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Presentación

Los materiales que aquí se presentan forman parle de la serie denominada
'•De! curricula a la práctica del aula", que tiene como objetivo principal
ofrecer a los centros y al profesorado ejemplos de Proyectos educativos,
Proyectos curriculares. Programaciones, Unidades Didácticas, etc., que
han sido elaborados por el profesorado de distintos centros y
departamentos

Los ejemplos que en esta colección van a ir apareciendo no pretenden
constituirse como modelos únicos de lo que representan, sino reflejar el
trabajo de distintos profesores y profesoras, de su reflexión sobre el proceso
de enseñanza y aprendizaje, y de las decisiones que han ido tomando en
los distintos ámbitos de su labor docente.

la autonomía que la LOGSE otorga a centros y profesores supone un
importante reto que difícilmente se puede abordar en solitario, por ello el
Ministerio de Educación y Ciencia, a trates de! Centro de Desarrollo
Currícular. quiere difundir toda una serie de experiencias del profesorado
que inició la nada fácil tarea de anticipar la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato, de manera ¡/ue su experiencia, sus aciertos y
sus errores, constituyan un punto de partida para el profesorado que se
vaya incorporando paulatinamente a la docencia en estas etapas,

P.n este sentido, los ejemplos que se incluyen en esta serie difícilmente
podrán ser asumidos sin más por nn projesorado distinto ai que las elaboró.
Su objetivo es ilustrar el proceso y no resolver el producto, ya que ios
centras, a partir del análisis de su contexto, deberán adoptar acuerdos
acerca de las estrategias de intervención didáctica que van a utilizar, con
el fin de asegurar la coherencia de su práctica docente, listos acuerdos se
han de plasmar en el Proyecto educativo del centro, en los Proyectos
curriculares de las etapas y en las Programaciones.

Tanto el Proyecto educativo como el Proyecto curricuhtr constituyen
instrumentos que sistematizan las decisiones compartidas que cada centro
va adoptando, con el fin de adecuar el currículo oficial a su realidad y
planificar su actividad educativa. En este sentido, la Programación es un
eslabón más en la concreción de las intenciones educativas, la parte del



proceso que parle de los aspectos más generales de la planificación y los
concreta en la práctica del aula, lisia tarea no es nuera, los profesores
siempre han programado su trabajo teniendo en cuenta su experiencia, las
condiciones de! centro y las características del alumnado. En este sentido,
programar es una práctica habitual derivada de la necesidad que
cualquier profesional tiene de sistematizar y organizar su trabajo.

El grado de formalización que alcance la Programación, los elementos que
la integren y ¡a estructura que adquiera sólo tendrán validez en la medida
en que contribuyan a la elaboración de un plan de acción reflexionado y
adaptado a!grupo de alumnos.

El Ministerio de Educación y Ciencia, a través de! Centro de Desarrollo
Curricular, haciéndose eco de las demandas del profesorado en torno al
proceso que se bel de seguir desde el Proyecto curricular a la Programación,
intenta con esta serie ofrecer ejemplos que sirvan de orientación a otros
profesionales. Dichos ejemplos plantean propuestas abiertas, flexibles y no
lineales, que pueden orientar la elaboración de otras ajustadas a distintas
realidades.

Cada Proyecto educativo, Proyecto curricular o Programación es único,
válido para el centro que ¡o bu elaborado. Sin embargo estos ejemplos que
se presentan pueden servir de ayuda a otros centros a la hora de iniciar su
tarea. De ahí que en ellos se exponga deforma sucinta las señas de
identidad del centro o departamento, sus objetivos educativos y aquellas
decisiones enmallares que, en cada caso, se consideren relevantes, con el
fin de que todo ello sirva al lector para percibir la coherencia entre el
Proyecto educativo, el Proyecto curricular y la práctica del aula.

El presente documento pretende, en fin, facilitar la tarea a! profesorado a
la hora de elaborar sus propias Programaciones, así como ofrecerles una
ayuda para reflexionar sobre su práctica educativa y avanzar en la mejora
de la calidad de la enseñanza. El Centro de Desarrollo Curricular agradece
la buena disposición y la inestimable colaboración de los profesores y
profesoras que han participado en la elaboración de este material.

Miguel Soler Gracia
DIRECTOH DI-:I. CENTRO DF. DÍ'SAKIÍOLLO CURRICULA!!
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Introducción

El documento que aquí se presenta surge, por un laclo, de la expe-
riencia adquirida tras llevar dos cursos académicos de implantación
anticipada del 2- ciclo ele la Enseñanza Secundaria Obligatoria en el
Instituto de Educación Secundaria "Marqués de Suanzcs"; por otro
lado, ele un acuerdo con el Ministerio de Educación y Ciencia para
editar la programación de Educación Física que se ha realizado en
dicho centro, previa ampliación de la misma, en el sentido de expli-
citar y justificar las decisiones que se han tomado para su elaboración.

Así pues, este documento tiene como objetivo reflejar una prácti-
ca real de programación de Educación Písica para el 2- cicio de
Secundaria, que pueda servir como modelo orientativo a los profe-
sores de los centros que vayan a implantar la Reforma, ya sea de
forma anticipada o dentro del calendario ordinario previsto para la
misma.

Debe tenerse en cuenta que, por no estar impartiéndose aún el 1—
ciclo, se dispone nada más que de dos años para alcanzar los obje-
tivos propíos del área en esta etapa educativa, lo que. en principio.
puede suponer una limitación en el grado de consecución de los mis-
mos .

No obstante, también ha de considerarse que se han valorado,
como punto de partida para elaborar esta programación, los apren-
dizajes que los alumnos lian realizado en 7- y 8- de E.G.B.. tratando
de establecer una conexión entre dichos aprendizajes, los contenidos
que se deben impartir en esta etapa y la consecución cíe los objeti-
vos del área, lo que aminora, en buena parte, las limitaciones ante-
riormente señaladas.

La anticipación del 1^ ciclo de Secundaria en todo el Distrito de
San Blas (al que pertenece el Instituto), duranle el próximo curso
1994-95, permitirá contemplar la programación de la etapa en toda
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su amplitud, lo que posibilitará una mayor adecuación de todos los
elementos del currículo (contenidos, evaluación, actividades, etc.) a
los objetivos de la etapa.

La idea que guía esta programación es la de que la Educación
Física, en este tramo educativo, debe incorporar, además de un
carácter lúdico que haga del ejercicio físico una actividad agradable
y divertida para los alumnos -aspecto prioritario y fundamental en la
Educación Primaria-, un carácter funcional, que proporcione al
alumno los recursos necesarios para conseguir un cierto grado de
autonomía en la práctica de actividades físico-deportivas fuera del
contexto escolar.

Así pues, en los apartados que siguen a continuación, se expone
la Programación del área de Educación Física de! Instituto de
Educación Secundaría "Marqués de Suanzes", para el curso 93/94,
estructurada en dos graneles bloques, la Programación Didáctica y
la Programación de Aula.

La Programación Didáctica se aborda realizando, primeramente,
algunas consideraciones en torno a las características generales del
Instituto —alumnos, instalaciones, entorno, etc.—, y a las decisiones
generales que se han tomado en la elaboración del Proyecto curri-
cular del centro sobre determinadas cuestiones —metodología, eva-
luación y promoción, atención a la diversidad, etc.-. Ambos aspec-
tos han constituido una referencia importante en la elaboración de la
Programación del área.

A continuación, y como consecuencia ele lo anterior, se presenta
la selección, organización y secuencia de los objetivos, contenidos y
criterios de evaluación que se ha establecido para cada curso, así
como los planteamientos adoptados en torno a la metodología didác-
tica, temas transversales, atención a la diversidad y adaptaciones
curriculares.

En último lugar, se señalan los criterios de calificación y de pro-
moción de alumnos correspondientes a cada curso, y los procedi-
mientos e indicadores en los que se basa la evaluación de 1;¡ prácti-
ca docente.

Respecto a la Programación de Aula, ésta contiene la distribu-
ción temporal de las unidades didácticas que se han previsto desa-
rrollar a lo largo de los dos cursos que componen el segundo ciclo
de la E.S.O.. En cada una ele tillas se indican los objetivos y conte-
nidos correspondientes; una síntesis de las actividades de enseñan-
za y aprendizaje y de evaluación que van a constituir la puesta en
práctica de las mismas; el tratamiento que se da a los temas trans-
versales; y la vinculación de cada Unidad didáctica con las capaci-
dades expresadas en los Objetivos Generales del área y en los cri-
terios ele evaluación.

Por último, se han seleccionado y desarrollado con mayor pro-
fundidad dos unidades didácticas de la Programación ele Aula, las
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(.'Líales se exponen con la intención ele mostrar lo c|ue constituye la
primera fase de elaboración de todas las Unidades que componen
dicha Programación.

En efecto, en cada una ele ambas Unidades, las secuencias de acti-
vidades de enseñanza y aprendizaje que se presentan a lo largo de
las sesiones se han establecido haciendo una valoración a grosso
modo de las características de los grupos de alumnos a quienes van
dirigidas. Una vez que se conozcan con mayor precisión las caracte-
rísticas de cada grupo en particular, deberá procederse a un reajuste
de cada Unidad.

Queda agradecer al equipo directivo del Instituto de Educación
Secundaria "Marqués de Suanzes". las facilidades otorgadas para la
utilización, en este documento, del Proyecto cunicular del centro,
elaborado por la Comisión ele Coordinación Pedagógica y el Claustro
ele Profesores del Instituto.





Características del centro

A continuación, se exponen algunas consideraciones relativas a
las características generales del Instituto y del Proyecto curricular que
han servido como punto de partida para la elaboración ele la pro-
gramación del área.

En primer lugar, se debe señala!' que el Instituto "Marqués de Suanzes"
es un centro pequeño, que cuenta sólo con dos profesores de Educación
Física. Aunque ello, sin duda, facilita la toma de decisiones, limita, por
otro lado, la riqueza de los debates y el intercambio de experiencias.

Además, debido a que a principio de curso aún no se había incor-
porado el otro profesor, la programación que aquí se presenta ha sido
realizada, en primera instancia, por la Jefe de Departamento, introdu-
ciendo posteriormente algunas modificaciones que fueron considera-
das oportunas, cuando dicho profesor se incorporó al centro.

Por oiro laclo, se pretende que cada profesor dé clase a los mis-
mos alumnos a lo largo de cada ciclo educativo, por lo que cada pro-
fesor debe elaborar y contextualizar, de forma autónoma, la progra-
mación de aula correspondiente a los cursos que va a impartir, siem-
pre en el marco de la programación didáctica.

Como referentes fundamentales para la realización de la progra-
mación que se presenta, se lian lomado las orientaciones propuestas
en el currículo oficial del área para el territorio del M.F..C. -más con-
cretamente, en la Resolución ele 5 de marzo de 1992- , donde se esta-
blecen las orientaciones para la distribución de objetivos, contenidos
y criterios de evaluación para cada uno de los ciclos. También se ha
tenido en cuenta la experiencia del curso pasado, las orientaciones
de la Comisión de Coordinación Pedagógica del Instituto, y todos los
aspectos de carácter general que se detallan a continuación;
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ALUMNOS

Durante el curso 93-94. el número de alumnos matriculados en el
centro ha sido de 695, distribuidos de la siguiente forma:

3L1 de Educación Secundaria Obligatoria.

4Ü de Educación Secundaria Obligatoria.

Permanecen del

sistema anterior

3- de R.U.P.

CO.U.

5 grupos

T grupos

6 grupos

í grupos

En previsión de posibles desequilibrios en función del sexo en la
composición ele los grupos -que* en el área de Educación Física tie-
nen una especial trascendencia-, a principios ele curso, se solicitó al
Equipo directivo que, dentro de las limitaciones producidas por la
elección de asignaturas optativas, éstos tuvieran una distribución lo
más homogénea posible en I re chicos y chicas.

Por otro lado, es un hecho reconocido que las pruebas de eva-
luación inicial son muy útiles y necesarias para entrar en contacto
con los alumnos y para averiguar sus conocimientos previos adquiri-
dos durante ¡a Educación General Básica, siendo imprescindible su
determinación para el ajuste de- la programación (dichas pruebas se
realizan siempre en el primer curso del ciclo, y cuando comienza a
realizarse una nueva actividad).

No obstante, ciado que en el Departamento se valora el hecho de
que cada profesor dé clase a los mismos alumnos a lo largo de todo
el ciclo, siempre que ello sea posible, estas pruebas de evaluación
inicial son en ocasiones innecesarias, por conocer ya el profesor a
los alumnos de cursos anteriores. Así, por ejemplo, en el aprendiza-
je de contenidos relativos a deportes que se mantienen en más de un
curso, una evaluación final puede servir de evaluación inicial en el
siguiente. Las excepciones se dan en aquellos alumnos a los que no
se les conoce por haberse incorporado a un curso intermedio desde
otro centro, lo que obliga a realizar una valoración de los conoci-
mientos previos ele estos alumnos en particular. Asimismo, en otras
actividades que son muy novedosas (deportes alternativos, orienta-
ción, masaje...) tampoco es necesaria la evaluación inicia!, ya que
normalmente todos los alumnos parten de cero.

Aunque en determinadas ocasiones puede ser conveniente, cuando
comienza el curso, pasar a los alumnos un cuestionario sobre sus pre-
ferencias relativas a los depones que les gustaría aprender, este año no
ha sido posible hacerlo así, por lo que la selección de los contenidos
se ha basado, fundamentalmente, en la información disponible de
años anteriores y en la disponibilidad de instalaciones y material.
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CAHACIERÍSTÍCAS asi CENTRO

En este sentido, se ha de señalar que es tradicional en el
Departamento que los alumnos, a final de curso, respondan a un
cuestionario elaborado para poder conocer su punto de vista sobre
la asignatura \ la valoración que realizan de las diferentes activida-
des que han llevado a cabo.

A partir de los resultados de este cuestionario, el Departamento
hace una previsión de los intereses y necesidades presentes y futu-
ras de los alumnos, tomando en consideración, además, aspectos
tales como las instalaciones deportivas del barrio o las posibilidades
reales que tienen los alumnos de seguir practicando los depones que
aprendan en las clases.

INSTALACIONES

Sin duda, uno de los aspectos que determina más directamente la
elección de actividades es la disponibilidad ele instalaciones deporti-
vas. El instituto •'Marqués de Suanzes", pese a estar situado en la
zona urbana de Madrid, puede considerarse, en este sentido, un
Instituto privilegiado, ya que dispone de las siguientes instalaciones;

• Pista polideportiva de 40 x 44 metros, que incluye:

— 3 campos de baloncesto.

— 3 campos ele balonvolea.

—• 1 campo de fútbol—sala.

—• Recta de atletismo de 40 metros y 8 calles.

• Gimnasio de 18 x 10 metros.

• Pista de atletismo (propiedad del Ayuntamiento), de 200 metros
y con foso de saltos. Está situada a unos 100 metros del
Instituto, pero hay acceso directo.

• Parque "Quinta de los Molinos". Permite realizar entrenamien-
tos ele carrera y actividades ele orientación.

• Instalaciones deportivas del barrio. Incluyen una piscina de
verano que se utiliza en actividades extraescolares ele final de
curso. Está situada justo enfrente del Instituto, cruzando la
calle.

Para poder hacer uso ele tocias las instalaciones y del material exis-
tente al completo, se solicitó que no coincidieran dos clases de
Educación Física en la misma hora, lo que proporciona más libertad
para elaborar la Programación de aula (mayor disponibilidad de ins-
talaciones y material), y potencia los recursos metodológicos (al
poder desdoblar más fácilmente los grupos para trabajar aspectos
concretos con un número reducido ele alumno.';).
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MATERIAL

Hay que señalar que, cuando d centro solicitó la implantación anti-
cipad;! de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, lo hizo tomando en
consideración las veniajas de dotaciones, en espacios y material, que
ello conllevaría. Estas ventajas no han respondido a las expectativas
iniciales, por lo que el material de que se dispone en el Departamento
es el ¡usto para desarrollar las actividades programadas.

No obstante, a principios de cada curso se estudian las necesida-
des, tanto de reparación y mantenimiento, como de adquisición de
material, en función de las nuevas actividades que se quieran incor-
porar, presentándose LUÍ presupuesto al equipo directivo.

1\1 inventario de material, en marzo de 1994, es el siguiente:

Cantidad

3

1

3

22

6

1

1

1

1

1

2

2

1

1

8

2

3

6

6

Material

Pares de canastas tic baloncesto.

l'ur de porterías de lútbül.

Pares de postes de balonvolea.

Bancos suecos.

lispalderas dobles.

P¡/arra.

¡unión porta- balones.

Carro porta colchonetas.

Plinion piramidal.

Caballo de saltos.

I'linions rectos.

Saltónietros.

Minitramp.

Colchoneta de caída de saltos.

Colchonetas de 2x1.

Balones medicinales de 5 kg.

4 kg.

3 kg,

2 kg.

C ¡mudad

1

25

15

15

15

15

15

15

15

3

3

3

3

1

1

2

•i

1

Material

Bomba de inflar balones.

Balones de baloncesto.

Balones de balonvolea.

Balones de fútbol.

Juegos de palas.

Discos voladores.

Picas,

Aros.

Cuerdas individuales.

Cuerdas de ti metros.

Pares ele raquetas de ping-pong.

Indiacas.

Pares de raquetas elásticas.

Cinta métrica de 2 metros.

Cinla métrica de 50 metros.

Cronómetros.

Conos.

Aparato de radio v reproducción de
cint.is.

14



CARACTERÍSTÍCAS ÓEI CENTRO

FORMACIÓN DE LOS PROFESORES

La formación permanente de los profesores es algo que sin duda

influye en hi calidad de su práctica docente. Aunque c:ida prolcsor

tendrá mus éxito enseñando aquellos deportes en los que esté más

especializado, ello no debe constituirse en un factor que limite la

variedad de actividades que se pueda ofrecer a lo.s alumnos de un

centro.

Existen suficientes publicaciones (impresas y audio-visuales) y

cursos de formación para permitir a cualquier licenciado en

Educación Física actualizarse y poder enseñar, aún con un bajo nivel

de dominio técnico, cualquier deporte o actividad físico—deportiva,

ya que. en este sentido, la experiencia docente y las posibilidades

metodológicas de transferencia y generalización de actividades de

aprendizaje, juegan un importante papel.

Así. por ejemplo, en nuestro caso, la formación de lo.s profesores

permite dar a conocer a los alumnos un deporte como la esgrima.

Aunque se trata de un deporte minoritario en nuestro país, la expe-

riencia nos ha demostrado que es muy bien aceptado por los alum-

nos, habiéndose incluido en la programación del Instituto como con-

tenido cié aprendizaje, con la única intención de que los alumnos lo

conozcan. Además, al finalizar el periodo de enseñanza/aprendizaje,

se les proporciona una relación de clubs en Madrid donde pueden

acudir a practicar este deporte, si tienen interés en conocerlo más

profundamente.

De la misma manera, si los alumnos en prácticas del I.N.E.F. tie-

nen formación en algún deporte que en el centro no se imparte,

también se intenta que se lo den a conocer a los alumnos. Se trata

de ofrecer la mayor variedad de actividades posible, ya que cuan-

tas más opciones tengan lo.s alumnos, más posibilidades habrá de

que practiquen fuera del contexto escolar algún tipo de actividad

que les sea grata. Con ello se contribuye a promover, al mismo

tiempo, la formación de actitudes positivas en los alumnos hacía la

práctica de actividades físico—deportivas, objetivo prioritario del

Departamento.

Por otro laclo, los nuevos planteamientos curriculares respecto
a objetivos, metodología y criterios de evaluación, así como las,
cada vez mayores, exigencias de mejora de la calidad de la ense-
ñanza, requieren una formación teórico- conceptual de los profe-
sores más completa y profunda. Al igual que en el caso anterior,
los cursos ele formación en C.E.l's., en la Universidad o en los
I.N.E.F.. junto a la reflexión y auto- evaluación de la propia prác-
tica docente, pueden incidir notablemente en la mejora de la
enseñanza.
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CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO

Los objetivos del área no pueden limitarse a que los alumnos
hagan deporte en las clases de Lxlucación Física, y a que adquieran
y manlengan una forma física más o menos elevada, únicamente
mientras están en edad escolar. Como ya se ha señalado, uno de los
objetivos fundamentales del área se sitúa en torno al hecho de que
los alumnos tengan autonomía para realizar actividades físico-depor-
tivas fuera del horario escolar, y que sigan haciéndolas cuando aban-
donen la Educación Secundaria Obligatoria.

l£n las grandes ciudades, uno de los principales motivos por los
que la gente no hace deporte es por la escasez de instalaciones
deportivas o por las grandes distancias que hay que recorrer para lle-
gar hasta ellas. Por ello, se debe intentar explotar al máximo las posi-
bilidades del barrio, haciendo que los alumnos conozcan los recur-
sos que ofrece el entorno en el que, previsiblemente. van a vivir aún
unos cuantos años, y que sepan que actividades pueden hacer en
cada uno de los espacios e instalaciones con que está dolado.

Los aspectos socioculturales del entorno que han influido en la
elaboración de la Programación se detallan más adelante, en el apar-
tado que hace referencia al Proyecto curricular.

PROGRAMACIÓN DE PRIMARIA Y BACHILLERATO

Aunque de momento sólo se está impartiendo en el Instituto el
segundo ciclo de Secundaria, no debe olvidarse que forma parte de
un ciclo de enseñanza más amplio, que es continuación de la ense-
ñanza primaria.

lin este sentido, tanto en la situación actual del Instituto, como
cuando se haya implantado el primer ciclo de Secundaria, se hace
necesario tener presente las programaciones de Educación Física de
las etapas anteriores (de 7IJ y 8a de E.G.B. en la actualidad, y de
Primaria en el curso próximo) que los alumnos han desarrollado en
los centros del barrio, para poder realizar la programación del
Instituto con un mayor grado de ajuste a las características de los
mismos.

Kl Instituto Marqués de Sutinzes tiene adscritos en la red de cen-
tros de Madrid dos Colegios Públicos: el Marqués de Siianzcs, colin-
dante con el Instituto, y el Padre Coloma.

Hasta este curso académico, aproximadamente el 50% de los
alumnos admitidos en tercero ele la F.S.O. provenían del Colegio
Público Marqués de Suanzes. por lo que es su programación la que
más se ha tenido en cuenta. Aunque en este centro, durante el pre-
sente curso, aún se imparte 7- y 8S de E.G.B., lo hacen maestros
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especialistas, y su espíritu de trabajo está bastante de acuerdo con los
principios psico-pedagógicos del currículo oficial: se imparten con-
tenidos teóricos, se están introduciendo deportes alternativos, etc. En
general, a través de los conocimientos previos que traen les alumnos,
se puede diferenciar fácilmente entre los que vienen del Colegio
Público Marqués de S/iauzcs y los que vienen de otros centros.

Para el próximo curso 1994-95 está prevista la implantación anti-
cipada en todo el Distrito de San Blas del l^1 ciclo de Secundaria,
Entonces, y de acuerdo a la red de centros de Madrid, accederán
directamente a dicho ciclo tres grupos del C.P. Marqués de Suanzes
(75% de los alumnos) y uno del centro Padre Colunia (25%), que-
dando la matrícula abierta al exterior sólo en el número de plazas
que queden vacantes. Entonces, la programación de los .6 cursos de
Secundaria II de Obligatoria y 2 de Bachillerato) pasará a depender
de este Departamento, lo que permitirá hacer una programación más
ambiciosa al tener a lo.s alumnos durante seis años en el Instituto. La
adscripción de los centros de Primaria a !os de Secundaria permÍLÍrá
además una mayor coordinación entre las programaciones de ambos
niveles.

