamiento ó acondicionamiento físico de 
la siguiente manera:  

• Acondicionamiento general. 

• Acondicionamiento específico.  

• Acondicionamiento especial.  

Teniendo en cuenta los diferentes criterios y definiciones que dan los especialistas 
sobre el calentamiento, coincidimos en  considerar como calentamiento especial 
a los ejercicios que están dirigido a realizar la ejercitación de actividades similares 
a las técnicas que se estudiarán en la parte principal de la clase como puede ser 
las sombras (Tandoku Renchu) de cada una de las técnicas que serán practicadas 
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o la realización de la parte principal o final de alguna técnica conocida por los 
alumnos anteriormente y su duración estará limitada por la cantidad de 
elementos que sean necesarios reactivar. 

Durante el calentamiento especial que proponemos se trabajarán los ejercicios 
en un tiempo total de 5 minutos en la parte final de la inicial, es decir ante de la 
parte principal. Estará acompañada por un fondo musical, en este caso de ritmo 
rápido (Merengue), los ejercicios se realizarán mediante un conteo de 8 tiempo 
donde la última repetición se hará de la siguiente manera (último, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8) dirigido por el capitán del equipo. La realización de estos ejercicios, tienen 
un carácter cíclico, es decir que se ejecutaran uno a continuación del otro, sin la 
existencia de pausa entre ellos, lo cual conlleva a que sea un calentamiento activo 
de forma continua o en cadena.  

Estos ejercicios permiten que los atletas tengan una mejor motivación, 
coordinación y variabilidad de los movimientos, lo que desarrolla la cultura de 
movimiento, por otro lado mejora también el ritmo y los desplazamientos hacia 
las diferentes direcciones aspectos que favorecen mucho a la búsqueda del 
momento (kikai) para realizar una técnica determinada; activa los planos 
musculares de las técnicas a trabajar en la parte principal del entrenamiento, 
pero muy importante es el acondicionamiento especial del organismo de forma 
óptima al apreciarse el aumento de la frecuencia cardiaca a los niveles aceptable 
que son de 120 a 130 p/mto. Atendiendo a lo anteriormente planteado es de 
gran importancia que el profesor mantenga un control estricto durante todo el 
calentamiento y por supuesto de toda la actividad: 

Objetivo general de la propuesta 

Mejorar la efectividad del calentamiento especial al Tachi Waza en judocas 
categoría pioneril 11-12 años del Combinado Deportivo San Justo de 
Guantánamo. 

Propuesta de ejercicios para mejorar la efectividad del calentamiento especial al 
Tachi Waza en judocas categoría pioneril 11-12 años del Combinado Deportivo 
San Justo de Guantánamo. 

1 – Desplazamiento hacia las cuatro direcciones fundamentales. 

2 – Kosadachi por ambos hemicuerpos. 

3 – Imitaciones del Sasae-tsuri-komi-ashi. 

4– Imitaciones del Tai-otoshi. 

5– Imitaciones del Ushiro-goshi. 

6 – Imitaciones del Kiribadachi. 

7- Imitaciones del Okuri-ashi-barai. 

8- Desplazamiento en ayumi-ashi al frente y atrás. 

9- Imitaciones del Ippon-seo-nage en pareja. 

10- Imitaciones del Tai-otoshi en el lugar. 
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11- Kosadachi por ambos hemicuerpos en desplazamiento. 

12- Inspiración y expiración en el lugar. 

 

Desarrollo, dosificación, indicaciones metodológicas y medios de los 
ejercicios que proponemos: 

Ejercicio # 1 - Desplazamiento hacia las cuatro direcciones fundamentales. 

Desarrollo: 

Primeramente, desde la posición inicial piernas separadas a la anchura de los 
hombros y manos en la cintura, realizar desplazamientos hacia el lateral derecho 
e izquierdo. Luego realiza el desplazamiento hacia las cuatro direcciones 
fundamentales, combinados con elevación alternados de los brazos. 

Luego realiza el desplazamiento hacia las cuatro direcciones fundamentales 
nuevamente, combinados con aplausos. 

Dosificación: se realizarán 2 repeticiones de 8 tiempos en cada variante del 
ejercicio principal. 

Indicaciones metodológicas: 

• Velar por la correcta postura que se debe adoptar y mantener durante el 
desplazamiento.  

• Velar que se mantenga el ritmo de trabajo adecuado a la música empleada 
y el conteo del capitán. 

• Velar que el capitán cumpla con la dosificación planificada para cada 
variante. 

• Velar que los atletas no unifiquen las piernas durante el desplazamiento. 

• Se debe tener en cuenta que todos los atletas comiencen el ejercicio con 
la misma posición para buscar uniformidad en el mismo. 

• Medios: judogi, tatami, cronómetro, grabadora, la voz del capitán y la del 
profesor. 

Ejercicio # 2 - Kosadachi por ambos hemicuerpos.¡ 

Desarrollo: 

Desde la posición inicial el pie izquierdo se desplaza por detrás del pie derecho 
con torsión del tronco, prolongación de la cadera derecha al frente y ambos 
brazos realizan un movimiento circular a nivel de la altura de los hombros, vista 
al frente y luego el mismo movimiento hacia el hemicuerpo izquierdo.  

Dosificación: se realizarán 2 repeticiones de 8 tiempos.  

Indicaciones metodológicas: 

• Debe velarse por la correcta postura que se debe adopta y mantener 
durante el ejercicio. 
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• Debe mantenerse el ritmo de trabajo adecuado a la música empleada y el 
conteo del capitán. 

• Se debe velar por la coordinación de las piernas, torsión del tronco y los 
brazos. 

• Se debe velar que el pie de apoyo realice una rotación a nivel del 
metatarso, que dé lugar a una torsión adecuada del tronco. 