Por otro lado, el 2'-' ciclo de Secundaria continúa con 1- de
Bachillerato. Aunque no todos los alumnos seguirán sus estudios,
también se puede tener en cuenta la programación de Bachillerato,
para, en lo posible, disminuir las limilackmes habidas durante este
curso -por no haber tenido el primer ciclo-, utilizando para ello el
curso próximo. En otras palabras, hasta que no se implante la
Educación Secundaria al completo, es imposible desarrollar todos los
contenidos de la E.S.O. sólo en el 2- ciclo, lo que supone posponer
algunos temas para que sean tratados en el Bachilléralo.
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Decisiones generales de
Proyecto curricular

En el Proyecto curricular constan los aspectos curriculares que .son
comunes a todas las asignaturas. En este apañado se hace referencia
a dicho documento, señalando cómo aféela al Departamento de
Educación Física, aunque muchos ele los lemas aquí tratados serán
ampliados en el desarrollo de la programación.

Adecuación al contexto socio-económico

El Instituto tiene sólo siete cursos de existencia como centro
público, pero contaba con una tradición previa de más de una vein-
tena de años como centro privado. Este carácter se mantuvo duran-
te varios años después de hacerse público y. en alguna medida, aún
e.stá presente: las relaciones con los padres, la disposición de los
alumnos, las relaciones con el entorno (en especial con la colonia del
I.N.I.). siguen guardando elementos de esta época que singularizan
el centro y que conviene no perder.

La plantilla de profesores es sumamente estable (nadie ha salido ele él
como consecuencia de concurso ele traslados desde que se abrió como
centro público), lo que ha dado continuidad a todos los proyectos que
se han realizado. Además, es importante señalar que el centro solicitó
voluntariamente la implantación anticipada de la Reforma educativa.

Desde una perspectiva sociocultural y económica, se lian tomado
en consideración los .siguientes aspectos;

• El Instituto pertenece al distrito municipal de San Blas, aunque
está ubicado en el Barrio del Salvador, una zona algo más favo-
recida en cuanto al acceso a los servicios culturales y sociales.
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Situado en una zona VITÜL1, el instituto recibe la mayor parle del
alumnado de oiro.s barrios del distrito, en especial del barrio de
Canillejas. De las 126 nuevas matrículas para 3" de la F..S.O. de!
curso 1993-94. todas menos I tienen 5 punios en el baremo
vigente que el M.K.C. atribuye en función de la zona de influen-
cia directa del Instituto (barrios del Salvador. Omillejas. Palomas
y Piovera). Por ello, se puede concluir que el Marqués de
Suanzes es un Instituto de barrio, perteneciendo su.s alumnos a
una zona claramente determinada. Asimismo, puede afirmarse
que el proceso ele adscripción de centros de Primaria -que pre-
visiblemente entrará en vigor el curso próximo, con la anticipa-
ción del primer ciclo de Secundaria- no cambiará significativa-
mente el origen geográfico de los alumnos.

Los Barrios de Canillejas y del Salvador son zonas residencia-
les situadas entre (.los ejes industriales: el eje de García
Xobiejas y el de la cartelera de Barcelona. Kn general, el barrio
de San Blas es una de las zonas económicamente menos favo-
recidas de la ciudad, con un nivel de renta por debajo de la
media. Al igual que ocurría con el contexto social. la zona en
que se sitúa el instituto está algo más favorecida.

A continuación se reproducen también los datos alusivos a la
distribución de las solicitudes admitidas en función de la renta
familiar (según los puntos que atribuye el baremo vigente);

Número de puntos

i

•i

Número de ;ihimnos

]ii

lí

!( 1

Los alumnos con (1 punios (los de rentas más alias) suponen la
inmensa mayoría de los admitidos, por lo que- podemos decir
que la mayor parte de los alumnos pertenecen a familias de
rentas medias y. por tanto, no tienen problemas económicos de
mayor importancia.

En los últimos años se está llevando a cabo la construcción de
instalaciones culturales, asilencíales y. especialmente, deporti-
vas. En concreto, en la colonia del Parque Martines de Suanzes
existe un club deportivo del mismo nombre, al que pertenecen
muchos de los alumnos del Instituto y del colegio contiguo,
con buenos resultados incluso a nivel nacional.

Por lo que se refiere a los antecedentes escolares, la anticipa-
ción de la Reforma permite ei acceso a 3" de Secundaria a
alumnos mayores de 16 años sin graduado escolar. Sin embar-
go, ante la gran demanda de plazas ordinarias que ha tenido
lugar en el presente curso, esta circunstancia sólo se ha dado
en cuatro casos, ya que todos los graduados habían obtenido
su título en junio.

20



DECISIONES C,F.NEMIES ÓEI PROYECTO CURRÍCUIAR

Aunque este hecho -que no se daba en los procesos de admi-
sión de los años anteriores, en los que un pequeño porcentaje
se matriculaba tras haber obtenido el graduado en la convoca-
toria de septiembre- ha supuesto el ingreso en el Instituto de
Linos alumnos con unos antecedentes académicos mejores que
los de sus antecesores de B.U.P., debe considerarse como una
situación transitoria, ya que a partir del próximo curso, la admi-
sión de alumnos de Primaria se hará de fonna automática.

Todos los datos expuestos hasta ahora sobre el contexto socioe-
conómico y cultural del centro, fueron recabados por el equipo
directivo, y tenidos en cuenta para la elaboración del Proyecto curri-
cular. Dado que el entorno del centro no présenla características
diferenciadoras especiales, no ha sido necesario iiaccr adaptaciones
de importancia. Posteriormente, esta información fue puesta a dis-
posición de los Departamentos Didácticos para que cada uno, en la
medida de lo posible, adaptara su programación a ella.

La programación ele Educación Tísica ha intentado reflejar este
contexto en la elección de las actividades, .seleccionando aquellas
que se adaptan a la dotación de instalaciones deportivas de la zona,
para intentar que los alumnos reniabilicen el aprendizaje. De la
misma forma, se han elegido deportes que, desde el punió de vista
económico, están al acceso de cualquier alumno, con escasas nece-
sidades de material, y que. por tanto, les puedan facilitar su práctica
fuera del contexto escolar.

Metodología didáctica general

Las orientaciones metodológicas generales que se señalan en el
proyecto curricular y que. por tanto, son comunes a todas las asig-
naturas, fueron elaboradas por la Junta Directiva en coordinación
con el Departamento de Orientación, aprobadas por la Comisión de
coordinación pedagógica y llevadas al Claustro de profesores para su
aprobación y aplicación en lodos los departamentos.

En concreto, se ha decidido tener en cuenta, en la práctica docen-
te, los siguientes principios:

E Principios psicopedagógicos

(Atención al momento evolutivo; la adolescencia):

• Momento ele integración social: se debe incidir en el trabajo en
equipo y en desarrollar actitudes de colaboración y tolerancia.

• Desarrollo de la propia identidad:

— Desarrollo de la voluntad: esfuerzo, superación, trabajo
diario...
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— Desarrollar hábíLos de participación y organización de tareas.

— Desarrollu de hábitos de punlualidad, orden, planificación y
organización del trabajo.

— Asunción de responsabilidades.

— Desarrollar hábitos de acomodación a las diversas situaciones.

• Desarrollo del pensamiento formal abstracto:

— Desarrollo del pensamiento crítico.

— Desarrollo del método científico.

— Desarrollo de los medios de expresión, lenguaje oral \ escri-
to, lenguaje matemático, plástico, corporal...

B Principios metodológicos

La actividad docente debe tratar de promover aprendizajes signi-
ficativos, ayudando al alumno a construir sus conocimientos.

A lo largo del desarrollo de la programación que .se expone aquí,
se hará referencia con mucho más detalle a la metodología didáctica
concreta que se utiliza en las clases de liducación Física.

Distribución por cursos y áreas de los
objetivos de la etapa

Para colaborar en la formación inlerdisciplinar de los alumnos y
en el establecimiento de una metodología común, se elaboró un
cuadro que resume los objetivos de cada área, cómo se relacionan
con los de etapa y en qué curso van a tratarse con más detalle.
Además, este cuadro sirvió para recabar información sobre los
alumnos y para decidir la promoción y obtención del título de gra-
duado en Enseñanza Secundaria (ver más adelante el apartado de
organización y secuencia de los objetivos, contenidos y criterios de
evaluación).

La elaboración del documento correspondió a la Comisión de
coordinación pedagógica. En un primer paso, cada Departamento
seleccionó, de entre sus objetivos de área, aquellos que están rela-
cionados con los de etapa, señalando además en que curso se iba a
tratar. La Junta Directiva recogió tocios los datos para integrarlos en
un único documento, que posteriormente fue discutido en la
Comisión de Coordinación Pedagógica para introducir las modifica-
ciones necesarias y elaborar el documento final, que fue distribuido
entre todo.s los profesores del centro.
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El documento final al que se llegó es el siguiente:

a)

b)

0

d)

e)

0

OBJETÍVOS
DE ETAPA

Comprender y producir

mensajes orales y escri-

tos...

Interpretar y producir

mensajes que utilicen

códigos artísticos...

Obtener y seleccionar

información...

Identificación y resolución

de problemas-

Formarse una imagen

ajustada de sí mismo.,.

Relacionarle... actitudes

solidarias y tolerantes.,.

OBJETIVOS
3-E.S

LL (1,2,4, 8,10)

1N (1,2, 3. 4, 5)
FR (1 ,2, 3)

TEC (4)

MAT (1)

EF(6)

11(6)

TEC (ó: 8)

MAT (1, 8)

REL (5)
CN(L 2. 5,8)

FK(4,5)

TEC(2,3,5)

MATfUÓJ.S)

REL(2)

CN(5)

IN(5,6)

TEC(1,2,3)

CN(3)

Etf(3,4)

IN(9)

FR(2)

TEC (10)

MAT(IO)

EF(5)
LL(9)

IN(U)

FR(6.7)

TEC(7)

REL(S)

CK(4)

DE ÁREA
.0 .

REL (1 ,2)

CN (1)
CLC (1)

COM (3.-1,5.6:7)

BP( l ,2 j

EPV (1,3)

MU (1,2, 3. 8)

CLC (5. 6)

COM (1,3)

a : (2.4,5,6)

BPÜ.2 .5 )

CS(Sj

MU (4)

CLC (4)

COM(l)

BP(5,8)

MU(3,ó)

BP(3)

RELf)

MU (1.7.8)

COM (5,6)

CC(4,5,6)

EPV(5.6,7)

CS(1)

ML'(1,5)
CLC(5,6)

COM(5,7)

CC (1,2,3.4)

BP(4)

OBJETIVO
4 o E.

LL(l ,2 ,8,]0)*

I\! (1. 2, 3,4,5)*

FR(1 ,2 ,3) S

ThC (2. 4)

MAT fl)*

EF(6)*

LL (6, 5)

FR(8)
TEC (4, 6, 8)!1

•̂iAT (1, 8) s

REL (4, y)

CN(1, 2, 5: 8) •

FR(4,5)

TEC (2,3,5,6);

MAT(1,3,5,7,8)K

REL(2)!

CN(5)S

EPV(4)

IN(5,9)!1

TECíl.23)»

EPV(9)

EF(3,4}
IN(9)S

FR(2)!

TECÍIO)^

MAT(IO)*

REL(7)*

EF(5)*

LL(9)'S

IN(1,2)*

Flí(6,7)s

TEC(7)-;

REL(8)*
CN(4)*

DE ÁREA
S.O.

REL (1,2)

CN ( l ) s

CLC (1)*

COM(3.4,5,6,7)

VMRE (1-10)

EPV(1,3)!)

MU (1,2, 3, 8)*

CLC (2,3)*

COM (1, 3)

VMRE (1-10)

CC(2.-U.6)Í:

CS(4)*

MU(4)*

CLC(4,5)S

COM(l)*

VMRE(7,8)

MU(3,6)*
CLC(4)*
VMRE(7)

EPV(8)

MU(1,2,8)*

COM(5,6)*

VMRE (1-10)

CC (4,5,6) *

EPV (5,6,7) *

CS(9)*

MU(1,5)*
CLC(5,6)S

COM (5,7)"

VMRE(1-10)

CC(I,2,3,4)*



OBJETIVOS

DE ETAPA

y) Analizar mecanismos y

valores sociales de-

rechos y deberes...

h) .Conocer... tradición y

patrimonio cultural...

i) Analizar funcionamiento

del medio físico...

i) Conocer y valorar el desa-

rrollo científico y tecno-

lógico,..

k) Conocer y apreciar el

patrimonio cultural..,

1) Conocer y comprender

...propio cuerpo, salud,

ejercido, alimentación...

OBJETIVOS

3«E.S

l-'R(f))

TEC(",8,9)

MATíBl

LLO
FR(8)

THC(6,H)

líKI.(ó)

r,h(4)

TEO3)

HELI ' I

T!:C(2,6,8)

MAT(6)

CN(8,9)

CS(ll)

EF (5,6)

FRn.9)

1.1.(3)

TEC(Ó,8)

MAT(7)

líi:i.( 11)

EF(1,3,4)

FRi 1.3)

TEC(9]

DE ÁREA

. 0 .

RE1.(9)

CLCÍ8)

COMO

EPV(2]

MI ¡(2.3}

CLC(8,9.10)

CC(2,4)

CN(2.-.H)

EPV(l)

CSH)

CLC(8)

C0M(2)

BPÍ2.Í/)

EPY|2>

CS(6)

MIJ(2 ,3 ,8 )

CLC(7,8,9)

COM(1|

CC(l.'l)

REL(8)

CC(4,5)

FR(6)«

TEC (7,8.9)

MAT(8)*

REL(9)*

LLC)"

IN(8)

FR(8)«

TEC i6.8)*

REL(6)*

CS(10)

EF(4)*

TEC 13.8.9)

REL(")S

CN[2.".8|*

TEC|2.Ó,8)

MAT(6)*

CN(8.9)f

EFI5.6)4

IX(8)

FR(4:9)

TEC<6,8)*

MAT(7)*

REL(ll)*

EPV(2)*

EF(1,3,4,=

FR(1.3r

MAT(2)

TECI9)1

OBJETIVO DE ÁREA

4" l-.S.O.

CS(2)

' CLC(8)'

COMÍ7)*

YMRE(l)

EPV(2);;

MU(2,3)"

CLC(8,9,10)*

VMRE(6,10)

CC(2,-Í)*

EPV(l)*

CS0)*
VMRE(4,6)

" CI.C(8)*

C0M(2)*

VMRE(-4,6)

CS(6)*

MU(2,3,8)«

CLC(7,8,9,10)'

COM(l)

VMRE(3.10)

CC(1.4)*

)* REL(8j*

CN(6)

MU(7,8)*

CC(4,5)'

( 1 .... 10) - N" di.- (Jhjulivci de Arta

" = Mayor grado de pruhmdi/ación, ftimpk'jitiatl,

Claves:

EF: Educación Física.
LL Lengua easielbna y tiit-r;iU]r:i
[N. Inglés.
PR- Francés.
TFC. Ti'cnología.

MA'Í' Mjct'mJTitJs
RUI. ReIÍB'»n
Í"S f^t'ncias NHi!urjk'.s
l:l'\'. l'Jut.itión pl.isnt:i v vtMi.il
CS. Cienrias Sociales.

MI': Musita.
CLC CiillUM i-lá.«ic:i.
COM. 1'rtx.vsus de Comunicación.
VMHK: Vitü Moral y Reflexión ética.
CC. Gañín Coral.
HP: liniánita l'ríciica.
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Criterios generales sobre evaluación y
promoción

EVALUACIÓN

La Comisión de Coordinación Pedagógica hace las siguientes reco-
mendación e.s generales:

• Tomar como referente de la evaluación los objetivos generales
de etapa (detallados por áreas en el apartado anterior) y los cri-
terios de evaluación de cada área (que se reproducirán a con-
tinuación, relacionados entre ellos).

• Tomar como referente la evaluación inicial y lo realmente rea-
lizado durante el curso.

Asimismo, se recomienda actuar "de manera colegiada a lo largo
del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resul-
tantes ele dicho proceso'' (artículo 15.1 del R.D. 1345/1991, BOE del
13 de Septiembre).

Para facilitar la aplicación de dichas recomendaciones, la
Dirección elaboró una relación de elementos comunes presentes en
los criterios de evaluación de cada área. No responde a ninguna pro-
puesta del Ministerio; es simplemente un análisis horizontal de los
criterios, en un intento de agrupar los puntos coincidentes de todas
las áreas. Esta propuesta es, sin duda, susceptible de ser revisada, ya
que la agrupación propuesta podría haberse hecho de muy diversas
formas. Pero, en cualquier caso, es un documento válido para orien-
tar sobre las áreas que valoran elementos comunes:

B CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Elementos comunes en los
criterios de evaluación

1. Analizar: observar, identificar, reconocer,

localizar (tiempo y espacio), diferenciar, rela-

cionar, caracterizar:

2. Aplicar, diseñar, planificar y realizar expe-

riencias, manipular, resolver problemas,

utilizar conceptos o conocimientos genera-

les para explicar fenómenos o hechos con-

c re EOS:

EF(3,13)
CN(8,1Ü,15,16.

EPV( 1.2,3.-0,6

CS(l,2,3,4,5,ór

13,1-1,15.17.18,

EF(1,4,5.6,7)
CN (3.4.5.12,1-1

CS(23,26)

EPV(2.3,8,9.1O)

I.CL(ll)

Cr i t e r ios

7,21)

11.12)

,8.10,11,12,

9,20.23,24)

22.23)

de evaluación de cada Área

LCL(8,1O,12,13,14)

MA(12,13)

MU(1,11,12,13)

TEC(3)

^(1,2,3,5,6,7,10,12,14)

TEC(2,5.6.7)
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3

4.

5,

6

7.

8.

9.

JO.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ifi.

19.

20

Elementos comunes cu los
criterios de evaluación

Enjuiciar, valorar, debatir:

Describir:

Coordinar acciones en equipo:

Representar gráficamente:

Recogida y tratamiento de la información:

utilizar y consultar bibliografía y otra serie

de materiales y datos:

Capacidad de síntesis, captación de intencio-

nes y estructuras (textos orales y escritos):

Comparar, relacionar:

Desarrollar hábitos y actitudes:

Participación constructiva:

Expresión de textos escritos de diverso tipo:

Capacidad creativa: Expresión de ideas pro-

pias, integración de diversos códigos...

Explicar:

Interpretar cualitativamente:

Ejemplificar:

Elaborar informes:

Adquirir autonomía:

Exposición oral del tema: orden ;idenj¡idón

del lenguaje:

Trabajos pequeños de investigadóri:

EF(13)
CSf 18.20.28)

EPVil-i}

CM2)

CS( Hi.2-1)

EPV( 11

EF(8)
LCLC)

CS|9)

EPV(lj,12)

CN( 18.20)

CS,22.25)

1.0.(4."}

1X1(1,2.3.4)

1- FR(2,4)

CS(10)

EF(9,11)

EF(Í2)

LCL(ó)

EF(10)

LCL(9.15)
MU(3.18)

CN{1.~.9.11.

CX (1.6)

CS( 15)

CS(28)

EF{2)

LCLp)

LCLr.

Criterios de evaluación de cada Área

LCL(8)

MU(8]

ECfI.8)

-\U[13)
TECílJ)

MU (2,1,?)

TEC(9)

MA(4,S,11)

TEC(4)

I.CL(10,13)

MLT)

MU(3)

I- FR(ó)

2.T.21)

MA(4.S.ll)
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Como se puede apreciar, muchos de los criterios de evaluación
del áreu de Educación Física están relacionados con criterios de otras
áreas, y podrían servir para elaborar criterios de evaluación y pro-
moción comunes.

PROMOCIÓN

Algunas ele las novedades más significativas que aporta la Reforma
en cuanto a la promoción ele alumnos al curso siguiente son las
siguientes:

• Corresponde al Claustro de profesores (y no al Ministerio) esta-
blecer los criterios de evaluación y promoción, por lo que pue-
den ser diferentes en cada centro.

• Se suprime la prueba de Suficiencia y el examen de
Septiembre. Todos los alumnos que la Junta de Evaluación crea
que pueden aprobar, deben quedar aprobados por curso. Por
ello, para absorber los efectos de las convocatorias de junio y
septiembre, debería ampliarse el número de materias con eva-
luación negativa a partir del cual se pasa de curso.

• Actuación de manera colegiada. La decisión de hacer repetir
cui'M) a algún alumno debe realizarse por consenso tras el diá-
logo o. en su defecto, con el acuerdo de, al menos, dos tercios
del equipo de profesores.

• El número de áreas calificadas negativamente no debe ser el
único criterio para decidir la promoción de los alumnos. Se
deberá tener en cuenta si han alcanzado en términos generales
los objetivos del cursi) y si han desarrollado las capacidades
que le permitan proseguir con aprovechamiento los estudios
del curso o ciclo siguiente.

Como paso previo, el claustro de profesores propuso que los cri-
terios de promoción cumplieran las siguientes características:

• Ser claros y fáciles de aplicar.

• Ser homogéneos en su aplicación a los diversos grupos.

• Ser realistas y adecuados a la práctica del Proyecto curricular.

Además, hay que distinguir entre los criterios ele promoción ele 3-
a 4- de Secundaria de los ele 4'-' a 1- de Bachillerato, c]ue son radi-
calmente diferentes. En estos últimos fue algo más difícil lograr el
consenso entre los profesores, ya que. a pesar ele ser el término de
un ciclo y de la enseñanza obligatoria, la ley obliga a dejar abierta la
posibilidad de que pasen ele curso y obtengan el título alumnos
incluso con dos áreas evaluadas negativamente, lo cual chocaba con
las ideas que hasta entonces el colectivo ele profesores, en general,
tenía respecto al término de la Enseñanza Obligatoria.
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B Promoción de J - a 4Q de Secundaria

En el Instituto Marqués de Suanzes las recomendaciones del
Ministerio en cuanto a la promoción de los alumnos se materializa-
ron en la cumpiiiiK'nuicíón, por parte de los profesores del grupo, de
dos documentos previos a la reunión de evaluación:

• Documento de }iro-ertüitacióu\ lo deben rellenar tocios los pro-
fesores haciendo referencia a todos los alumnos, ya que recoge
la calificación de! área (positiva, dudosa o negativa), así como
las medidas que el profesor recomienda que se realicen el pró-
ximo curso para los alumnos que rengan especíales dificultades
en su asignatura (refuerzo, adaplación o diversificad"!!).

En concreto, el documento de pre—evaluación tiene la siguien-
te forma:

AKfcA

ALUMNOS

CA11F1CAC. ÁREA

POS DI D NEC

MEDIDAS PROPUESTAS

REF ADAPT DIVEK

PROMOCIÓN

SI NO
0 US I-R VAGONES

Documento de f>rares deficiencias, donde se recogen, en forma
ele cuadro, algunos aspectos (seleccionados de los criterios de
evaluación de etapa) que deben ser tenidos en cuenta para
deeidii' la promoción. Cada profesor, además del documento de
pre—evaluación de su asignatura, relleja en este documento los
alumnos que presentan graves deficiencias en alguno de estos
puntos. Habrá alumnos a los que no se les hará ninguna men-
ción, así como se podrán indicar aspectos positivos de otros
alumnos en el apartado de observaciones.

En concreto, el documento de graves deficiencias correspon-
diente a la evaluación final del curso 93-94 reflejaba los
siguientes 12 aspectos :

1. Capacidad de razonamiento.
2. Ortografía.
3. Expresión escrita.
4. Expresión oral,
5. Comprensión.
6. Falta de base.

7. Resolución de problemas.
iS. Trabaja poco,
y. Trabaja mal.

II). Actitud negativa.
1 1, Actitud pasiva.
12. Observaciones.

La redacción ian escuc-u de estos aspectos es deliida a la intención de que. para
facilitar la lahor de los prole so res a la hora de rellenarlos, figuren en un sólo docu-
mento kis anotaciones úti iodo el grupo.
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El Departamento de Orientación se encargó ele recoger y sinteti-
zar la información aportada por cada uno de los profesores y ele
entregar un informe definitivo a eada tutor, para que en la reunión
de evaluación final se tomaran las decisiones pertinentes.

Kn cuanto a los criterios concretos de promoción, se pidió a los
profesores que elaboraran propuestas al respecto. Kstas propuestas
fueron discutidas en los deparlamentos, llevadas a la Comisión de
coordinación pedagógica y, por fin. sometidas a votación en un
claustro, quedando aprobada definitivamente la siguiente propuesta:

» Pasan de curso las alumnos con dos o menos materias o áreas
evaluadas negativamente.

• Alumnos con tres áreas evaluadas negativamente: se atenderá a
los siguientes criterios:

a) No promocional! los alumnos con más de ocho menciones
en los documentos de graves deficiencias, propuestas como
mínimo por cuatro profesores, en al menos dos de los
siguientes aspectos: comprensión, expresión, razonamiento
lógico y trabaja mal.

b) Tampoco promocional! los alumnos que tengan las tres
materias evaluadas negativamente propuestas para adapta-
ción o diversificación.

c) I.a promoción de los alumnos restantes (con menos ele 8
menciones...) se estudiará por la junta de evaluación aten-
diendo a su madurez, posibilidades de progresar, capacidad
de trabajo, edad, qué materias son las evaluadas negativa-
mente, etc.

• Repiten los alumnos con cuatro o más áreas evaluadas negati-
vamente.

E Promoción de 4" de Secundaria (obtención del título
de graduado en Enseñanza Secundaria)

Dado que una de las recomendaciones del Ministerio hace refe-
rencia a no considerar el número de áreas evaluadas negativamente
como único criterio de promoción, mientras que se refiere ;il grado
de consecución de los objetivos generales de etapa, se decidió hacer
referencia a éstos al decidir los criterios de promoción de 4L> de
Secundaria.

Como se explicó en el apartado 'Distribución por cursos y áreas
de los objetivos de la etapa", cada Departamento seleccionó, de entre
los 12 objetivos generales de etapa, aquellos que creía que podían
ser evaluados desde su área. De entre ellos, se seleccionaron siete,
que fueron considerados como "fundamentales". Antes de la evalua-
ción final, y para valorar la consecución de los objetivos, cada pro-
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fesor determinó SLI grado de consecución, por parte de cada alumno,
según la gradación: muy bien - bien - regular - mal.

El Departamento de Orientación .se encargó de recoger y sinteti-
zar la información aportada por cada uno de les profesores y de
entregar un informe definitivo a cada lutor, para que, junto con la
información sobre materias evaluadas negativamente y pendientes,
se decida, en la ¡unta de evaluación, la titulación de los alumnos.

Al igual que en el caso de la promoción de 3a a 4-, tras recopilar
las propuestas de los profesores y discutirlas en la Comisión de
Coordinación Pedagógica, el claustro aprobó los siguientes criterios
de promoción y titulación:

• Pasan de curso los alumnos que hayan conseguido suficiente
en todas las materias o áreas ele 4- de la E.S.O.

• En el caso de que el alumno haya sido evaluado negativamen-
te en un área, en principio la junta de evaluación decidirá la
promoción del alumno. Excepcíonalmente, y por petición
razonada de algún miembro de la Junta de Evaluación, el
alumno podrá no promocional", siempre que exista acuerdo en
dos tercios de los componentes de la misma (este criterio se
planteó, sobre todo, para evitar que algunos alumnos se sin-
tieran tentados a "abandonar" una asignatura desde el princi-
pio del curso).

• En el caso de que el alumno haya sido evaluado negativamen-
te en dos áreas, la junta de evaluación podrá decidir la pro-
moción si:

— Superan cinco de los siete objetivos fundamentales con una
calificación media de "bien".

— Los dos restantes tienen una calificación ele "regular",

— Además, se tendrá en cuenta la superación de las materias
pendientes de 3a y el grado de madurez del alumno, valoran-
do la.s posibilidades de cursar con éxito estudios posteriores.

Si no se alcanzase una decisión por consenso entre los compo-
nentes de la Junta de evaluación, .se decidirá la promoción por mayo-
ría de dos tercios.

En estos dos últimos casos (alumnos que obtienen el título con
una o dos áreas evaluadas negativamente), se elabora un informe en
el que se recogen las medidas complementarias, las deficiencias
delectadas y las posibles dificultades en estudios posteriores, así
cómo un consejo orientador sobre su futura situación académica: iti-
nerarios de Bachillerato, módulos profesionales...

• lín el caso de que el alumno tenga tres o más áreas evaluadas
negativamente, se decidirá la no promoción del alumno, en
cuyo caso, y después de consultar al alumno, a los padres y al
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Departamento de Orientación, se dará un consejo orientador
sobre su futura situación académica:

— Repetición normal por primera vez.

— Repetición, con carácter excepcional, por .segunda vez,

— Repetición con adaptaciones curriculares (si ya hubiese
repetido un curso).

— Para alumnos mayores de 16 años, programa de diversificación.

— Programa de Garantía social.

— En caso de alumnos, con actitud negativa ante en aprendiza-
je, se propondrá la reorientación hacia otras vías educativas
o laborales.

Toda esta reglamentación resulta, en principio, abrumadora, y, de
hecho, las reuniones de evaluación se prolongan mucho mas de lo
que solía ser en B.U.P. Pero llevando toda la información previa sis-
tematizada (para lo cual es fundamental eí apoyo informático), y uti-
lizando documentos formalizados para los informes, se decide la no
promoción (en los casos que proceda) y se elabora el informe simul-
táneamente, recogiendo la.s opiniones de todos los profesores. La
experiencia de dos cursos ha demostrado que cuando lo.s profesores
se familiarizan con este procedimiento, el proceso se realiza de
forma Huida.

Tratamiento de los temas transversales

Para simplificar el tratamiento de los temas transversales, se deci-
dió dividirlos en dos grupos y tratar cada uno ele ellos más profun-
damente en uno de los cursos del ciclo. Tras un debate entre los pro-
fesores integrantes de la Comisión de Coordinación Pedagógica, se
decidió la siguiente distribución:

3a t)E SECUNDARIA

4" DE SECUNDARIA

• Educación ambiental

• Educación parala paz.

• Educación moral v cívica.

• Educación para la salud.

• Educación para la paz.

• Educación vial.
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En lo que respecta a la educación para la igualdad de oportuni-
dades entre los sexos, se propuso que figure como un principio gene-
ral en el proyecto educativo del instituto y en las programaciones
didácticas, como un caráclcr que se debe imprimir al estilo de ense-
ñanza en todas las áreas y a lo largo de todo e! ciclo.

En cualquier caso, esta distribución debe entenderse como una
orientación para intentar unificar el tratamiento de los temas trans-
versales entre todos los profesores, para que realmente sean trans-
versales a todas las áreas, pero no excluye la posibilidad de tratarlos
más ampliamente (en ambos cursos).

Por ejemplo, la educación para la salud está presente a lo largo
de todos los contenidos de la Educación Física, pero se ha intentado
ciar más peso a este tema en el 4- curso. Lo mismo ocurre con la edu-
cación ambiental y con las actividades en el medio natural, que
están presentes en los dos años del ciclo. En ei desarrollo de la pro
gramación se detalla cómo se han tratado los temas transversales.

Medidas de atención a la diversidad

El Proyecto curricular hace una exposición de las medidas de que
dispone cada Departainenlo para atender a la diversidad de los alum-
nos, tan acusada en nuestra asignatura:

• Carácter abierto y flexible del curricula

• Adaptaciones curriculares

Consistentes en ;idectiar los objetivos, eliminar o incluir conteni-
dos, modificar la metodología,.., para aquellos alumnos que pre-
senten dificultades de algún tipo, pero dentro del desarrollo nor-
mal de la clase, como medidas ocasionales.

La Educación Física es una área que dispone de una gran variedad
de posibilidades para hacer adaptaciones curriculares con las que
atender a la diversidad de los alumnos. Sin interrumpir el desarro-
llo normal ele la clase, se puede trabajar por grupos de nivel, ocu-
parse de unos alumnos determinados mientras el resto ele la clase
realizan otras tareas que se les ha asignado, hacer que los alumnos
de mayor nivel colaboren en el aprendizaje de los que tienen un
nivel inferior, e tc .

• Di versificación curricular

Medida extrema, para todo el curso escolar, destinada a que los
alumnos que no han conseguido alcanzar los objetivos de la etapa
y que reúnen ciertas condiciones, puedan conseguirlos de forma
extraordinaria.
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listos alumnos sólo cursan con el resto de la clase algunas asig-
naturas. Durante el resto del horario escolar son atendidos de
manera personalizada por el Departamento de Orientación, para
mejorar el aprendizaje de los contenidos de tipo proceclimental
(exclusivamente), con el propósito de alcanzar los objetivos gene-
rales ele etapa y así poder recibir el graduado escolar.

Kn el Instituto Marqués de Snanzcs. el programa ele Di versifi-
cación empezará a impartirse a partir del curso 1994-95. estando
en la actualidad en fase de elaboración. La educación Ksica va a
ser una de la.s asignaturas que los alumnos de Diversificación van
a cursar normalmente, con el resto de la clase, por lo que este
programa no afectará apenas al Departamento,

Optatividad

Las asignaturas optativas suponen dos horas en el 3— curso de la
K.S.O.. y seis en el -1" curso, del total de treinta horas lectivas
semanales, siendo éstas otra forma importante de atender a la
diversidad de los alumnos.

Por el momento, en el Instituto no se ofrece ninguna optativa rela-
cionada con el departamento de Hducación Física, aunque se ha
solicitado para el próximo curso la de Expresión Corporal.

Kn cuanto a que Ion alumnos puedan optar por uno u otro conteni-
do de la asignatura, dado que ele momento sólo se está impartien-
do el 2- ciclo de Secundaria, no se ha contemplado esta posibilidad,
reservándose para primero de Bachillerato. I.a optatividad, en rela-
ción a los contenidos del área, se incorporará al cuarto curso de
Secundaria Obligatoria cuando se implante el ciclo completo.
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Programación didáctica
para el segundo ciclo





Organización y secuencia de

los objetivos, contenidos y

criterios de evaluación

En primer lugar, se debe señalar que el hecho de haber comen-

zado la anticipación de la E.S.O. por el segundo ciclo, ha obligado a

distribuí]' en dos cursos los objetivos establecidos para la totalidad de

la etapa.

Ello ha supuesto, entre otras cosas, el tener que realizar una selec-

ción de contenidos más rigurosa, así como un tratamiento más super-

ficial de algunos de éstos que. aún siendo necesario su desarrollo, no

se hace imprescindible abordarlos ele forma exhaustiva para la con-

secución de los objetivos de la etapa.

No obstante, teniendo en cuenta que la mayor parte ele los alum-

nos continuarán en el Instituto estudiando Bachillerato, el aprendi-

zaje de dichos contenidos se verá reforzado cuando cursen el

mismo.

La próxima implantación del primer cielo de F.S.O. permitirá res-

tablecer el desarrollo del curriculo en toda su amplitud.

Secuencia de objetivos

La secuencia de los objetivos de área se realizó tomando como

punto de partida los objetivos generales de etapa, el desarrollo evo-

lutivo de los alumnos, sus conocimientos previos y la lógica interna

de la asignatura.
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OBJETIVOS PARA EL TERCER CURSO

1. Conocer y valorar los efectos que tiene la práctica habitual y
sistemática de actividades físicas un su desarrollo personal y en
la mejora cié las condiciones de calidad de vida y de salud.

• Valorarla buena condición física personal como base de una
mejor calidad de vida y de .salud. Disposición favorable
hacia la práctica habitual de ejercicio físico.

• Conocer los efectos generales de la actividad física sobre el
organismo y la salud.

2. Planificar y llevar a cabo actividades que le permitan satisfacer
sus propias necesiciades. previa valoración del estado de sus
capacidades físicas y habilidades motrices.

• Conocer cuáles son las capacidades Tísicas y las habilidades
motrices. Saber valorarlas mediante la aplicación de test.

• Conocer la organización de tin calentamiento general y
saber llevarlo a cabo. Control de la intensidad del esfuerzo.

• Colaborar en la organización ele actividades deportivas.

3. Aumentar la.s posibilidades de renclimienlo motor mediante el
acondicionamiento y mejora de las capacidades físicas y el per-
feccionamiento de sus funciones de ajuste, dominio y control
corporal, desarrollando actitudes de autoexigencia y superación.

• Incrementar las capacidades físicas y el rendimiento motor
dentro de las posibilidades individuales.

• Tener una disposición favorable a la autoexigencia y la
superación de los propíos límites.

4. Ser consecuente con el conocimiento del cuerpo y sus necesi-
dades, adoptando una actitud crítica ame la.s prácticas que tie-
nen efectos negativos para la salud individual y colectiva, res-
petando el medio ambiente y favoreciendo su conservación.

• Conocer los fundamentos anatómicos del ejercicio físico.

• Tener una actitud crítica ante los hábitos negativos para la
salud (tabaco, alcohol, actitud postura I,..)

• Valorar la importancia de respetar la.s normas ele conserva-
ción del medio ambiente.1

5. Participar con independencia del nivel de destreza alcanzado,
en actividades físicas y deportivas, desarrollando actitudes de
cooperación y respeto, valorando los aspectos de relación que
tienen las actividades físicas.



OnqAN¡2AciÓN y SECUENCIA CIF los objetivos, CONTENIÓOS y CRÍIERÍOS efe EWIUACÍÓN

• Participar en actividades deportivas recreativas y competili-
vas. valorando su función de integración social.

• Aceptar eí reto que supone competir con oíros, desarrollan-
do actitudes de colaboración y respeto.

6. Reconocer, valorar y utilizar en diversas actividades y manifes-
taciones culturales y artísticas la riqueza expresiva del cuerpo
y el movimiento como medio de comunicación.

• Utilizar y valorar el cuerpo como medio de comunicación y
de relación.

OBJETIVOS PAJRA EL CUARTO CURSO

1. Conocer y valorar los efectos que tiene la práctica habitual y
sistemática de actividades físicas en su desarrollo personal y en
la mejora de las condiciones de calidad de vida y de salud.

• Valorar el buen estado de la condición física como base de
una mejor calidad de vida y de salud. "Disposición favorable
hacia la práctica habitual de ejercicio físico.

• Conocer los principales cambios luncionales relacionados
con el ejercicio físico.

2. Planificar y llevar a cabo actividades que le permitan satisfacer
sus propias necesidades, previa valoración del estado de sus
capacidades físicas y habilidades motrices, tanto básicas como
específicas.

• Planificar el calentamiento específico.

• Conocer los sistemas para el desarrollo de las capacidades
físicas.

• Conocer los principios generales del entrenamiento.

• Colaborar en la organización de actividades deportivas.

3. Aumentar las posibilidades de rendimiento motor mediante el
acondicionamiento y mejora de las capacidades físicas y el per-
feccionamiento de sus funciones de ajuste, dominio y control
corporal, desarrollando actitudes de autoexigencia y superación,

• Incrementar las capacidades físicas y el rendimiento motor
dentro de las posibilidades individuales.

• Tener una disposición favorable a la autoexigencia y la
superación de los propios límites.
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4. Ser consecuente con el conocimiento de! cuerpo y sus necesi-
dades, adoptando una actitud crítica anle las prácticas que tie-
nen efectos negativos para la salud individual y colectiva, res-
petando el medio ambiente y favoreciendo su conservación.

• Conocer los fundamentos fisiológicos del ejercicio físico.

• Valorar la importancia de Lina correcta alimentación.

• Valorar la importancia de respetar las normas de conserva-
ción del medio ambiente.

5. Participar, con independencia del nivel de destreza alcanzado,
en actividades físicas y deportivas, desarrollando actitudes de
cooperación y respeto, valorando los aspectos de relación que
tienen las actividades físicas.

• Participar en actividades deportivas recreativas y competiti-
vas, valorando su lunción de integración social.

• Aceptar el reto que supone competir con otros, desarrollan-
do actitudes ele colaboración y respeto.

6. Reconocer, valorar y utilizar en diversas actividades y manifesta-
ciones culturales y artísticas la riqueza expresiva del cuerpo y el
movimiento como medio de comunicación y expresión creativa.

• Utilizar y valorar el cuerpo como medio de comunicación y
expresión.

Organización de los contenidos

Como se indicó anteriormente, el hecho de tener que alcanzar los
objetivos establecidos para un período ele cuatro años en sólo dos,
obliga a realizar algunas adaptaciones en la programación que no
hubieran tenido lugar si se hubiera impartido en este centro el pri-
mer ciclo de Secundaria.

Así, por ejemplo, en esta programación no se contempla la posi-
bilidad de que los alumnos puedan optar por la práctica de uno u
otro deporte al término de la Secundaria Obligatoria, como hubiera
sido de desear. Se ofrecerá, por tanto, dicha posibilidad, a los alum-
nos que cursan actualmente el segundo ciclo cuando accedan al 1 e r

curso de Bachillerato. Ello será así, en tanto en cuanto no se impar-
tan en este centro los cuatro cursos de que consta la K.S.O., momen-
to a partir del cual se planteará el carácter optativo de algunos con-
tenidos, en el último curso ele esta <*i;ip;i.

El punto de partida desde el que he ha diseñado esta programa-
ción se basa en una valoración a grosso muelo de los conocimientos
previos que poseen los alumnos al incorporarse a la E.S.O., toman-
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do como referencia los niveles medios que han preseniado en cur-
sos anteriores al acceder a 1- de H.U.P.

Aunque, en general, la experiencia pone de manifiesto que dichos
conocimientos previos no son muy homogéneos -ya que los alumnos
provienen de centros diversos, la mayoría de carácter público, pero
otros muchos de colegios privados-, a lo largo del desarrollo de la
asignatura (en tercero! se irá ajuslando la programación a la situación
real en la que se encuentren los alumnos.

En el último curso, en cambio, en el diseño de la programación se
tiene en cuenta los conocimientos que los alumnos lian adquindo en el
curso anterior, por lo que ésta se encuentra más adaptada a sus capaci-
dades, necesidades e intereses reales. Hilo obliga a aportar información
adicional - relativa a los contenidos de 3Ü- ;i los alumnos que se incor-
poran al centro directamente en 4" de F.S.O., ya que .sin dicha informa-
ción no podrían seguir con normalidad el desarrollo de la asignatura,
especialmente en lo que a los contenidos de tipo conceptual se refiere.

En la elaboración de la programación también se ha tenido en cuenta
la distribución de los contenidos transversales que propuso la Comisión
de Coordinación Pedagógica \ Elio ha determinado que se sitúe en el ter-
cer curso la mayor parte de los contenidos relativos al respeto- al medio
ambiente (educación ambiental), y en cuarto, los temas relacionados con
la práctica deportiva en las vías públicas (educación vial) y con la adqui-
sición y uso del material deportivo (educación del consumidor).

Sin embargo, la educación para la paz -que desde el área de
Educación Física se enfoca desde la práctica deportiva no violenta y
tolerante-, aunque en el Proyecto curricular su tratamiento se ha situa-
do en el tercer curso, en nuestra área está presente en ambos cursos
por motivos obvios.

Lo mismo ocurre con la educación para la salud -situada en el último
curso en la Programación general del Instituto- . la cual, dada la impor-
tancia que tiene en sí misma, y la profundidad con que se debe abordar
desde el área de Educación Física, está presente en los dos cursos. Así,
por ejemplo, se ha considerado más adecuado por este Departamento,
desarrollar en tercero el contenido que hace alusión a los efectos nega-
tivos del tabaco y el alcohol, ya que es al acceder al Instituto cuando la
mayor parte de los adolescentes comienzan a fumar y a beber, y parece
aconsejable tratar de prevenir estas conductas en dicho curso.

CONDICIÓN FÍSICA

En la organización temporal de los contenidos correspondientes a
este bloque lo que más se ha tenido en cuenta ha sido el grado de
dificultad de los contenidos y el momento evolutivo de los alumnos.

Véase el apartado "Tratamiento de los lemas uunsvetsales".
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Oís i iodos los conceptos que se dan en el 3— curso uenc-n su con-
tinuación en el 4U curso, aumentando el grado ele profundidad con
que se abordan los mismos respecto al curso antenni-.

Siempre que sea posible, se tratará de plantear el tratamiento de
los contenidos de tipo conceptual (teoría) de forma paralela a sus
equivalentes de tipo procedimental (práctica), con el fin de facilitar
la significatividad de los aprendizajes que realizan los alumnos.

B CONTENIDOS DE "CONDICIÓN FÍSICA" PARA EL 3— CURSO

Conceptos

• Concepto de condición física.

— Concepto de resistencia. Ti [ios. resistencia aeróbica y anaeróbi-

ca. Importancia del entrenamiento <ÍL' resistencia.

— Concepto de flexibilidad. Contp(mentes movilidad anicular

) elasticidad nui¡>cuhr. Imponanna del entrenamiento de

flexibilidad

— Conccpio de fuerza. Tipos- íu era-rus i sttncia, fuerza- \elo-

cidad Ü potencia y fuerza máxima Peligras del entrenamien-

to de fuerza.

— Concepto de velocidad. Tipos: velocidad de reacción y de

desplazamiento.

• Fundamentos biológicos.

— Factores que inciden en el desarrollo de la condición física.

riccucEiLiíL uci enircrujiiieíiHf.

— Anatomía del aparato locomotor. Principales huesos \ muscufos
— Efectos generales de la actividad física sobre el organismo y

la lalud

— Frecuencia cardiaca de reposo Índice urdíaco máximo.

Zona de actividad.

• Importancia del calentamiento. Fundamentos y tipos.

Metodología. Estructura de1 un calentamiento general.

• Respiración y relajación. Vuelta a la calma.

— Respiración: tipos

— Relajación. Ba^es psieofisk ilógicas

• Prácticas y hábitos negativos para la salud- tabaco y alcohol

(transversal: educación para la salud).

•

•

*

*

•

•

Actitudes

Procedimientos

Desarrollo de [a condición física: carrera continua, entre-

namiento total, fartlek, circuitos, trabajo por parejas, mul-

íi.saltos y trabaio de flexibilidad. Reconocimiento de sus

efeuos sobre el organismo.

Aplicación de test de valoración de la resistencia v de la

flexibilidad. Utilización de los mismos para conocer los

propios límites.