• Se debe tener en cuenta que todos los atletas comiencen el ejercicio con 
la misma posición para buscar uniformidad en el mismo. 

• Medios: judogi, tatami, cronómetro, grabadora, la voz del capitán y la del 
profesor. 

# Ejercicio 3 - Imitaciones del Sasae-tsuri-komi-ashi. 

Desarrollo:  

Realizar la imitación primeramente en el lugar de la técnica del Sasae-tsuri-komi-
ashi hasta la parte principal y luego en desplazamiento al frente y atrás. 

Dosificación: se realizarán 2 repeticiones de 8 tiempos.  

Indicaciones metodológicas: 

• Velar que la imitación del movimiento se realice lo más correcta posible. 

• Debe mantenerse el ritmo de trabajo adecuado a la música empleada y el 
conteo del capitán. 

• Se debe velar la coordinación de las piernas y los brazos a la hora del 
desplazamiento al frente y atrás. 

• Se debe tener en cuenta que todos los atletas mantengan el ejercicio con 
la misma posición para buscar uniformidad en el mismo. 

• Medios: judogi, tatami, cronómetro, grabadora, la voz del capitán y la del 
profesor. 

DISCUSIÓN 

Con el propósito de evaluar la efectividad de los ejercicios elaborados, así como 
los procedimientos metodológicos que se emplearon, utilizamos el método 
consulta a especialistas.  

La esencia de este método consiste en la organización de un diálogo con 
especialistas mediante el instrumento aplicado (ver anexo No. 4), con vista a 
obtener un consenso general, o al menos los motivos de las discrepancias. 
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 Valoración de la factibilidad 

Adecuación de 
los ejercicios % 

Determinante 
una correcta 
ejecución de los 
ejercicios 

% 
Posibilidad de agregar 
nuevos ejercicios 

si % no % 

9 100% 9 100% 9 100 - - 

Consideraciones generales sobre la propuesta 

Dimensiones  

Indicadores 

                                           Escala 

5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 

Conveniencia de los 
ejercicios para mejorar 
la efectividad del 
calentamiento especial 
al Tachi Waza. 

9 100% 

        

Implicaciones prácticas 
de los ejercicios 
propuestos. 

9 100% 
        

Utilidad metodológica de 
la propuesta de 
ejercicios. 

9 100% 
        

 

Es uno de los métodos más confiables y constituye un procedimiento para 
confeccionar un cuadro de la evaluación de situaciones complejas mediante la 
elaboración estadística de las opiniones de los especialistas. 

La muestra estuvo conformada por 9 profesores con más de 10 años de 
experiencia en el trabajo con la categoría pioneril. Con la aplicación de los 
instrumentos se constató el nivel de satisfacción de los especialistas referente a 
cada uno de los ejercicios y del conjunto de forma general, obteniendo como 
resultados los siguientes: 

En las interrogantes # 1 y 2 dirigida a saber si consideraban adecuado los 
ejercicios elaborados, así como la correcta ejecución de los mismos, los 9 
encuestados (100%) consideraron que si, ya que los mismos estaban 
determinados a mejorar la efectividad del calentamiento especial al Tachi Waza 
en judocas categoría pioneril, siendo para estos atletas ejercicios sencillos y 
adecuados para su edad. 

Además el 100% de los encuestados consideraban determinante poseer una 
buena efectividad del calentamiento especial al Tachi Waza para enfrentar la 
parte principal de la clase. 
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Oportuno es señalar que los 9 encuestados, lo que representa el (100%) ve la 
posibilidad de agregar nuevos ejercicios al calentamiento especial al Tachi Waza. 

De forma general podemos decir que los ejercicios elaborados para el 
calentamiento especial al Tachi Waza en judocas categoría pioneril 11-12 años 
del Combinado Deportivo San Justo de Guantánamo, resultan factibles puesto 
que el 100% de los encuestados plantearon su criterio a favor de la propuesta, 
donde lo evaluaron de muy favorable con vista a mejorar su efectividad, no solo 
en el entrenamiento, sino también durante la competencia.  

Además, plantearon que estos ejercicios están acordes con lo que se quiere lograr 
en estos niños, cada ejercicio planificado reúne las condiciones para que el joven 
judoca pueda realizarlo de forma correcta sin perjudicar su organismo aún en 
pleno desarrollo. 

También se logra que el niño adquiera mayor habilidad, ritmo, coordinación a la 
hora de realizar los ejercicios en situaciones variadas y darle mayor utilización. 

CONCLUSIONES  
1. Se determinaron los antecedentes históricos tendenciales y referentes teóricos 
que sustentan el Proceso de Entrenamiento del Judo en Cuba, cuyo análisis 
demostró la necesidad de profundizar a través de la actividad científica y las 
exigencias actuales. 

2. Mediante el diagnóstico se corrobora que los ejercicios que se utilizan para el 
calentamiento especial al Tachi Waza en judocas pioneriles de la categoría   11-
12 años pertenecientes al Combinado Deportivo de San Justo no son los más 
objetivos, por lo que precisan de su perfeccionamiento a través de la propuesta. 

3. Los ejercicios propuestos contribuyen al perfeccionamiento del Proceso del 
Entrenamiento de los judocas pioneriles de la categoría 11-12 años 
pertenecientes al Combinado Deportivo de San Justo, además apoyan el trabajo 
de los entrenadores, con un alto nivel de seguridad pedagógica y de esta forma 
incide en el logro de mejores resultados deportivos. 

4. Los entrenadores y directivos del deporte Judo de la base de dicha categoría, 
evaluaron los ejercicios en el rango de muy de acuerdo, por lo que se constatan 
de factible para ser implementado en la práctica social. 
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