Toma de la frecuencia cardíaca de reposo. Cálculo del

índice cardíaco máximo y tic la zona de actividad. Toma

sistemática de las pulsaciones en las sesiones de condi-

ción física. Verificación de las pulsaciones que se deben

alcanzar en cada tipo de entrenamiento.

Análisis de los músculos implicados en los diferentes ejer-

cidos de fuerza y flexibilidad.

Realización autónoma del calentamiento general.

Práctica de ejercicios de respiración y relajación en la fase

de vuelta a la calma de las sesiones más intensas de con-

dición física.

• Disposición favorable liada I:- práctica habitual de ejercicio físico. Reconocimiento de la importancia de una tercera sesión de

Educación Física.

• Valoración del buen estado de la condición física como base de una

• Toma de conciencia de las propias limitaciones y de la posihilidad de

nejur calidad de vida y salud.

mejorar a través del entrenamiento.

• Valoración de la importancia dd calentamiento y de la suelta a la calma.

• Rigurosidad en el control de la intensidad del esfuerzo.

• Reconocimiento de los efectos perjudiciales del alcohol y el tabaco.
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V\ CONTENIDOS DE "CONDICIÓN FÍSICA" PARA EI. 4" CURSO

Conceptos

• Condición física: sistemas para su desarrollo.

— Introducción a los sistemas ilc desarrollo de la resistencia-

carrera continua, entrenamiento total, rartlek. circuito.

método fraccionado y cuesta*.

— Sistemas de desarrollo de !¡i flexibilidad.

— Sistemas de desarrollo de la lutr ia: circuito, muliisaltus.

muí ti lanza mi en tos y ejercíais por parejas.

— Sistema.1, de desarrollo de b velocidad senes y velocidad de

reacción.

• Funda mentas biológicos.

— Anatomía del aparato locomotor repaso Función principal

tic los músculos más impórtame1»

— La adaptación del organismo .1 la activ idaJ física1 principales

teonas

— Nociones .sobre el sistema cardio-rcspiratorio.

— Principales cambie JS funcionales en relación con el ejercicio

físico: modificaciones del aparato respiratorio y en los siste-

mas cardio-cireulatorio v muscular

— Principios generales del entrenamiento deportivo p.ira ela-

borar un plan di? desarrollo de la condición física.

— El masaje deportivo como pune de la recuperación tras el

ejercicio

• Calentamiento y vuelta a la caima. Repaso. Estructura de

un calentamiento específico.

• Algunos sistemas de relajación. El entrenamiento autóge-

no de Schultz. El método dejacobson.

• Conceptos sobre nutrición. Dieta equilibrada (transversal:

educación para la salud).

•

*

•

•

•

*

*

Actitudes

• Disposición favorable hacia !:i práctica habitual de ejercicio físico

Procedimientos

Desarrollo de la condición física: aplicación, al menos una

vez. de todos los métodos estudiados en los conceptos,

reconociendo las capacidades físicas implicadas y valoran-

do sus efectos sobre cl organismo.

Mejora de la resistencia teróbica a través del trabajo

con cuerdas.

Aplicación de tests de valoración de la condición física,

Hemnodmienui de su utilidad para la valoración de cada

una de las capacidades físicas básicas y como punto de

partida de un programa de condición física.

Análisis de la implicación de las capacidades físicas en

diferentes actividades.

Realización autónoma del calentamiento general y específico.

Practica de ejercidos de respiración y relajación en la fase

de vuelta a la calma de las sesiones más intensas de con-

dición física.

Cálculo del peso ideal. Establecimiento tic la desviación

de! alumno respecto del mismo.

Análisis de la dieta semanal personal y de sus deficiencias.

Realización de sesiones de masaje.

• Valoración del buen estado de la condición física como base de una mqi ir calidad de \ ida \ salud.

• Toma de conciencia de las propias limitaciones v de la posibilidad de mejorar a través del entrenamiento.

• Valoración de la importancia del calentamiento y de la vuelta a la calma.

• Rigurosidad en el control de la intensidad del esfuerzo.

• Valoración de la importancia de una correcta alimentación.
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CUALIDADES MOTRICIÍS

E CONTENIDOS DE "CUALIDADES MOTRICES" PARA EL 3 ^ CURSO

Conceptos

• Concepto de cualidades mi mices.

— Concepto di- uinrdmacioii. Tipos. din:iniíi;i general \

especifica.

— Concepto de equilibrio Tipos: escítico v dinámico.

— Concepto di* agilidad.

- Otras habilidades: ritmo, destripa, Literalidad...

• Tipil"! di' movimiento: reflet»> \ uiluntario. Tiempo de reac-

ción El tono muscular.

• Importancia de una torreeta aitilud postural. Consecuen-

cias de una mala postura

Procedimientos

* Desarrollo de las cualidades motrices, sobre todo a través

del Noque de contenidos de juegos y depones.

• Habilidades gimnásticas en suelo.

• Adapianon de las cualidades motrices a los cambios pro-

pios de la adolescencia, mediante la practica de diferentes

deportes.

• Perfeciionamienio del proceso de percepción, toma de

decisión v ejecución, mediante la práctica de diferentes

deportes

Actitudes

• Valoración de la prnpia habilidad umin punto de partida para la supe-ración personal.

• Disposición favorable al aprendizaje motor.

• Autocontrol y superación de inhibiciones motrices.

• Valoración de la e\ sicnna de diferentes niveles de destreza.

B CONTENIDOS DE "CUALIDADES MOTRICES" PARA EL A- CIKSO

Conceptos

• Fases de la cadena senso-motrb percepción, toma de

decisión y ejecución.

• Factores que pueden aumentar la dificultad de una tarca

motriz en cada una de sus fases. Li atención selectiva.

• El aprendizaje motor.

Proced imie n 1 os

• Desarrollo de las cualidades motrices, sobre iodo a través del

bloque de contenidos de juegos y depones.

• Adaptación de las cualidades motrices a kis camhios pro-

pios de la adolescencia, mediante la praitii a de diferentes

deportes.

• Perfeccionamiento del proceso de percepción, toma de

decisión v ejecución, mediante la práctica de diferentes

deportes.

• Hecunncimienio de las cualidades motrices que intervie-

nen en cada actividad física.

Actitudes

• Valoración de la propia lubilkl.ul como punto de partida para la superación personal.

• Disposición favorable al .ipremliAi|e motor.

• Autocontrol v superación de inhibiciones ¡>sico—motrices.

• \,ilorau;in de la exisienua de diferentes niveles de destreza.
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JUEGOS Y DEPORTES

H CONTENIDOS DE "JUEGOS Y DEPORTES" PARA FI. 3™ CURSO

Conceptos

• Deportes, competitivos <j recreativos, má̂  habituales en el

barrio v en la ciudad: normas, reglas v formas de juego de

los deportes desarrollados durante este curso

* Recursos disponibles para su práctica deportiva: instala-

ciones, material, asociaciones de! barrio...

• Aspectos cualitativos y cuantitativos de los deportes.

Procedimientos

• Adquisición v perfeccionamiento de los fundamentos téc-

nicos \ lácticos, individuales y colectivos, Reso-lución de

problemas en situaciones reales de luego de los depones

realizados durante el curso.

• Práctica de activ:dade^ deportivas recreativas: orientación,

esgrima, indiacas. raquetas elásticas, ]ing- pong y juegos

acuáticos.

• Práctica de actividades deportivas competitivas, individua-

les v colectivas:

— Individuales. Tenis-pala y atletismo (carreras).
— Colectivas: Baloncesto y balonvolea.

• Aplicación de los elementos técnicos \ tácticos de juego:

competición interna de baloncesto \ fútbol.

Actitudes

• Valoración de la importancia de participar en actividades deportivas recreativas y de competición, con independencia del nivel

alcanzado.

• Valoración la función de integración social de los deportes

• Valoración de los efectos beneficiosos que para la salud tiene la práctica habitual de actividades deportivas.

• Disposición laborable a la autoexigencia \ la superación de los propios límites.

• Aceptación del reto que supone competir con otros, sin desarrollar actitudes de rivalidad (transversal: educación para la pa?.j.

• Cooperación v aceptación de la función atribuida dentro del equipo. Colaboración con los compañeros de nivel inferior (trans-

versal: educación moral v cívica).
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B CONTENIDOS DE "JUEGOS y DEPORTES" PARA EL 4e CURSO

Conceptos

• Deportes, competitivos o recreativos, m;is habituales en el

barril i v en la ciudail: normas, reglas v formas de íuego de

los deportes desarrollados durante este curso

• Recursos disponibles para su practica deportiva: insola-

ciones, material, asociaciones del barrio...

• Grado de implicación de las capacidades físicas y lis cuali-

dades moinces en las diferentes actividades deportivas

realizadas

• Lesiones más frecuentes en las actividades físico- deporti-

vas \ primeros auxilios. Prevención de accidentes (trans-

versal: educación para la salud v educación moral v cuica).

• Normas de seguridad vial en la pruína de depones en la

na publica: ciclismo, monopatín, patinaje, moruros.

entrenamiento de carrera por las carreteras, etc (transver-

sal: educación vial).

• Material deportivo (transversal: eduiación del consumidor).

Procedimientos

• Adquisición y perfeccionamiento de los fundamentos téc-

nicos v tácticos, individuales v colectivos. Resolución de

problemas en situaciones reales de juego de los deportes

realizados durante el curso

• Práctica de actividades deportivo- recreativas: cuerdas,

malabares y frisbees.

• Practica de actividades deportivas lompctitivas, individua-

les v colectivas:

— liulmriu.ilc<i Tenis-pala v ,itk'iiimi> hiJtiw)

— üiltaivas. Baloncesto y fúilxtl

• Adquisición de nociones básicas suhre e masaje deportivo.

* Aplicación de los elementos léemeos v tácticos de juego:

competición interna de baloncesto v fútbol.

• lieumoomiento de las capacidades físicas y las cualidades

motrices que intervienen en cada depone.

Actitudes

• Valoración de la importancia de participar en actividades deportivas recreativas v de competición, con independencia del nivel

alcanzad* >.

• Valoración de la función de integración social de los depones.

• Valoración de los efectos beneficiosos que para la salud tiene la práctica habitual de acuidades deportivas.

• Disposición favorable a la autoexijíencia y la superación de los propios limites.

• Aceptación del reto que supone competir con otros, sin desarrollar actitudes de rivalidad, entendiendo la oposición como una

estrategia de juego v no como una actitud frente a los demás (transversal: educación para la paz).

• Cooperación v aceptación de la función atribuida dentro del equipo. Colaboración con los compañeros de menor nivel (trans-

versal educación moral v cívica)

EXPRESIÓN CORPORAL

La programación de este1 hinque se hit hecho teniendo en cuenta
que, antes de entrar ele lleno en los contenidos propuestos en el
CUITÍCLIIO oficial, parece adecuado i rutar de "romper el hielo" plan-
teando actividades relacionadas con el mundo de la expresión cor-
poral cuya realización no presupongan una j;ian carga psico-atecti-
v:¡ que pueda originar hlnqueos o inhibiciones en los alumnos. Por
ello, se sitúan en primer lugar algunas sesiones de actividades tales
como el aerobic. el gini-jazz y el step. y otras, como las danzas típi-
cas (que en el nuevo plan de estudios están cubiertas por otra asig-
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natura, la música). Estas actividades se hacen más apropiadas para
comenzar el desarrollo de los contenidos de este bloque, por ser
menos vergonzantes.

E CONTENIDOS DE "EXPRESIÓN CORPORAL" PARA I;I. 3— Ctiiiso

Conceptos

• Técnica del uso de diverso-, parámetros: intensidad, espacio

\ tiempo. Formas corporales en el espacio y en el tiempo.

Procedimientos

• Utilización del espacio y del tiempo como elemento de

expresión y comunicación, por medio del baile y la músi-

ca: acro:iic. gim- jazx, step. etc.

• Aprendizaje de diversas dan/as típicas.

Actitudes

• Valoración del uso expresivo del cuerpo \ el movimiento

• Desinhibición, apertura v comunicación en las relaciones con los otros.

B CONTENIDOS DE "EXPRESIÓN CORPORAL" PARA EL 4 e CURSO

Conceptos

• Posibilidades de expresión v comunicación del cuerpo.

Distintas manifestaciones.

Procedimientos

* Mcn ¡miemos corporales relacionados con músicas.

Reproducir con el cuerpo estructuras rítmicas.

• Creación de formas corporales en grupos.

• Comunicación de sentimientos a través del cuerpo.

* Creación y representación de composiciones por grupos.

Dramatizadón de actividades cotidianas.

• Análisis y experimentación de las posibilidades de expre-

sión y comunicación en distintas manifestaciones (mimo,

danza... i

Actitudes

• Valoración de! uso expresivo v creativo del cuerpo v el movimiento.

« Desinhibición, apertura y comunicación en las relaciones con los otros

ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL

La realización en eí tercer curso de la unidad didáctica de orien-
tación, además de permitir el tratamiento del contenido transversal
de educación ambiental, y de contribuir al desarrollo de la condición
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física a través de la carrera, da pie para que los alumnos conozcan
mejor un parque de que dispone el barrio, la "Quinta de los
Molinos", con unas dimensiones, un piso y una vegetación ideales
para ir a pasear, correr o montar en bicicleta (y que además también
es utilizado por los departamentos de Dibujo y Ciencias Naturales
para sus actividades), Con ello se pretende dar a las actividades aca-
démicas mayores posibilidades para que tengan continuación en el
tiempo de ocio.

En cuanto a la programación de las actividades extraescolares
para ampliar los contenidos de este bloque, hasta la fecha se viene
realizando en el instituto una semana blanca. Este año se ha pro-
puesto, por primera vez, la realización de una "semana azul" (en que
se ha previsto realizar prácticas de vela, wind-surf, piragüismo,
deportes de playa...) al final del curso.

De cara al futuro, el Departamento se está planteando ofrecer
a los alumnos la posibilidad de realizar un viaje multiaventura, en
el que éstos puedan realizar prácticas de actividades tales como
senclerismo, bicicleta de montaña, escalada, equitación, rafting,
piragüísmo. etc. (contemplando, incluso, la posibilidad de incluir
algún día de esquí). La idea, a medio-largo plazo es la de ofertar
a los alumnos una actividad diferente en el medio natural, en cada
curso.

B CONTENIDOS DE "ACTIVIDADES EN I;I. MEDK) NATURAL" PAHA EL 3— CURSO

Conceptos

• El deporte de la orientación. Concepto de escala, curva de

nivel v perfil.

• Normas b;wcas de precaución, protección y seguridad.

• Respeto ; conservación dei medio ambiente (transversal:

educación ambiental).

• .'Ispéelos organizativos de la "semana blanca".

Procedimientos

• Identificación de curvas de nivel y perfiles. Orientación

sobre un mapa del instituto sin brújula.

• Talonamientc. Manejo de la brújula y reconocimiento de

controles.

• Orientación del mapa. Carreras de orientación con mapa y

brújula.

• Aprendizaje de las habilidades específicas del esquí.

Colaboración con el profesor en la organización de la

semana blanca: selección del programa, recaudación de

fondos...

Actitudes

• Valoración tle las posibilidades que olrece la naturaleza para realizar actividades deportivo-reereativas.

• Respeto de las normas de conservación del medio natural.

• Responsabilidad en la organización de actividades extraeseolnres.
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H CONTENIDOS DE "ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL" PARA EL 4a CURSO

Conceptos

• 1:1 deporte de la escalada: material, técnicas básicas, ñor-

ma.s de seguridad, recursos, lugares e inhalaciones para .su

práctica.

• Los deportes acuáticos como actividades para el ocio y la

recreación.

* Aspectos organizativos de la semana azul.

Procedimientos

• Aprendíale de las técnicas básicas de la escalada.

Conocimiento del material necesario y de las técnicas para

asegurar.

• Realización de una practica de escalada deportiva en el

rocódromo del I.K.E.F.

• Participación en actividades en el mar (semana azul) v

colaboración con el profesor en su organización.

• Realización de carreras de orientación utilizando los con-

ceptos aprendidos el curso anterior.

Actitudes

• Valoración de las posibilidades que ofrece la naturaleza para realizar actividades depon ivo-recreativ as.

• Respeto de las normas de conservación del medio natural

• Responsabilidad en la organi/auón de actividades extrae acolares.

• Responsabilidad en la segundad del compañero en las actividades de escalada.

Distribución temporal de los contenidos

Fn la organización temporal de los eontenidos, lo primero que* se
ha tenido en cuenta han .sido aquellos contenidos que tienen un
carácter más básico. Por tanto, la primera unidad didáctica está dedi-
cada, en ambos cursos, al aprendizaje y desarrollo del calentamien-
to y de la condición lísica. puesto que ambos aspectos constituyen
una parte fundamental del resto de las actividades.

Se puede observar que hay dos unidades didácticas que se repi-
ten en 3'-' y 4-, las de baloncesto y un deporte de raqueta (el tenis-
pala). Aunque uno de nuestros objetivos es el que los alumnos
conozcan la mayor variedad posible de actividades, también ío es el
que tengan un cierto dominio de, al menos, un deporte individual y
otro colectivo. Se han elegido estos dos (denlro de los que podemos
enseñar) de acuerdo a los intereses de la mayor parte de los alum-
nos y alumnas del Instituto, y de las características del entorno, en
relación a las posibilidades de práctica que éste permite.

En la realización de la distribución de los contenidos a lo largo de
cada curso, también han influido decisivamente las condiciones
atmosféricas. Por ello, se sitúan en la 2- evaluación (que e.s cuando
hace más frío) las actividades de tenis-pala (en las que no se fuer-
zan los dedos), y las que se realizan en el interior del gimnasio. Aún
así, por experiencia de otros años, la climatología nos obligará, con
cierta frecuencia en este periodo a alterar el orden de las sesiones.
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I'no de los objetivos que se ha propuesto el Departamento es el de
mejorar el tratamienlo inlerdisciplinar de aquellos contenidos que lo
permitan, lo que implica conseguir una mayor coordinación con otros
De parí a memos, especialmente el de Ciencias de la Naturaleza, lo que
evitaría la duplicidad en la explicación de algunos temas y una mayor
sijinil'icati\ ¡dad de los aprendizajes que realizan los alumnos.

Para concretar la distribución de actividades por sesiones, se ha
hecho la siguienle previsión de lloras de clase para el curso 1993—94:

Octubre

Noviembre

Diciembre

blneru

Febrero

Mar/o

Abril

Mayo

Junio

~-H sesiones

H-1) sesiones

5 scsumes

T Chillo

1-t> sesiones

8 •ít'SiniK's

~-K sesiones

íí-1) sesione-

l) «esmnes

devaluación: 21-22 sesiones.

2- evaluación: 19-20 sesiones.

3' evaluación: 2-¡-2í sesiones.

Según esra previsión, la distribución temporal de los contenidos
es la siguiente:

Eva-
lua-
ción

2"
Eva-
lua-
ción

3"
Eva-
lua-
ción

3^ Curso

l'.D. üiüil iaon i'iM<:a\ Sakul - 1.

T.D. ilfHaliituvMti-I.

Activicfaik's i'xirj-Lsu Jares : Panim.1 acuaiico.

1" D. Coniliuún FÍMGI y Habilulailcs

GimriiMicb - 1 i agilidad en suelo i.

l'.D. de 'IVnis-Pala - I.

l'.D. de I:\prusuiii Cnrporal - 1.

(sistemas nimiiosaernliíGM ilan/,i)

Ai'tiiicladi.^ e\ir:i-eM'illares- Semana Blanca.

1 .D. de Aileiisnin - 1 lcarn.-r.isi.

i' D. tic Balniunlea

1' D. du Aftiiitlades Dqxinivi »-RaTcith ;LS - 1 :

— Orientador!

— Esgrima (modificulo).

— Iniliacas, raiiuetas elásticas v pini-

¡IIIII.

Actividadescxira-esi.1 dures: Pisi-maik-verano.

Sesiones

111

IH

(i

10

• 1

.í

10

10

4Q Curso

L'.D. C.uinlifu'in Física v Sakul - II.

L'.D. de Baloncesto- II

Actividades extra-es col a res : Hococlriimo.

L'.D. (limiliciiin Física \ Habilidades

Gimnásticas - II [salto de aparanIM

I ' D dcTenis - I ' a l a - I I .

U.D. de l-xpivsinn Corporal - II.

(expresión y creador.)

Actividades extra-escolares- I'atmaie.

L'.D. de Aik'iisitm - II ( s a lh^ ) .

l ' .D i l e l ; u i b n l .

l ' .D de Actividades Deponlvo-Recrc 'a t ¡vas ii.

— Cuerdas .

— l'rislhvs.

— Masajes.

— Malabares.

Actividades extra-escola res- Semana azul.

Sesiones

Id

10

h

10

4

-i

K

II
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Si se comparan ambos gráficos, podrá apreciarse que en la distri-
bución temporal de los contenidos no se han aprovechado todas la.s
horas de que en leoría se dispone. Ello es debido a una previsión de
las posibles circunstancias que. a lo largo del curso, impidan el desa-
rrollo normal de las sesiones previstas, ya .sea por motivos climato-
lógicos o porque el profesor ha asistido a alguna de las actividades
extraescolares con algún.'os grupos y ha tenido que suspender algu-
na clase con otro grupo por tal motivo.

La.s se.siones "de reserva" no utilizadas, se aprovecharán a final de
curso, bien para dar a los alumnos la oportunidad de recuperar o
profundizar en los contenidos que prefieran, o para desarrollar los
contenidos que. por uno u otro motivo, no hubieran podido ser
desarrollados en su unidad didáctica correspondiente.

Gradación de los criterios de evaluación

I.a gradación de lo.s criterios de evaluación es reflejo directo de ia
distribución temporal de los contenidos que se ha establecido, y del
momento evolutivo en que se encuentran los alumnos. En este apar-
tado se enumeran, de entre los del currículo oficial, los que se han
utilizado en cada curso.

A continuación de cada criterio se detallan algunas de las activi-
dades y procedimientos de que se vale el profesor para conocer el
grado en que los alumnos han alcanzado las capacidades a que
dichos criterios hacen referencia. No obstante, al profesor, a medida
que se va desarrollando la asignatura, se le pueden ocurrir otros
muchos. Sobre todo son importantes los pequeños trabajos que van
entregando lo.s alumnos, cuyo objetivo es contribuir al aumento de
la significatividad de sus aprendizajes.

Criterios de evaluación para el tercer curso

J. Utilizarlas modificaciones de la frecuencia cardiaca como indi-
cador de la intensidad y adaptación del organismo al esfuerzo
físico, con el fin de regular la propia actividad.

• Los alumnos reflejarán en su cuaderno su frecuencia cardía-
ca de reposo, .su índice cardíaco máximo y su zona de acti-
vidad, así como las pulsaciones alcanzadas en cada tipo de
entrenamiento.

2. Realizar de manera autónoma actividades de calentamiento de
carácter general.
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• Se valorará esta capacidad medíanle la observación sistemá-
tica clel alumno en las sesiones de clase. También se le
podrán encargar ejemplos de calentamiento por escrito.

si. Haber incrementado las capacidades físicas de acuerdo con el
momento de desarrollo motor, acercándose a los valores nor-
males del grupo de edad en el entorno de referencia.

• La valoración de los resultados y mejoras correspondientes
a las diferentes pruebas tísicas las proporciona un programa
<el D-Base IV). que atribuye a cada tiempo o medida una
nota. lomando como referencia la inedia de tocios los alum-
nos del curso, permitiendo, además, valorar la progresión.

6. Aplicar las habilidades específicas adquiridas a situaciones rea-
les de práctica de actividades físico-deportivas.

• Se valorará, medíante la observación sistemática ele la eje-
cución ele los alumnos, en las sesiones en las que realicen
prácticas de juego.

~\ Resolver problemas de decisión planteados en la práctica de
tareas motrices y deportivas, utilizando habilidades específicas.

• Se valorará, mediante la observación sistemática de las deci-
siones tomadas por los alumnos, en las sesiones en las que
realicen prácticas de juego.

S. Coordinar las acciones propias con las del equipo para lograr
la cohesión y eficacia cooperativas.

• Se valorará, mediante la observación sistemática de la con-
ducta de los alumnos, en las sesiones en las que realicen
prácticas de juego.

9. L'tilizar técnicas de respiración y relajación como actividad de
vuelta a la calma y como preparación para el desarrollo de
otras actividades.

" Se valorará a través de la observación de la actitud ele los
alumnos, al respecto, en las clases.

10. Expresar y comunicar, de turma individual y colectiva, estados
emotivos e- ideas utilizando el cuerpo.

• En las actividades de expresión corporal, se observará la
participación e integración de los alumnos en el grupo.

11. Mostrar una actitud de tolerancia y deportividad por encima de
la búsqueda desmedida ele la eficacia.

• Se valorará, mediante la observación sistemática ele la con-
ducta ele los alumnos, en las sesiones en las que realicen
prácticas ele juego.
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12. Participar y colaborar en la organización ele actividades físico-
deportivas.

• Se tendrá en cuenta la participación en acthiclacles extraes-
colares y la colaboración con el profesor en su organización.

Criterios de evaluación para el cuarto curso

1. Utilizar las modificaciones de la frecuencia cardíaca como indi-
cador de la intensidad y adaptación del organismo al esfuerzo
Físico, con el fin de regular la propia actividad.

• Los alumnos relie.1 jarán en su cuaderno su Irecucncia cardía-
ca de reposo, su índice cardíaco máximo y su zona de acti-
vidad, así como las pulsaciones alcanzadas en cada tipo de
entrenamiento.

2. Realizar tic manera autónoma actividades de calentamiento.
genera] y específico.

• Observación sistemática en las sesiones de clase. También
se puede encargar a los alumnos, de forma individual o por
parejas, la realización del calentamiento para tocia la clase.

3. Analizar el grado de implicación de las diferentes capacidades
físicas que se están poniendo en juego en diferentes actividades.

• Esta capacidad se valorará mediante la entrega, por escrito,
de un trabajo sobre las capacidades físicas implicadas en
diferentes actividades propuestas por el profesor. Se les
pedirá, además, que indiquen test (diferentes de los realiza-
dos en clase) para medirlas.

4. Aplicación de los principios generales del entrenamiento a
alguno ele los tipos de entrenamiento realizados durante el
curso.

• Hntrega por escrito de ejemplos de cómo se aplicarían los
principios ele continuidad, crecimiento progresivo elel
esfuer/o e individualización a un entrenamiento de carrera
continua, fartlek. interval- training v a un circuito.

,-y .

5. Haber incrementado las capacidades físicas de acuerdo con el
momento de desarrollo motor, acercándose a los valores nor-
males del grupo de edad en el entorno de referencia.

• I,a valoración ele los resultados y mejoras correspondientes
a las diferentes pruebas físicas las proporciona un programa
(el D-Base IV), que atribuye a cada tiempo o medida una
nota, tomando como referencia la media de todos los alum-
nos del curso, permitiendo, además, valorar la progresión
realizada.
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(:, Aplicar las habilidades específicas adquiridas a situaciones rea-
les de práctica de actividades físico—deportivas.

• Se valorará mediante la observación sistemática de la ejecu-
ción de los alumnos en las sesiones, en las que realicen
prácticas de juego.

~. Resolver problemas de decisión planteados en la práctica de
larcas motrices y deportivas, utilizando habilidades específicas.

• Se valorará mediante la observación sistemática de las deci-
siones lomadas por los alumnos en las sesiones en !as que
realicen prácticas de juego.

H. Coordinar las acciones propias con las del equipo para lograr
la cohesión y eficacia cooperativas.

• Se valorará mediante la observación sistemática de la con-
ducta de los alumnos en las sesiones en las que realicen
prácticas de juego.

9. Utilizar técnicas tic respiración y relajación como actividad de
vuelta a la calma y como preparación para el desarrollo de
otras actividades.

• Se valorará a través ele la observación de la actimd de los
alumnos, al respecto, en las clases.

10. Kxpresar y comunicar, de forma individual y colectiva, estados
emotivos e ideas utilizando el cuerpo.

• lin las actividades de expresión corporal, se observará la
participación e integración de los alumnos en el grupo.

] i, Mostrar una actitud de tolerancia y deporlividad por encima de
la búsqueda desmedida ele la eficacia.

• Se valorará mediante la observación sistemática de la con-
ducta tic los alumnos en las sesiones, en las que realicen
prácticas ele juego.

12. Participar y colaborar en la organización ele actividades físico-
deportivas.

• Se tendrá en cuenta la participación en actividades extraes-
colares y la colaboración con el profesor en su organización.



Planteamientos didácticos

Metodología

I.a intervención educativa, desde una perspectiva metodológica,
va a estar orientada por el modelo conslructivista de enseñanza y
aprendizaje, lo que significa que las actuaciones del profesor irán
encaminadas a procurar que sea el propio alumno quien construya
sus aprendizajes.

Para ello, será necesario que en la selección y secueneiación de
las actividades de aprendizaje se tenga en cuenta, en la medida de
lo posible, el significado que éstas tienen para el alumno y su rela-
ción con los conocimientos que ya posee. Además, habrá que consi-
derar, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, las características
particulares de cada alumno -tales como su capacidad ele aprendiza-
je, sus intereses o sus motivaciones-, con el fin ele poder "ajustar"
adecuadamente la ayuda pedagógica a sus necesidades específicas.

Aspectos metodológicos

Los métodos de enseñanza se corresponderán con los objetivos
que se pretendan en cad.i unidad didáctica. 1:11o no quiere decir que
en cada unidad se utilice un método único, sino que, por el contra-
rio, normalmente se combinarán, siendo los objetivos didácticos pro-
puestos ios que determinen la conveniencia de que predomine la uti-
lización de uno u otro método.

Así. tomando como punto de partida la idea que no se pretende
buscar a inda costa un rendimiento deportivo concreto, cuando se
trate ele la enseñanza y aprendizaje de modelos, el método de ¡na-
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tracción directa es aconsejable en aquellas actividades que tienen
soluciones bien definidas por su probado rendimiento, cuya ejecu-
ción requiere unos programas motores específicos. No se debe olvi-
dar que es mucho más lácil aprender correctamente una técnica
desde el principio que intentar corregirla cuando se ha aprendido
erróneamente.

Pero de igual lorma que la instrucción directa es importante- en
ciertas actividades, no tiene ningún sentido en otras. Aunque el ejem-
plo más claro de ello lo tenemos en la expresión corporal, hay otras
muchas actividades y situaciones en las que es más enriquecedor uti-
lizar una enseñanza mediante la búsqueda, o plantearla en forma de
resolución de problemas, como puede ser el caso de algunos depor-
tes alternativos, o del planteamiento de posibles soluciones tácticas
en los deportes más conveiu ionales. o. también, cuando se quieran
iniroduur elementos lúdicos en los deportes tradicionales (combina-
ción de dos deportes: por ejemplo, jugar fútbol y baloncesto simul-
táneamente: jugar al balonvolea pero con pelota de espuma y
palas...)

Uno de los procedimientos metodológicos que va a ser utilizado
con mayor frecuencia, a lo largo del curso, es la asignación de tareas.
ya que facilita enormemente la individualización de la enseñanza al
propiciar que cada alumno -o grupo ele alumnos- realice aquellas
actividades cine son más adecuadas a su competencia motriz. Además,
este procedimiento ayuda a que el profesor pueda a justar mejor sus
intervenciones durante el proceso de enseñanza y aprendizaje a las
necesidades específicas ele cada alumno en un momento determinado.

Asimismo, también se propondrán situaciones ele enseñanza reci-
proca, ya que el hecho de que un alumno tenga que corregir a su
compañero -o compañeros- no sólo ayuda al que está ejecutando la
acción, sino que también, el que hace las veces ele enseñante,
adquiere una idea más clara ele la actividad que también él debe rea-
lizar, al \crse obligado a analizar la ejecución de su compañero y a
detectar los errores que comete. Por otro lado, la enseñanza reci-
proca supone, en sí misma, una buena forma ele desarrollar algunos
contenidos actituelinales.

Respecto a la organización de la clase, en determinados momen-
tos se desdoblarán los grupos en dos o más subgrupos para facilitar
la enseñan/a del profesor, encargando a una parte ele la clase una
tarea que los alumnos puedan hacer de lorma autónoma, mientras
(¡ue el profesor trabaja con el resto. Kste procedimiento se ha utili-
zado anteriormente en el InsüLuto con muy buenos resultados, por
ejemplo, para enseñar el salto de longitud (que. de hacerse con tocia
la clase, resulta muy poco participativo. ya que los alumnos tienen
que esperar para saltar demasiado tiempo), ocupándose el profesor
de un grupo, mientras que al resro ele la clase se les encarga otra acti-
vidad diferente planificada con anterioridad.



didÁciicos

En cuanto a la estrategia en la práctica de la enseñanza de mode-
los, se utilizarán, de acuerdo con las características de la habilidad
motriz que se pretenda enseñar, métodos cuicilílicus, progresivos , o
globales -con o sin polarización de la atención-. Más adelante se
hará referencia a otros dos recursos: la iiücroenseñanza y la ense-
ñanza por contrato.

Dado que uno de los objetivos de la l'ducación Física es que los
alumnos adquieran autonomía en la práctica de actividades
físico-deportivas, y que, por otro lado, es conveniente que al apren-
dizaje de lo.s lundamentos técnicos de cada deporte le acompañe el
aprendizaje de su signiticado táctico, en una primera fase se pro-
pondrán, en casi todas las clases, frecuentes situaciones de juego,
con planteamientos técnico-tácticos sencillos —incluyendo posibles
modificaciones en lo:> materiales o en las reglas de juego de los
deportes tradicionales-, para, posteriormente, ir pasando a situacio-
nes de juego más complejas (especialmente en el cuarto curso y en
lo.s deportes de tercero que se repiten).

El hacerlo así, además de facilitar la signifiaitiviclad de los apren-
dizajes técnicos, ayudará a que los alumnos disfruten más pronto con
la práctica de las actividades físico—deportivas desarrolladas en la
clase, y a que ésta se extienda a su tiempo libre.

Dada la escasez de hora.s semanales de que disponemos, y pues-
to que suele haber horas lectivas de los alumnos que pueden ser
aprovechadas por el Departamento (como puede ser el caso de los
estudios dirigidos y las tutorías), se intentará disponer de algunas de
estas horas para que los alumnos realicen los trabajos colectivos que
se les hayan encargado, o para que el profesor correspondiente les
proyecte a los alumnos determinados vídeos con contenidos especí-
ficos de nuestra asignatura, lo que permitirá ampliar y profundizar en
algunos contenidos de la misma. Aunque existe el inconveniente de
que. al no estar presente el profesor de Educación Física, no se
podrán dar las explicaciones necesarias, siempre existe la posibilidad
de darles alguna información al respecto en la clase anterior o pos-
terior, siendo preferible, en última instancia, que vean dichos vídeos
sin explicaciones a que no los vean.

En este mismo sentido, se tratarán de aprovechar algunos recreos
para proyectar vídeos sobre las actividades extraescolarcs realizadas,
o filmaciones de la práctica de los alumnos en las sesiones de clase.

Contenidos referidos :i conceptos. El cuaderno del
alumno

El tratamiento de los contenidos de este tipo adoptará diferentes
formas, en función de los objetivos que se pretendan con ellos.

Normalmente, al principio de cada clase se dará a los alumnos
una breve explicación sobre lo que se va a hacer en la misma, y
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sobre lo que .se pretende conseguir con clki. Hste puede ser un buen
momenlo para exponer determinados contenidos conceptuales. En
otras ocasiones será más adecuado hacer coincidir la explicación de
este tipo de contenidos con el tratamiento de los que hacen referen-
cia a procedimientos o a actitudes, relacionando in siiu. teoría y
práctica. Otras veces, se aprovecharán las situaciones en las que no
se pueda realizar la clase en las pistas por causa de las condiciones
climatológicas, para profundizar en el desarrollo de aquellos conte-
nidos conceptuales que. por su importancia o por .su interés para los
alumnos, así lo requieran.

Por ejemplo, las explicaciones y actividades sobre los métodos de
valoración de la condición física, se harán coincidir con las activida-
des para el desarrollo de las capacidades físicas básicas que pueden
ser medidas a través de dichos métodos, de forma que el alumno
pueda comprender su naturaleza, establecer relaciones significativas
entre la teoría y la práctica, y utilizar los conocimientos adquiridos
de Iorma autónoma para mejorar su forma física y para conocer sus
límites personales y su progreso

Por otro lado, el Departamento ha valorado positivamente la idea
de que los alumnos elaboren, a lo largo del curso, lo que podríamos
denominar un cuaderno cid alumno. Este cuaderno constituye un
buen recurso metodológico desde el punto de vista del aprendizaje,
ya que el hecho de tener que reflejar por escrito los contenidos con-
ceptuales que se han tratado, supone para los alumnos la necesidad
de recordarlos, ele reflexionar sobre ellos, y de sintetizarlos, lo cual
contribuye a que los comprendan mejor, y a que ¡os recuerden
durante más tiempo.

Además, en relación al profesor, la revisión de dichos cuadernos
es una lorma de evaluar tanto los aprendizajes que han realizado los
alumnos, como la propia enseñanza del profesor.

Kn estos cuadernos, los alumnos deberán también incorporar
pequeños trabajos (como, por ejemplo, su dieta semanal y el análi-
sis de la misma) cuyo objetivo radica en el hecho de que éstos se
detengan a leer reflexivamente sus apuntes y busquen en ellos solu-
ciones a las cuestiones que se les plantean, lo que contribuye tam-
bién al aumento de la significa! i vi dad y estabilidad de los aprendiza-
jes que han realizado.

La lercera sesión de Educación Física

Como es bien sabido, para que la actividad física tenga efectos
beneficiosos para la salud, ha de realizarse al menos tres veces a la
semana. Dado que la asignatura sólo dispone de dos horas semana-
les, es importante concienciar a los alumnos de que deben practicar
por su cuenta al menos un día más a la semana. Para animarlos a
hacerlo, se ha decidido proponerles cada semana una sesión para
realizar el sábado o el domingo. Al principio del curso, cuando se
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están realizando sesiones de resistencia aeróbica, se tratará, simple-
mente, de repetir la sesión, para, paulatinamente, ¡r tendiendo al
diseño y aplicación ele un plan personal de acondicionamiento físico
general, a medida que avanza el curso y los alumnos van adquirien-
do más conocimientos y autonomía.

Como no se puede —ni se debe- obligar a que todos los alumnos
realicen esta actividad —además de ser imposible su comprobación-,
estas sesiones se propondrán con carácter voluntario. A los alumnos
que las desarrollen se les señalará la conveniencia de que reflejen
por escrito, en su cuaderno, algunos datos sobre la práctica (pulsa-
ciones alcanzadas, tiempos, repeticiones...). liste sistema puede con-
siderarse una forma de enseñanza por contraía.

La comparación entre los resultados obtenidos por el grupo de
alumnos que practican actividades de acondicionamiento físico en
una tercera sesión y los de los que se limitan a las dos horas sema-
nales de la asignatura, nos va a proporcionar la oportunidad de
demostrar la importancia que tiene esta tercera sesión respecto al
desarrollo ele la condición física.

Para animar a los alumnos a llevar a la práctica estas sesiones
voluntarias, el profesor les acompañará las primeras veces al parque
que hay próximo al instituto, dándoles algunas indicaciones sobre los
lugares y recorridos más apropiados para realizar las actividades.
Estas primeras sesiones pueden dar lugar a que se lormen grupos de
amigos y amigas para seguir practicando durante el resto del curso.

liste planteamiento puede parecer algo utópico, pero también lo
era hace unos años la elaboración del cuaderno del alumno, ya que
tradicionalmente en Educación Física no se tomaban apuntes, y hoy
en día es una realidad en muchos centros. No obstante, somos cons-
cientes de las limitaciones que puede presentar su puesta en prácti-
ca en otros centros, ya que su realización depende de determinados
factores, como, por ejemplo, de la existencia de un parque cercano
al Instituto, de que alguno de los profesores viva cerca del Instituto,
o de que disponga de tiempo personal.

Una alternativa para su desarrollo radica en la posibilidad de dis-
poner, dentro del horario lectivo de los profesores y de los alumnos
(al término de una mañana), de una hora destinada a profundiza-
ción/recuperación. en cuyo caso, se facilitaría, no sólo la puesta en
práctica del planteamiento expuesto, sino que, seguramente, se con-
seguiría una mayor asistencia de alumnos.

Aspectos organizativos

Son de sobra conocidos los problemas derivados de las agrupa-
ciones estables de alumnos en función de la competencia motriz de
los mismos (disminución de las expectativas del profesor y de los
alumnos, tendencia a una autoestima baja, at I iludes pasivas ante las
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limitaciones personales, etc.). \ o obstante, el uso dosificado y racio-
nal de este sistema puede proporcionar ciertas ventajas y estar justi-
ficado desde el punto de vista del aprendizaje, siempre y cuando se
utilice para casos y situaciones concretas, y normalmente se utilicen
otros .sistemas de agrupamiento de alumnos (alcatoriedad. afectivi-
dad, heterogeneidad en altura o en capacidades, etc.).

Las diferencias individuales en el rendimiento motor no deben ser
el único criterio de agrupamiento de alumnos, aunque éste también
sea práctico en determinadas situaciones, básicamente, se han utili-
zado dos criterios de agrupa miento:

• Agrupaciones de alumnos di' nivel heterogéneo-, s e ut i l izará
esta forma de agrupación pura lograr que lo,s alumnos de
mayor nivel sirvan ele estímulo a los ele nivd inferior, para
plantear situaciones ele microenseñanza, para el desarrollo de
determinados contenidos actitudinales, y como elemento de
integración.

— ¡,a microenseñanza puede resultar muy motivante para los
alumnos que tienen un gran dominio del deporte de que se
trate, ya que. frecuentemente, aunque se les asignen tareas
más complejas, se suelen aburrir en el transcurso normal de
la clase. Y si el alumno destacado es una chica (ele las que,
por ejemplo, participan en competiciones exiraescolarcs), se
contribuye, además, a la coeducación.

— La agrupación heterogénea es muy apropiada para trabajar
los deportes reglados y competitivos de forma cooperativa.
También se pueden adaptar las normas o los materiales para
favorecer a los de nivel inferior,

• Agrupaciones de alumnos de aire! homogéneo: esta forma de
agrupación se utilizará, de forma transitoria, para la realización
ele pequeñas adaptaciones curriculares. y para plantear situa-
ciones competitivas más igualadas en cada uno ele lo.s deportes
trabajados, ya que no hay que descartar el valor educativo de
la competición.

Temas transversales

Como se recordará, la Comisión de Coordinación Pedagógica,
para facilitar la coordinación ele las diferentes áreas en el tratamien-
to eie lo.s temas transversales, propu.io la siguiente distribuí ion:

• fxlucación ambiental, para la paz, y moral y cívica, en el tercer
curso.

• Helucación para la salud, vial, y del consumidor en el cuarto
curso.
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• Educación para la igualdad entre- ambos sexos, a lo largo de
iodo el ciclo.

Se ha internado adaptar la programación de Educación Física a
esta distribución, aunque, como se expuso anteriormente, algunos de
los temas transversales están tan relacionados con la asignatura que
se dan en ambos cursos.

A continuación se expone el tratamiento que el Departamento ha
decidido dar a cada uno de ellos y su relación con los objetivos
generales del área, los bloques de contenidos y los criterios de eva-
luación del currículo üticial.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Ks uno de los contenidos transversales- que se tratan en ambos
cursos, ya que- está íntimamente relacionado con el bloque ele con-
tenido de actividades en el medio natural. La educación ambiental
se planteará al mismo tiempo que las actividades de orientación y
escalada (.se realizará en el rocódromo). por lo que. debido a la dura-
ción que tiene cada una de dichas actividades, tendrá mayor peso en
tercero. También se hace referencia a la educación ambiental en el
resto de las actividades extraescolares.

La relación de este contenido transversa! con el currículo oficial
del área es la siguiente:

Objetivos generales

Bloques de contenidos

Criterios de evaluación

Actividades en ei Medio Natural Coi iwjilos- 3-c

Procedimientos: n- 3

Actilitrfes: de 1 a í

Se cMjbln.eran por el Departamento mas adelante, en función tic los contenido;,

del hlii[|UL' que ; e unan a poder impartir en la-, actividades c x i n i - t w llares.

EDUCACIÓN PARA LA PAZ

Está presente en ambos cursos, integrada en el desarrollo del blo-
que de contenidos de juegos y deportes, fomentando la práctica de
deportes cooperativos, y evitando que se desarrollen actitudes de

Véase apartado "Ti'JiamienK) de los Temas iriin.swrsules".
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rivalidad n de violencia en aquellos otros en los que predomina un
carácter más competitivo.

También se aportará información a los alumnos sobre los efectos
individuales y sociales de la violencia en el depone.

Su relación con el curn'culo viene determinada por los siguientes
puntos:

Objetivos generales

Bloques de contenidos

Criterios de evaluación

Jucfío-. \ IX-piirtc Conceptos n""

Procedimientos n— 4 \ 5

Actitudes- i y 6

N^K\ II

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA

Se trata de un lema amplio que se aborda en ambos cursos, desde
diferentes perspectivas que pretenden conseguir en los alumnos el
desarrollo de conductas basadas en actitudes responsables hacia la
salud propia y ajena, en la aceptación y en el respeto hacia las posi-
bilidades motrices de uno mismo y de los demás, en la valoración
del medio ambiente y en la colaboración para la conservación del
mismo, e t c .

La relación con el curn'culo oficial se establece a través de los
siguientes puntos:

Objetivos generales

Bloques de contenidos

Criterios tic evaluación

Condición Física

CualklLides Motrices

Auúkknlui en el Medio Natural

lucgos \ Depone

Conceptos. —

Procedimientos- i

Actitudes. K \ 9

Conceptos- —

Procedimientos —

Actitudes 2 i 3

Conceptos- 3. ¡t v b

Procedimientos. -i
Acliludes 1, 2, 3 v í

Conceptas- —

Procedimientos. —
Actitudes 1, -í. í v h

\ - I I . 11 \ ] \
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EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Prácticamente lodo el bloque de contenidos de Condición Física,
así como muchos de los contenidos del resto de los bloques, hacen
referencia a la salud, o al menos pueden enfocarse desde ese punto
de vista.

Por ello mismo, la Educación Física puede considerarse como una
educación para la .salud -entendida ésta en MI sentido biológico, psi-
coafectivo y social-. No obstante, su mayor sentido de tranversalidad
se alcanzará en temas lales como el consumo de drogas (tabaco.
alcohol...), o la alimentación, ya que son aspectos susceptibles de ser
abordados conjuntamente con otras asignaturas (y por tanto, de ser
tratados de forma interdisciplinar).

i,as relaciones más evidentes con el currículo oficial son las
siguientes:

Objetivos generales

Bloques de coiilcnidos

Criterios de evaluación

Condición Física

Jueces \ Deponen

Conci-plaí 1, 3 \ -i

t'iiia'dimk'iiins. ik'l 1 al í

Aclfliuli'íí: ild 1 al 8

Conci'¡>U& —

Pma'ttimh'tilns: -i v í
Actitudes .-;

\ - 1. 2. TI 9

EDUCACIÓN MAL

Siguiendo las indicaciones de la Comisión ele coordinación peda-
gógica, se imparten algunos conceptos de educación \ial en el cuar-
to curso, haciendo referencia a tas normas de seguridad de los
deportes que se desarrollan en las vías de circulación y sus proximi-
dades: carrera a pie. ciclismo, motociclismo, patinaje, monopatín,..

,Su relación con el currículo oficial se da a ira vés de:
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Objetivos generales

Bloques de contenidos

Criterios de evaluación

\ - J

Condición Iñ.sica

,-\aiudadi"> en el Medí" Natural

Conceptos. —

Procedimientos. S

Actitudes. N

Coiiw¡)loi- 1-b

Prricetlimienios 1 \ í

Aciiii«te> -t) í

Si- estableteran por el Departamento mas adelante, de acuerdo con las actividades

c\[ rae M:O1 ares que vavan a desarrollarse \ cuya práctica requiera v propicie- una edu-

cación x• tLIi.

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR

l!.s un contenido que. desde el ;irea de lülucación ]-'í.sie:t. incide de
Heno en los aspectos económicos y sociales del depone. Dudas la.s
limitaciones temporales existentes este curso señaladas a lo largo de
esta 1'roíiramLición. este tema transversal se abordará mu; superfi-
cialmente y en momentos muy concretos, dejando para el
Bachillerato un tratamiento más en profundidad del mismo.

Se relaciona con el currículo oficial en los siguientes puntos:

Objetivos generales

Bloques de contenidos

Criterios de evaluación

V- 2

Condición FIMLH

Juegos \ Deporte

Actividades en el Medio Njmrat

Conceptos- —

Procedimientos —

Con ce ¡¡los 1

Procedimientos. —

Actitudes: —

Conceptos. ,i-c

Procedimientos —

Actitudes: —
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COORDINACIÓN CON EL RESTO DE LAS ÁREAS

Hl tratamiento inlerdisciplinar de los lemas transversales se reali-
zará desde todas las áreas, al igual que durante el curso pasado, en
forma de "cjmpañas". de furnia que se impartan los contenidos refe-
rente.s al tema transversal en cuestión en las fechas que se han fija-
do de antemano en el Instituto para la correspondiente campaña.
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En este sentido, ya se han hecho campañas contra el tabaco y el
alcohol (educación para la .salud), reciclado de materiales (educación
ambiental), integración de minorías étnicas o culturales (educación
moral y cívica), ¡ornadas contra la violencia (educación para la paz),
ele, habiéndose considerado oportuno en este curso .seguir en la
misma línea.

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE

AMBOS SEXOS

Como ya se ha indicó en el apañado correspondiente1, este
tema transversal figura como un principio general a lo largo de
todo el ciclo de la enseñanza Secundaria, por lo que se analiza
separadamente.

Hasta ahora nos hemos venido refiriendo al curriculum manifies-
to, la normativa legal. Pero también hay un curriculum oculto, que
se transmite sin pretenderlo, y que pertenece al mundo de IOM valo-
res, creencias, actitudes, estereotipos... La Educación Física es. segu-
ramente, una de las disciplinas del currículo en la que los conteni-
dos —y. por tanto, los aprendizajes— latentes tienen tanto o más peso
que los manifiestos. De hecho, se hace más difícil superar la discri-
minación sexual tradicional en el ámbito molor, que en el intelectual.

El papel del profesor en la corrección de los estereotipos es cru-
cial, ya que sus expectativas sobre el alumnado suele reforzar los
comportamientos esperados.

Las mujeres han asimilado más elementos educativos del modelo
masculino que los hombres del femenino, lo que demuestra que la
sociedad sigue valorando más los estereotipos masculinos, aunque
estén representados por mujeres. Por tanto, si queremos eliminar las
desigualdades en función del sexo, no podemos tratar a todos los
alumnos y ahí ninas por igual, ya que ello tendería a perpetuar las
desigualdades.

Los objetivos de la Educación Física, con la implantación de la
Reforma, están más claramente relacionados con el ocio y la salud que
con el rendimiento, y esto es así de forma indistinta para las chicas y
para los chicos, lo que debe suponer la eliminación de toda carga
sexista basada en los factores cuantitativos de la actividad motriz.

En el intento de llegar a una verdadera "Coeducación Física' (y no
sólo a una educación mixta), el Departamento ha adoptado los
siguientes recursos:

• Valorar la actitud en las sesiones de clase.

VL'LLSI.' apartado "Tratamk'nto de los IVNUI.S transv i-niales".
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Tratar de forma personalizada a cada alumno.

No comparar los resultados de rendimiento ele los alumnos
entre sí. eon fines de selección o de clasificación (ni siquiera
entre los del mismo sexo), valorando la progresión personal.

l'tilizar. en la misma proporción, a las chicas aventajadas para
las demostraciones.

Seleccionar, igualmente de forma proporcionada, alumnas des-
tacadas para colaborar con el profesor cuando se planteen
situaciones de niicroensvñauzct.

Klegír actividades en las que las chicas pueden destacar y sen-
tirse más valoradas.

Integrar tanto los valores considerados •masculinos" como los
•femeninos". Filo supone que la incorporación de la mujer al
deporte no se haga en detrimento de sus valores, y que los chi-
cos también participen en las actividades tradicional mente
femeninas: gimnasia rítmica, expresión corporal, cuerdas, acti-
vidades con música...

Atención a la diversidad. Adaptaciones
curriculares

Seguramente, cien tro del currieulo de la I-nseñanza Secundaria, el
correspondiente al área de Educación Física es uno de los que liene
más posibilidades de selección de los contenidos y de las actividades
que van a constituir la práctica ele la asignatura.

La intención del Departamento es tratar de garantizar la atención
a la diversidad mediante la enseñanza individualizada, y las adapta-
ciones curriculares están presentes de forma explícita o implícita en
la programación, ya que se pretende y se pide a cada alumno que
trabaje siempre según su nivel y sus capacidades.

Fl profesorado de Educación Física dispone de una multitud ele
recursos para atender a la diversidad de los alumnos. Puniendo de
una enseñanza individualizada -facilitada por una metodología basa-
da en la asignación de tareas-, se puede organizar a los alumnos por
grupos de nivel o de intereses, desdoblar los grupos para trabajar
con un número menor de alumnos, atender por separado a un alum-
no o grupo de alumnos que en un momento determinado lo necesi-
te mientras los demás continúan realizando su trabajo...

Alguno.s ejemplos de atención a la diversidad y de tratamiento
individualizado, llevados a cabo a lo largo del desarrollo de las
Unidades didácticas, son los siguientes:
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Los alumnos trabajan en función del nivel de partida. Para ello"
se utilizan como base los resultados de les diferentes test ini-
ciales realizados.

Se tiende a realizar actividades de calentamiento individualiza-
das, elaboradas por el propio alumno en función de las activi-
dades, y supervisadas por el profesor.

Se ofrecen actividades alternativas para el desarrollo de la resis-
tencia aeróbica.

Se trabaja con grupos de nivel ocasionalmente. Los grupos más
adelantados cambian de actividad con mayor frecuencia que
los que encuentran dificultades en la tarea. También se propo-
nen tareas de diferente dificultad.

La utilización de la microensefianza también permite trabajar
con niveles diferenciados.

Si un grupo cié alumnos tiene un nivel alto, en la última parte
de la clase puede realizar partidos en situación de juego real.
en lugar ele los juegos adaptados.

En algunas sesiones en que se realizan actividades peligrosas o
que dan más miedo (como, por ejemplo, las de la unidad temá-
tica de saltos con minitramp), los alumnos están obligados a
iniciar la clase, pero cuando los ejercicios se complican pueden
ir pasando voluntariamente a desarrollar otra actividad o man-
tenerse en niveles más sencillos.

La enseñanza recíproca permite trabajar a cada pareja a un
ritmo diferente, marcando el profesor el cambio de unos ejer-
cicios a otros. En algunas sesiones, el tiempo dedicado al repa-
so de los gestos técnicos ya trabajados puede ser utilizado por
las parejas más avanzadas para jugar partidos.

Se adapta el ritmo de enseñanza y aprendizaje al nivel especí-
fico de cada grupo de alumnos, seleccionando lo.s ejercicios o
prescindiendo de los más complicados.

Se dedica más o menos tiempo a la práctica de situaciones rea-
les de juego, dependiendo del nivel y de las necesidades de
cada grupo de alumnos.

Cada alumno puede adaptar individualmente la intensidad de
la actividad a su nivel de partida. El prolcsor tiende a prestar
mayor ayuda a aquellos alumnos que más lo precisen.

B Alumnos exentos

Todos los alumnos exentos, tanto los que lo están ele forma par-
cial como total, al igual que los que, por cualquier circunstancia, no
puedan hacer la práctica que corresponda en un momento detcrnii-
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nado, tienen que acudir a clase, tomar nota de los contenidos teóri-
cos que se expongan, y hacer una ficha diaria de las actividades que
se- realizan, y que, posteriormente, tienen que entregar al profesor.
Además, deben colaborar con la clase en los momentos que se pre-
cisen ayudas para la utilización del material, arbitraje, anotaciones,
encargarse de la música... siempre que .sea necesario.

Estos alumnos serán calificados mediante la entrega y valoración
correspondiente de todos los trabajos que se encarguen a la clase y
de algunos más que les serán encargados de forma especial a ellos,
así como a través de las fichas dianas de clase que deberán haber
realizado durante el curso. Además, deberán realizar el examen teó-
rico, que. mientras que para sus compañeros tendrá un carácter opta-
tivo, para ellos será obligatorio. Si la exención es parcial o temporal,
se les examinará de la parle práctica que- puedan realizar.

Fxiste la posibilidad de que los alumnos con desviación de colum-
na, o con otro tipo de trastorno funcional, realicen los ejercicios
prescritos por el médico durante las clases de Educación Física.

Actividades extraescolares

Dentro del marco de la programación didáctica

Las actividades extraescolares que se han programado son las

3 - E.S.O.:

A° E.S.O.:

• Parque acuático cubierto.

• Semana blanca.

• Piscina de venino.

• Escalada (rouidmmo).

• Patinaje.

• Semana azul- V\H. ¡na de verano.

Para la elección de las actividades se han .seguido básicamente
dos criterios:

"1- Programar actividades que permitan a los alumnos conocer ins-
talaciones de su ciudad que él puede utilizar en su tiempo libre
para hacer deporte (pista de patinaje, piscina de verano, par-
que acuático, rocódromo...).

2Ü Permitir el tratamiento del bloque de contenidos de actividades
en el medio natural a través ele las actividades extraescolares.
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ya que su tratamiento dentro del horario y de las instalaciones
escolares está muy limitado ("semana blanca", escalada, "sema-
na azul",...).

Además, se intenta satisfacer los gustos de los alumnos, eligiendo
actividades muy motivantes para ellos, y que sean económicamente
accesibles.

Por otro lado, también se ha tenido en cuenta la oferta de activi-
dades por parte de las empresas de servicios deportivos (tanto muni-
cipales como privadas), ya t|iie todas ellas son actividades que se
ofrecen de forma organizada a los institutos, lo cual simplifica su
puesta en práctica.

Para intentar que las actividades extraescolares tengan un mayor
potencial educativo en los alumnos, ante.s de .su realización se hace
una introducción a las mismas en el Instituto, enseñádoles el mate-
rial, las técnicas básicas, las normas de seguridad...

De igual manera, después de la realización de la actividad, y para
intentar que tengan continuidad en ellos, en la medida de lo posible,
se les proporciona información sobre instalaciones, clubs, federa-
ción.... adonde podrían acudir si tuvieran la oportunidad y el interés
de seguir practicando por su cuenta.

En general, estas actividades no se han programado de forma
ínterdiscipünar. Sin embargo, el Departamento de Educación Física sí
que colabora con otros Departamentos, en concreto con los de
Ciencias de la Naturaleza y Filosofía, que organizan periódicamente
salidas a la sierra. Los profesores de Educación Física que les acom-
pañan aprovechan para impartir nociones ele actividades en la natu-
raleza, supervivencia, orientación... En el futuro, se tratará de orga-
nizar estas actividades de forma conjunta entre los Departamentos.

En el Instituto, tanto el Equipo Directivo como los distintos
Departamentos, nunca han puesto ninguna objeción a este tipo de
actividades. Lo único que se intenta, para interferir lo menos posible,
es realizar las actividades entre cada evaluación académica, utilizan-
do, si es necesario, algunos de los primeros días del siguiente perio-
do de evaluación (cuando los profesores aún no tienen problemas de
tiempo con sus programas), o al terminar uno de dichos periodos
(cuando ya se han puesto las calificaciones y quedan escasos días
para que comience un periodo vacacional).

Competiciones deportivas

Fuera del horario escolar, se ha planificado, como todos los años,
una competición interna de baloncesto y otra de fútbol. E.stas activi-
dades son organizadas por los alumnos de C.Ü.U. (a partir del pró-
ximo curso ias organizarán los alumnos de Bachillerato), encargán-
dose ellos mismos de las cuestiones correspondiente.1! a las inscrip-
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cione.s, material, arbitrajes..., siendo supervisados dichos aspectos
por los profesores del Departamento.

Normalmente se juega la final en el marco de las competiciones
deportivas que se realizan en las fiestas que organiza el instituto
(fiesta de Navidad, San Isidro...). En ocasiones se lian organizado, en
colaboración con la Asociación de Padres de Alumnos, torneos con
otros institutos de la zona, y, también ocasionalmente, competiciones
para profesores y entre profesores y alumnos.

Asimismo, con motivo de e.stas mismas fiestas, se organizan diver-
sas actividades: carreras de campo a través y de atletismo, concursos
de triples, de saques de balonvolea, de lanzamiento de frísbee...

El aspecto más negativo ele todas estas actividades, es la ya tradi-
cional escasa participación femenina -a pesar de que se han organi-
zado competiciones individuales pensando en ellas-, lo que consti-
tuye una de la principales preocupaciones del Deparlamento.
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Decisiones sobre la evaluación

Teniendo en cuenta las dos recomendaciones que .se realizaban
en la Programación general anual referentes a la evaluación.

• Tomar como relerentc de la evaluación los objetivos generales
de etapa y la relación entre los criterios de evaluación de todas
las áreas.

• Tomar como referente la evaluación inicial y lo realmente rea-
lizado durante el curso.

... se puede apreciar que los objetivos de la F.ducatión Física eslán

relacionados principalmente con los objetivos ele etapa b. e. f, i. y I ̂
por lo que se debe hacer hincapié en evaluar los aprendizajes a que
estos objetivos se refieren.

Evaluación de la enseñanza y aprendizaje

Los objetivos de la evaluación educativa son múltiples, y no
deben reducirse a la evaluación ele los resultados obtenidos por
los alumnos (evaluación académica). Por el contrario, la principal
función de la evaluación debe ser la dt orientar el proceso de
enseñanza y aprendizaje, proporcionando información sobre el
ajuste del mismo a los objetivos previstos con el fin de poder for-
mular un juicio al respecto, e introducir las modificaciones que
fueran oportunas.

Véase ap;irt;idu "Distribución ñor ai/sos y áreas de los objetivos generales de la ewpu".
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Algunos de los aspectos susceptibles de ser evaluados -además
del nivel de aprendizaje de los alumnos— son, la adecuación de los
objetivos y contenidos a las necesidades de los alumnos y al entor-
no, la intervención docente, y ¡os recursos didácticos.

La evaluación de la enseñanza y aprendizaje, además de constituir
un proceso continuo, debe ser utilizada para introducir en cualquier
momento modificaciones en la intervención educativa. Para ello debe
realizarse una evaluación inicial (evaluación diagnóstica), una eva-
luación continua (evaluación lormativa) y una evaluación final (eva-
luación sumativa). Posteriormente, el proceso debe contemplarse
globalmente para establecer cómo ha transcurrido éste en relación a
lo previsto, y cómo se puede mejorar, puclienclo así reorientar la
acción docente en el futuro.

La evaluación tendrá un carácter normativo en contadas ocasio-
nes, constituyendo únicamente una referencia que permita a ios
alumnos y al prolc.snr conocer cuál es el nivel motor de cada uno en
relación a su grupo de edad, Ello, además de constituir un estímulo
en muchos casos, posibilitará la detección de posibles insuficiencias
de tipo orgánico (cardiorespiratorias) o funcional (rigidez articular,
problemas de lateralidad o de coordinación...'.

Normalmente se dará a la evaluación de los aprendizajes ele los
alumnos un carácter criterial, a fin de poder establecer cuál lia sido
la progresión personal de los mismos.

Hará evaluar la práctica dótente y el nivel de aceptación de las
actividades realizadas, además de la evaluación de cada unidad
didáctica que realiza el profesor, se pasará a los alumnos un cues-
tionario a final de curso. Los resultados obtenidos en dicho cuestio-
nario servirán para replantear algunos aspectos de la programación
del próximo curso.

Evaluación de las unidades didácticas

La evaluación de cada unidad didáctica constará de dos fases. En
la primera de ellas, cada profesor, cuando haya terminado el desa-
rrollo de la L'niclad, efectuará una primera valoración de la misma.
En una segunda fase, se comentará dicha valoración con la que haya
realizado el otro profesor, tratando de obtener conclusiones comu-
nes. Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

• (Irado de adecuación de los objetivos didácticos y de los conte-
nidos. Del trato con los alumnos, ele la observación de su tra-
bajo en clase, y de su grado de motivación, se podrá averiguar
si los objetivos didácticos seleccionados responden a sus nece-
sidades e inquietudes. Además, se observará si a través de los
contenidos desarrollados se alcanzan los objetivos didácticos
propuestos.
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Pertinencia de las actividades propuestas v de la secuencia
seguida en su realización, lo que supondrá observar si las pro-
gresiones efectuadas permiten a todos los alumnos alcanzar
regularmente los aprendizajes previstos.

Congruencia entre objetivos didácticos y metodología emplea-
da, haciendo especial referencia a la observación de si la meto-
dología utilizada promueve y posibilita que los alumnos vayan
alcanzando niveles mayores de autonomía en la realización de
actividades físico- deportivas.

Presencia de estrategias diversificadas que den respuesta a los
distintos intereses y ritmos de aprendizaje. El estudio de los
resultados obtenidos por los alumnos menos capacitados, o
con necesidades e intereses diferentes, orientará sobre la ade-
cuación y suficiencia ele la planificación que se ha hecho del
tratamiento ele la diversidad.

• Nivel de interneción con y entre los alumnos así como el clima
comunicativo establecido en a! aula. Este aspecto será valora-
do desde la perspectiva del grado en que las intervenciones del
profesor faciliten, promuevan y motiven a los alumnos para el
trabajo en clase.

Como instrumentos de evaluación se utilizarán las hojas de regis-
tro del profesor (donde se anotará la información obtenida a través
de la observación directa), las encuestas a los alumnos y el propio
contacto del profesor con los mismos (información oral). También se
usarán, cuando sea oportuno, métodos audiovisuales (filmar las
sesiones de clase).

Criterios de calificación

Para calificar a los alumnos, se tendrán en cuenta los aprendiza-
jes que éstos hayan realizado sobre los tres tipos de contenidos que
se han desarrollado a lo largo del curso.

B Conceptos

La calificación de los alumnos se realizará en función de la cali-
dad de los trabajos ordinarios entregados a lo largo del curso.
También se propondrán trabajos adicionales más extensos -que
podrán ser voluntarios u obligatorios-, sobre algún tema en particu-
lar que sea de más interés. Para asegurar que la realización de estos
trabajos ha exigido a los alumnos un esfuerzo de comprensión del
tema, se les exigirá que los redacten utilizando su propio lenguaje y
forma de expresión, sin limitarse a copiar o a resumir textos.
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Asimismo, en cada evaluación se propondrá un examen teórico
voluntario para mejorar la calificación personal. Dicho examen
será obligatorio para los alumnos que hayan faltado a clase en
exceso, para los que no hayan entregado algún trabajo de los que
se han solicitado durante el curso, y para los alumnos que se
encuentran exentos —lotal o parcialmente- de la práctica de activi-
dades físicas.

B Procedimientos

Las pruebas físicas, en especial el test de Cooper. que se repite en
cada evaluación, se califica a través del programa D-IÍASE IV. el cual
asigna notas en función de la media de los resultados de lodos los
alumnos del mismo curso, y permite valorar también la mejora,
Además, a través de este programa se puede acceder a la base de
dalos del instituto, lo que ahorra tiempo en ia confección de listas,
búsqueda de los alumnos, etc.

En general. l;i mayoría de las pruebas físicas se utilizan para que
los alumnos conozcan sus propios límites y sus progresos, y no para
calificarlos. Por ello, son los propios alumnos los que deben reflejar
en su cuaderno los resultados que han obtenido en los dilerentes
test.

La valoración de su trabajo en clase se realizará, sobre lodo,
mediante la progresión personal que haya tenido lugar a lo largo de
cada unidad didáctica. Para ello, en las pruebas que se realicen
—correspondientes a cada una de las actividades físico—deportivas
practicadas—, se tendrán en cuenta los resultados de la evaluación
inicial o los resultados finales que tuvieron en el curso anterior, así
como todas las anotaciones de que el profesor disponga sobre el
nivel de partida de los alumnos, con el objeto de valorar y calificar
dicha progresión individual.

B Actitudes

Las actitudes relativas al trabajo, afán de superación, cooperación
con los compañeros... son, sin duda, una parle fundamental para la
calificación de la asignatura, pero también son las más difíciles de
cuanlificar. Se utilizará el registro sistemático de la actitud de los
alumnos a través de la observación de su conducta durante las cla-
ses: realización del calentamiento, actitud no violenta y colaboración
en la parte final de juego de algunas de las sesiones, comportamien-
to e interés general en el desarrollo de las clases (en especial las que
se dediquen a contenidos de los que no se les va a evaluar lormal-
mente), etc..
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Criterios de promoción

Teniendo en cuenta les criterios ele promoción de curso estable-
cidos por el Claustro de Profesores," el Departamento de Educación
Física se plantea como indicadores para decidir la promoción de los
alumnos los siguientes:

• Haber presentado, de manera aceptable todos los trabajos
encargados a lo largo del curso.

• Tener al día el cuaderno del alumno, habiendo reflejado lóelas
las prácticas y anotaciones que haya señalado el profesor.

• Haber asistido a todas las sesiones de clase, aunque no se
pueda hacer la práctica, en cuyo caso habrá que entregar una
ficha que detalle, ejercicio por ejercicio, la realización de la
clase. Las faltas de asistencia (cuando el alumno no va al insti-
tuto), deberán ser justificadas y compensadas por la realización
de un trabajo sobre los contenidos que se hayan impartido en
el día en cuestión.

• Realizar todas las pruebas físicas y de los diferentes deportes
que se planteen a lo largo del curso, subrayando que, aunque
no .se pone ningún límite cuantitativo o cualitativo, se debe
haber alcanzado una progresión individual suficiente.

• Los alumnos que no cumplan alguno de los requisitos anterio-
res tendrán que repetir al final del curso todas las pruebas y
realizar un examen teórico sobre los contenidos impartidos.

Los profesores de Educación Física deben rellenar y aportar, al
igual que el resto de los profesores, los documentos de pre-evalua-
ción y de graves deficiencias, que serán tenidos en cuenta el día de
la reunión de evaluación. Dicha documentación, valorada global-
mente, proporcionará información suficiente para decidir la promo-
ción de cada uno de los alumnos, de acuerdo con los criterios deta-
llados en el apartado "Criterios generales sobre evaluación y promo-
ción". Como se puede comprobar, y de acuerdo a la información
recogida en el citado apartado, son muchos los puntos del docu-
mento de graves deficiencias que el profesor de Educación Física
puede valorar.

Véase apartado "Criierins generales sobre evaluación y promoción".
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Presentación

Con el fin de ofrecer una visión panorámica, y lacilitar así el

seguimiento de la programación de aula, se expone, a continuación.

un gráfico en el que se* puede observar la organización por cur.so.s y

la distribución temporal de la.s Unidades didácticas que integran esta

programación.

l ü

Eva-
lua-
ción

2"
Eva-
lua-
ción

3'
Eva-
lua-
ción

3er Curso

l'.ü. Condición Física \ Salud - 1.

U.D. tic Baloncesto - 1.

Actividades exlm-escoiares- Parque acuático.

L'.D. ilc Condición Física y de Habilidades Gimnas-
i o s - 1 (agilidad en Mielo).

U.D. de Tenis-Pala - I.

r . l ) de Expresión Corporal - I.
(.•lisíenlas rítmicos aerobias* \ danza)

\ctividades extra-escolares: Semana Blanca.

l.'.D. tle Atletismo - 1 (carreras).

l'.D. de Balonvolea..

[!.D, de Actividades. [Jcportiv'o-Recreaiivas — 1:

— Orientación.

— lisgriiiKi (modificado).

— Indiacas. rai|iic'tas elásticas xpimpón.

Actividades v.xtrti-t'scoUnvs- Pinina tit* verano.

4" Curso

U.D. Cundiciun l-'isica y Salud - 11.

L'.D. de B a l o n c e s t o - I I .

Actividades extra-aculares: Rocódronio.

U.D. de Condición Física y de Habilidades Gimnás-
ticas - II (sallo tic aparatos).

U.D. de Tenis-Pala - 11.

l'.D. de Expresión Corporal - 11.
(expresión \ creación)

Actividades extva-escülavL'i: Patinaje.

U.D. de Atletismo- 11 (.saltos).

U.D. de Fútbol.

U.D. tle Actividades DL'purtivo-liecreativas II:

— Cuerdas.

— Frisbees.

— Masajes.

— Malabares.

Actividades extra-escoimT'S: Semana azul.
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Por otro lado, en cada Unidad Didáctica se hace referencia a la
vinculación existente entre, por un lado, los Objetivos Generales de
etapa, los de área y los Criterios de Evaluación de etapa, y, por otro
lado, los objetivos didácticos de cada Unidad.

La alusión a dichos Objetivos Generales y Criterios de Evaluación
se realiza a través de los dígitos o letras correspondientes a su orde-
nación en el Currículo Oficial. Por ello, para hacer más cómoda la
observación de su relación con los objetivos didácticos ele cada una
de las Unidades, se adjuntan, también, sendos gráficos donde se hace
una introducción al enunciado de los mismos.

E OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Comprender y expresar mensajes orales y escritos con propiedad autonomía y creatividad...

Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos,

científicos y técnicos..,

Obtener y seleccionar información utilizando las fuentes en las que hábilualmente se encuentra

disponible...

Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas el los diversos campos del conoci-

miento y la experiencia...

Formarse una imagen ajustada de si mismo, de sus características y posibilidades, y desarrollar activi-

dades de forma autónoma y equilibrada, valorando el esfuerzo y \a superación de las dificultades,

Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con actitudes y solidarias y tole-

rantes, superando inhibiciones y prejuicios...

Analizar los mecanismos valores que rigen el funcionamiento de las sociedades...

Conocer las creencias, actitudes v valores básicos de nuestra tradición y patrimonio cultural...

Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio físico...

Conocer y valorar el desarrollo científico y tecnológico, sus aplicaciones e incidencias en su medio físi-

co y social.

Conocer v apreciar el patrimonio cultural y contribuir activamente a su conservación y mejora...

Conocer y comprender los aspectos básicos del funcionamiento del propio cuerpo, de las consecuen-

cias para la salud individual y colectiva...
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B OBJETIVOS GENERALES DE ARI-A

1

2

3

4

5

6

Conocer los efectos que tiene la práctica habitual y sistemática de actividades físicas en su desarrollo

personal v en la mejora de las condiciones de calidad de vida y de salud.

Planificar v llevar a cabo actividades que le permitan satisfacer sus propias necesidades, previa valora-

ción del estado de sus capacidades físicas y sus habilidades motrices, tanto básicas como específicas.

Aumentar sus posibilidades de rendimiento motor mediante el acondicionamiento y mejora de las

capacidades físicas v el perfeccionamiento de sus funciones de ajuste, dominio y control corporal, desa-

rrollando actitudes de autuexigencia y superación.

Ser consecuente con el conocimiento del cuerpo y sus necesidades, adoptando una actitud crítica ante

las prácticas i|iic tienen efectos negativos para la salud individual y colectiva, respetando el medio

ambiente y favoreciendo MI conservación

Participar, con independencia del nivel de destreza alcanzado, en actividades físicas y deportivas, desa-

rrollando actitudes de cooperación y respeto, valorando los aspectos de relación que tienen las activi-

dades físicas v reconociendo como valor cultural propio los deportes y juegos autóctonos que le vin-

culan a su comunidad,

Reconocer, valorar y utilizar en diversas actividades v manifestaciones culturales y artísticas la riqueza

expresiva del cuerpo y el movimiento como medio de comunicación y expresión creativa.

H CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ÁREA

I-I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Utilizar las modificaciones de la frecuencia cardíaca y respiratoria...

Realizar de manera autónoma actividades de calentamiento...

Analizar el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas...

Utilizar en la planificación y el desarrollo de la condición física...

Haber incrementado las capacidades físicas...

Aplicar las [labilidades específicas adquiridas a situaciones reales...

Resolver problemas de decisión planteados por la realización de tarcas motrices deportivas...

Coordinar las acciones propias con las del equipo...

Utilizar técnicas de relajación...

Expresar y comunicar, de forma individual y colectiva...

Mostrar una actitud de tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de la eficacia...

Participar de furnia desinhibida y constructiva en la realización y organización de actividades físico-
deportivas.

Analizar y enjuiciar los factores económicos, políticos \ sociales...
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Los gráficos que siguen reflejan la relación que exisrc entre ¡os
aprendizajes que promueven las unidades didácticas que componen
la Programación de Aula, y el desarrollo de las capacidades de los
alumnos expresadas en los Objetivos Generales del área y ¡os
Criterios de Evaluación del área.

Unidades didácticas

Condición FIML:M Saluti il \ 11)

Baloncesto i h II1

Condición Física i Habilidades Ginin:i>iicas il \ 11}

Teni--I';ila il v II)

Expresión Corporal (1 v 11)

Ailt-ti-mn (1 \ 11)

lialom ok-:i

Fútbol

Afinidades DejMiniM»- RecreaüMi1. il ; III

Objetivos generales de área

1

X

X

X

X

X

X

2

X

*;

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

X

X

X

X

X

\

5

X

X

X

X

X

X

6

X

X

Unidades didácticas

C o m l i u ó n Física \ Sa lud (I \ II)

l i a l o n i L ' s t i i ( h II]

C i i n t l i i i o n F í s i ca \ H á b i l ( i i n n u s i i e . i s i h l l t

Tenis- Pa l .n l \ II i

Expresión Corporal (1 v i l }

Atletismo (1 \ 11}

Balumoiej

Futhol

AtJ¡vnl;idi's D q i o r i n o-Rc-iTC.it i vas H 1 v 11)

1

X

X

X

2

X

X

X

X

X

X

X

• \

3

X

X

X

X

4

\

X

Cri te r iü! i

5

X

\

X

X

X

X

X

6

X

X

X

X

X

de evaluación

7

X

X

X

X

X

8

X

N

X

X

X

9

X

X

X

10

X

X

11

X

X

X

X

X

12

X

X

X

X

X

X

X

13

X

X

X

Gnidn ik- índdi'ni'i.i t-'n <-•! LIL-S;Imillo di_- l;i> aipucidaik'.s expresólas en l"s olijeiivtw y criRTios ck* i'v.ikiLifión tk'l í

\ = Inciih' tli'fomiíiprincipal "\" = Intiik- ilefomiti seuintltirui

Por último, como ya se explicó anteriormente (apartado "temas
transversales"), se debe recordar que el tema transversal tic educa-
ción para la igualdad di- oportunidades entre ambos sexos, se trata
en todas las unidades didácticas, como un carácter que se debe
imprimir constantemente al método de enseñanza que se utilice, por
lo cjiie no se hace referencia a dicho tenia transversal en el desarro-
llo de cada una de las Unidades, a! dar por supuesta esta actitud
metodológica y educativa.
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Secuencia de
unidades didácticas para

el tercer curso

Unidad didáctica de Condición Física y Salud - 1

PRESENTACIÓN

• Ubicación de la Unidad: 3— curso, 1- evaluación.

• N- de sesiones previstas: "10.

• Instalaciones y materia! necesario: gimnasio, pista de atletismo
(o espacio amplio, para correr largas distancias), pista polide-
portiva. Cronómetro, balones medicinales, bancas suecos,
espalderas.

ORJETÍVOS DIDÁCTICOS

• Conocer y realizar actividades de calentamiento de tipo gene-
ral, como práctica habitual previa a toda actividad física.

• Conocer las capacidades que determinan la condición física y
los test para medirlas.

• Mejorar las capacidades lisicas, en especial la resistencia aeróbica.

• Adquirir una cierta autonomía en la realización cíe actividades
físico—deportivas.
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Conocer algunos conceptos sobre la relación entre actividad
física y salud (frecuencia cardíaca, efectos generales del ejerci-
cio, hábitos negativos para la salud, respiración y relajación,
actitud postural... I.

Saber algunas nociones básicas sobre anatomía funcional.

E Vinculación con ios Objetivos Generales de etapa y de área

El desarrollo de esta l'nidad contribuye a alcanzar los siguientes
objetivos:

• Objetivos de etapa: e, f y 1.

• Objetivos de área; 1, 2. 3, y 4.

CONTENIDOS

Conceptos

• Calentamiento. Metodología.

• Nociones sobre frecuencia cardíaca.

• La Condición Física. Elementos que la componen.

• Los test de aptitud física: caraeierísncas generales v tipos.

• Factores que inciden en c\ desarrollo de la condición

física.

• Anatomía del aparato locomotor: generalidades sobre hue-

sos, músculos y articulaciones.

• Efectos generales de la actividad física sobre la salud.

• Prácticas y hábitos negamos pura la salud.

• Nociones sobre respiración y relaiación.

Procedimientos

• Realización autónoma del calentamiento general.

• Desarrollo de la condición física. Reconocimiento de sus

efectos .sobre el organismo.

* Aplicación de test de valoración de la resistencia \ de la fle-

xibilidad.

• Cálculo de la frecuencia cardíaca de reposo, el índice car-

díaco máximo y la zona de actividad Toma sistemática de

las pulsaciones en las sesiones de condición física.

Pulsaciones que se deben alcanzar cu cada tipo de entre-

namiento.

• Análisis de los músculos implicados en los diferentes ejer-

cicios de fuerza \ flexibilidad.

• Práctica de ejercicios de respiración \ relajación en la fase

deiueha a la cilma de las sesiones m.ís intensas de condi-

ción física.

Actitudes

« Disposición favorable hacia la práctica habitual de ejercicio físico. Valoración de la importancia tic- realizar alguna actividad al

menos tres veces a la semana.

• Valoración del buen estado de la condición Física como base de una mejor calidad de \ ida y salud.

* Concienciación de las propias ¡imitaciones \ de la posibilidad de mejorar a través del entrenamiento.

• Valoración de la importancia del calentamiento y de la i ueka a la calma.

• Rigurosidad en el control de la intensidad del esfuerzo.

• Reconocimiento ilc los cfennv perjudiciales del alcohol v del tabaco.
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y DE EVALUACIÓN

Las actividades de enseñanza y aprendizaje de esta Unidad esta-
rán constituidas por ejercicios sobre:

• Calentamiento general y específico.

• Práctica de toma de la frecuencia cardíaca después de realizar
ejercicios de diferente intensidad.

• Sistemas ele entrenamiento: carrera continua, entrenamiento
total y farüek.

» Mull¡saltos, multilanzamientos, ejercicios con autocargas y por
parejas y circuitos.

• Vuelta a la calma, mediante ejercicios de flexibilidad y relajación.

• Como test para valorar su condición física, se utilizarán el test
de Cooper y el lanzamiento del balón medicinal.

• También se realizará una exposición teórica .sobre la actitud
postural.

H Actividades de evaluación

• Entrega por escrito de un trabajo sobre el calentamiento.

• Observación sistemática de la realización del calentamiento en
las sesiones de clase.

• Realización del test de Cooper.

• Realización de una ficha sobre la frecuencia cardiaca,

• Realización de una ficha sobre los músculos implicados en
diferentes ejercicios.

• Observación sistemática de la actitud en el desarrollo de las
sesiones de clase, ele la correcta realización del calentamiento
autónomo y del rigor la toma de la frecuencia cardíaca,

• Realización del cuaderno del alumno.

• Opcionalmente, puede realizarse una prueba escrita sobre los
conceptos.

B Temas transversales

Educación para la salud: Como indica el nombre de la propia
unidad didáctica, se hace referencia a este contenido transversal a lo
largo de todo su desarrollo. A lo largo de la practica de las sesiones,
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se debe relacionar continuamente 3a práctica de ejercicio con la
mejora de la salud, haciendo ver su influencia sobre el organismo.

Asimismo, se traía este contenido transversal al impartir los con-
tenidos sobre prácticas y hábitos negativos para la salud (tabaco y
alcohol}.

E Relaciones cotí los criterios de evaluación

• Las actividades realizadas en esta unidad contribuirán a que los
alumnos alcancen las capacidades expresadas c-n los criterios
de evaluación nu 1, 2, 3, 5, 9 y 12.

Unidad didáctica de Baloncesto - 1

PRESENTACIÓN

• Ubicación de la Ihiiclad: 3— curso. P evaluación.

• Ar- de sesiones preristas: 10.

• Instalaciones y materia! necesario.- tres pistas de baloncesto y
un balón por cada dos alumnos.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

• Realizar de forma autónoma e! calentamiento previo a las acti-
vidades de baloncesto.

• Conocer la técnica, táctica y reglas de jue^o del baloncesto.

• Desarrollar las cualidades motrices a través de la práctica cié las
habilidades específicas del baloncesto.

• Desarrollar las capacidades físicas básicas a través de la prácti-
ca del baloncesto,

• Integrarse en el grupo a través del juego.

• Aceptar la competición sin desarrollar actitudes de rivalidad,
cooperando con los compañeros y aceptando la función airi-
buida dentro del equipo.

• Conocer las normas de seguridad en la práctica del baloncesto.
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H Vinculación con ¡os Objetivos Generales de etapa y de área

El desarrollo de esta Unidad contribuirá ;i alcanzar los siguientes
objetivos:

• Objetivos de etapa: c, f y 1.

• Objetivos de área: "1. 2, 3. -i y 5.

CONTENIDOS

Conceptos

• El calentamiento específico del baloncesto.

• Reglas elementales del juego.

* Aspecto» técnicos: tipos de bote, tipos de pase, el tiro y la

entrada a canasta.

• Prevención de lesiones y accidentes en la práctica del

baloncesto.

Procedimientos

• Realización del calentamiento específico para baloncesto.

• Aprendizaje de las técnicas básicas de este- deporte: pase,

bote, tiros y entradas.

• Aplicación a situaciones de juego extraídas de la práctica

real.

' Utilización de la técnica individual en la resolución de pro-

blemas motrices en situaciones reales de juego.

• Desarrollo de los aspectos tácticos colectivos.

• Realización de partidos.

Actitudes

• Valoración de la importancia de participar en actividades deportivas con independencia del nivel alcanzado.

• Valoración de la función de integración social del baloncesto.

• Valoración de los efectos beneficiosos que pura la salud tiene la práctica habitual de actividades deportivas.

• Disposición favorable a la autoexigencia y la superación de los propios límites.

* Aceptación del reto que supone competir con otros, sm desarrollar actitudes de rivalidad.

• Cooperación y aceptación de la función atribuida dentro del equipo. Colaboración con los compañeros de nivel inferior.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y DE EVALUACIÓN

Las actividades ele enseñanza y aprendizaje de esta Unidad esta-

rán consumidas por ejercicios sobre:

• Manejo del balón. El pase y juegos ele pases. El bote y juegos

de bote. Juegos de pase y bote. El tiro a canasta. Entradas.

Pases v entradas.



PROCIRAMAUÓIN

Las entradas a canasta en situaciones ele juego.

Situaciones de láctica individual y colectiva: 1 x 1 . 2 x 2 , 3 x 3 .
4 X 4 y práctica de situaciones de juego.

Partidos de baloncesto (haciendo énfasis en el modo coope-
rativo)".

B Actividades de evaluación

• Realización de Lina ficha (por parejas <_> grupos) en la que se
analiza la implicación de los diferentes músculos y articulacio-
nes en la práctica deí baloncesto.

• Observación sistemática de la actitud en las situaciones reales
de juego.

• Observación sistemática de las actitudes de colaboración en las
prácticas de baloncesto cooperativo. Posibilidad de poner a
todo el equipo la misma nota.

• Observación sistemática de la realización del calentamiento
específico.

• Realización de un test sobre las habilidades específicas de este
deporte, en el que se tenga en cuenta el puntu de partida.

• Opcionalmenie, pLiede realizarse una prueba escrita sobre los
conceptos.

B Tenias transversales

• Educación ¡¡ara la salud; mediante la práctica sistemática de
actividades físico- deportivas.

• Educación moral y cívica-, mediante la cooperación y la acep-
tación de la función atribuida dentro del equipo.

• Educación para la ¡uiz: mediante el respeto a los contrarios
y aceptando la competición sin desarrollar actitudes de
rivalidad.

Se Mama baloncesto coopi-nitii'u a la práctica del baloncesto mediante equipos cons-
umido* por jugadores de ambos sexos y con niveles de destreza heierogéneos. Se
jüef>a sin arbitro y nu se valoran los puntos conseguidos (o bien se csublece un sis-
lema de. puntuación que favorezca la intervención cíe los menos hábiles (puntúan
doble, puntean también si locan el aro...).
Con esta modalidad se traía de propiciar un:i situación en la que los alumnos menos
capacitados puedan meioiar sus aprendizajes en situaciones de juego runl con la
ayuda de sus compañeros más avanzados, fomentando así el desarrollo de actitudes
solidarias, tolerantes y panicipmivas entre los ¡¡himnos.
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H Relaciones con los criterios de evaluación,

• Las actividades realizadas en esta unidad contribuirán a que lo.s
alumnos alcancen las capacidades expresadas en ¡os criterios
de evaluación na 2. =>. 6. 7. 8. 11 y 12.

Unidad didáctica de Condición Física y
Habilidades Gimnásticas
(agilidad en suelo) - 1

PRESENTACIÓN

Ubicación de la Unidad: 5— curso, 2l! evaluación.

X- de sesiones previstas: 6.

Instalaciones y material necesario: iiimnasio, espalderas, ban-
cos suecos, colchonetas, plintos.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

• Realizar, de forma autónoma, actividades de calentamiento
como práctica habitual previa a toda actividad física.

» Mejorar las- capacidades físicas, marcando puntas ele supera-
ción.

• Adquirir autonomía en la realización de aclividadc.s físico-
deportivas.

• Adquirir las habilidades específicas de gimnasia en suelo.

• Aumentar las posibilidades ele rendimiento motor mediante el
perfeccionamiento de las funciones de ajuste . dominio y con-
trol corporal.

E l 'incnlacíón con los Ohjeíiros Generales de etapa y de área

Hl desarrollo de esta Unidad contribuirá a alcanzar los siguientes
objetivos:

• Objetivos de etapa: e. f y I.

• Objetivos de área: 1. 2. 3, y 4.
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CONTENIDOS

Conceptos

* E! cakutamieniu espcufko para Ijs habilidades ¿;im-

nasuc.is.

• CoruL"|Ho ilc cualidades momees: coordinación, equili-

brui. agilidad, ritmo, destre/;:...

* Tipos de molimiento El tuno muscular.

Procedimientos

• Realización del calen [amiento especifico previo a ias cesio-

nes de gimnasia.

• Desarrollo de las cualidades físicas básicas y de las habili-

dades motrices.

* Adquisición de técnicas especificas de gimnasia deportiva

en suelo.

Actitudes

• Valoración de la propia habilidad conm pumo de partida para

• Disposición favorable .il aprendizaje moior

• Supera,inri ik* inhibiüones p>ico- motrices

• \"aloranon tío la existen tía ik1 diferentes niveles de destre/a.

• Valoracn'in de la importancia ile adoptar medidas de se^uridai

A superación personal,

en la práctica de es tan ai tivídades.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y DE EVALUACIÓN

Las actividades de enseñanza y aprendizaje ele esta l'nidad esta-

rán consliluidas por ejercicios s

• Circuitos ele resistencia y agilidad, ejercicios con auiotargas y

por parejas.

• Voltereta adelante y atrás. Combinaciones de volteretas.

• Kjercieios con plintos.

• Kquilibrios.

• Fjercicios tic- vuelta a la calina: flexibilidad y relajación.

E Adicidades ik- cralucición

• Observación sistemática del trabajo del alumno en el desarro-

llo de las sesiones de clase, observando su actitud ante la supe-

ración de las dificultades.

• Pruebas prácticas para \alorar la adquisición ele las habilidades

específicas, teniendo en cuenta el núel inicial.
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B Temas transversales

• Educación para la salud: medíanle la práctica .sistemática de
actividades deportivas y mediante el conocimiento y control
corporal.

• Educación moral y cívica: mediante la autoexigencia, la desin-
hibición y l;i superación de los miedos.

E Relaciones coa los criterios de evaluación

• Las actividades realizadas en esta unidad contribuirán a que los
alumnos alcancen las capacidades expresadas en los criterios
de evaluación ny 5, 6, y 9-

Unidad didáctica de Tenis-Pala - I

PRESENTACIÓN

• Ubicación de la Unidad: 3— curso, 2i evaluación.

• A'1' de sesiones previstas: 10.

• Instalaciones y material necesario: tres campos de balonvolea,
postes (que tengan la posibilidad de poner la red a diferentes
alturas), redes y, a ser posible, espacio adicional para poner
más redes, Una pala por alumno, una pelota ele espuma por
cada pareja de alumnos, aros.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

• Realizar de forma autónoma el calentamiento previo a las acti-
vidades de tenis-pala.

• Conocer la técnica y las reglas del juego del teni.s-pala.

• Adquirir las técnicas específicas del tenis-pala.

• Desarrollar las capacidades físicas básicas y las habilidades
motrices a través de la práctica del tenis-pala.

» Tener uruis nociones básicas sobre salud y práctica de los
deportes asimétricos.
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• Aceptar l;i competición .sin tiesa millar actitudes de rivalidad.

• Desarrollar actitudes de autoexitíencia y superación.

E Vinculación con ¡os Ob/etiros Generales cíe etapa y ele área

El desarrollo de esta unidad contribuirá a alcanzar los siguientes
objetivos:

• Objetivos de etapa: e, I' y 1.

• Objetivos de área: 1. 2. 3. 4 y 5-

CONTENIDOS

Conceptos

• Keglas \ técnica del tenis.

• Prevención de lesiones v accidentes en la práctica del

tenis- el calentamiento cspecífko.

• Consecuencias sohre la salud de la práctica de- los depor-

tes asimétricos. Medidas para evitarlas.

• Concepto de transferencia de las habilidades especificas

adquiridas ;i otros deportes de raqueta.

Procedimientos

* Realización del calentamiento especifico del tenis.

• Aprendizaje de los golpes básicos del tenis: derecha, revés.

saque, volea y remate.

• Aplicación de la técnica en la resolución de problemas ori-

ginados en situaciones reales de juego

• Práctica ele situaciones de juego.

Actitudes

• Valoración de la importancia de participar en actividades deportivas, desarrollando actitudes de autoexigencia i .superación.

• Respeto al uimpañero y las reglas del juego.

• Valoración de los efectos beneficiosos que para 1:¡ salud tiene la practica habitual de LIU¡\ id.ides deportivas.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y DE EVALUACIÓN

Las actividades de enseñanza y aprendizaje de esta Unidad esta-

rán constituidas por ejercicios sobre:

• Manejo de la pelóla y la raqueta.

• Golpe de derecha, ele revés, cambio de empuñadura, saque,

volea y remate.

• Aplicación de la técnica a situaciones reales de juego.
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B Actividades de evaluación

• Pruebas motrices que valoren el aprendizaje o la mejora de las
habilidades específicas adquiridas.

• Observación sistemática de la actitud en las situaciones reales
de juego y en el desarrollo de las sesiones de dase.

B Temas iransivrsalcs

• Educación para la salud: medíanle la práctica sistemática de acti-
vidades íísko-deporiivas y la realización de ejercicios de compen-
sación si .se practican muchas horas al día depones asimétricos.

• Educación moral y círica: mediante el respeto de las normas
del juego.

• Educación para la paz-, mediante el respeto a los contrarios y
aceptando la competición sin desarrollar actitudes ele rivalidad.

B Relaciones con los criterios de ei'ciluación

• Las actividades realizadas en esta unidad contribuirán a que los
alumnos alcancen las capacidades expresadas en los criterios
de evaluación n'J 2. 6,~, 11 v 12.

Unidad didáctica de Expresión Corporal - 1
(sistemas rítmicos aeróbicos y danza)

PRESENTACIÓN

• Ubicación de la Cuidad: 3 a curso, 2a evaluación.

• A"-' de sesiones prei-istas: 4.

• Instalaciones y material necesarios: gimnasio, aparato repro-
ductor de cintas y bancos suecos.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

• Desarrollar las cualidades físicas básicas y las habilidades
motrices a través ele determinados sistemas rítmicos aeróbicos
y cié la danza.
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Utilizar el cuerpo de forma expresiva en el espacio y el tiem-
po, con el soporte de- la música.

lntegrar.se en el grupo de clase, superando actitudes ck- inhibi-
ción personal.

H Vinculación con los Objetivos Generales de etapa y de área

Hl desarrollo de esta unidad contribuirá a alcanzar los siguientes
objetivos:

• Objetivos de etapa: b, e, f y 1.

• Objetivos de área: 3 y 6.

CONTENIDOS

Conceptos

• Técnic;i del UMI de diferentes parámetros1 intensidad,

espacio \ tiempo

* Capacidades físicas y habilidades motrices que se desarru-

llan en cada uno de los sistemas.

Procedimientos

• Utilización del espacio y del tiempo como elemento de

expresión \ comunicación, por medio del baile \ la

música.

• Aprendizaje de diversas danzas típicas.

Actitudes

• Valoración del uso exprtsho del cuerpo y de.1 movimiento.

• DcMiihibición, apenura y comunicación en las relaciones con los otros

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y DE EVALUACIÓN

• Las actividades de enseñan/a y aprendizaje de esta Unidad
estarán constituidas por ejercicios sobre slep, cierubic, gim-
jcizz y danzas típicas.
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B Actividades de evaluación

• Observación sistemática de la actitud en el desarrollo de las
clases, valorando el grado de participación de lo.s alumnos y la
calidad ele la misma.



SECUENCIA dt uwd/\dES didÁcricAS PARA ti ¡tiican CURSO

B Teman transversales

• Educación para la salud: medíanle la práctica sistemática ele
actividades físico- deportivas.

• Educación moral y cívica: respeto a los gustos e intereses de
los compañeros (ya que es previsible que algunos alumnos no
estén ele acuerdo, en principio, con la realización de estas acti-
vidades).

• Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos
sexos: como ya se ha indicado repetidas veces, este tema trans-
versal está presente a lo largo de toda la programación, pero
en esta Unidad adquiere especial relevancia, ya que el conte-
nido de la misma ha estado discriminado únicamente por cues-
tiones ele género.

B Relaciones con los criterios de evaluación

• Las actividades realizadas en esta unidad contribuirán a que los
alumnos alcancen las capacidades expresadas en los criterios
de evaluación n" 5, 10 v 12.

Unidad didáctica de Atletismo - 1
(carreras)

PRESENTACIÓN

• Ubicación de la Unidad: 3— curso. 3a evaluación.

• N- de sesiones previstas: 3

• Instalaciones y material necesario: pista de atletismo, cronó-
metros, testigos y vallas.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

• Ser capaz de realizar de forma autónoma actividades de calen-
tamiento.

• Conocer las diferentes pruebas de carreras que hay en el
atletismo.
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• Conocer ¡a técnica, táctica y reglas ele juego del balonvolea.

• Adquirir la.s habilidades específicas del balonvolea.

• Desarrollar las capacidades físicas básicas y las habilidades
motrices a través de la práctica del balonvolea.

• Integrarse en el grupo a través del juego.

• Aceptar la competición sin desarrollar acritudes de rivalidad,
cooperando con los compañeros y aceptando la ["unción atri-
buida dentro del equipo.

• Aplicar las normas de seguridad en la práctica del balonvolea.

B Yiitculíición cun ¡os Objetivos Generales de cUijxi y de área

Hl desarrollo de esta Unidad contribuirá a alcanzar los siguientes
objetivos:

" Objetivos de etapa: e, f y I,

• Objetivos ele área: I, 2, 3, 4 y 5.

CONTENIDOS

Conceptos

• Bre\e referencia a la historia del halonutlea.

• Regla;, del juego.

• Aspectos técnicos y tácticos del balonvolea.

* Prevención de lesione.s y accidentes en la práctica del

balonvolea.

• Recursos disponibles para la práctica deportiva de esta

modalidad: material, instalaciones, asociaciones.

Procedimientos

• Realización autónoma del calentamiento específico para el

balonvolea.

* Aprendizaje de las técnicas básicas del deporte: desplaza-

mientos, toque de dedos, de antebrazos, saque, recepción

y remate.

• Aplicación de estas técnicas básicas a situaciones de juego.

' Utilización de la técnica individual en la resolución de pro-

blemas motrices en situacones reales de juego.

• lícalisioón de prácticas de juc^o cooperativo.

Actitudes

• Valoración de la importancia de participar en actividades deportivas con independencia del nivel alcanzado

• Valoración de la fundón de miegrauón social del balonvolea.

* Valoradón de los efecto* beneficiosos que para la salud tiene la practica habitual de actividades deportivas.

• Deposición favorable a la auioeMgcncia v la superación de los propios limita.

* Atept.icion del rao que supone compelír con oíros, sin desarrollar actitudes de rivalidad.

• Cooperación v aceptación de l.i tunüón atribuida centro del equipo. Colaboración cun los compañeros de nucí inferior.
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y DE EVALUACIÓN

Las actividades de enseñanza y aprendizaje de esla Unidad esta-
rán constituidas por ejercicios sobre:

• Toque de dedos, de antebrazos, saque de mano baja y recep-
ción, remaie y bloqueo.

• Juegos utilizando combinaciones cíe los diferentes golpes.

• Situaciones de juego extraídas de la práctica real.

• Partidos de balonvolea.

E Actividades de evaluación

• Realización de una ficha en la que se analiza el grado ele impli-
cación ele la.s diferentes capacidades físicas básicas y las habi-
lidades motrices en la práctica del balonvolea.

• Observación sistemática del trabajo realizado en las sesiones de
clase por los alumnos, de su aprendizaje y de su actitud en las
situaciones reales de juego.

• Observación sistemática de la colaboración en las prácticas de
juego cooperativo. Posibilidad de poner a todo el equipo la
misma nota.

• Observación sistemática de la realización del calentamiento
específico durante las sesiones de clase.

• Realización ele un control sobre habilidades específicas de este
deporte, valorando la progresión realizada por los alumnos.

• Opcionalmente, se ptiede realizar una prueba escrita sobre los
conceptos.

B Temas transversales

• litlucacióu para la salud: mediante la práctica sistemática de
actividades físico-deportivas, adoptando medidas de seguridad
en la práctica del balonvolea.

• Educación moral y cívica: mediante la cooperación y la acep-
tación de la función atribuida dentro del equipo, en especial en
la práctica del balonvolea cooperativo. Aceptación y cumpli-
mento de las reglas de juego.

para la paz: mediante el respeto :t los contrarios y
aceptando la competición sin desarrollar actitudes de rivalidad.
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E Relaciones con los criterios ele evaluación

• Las actividades realizadas en esta unidad contribuirán a que los
alumnos alcancen las capacidades expresadas en los criterios
de evaluación n- 2, 5, (i. 7. H, II v 12.

Unidad didáctica de Actividades
Deportivo-Recreativas - 1
(orientación, esgrima, indiacas, raquetas elásticas y
p impon)

PRESENTACIÓN

Ubicación de la Unidad: 3— curso. f>- evaluación.

,Y- de sesiones prei'islcis: 10.

Instalaciones y material necesario: gimnasio, pista polideportivu
y entorno del Instituto, parque. 10 brújulas, material de apoyo de
orientación (mapas, ejercicios por escrito...), material de esgrima
(para mostrárselo a los alumno: los aporta el profesor), 3 india-
cas, tres pares de raquetas elásticas con pon-pon, 2 mesas de
ping- pong. raquetas de este mismo deporte y palas.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

• Conocei' ciertas actividades deportivo-recrcativas diferentes de
las habituales (orientación, esgrima y otros deportes alternati-
vos) y aprender algunas de las habilidades específicas propias
de las mismas.

• Desarrollar las capacidades físicas básicas y las habilidades
motrices a través de la práctica de estas actividades.

• Participar, con independencia del nivel alcanzado, en activida-
des deportivo-recreativas.

B Vinculación con los Obje/iros Generales de etapa y de área

El desarrollo de esta L'nidad contribuirá a alcanzar ios siguientes
objetivos:
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Objetivos de etapa: e, f. i y 1.

Objetivos de área: 3 y 5.

CONTENIDOS

Conceptos

• El deporte de Orientación, concepto, mapa topográfico.

escala, curvas de nivel, interpretación y orientación del

mapa, manejo de la brújula. talonamiento.

• Material, instalaciones, recursos y asociaciones para la

práctica ele la esgrima. Técnica básica de este depone.

• Material \ recursos para la practica de algunas depones

alternativos: indiacas, raquetas elásticas, ping- pong...

Procedimientos

• Aprendizaje de laorientaunn del mapa y del manejo de la

brújula.

• Realización de juegos de carreras por euuipos utilizando el

mapa.

• Realización de carreras de oriencaüón.

• Aprendizaje de las técnicas básicas de esgrima: desplaza-

mientos v juego.s tácticos.

* Práctica de algunos juegos recreamos individuales: india-

cas, raquetas elásticas y ping-pong

Actitudes

• Valorar la importancia de conocer y poder practicar actividades diferentes de los depones reglados.

• Apreciar la función ile integración social que tiene la práctica de las acthidadcs físicas de carácter Jcportiui-recreativa.s.

• Participar con independencia del nivel de destreza alcanzado.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y DE EVALUACIÓN

Se realizarán actividades de enseñanza y aprendizaje en torno a
les siguientes conceptos:

• Material, reglas y técnica básica de la esgrima.

• Conceptos básicos de la orientación. Interpretación y orienta-
ción del mapa del Instituto y reconocimiento ele controles.
Manejo de la brújula. Talonamiento. Juegos ele carreras por
equipos, orientando el mapa e identificando controles.

• Carrera de Orientación en la Quinta de los Molinos.

• Realización de un circuito en que los alumnos, divididos por
grupos, realizan durante 10 minutos cada una de ia.s siguientes
actividades: ping-pong, raquetas elásticas, indiacas y palas.
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E Actividades de evaluación

• Observación de la actitud, del trabajo y de los aprendizajes rea-
lizados en las sesiones de clase.

• Participación en actividades extraescolarcs (competiciones,
exhibiciones,..] relacionadas con esta Unidad Didáctica.

B Temas transversales

• educación para la salud: mediante la práctica sistemática de
actividades físico-deportivas y la práctica segura.

• Educación para la paz: mediante el respeto a los compañeros
de juego y aceptando la competición sin desarrollar actitudes
de rivalidad.

• liducació)) cimbíi'iilcil: mediante el respeto a el medio en el que
se desarrolla la actividad de orientación.

B Kelaciones con los criterios de evaluación

• Las actividades realizadas en esta unidad contribuirán a que los
alumnos alcancen las capacidades expresadas en los criterios
de evaluación nu 6, 7, 8, 11 y 12.
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Secuencia de
unidades didácticas para

el cuarto curso

Unidad didáctica de Condición Física y Salud - II

PRESENTACIÓN

• Ubicación de la Unidad: 4- curso, Ia evaluación.

• Ar- de sesiones previstas: 10.

• Instalaciones y material necesario.- gimnasio, pista polidcporti-
va, pista de atletismo, cronómetro, espalderas.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

• Conocer y realizar actividades de calentamiento de tipo gene-
ral y específico, como práctica habitual previa a toda actividad
física.

• Conocer los principios básicos de los sistemas de entrenamien-
to de la condición física y los test para medirla.

• Mejorar las capacidades físicas básicas, marcando pautas de
superación.

• Conocer algunos conceptos sobre actividad física y salud
(adaptación del organismo al esfuerzo, nociones sobre el siste-
ma cardío—respiratorio, conceptos sobre nutrición...)
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B Vinculación con los Objetiuos Generales de etapa y ele área

El desarrollo de esla Unidad contribuirá a la consecución de los
siguientes objetivos:

• Objetivos de etapa: e, f y I.

• Objetivos de área: I, 2, 3. y 4.

CONTENIDOS

Conceptos

• Introducción a los .sistemas pira el desarrollo de la condi-

ción física.

• .Nociones sobre el sistema carcho- respiratorio.

• Principales cambios funcionales en relación con el ejerci-

cio físico: modificaciones del aparato respiratorio y en los

sistemas cardio- circulatorio y muscular.

• Principios generales del entrenamiento deportivo para ela-

borar un plan ele desarrollo de la condición física.

• Los test de valoración de la condición física. Su utilidad

como valoración de cada una de las capacidades físicas

básica;, v como punto de partida de un programa de con-

dición "ísica.

• Metodología del calentamiento específico.

• Sistemai de relajación. El entrenamiento autógeno de

Sehult.7. El método de Jacobson (se limita a explicarlos

cuando se ponen en práctica).

• Conceptos sobre nutrición. Dieta equilibrada.

Procedimientos

• Realización autónoma del calentamiento específico.

• Desarrollo de la condición física1 resistencia, flexibilidad,

fuerza v velocidad.

• Reconocimiento de las capacidades físicas implicadas en

cada una de las actividades v sistemas de entrenamiento, y

sus efectos sobre el organismo.

• Aplicación de test de valoración de la condición física.

Reconocimiento de su utilidad como valoración de cada

una íle las capacidades físicas básicas vcomo punto de par-

tida de un programa de condición física.

• Practica de ejercicios de respiración y relajación en la fase

de melia a la calma de las sesiones más intensas de condi-

ción física.

• Si hay tiempo, y dependiendo de la extensión con que se

hayan impartidos los contenidos sobre nutrición, se podrá

elaborar por escrito la dieta semanal personal, analizando

sus deficiencias.

Actitudes

• Disposición favorable hacia la práctica habitual de ejercicio físico,

• Valoración del buen estado de la condición física como base de una mejor calidad de vida y salud.

• Toma de conciencia de las propias limitaciones v de la posibilidad de mejorar a través del entrenamiento

• Valoración la importancia del calentamiento y de la vuelta a la calma.

• Rigor en el control de la intensidad del esfuerzo.

• Valoración de la importancia de una correcta alimentación.
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y DE EVALUACIÓN

Las actividades de enseñanza y aprendizaje de esta Unidad esta-
rán constituidas por ejercicios sobre:

• Ejercicios para repasar conceptos sobre pulsaciones.

• Calentamiento general y específico.

» Entrenamientos de carrera continua, farllck. intervalo, cuestas,
velocidad de reacción y circuitos.

• Ejercicios de flexibilidad, respiración y relajación como vuelta
a la calma.

• También se impartirá una .sesión teórica sobre lesiones y pri-
meros auxilios.

B Actividades de evaluación

• Entrega por escrito de un trabajo sobre el calentamiento
específico.

• Observación sistemática de la realización del calentamiento en
las sesiones de clase, tanto de forma personal y autodirigicla.
como en situaciones ele dirección del calentamiento a sus com-
pañeros de clase.

• Realización de una ficha sobre el grado de implicación de las
capacidades físicas en diferentes actividades.

• Observación sistemática de la actitud en el desarrollo diario de
las sesiones de clase, de la formalidad en el desarrollo del
calentamiento, la flexibilidad, etc.

• Valoración del cuaderno de cada alumno.

" Opcionalmente, podrá realizarse una prueba escrita sobre los
conceptos.

En función del grado de desarrollo que se alcance en cada uno de
los contenidos de esta Iniciad didáctica, se evaluarán también los
siguientes trabajos:

• Entrega ele un trabajo sobre la aplicación de los principios
generales del entrenamiento a cada uno de los sistemas para el
desarrollo de la condición física (puede realizarse por parejas
o en grupos).

• Trabajo sobre la dieta semanal de cada alumno, sus deficien-
cias y una propuesta de modificación.
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E Temas transversales

• Educación para la salud: continuamente ;i lo largo del desa-
rrollo de la unidad didáctica se hace referencia a la salud, cuan-
do se analiza la adaptación del organismo al ejercicio, los prin-
cipales cambios funcionales, los conceptos sobre nutrición, etc.

B Relaciones con los criterios ele evaluación

• Las actividades realizadas en esta Unidad contribuirán a (¡Lie los
alumnos alcancen la.s capacidades expresadas en los criterios
de evaluación n- 1, 2, 3, =>, 9 y 12 (del currículo oficial).

Unidad didáctica de Baloncesto - II

PRESENTACIÓN

Ubicación de In ¡'nielad: V- curso, Y- evaluación.

X- de sesiones previstas: 10.

Instalaciones y material necesario: tres pistas de baloncesto y
un balón de baloncesto por pareja.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

• Adquirir autonomía en el desarrollo del calentamiento específico.

• Ampliar el conocimiento de la técnica, táctica y reglas del
juego.

• Desarrollar la.s cualidades motrices a través ele la práctica ele las
habilidades cspecíficMs del baloncesto.

• Desarrollar las capad dudes físicas básicas a través de la prácti-
ca del baloncesto.

" Integrarse en el grupo a través del juego.

• Aceptar la competición sin desarrollar actitudes de rivalidad,
cooperando con los compañeros y aceptando la función atri-
buida dentro del equipo.
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• Aplicar las normas de seguridad en la práctica del baloncesto.

E Vinculación con los Objetivos Generales ele etapa y ele área

El desarrollo de esta Unidad contribuirá a alcanzar los siguientes
objetivos:

• Objetivos ele etapa: e, f y 1.

• Objetivos de área: 1, 2, 3, -1 y 5-

CONTENIDOS

Conceptos

• Breve referencia a la historia del baloncesto.

• Repaso v profundización de las normas, técnica y táctica

del baloncesto.

• Las cualidades físicas y las habilidades motrices implicadas

en el baloncesto.

• Recursos disponibles para la práctica deportiva: material,

instalaciones, asociaciones.-.

• La cadena senso- motriz: las fases de percepción, toma de

decisión y ejecución.

Procedimientos

• Realización autónoma del calentamiento específico.

• Perfeccionamiento de las técnicas adquiridas en tercero:

pase, bote, tiros y entradas. Adquisición de técnicas nue-

vas: fintas, desmarques...

• Aplicación de la Lécnica y la táctica a situaciones de juego

extraídas de la práctica real.

* Utilización de la técnica individual en la resolución de pro-

blemas motrices en situaciones reales de juego.

• Práctica de juego de baloncesto cooperativo.

Actitudes

• Valoración de la importancia de participar en actividades deportivas con independencia del nivel alcanzado.

• Valoración de la función de integración social del balancesto.

• Valoración de los efectos beneficiosos que para la salud üene la práctica habitual de actividades deportivas.

• Disposición favorable a la autoexigencia y la superación de los propios límites.

• Aceptación del reto que supone competir con otros, sin desarrollar actitudes de rivalidad, entendiendo la oposición como una

estrategia de juego v no como una actitud frente a los demás.

• Cooperación v aceptación de la función atribuida dentro del equipo. Colaboración con los compañeros de nivel inferior.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y DE EVALUACIÓN

Las actividades de enseñanza y aprendizaje de esta Unidad esta-
rán constituidas por ejercicios sobre:
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Manejo de balón y pases, lióle y tiros a canasta. Futradas. Pases
y entradas.

Situaciones de láctica individual y colectiva: fintas, dcsmarques,
delensa y ataque. Aplicación en situaciones de juego.

1'ráciica del baloncesto cooperativo (ver pag. HS).

E Actividades de evaluación

• Observación de l.i actitud en las situaciones reales de juego.

• Observación de la actitud de colaboración ele los alumnos en
las prácticas de baloncesto cooperativo. Posibilidad de calificar
glohaimenie a todo el equipo.

• Observación de la realización del calentamiento específico.

• Realización de un test motor en el que se tenga en cuenta el
punto de partida.

• Realización de una ficha en la que se analiza la implicación de
las capacidades físicas y las cualidades motrices en la práctica
del baloncesto, así como las lesiones más Irecuenles.

• Opeionalmente. puede realizarse una prueba escrita sobre los
conceptos.

B Temas transversales

• Educación para la salud, mediante la práctica sistemática ele
actividades físico- deportivas.

• Educación moral y cívica: mediante la cooperación y la acep-
tación de la (unción atribuida dentro del equipo, en especial en
la práctica del baloncesto cooperativo.

" Educación para la paz: mediante el respeto a los contrarios
y aceptando la competición sin desarrollar adundes de riva-
lidad.

B Relaciones con los criterios de evaluación

• Las actividades realizadas en esta unidad contribuirán .1 que los
alumnos alcancen las capacidades expresadas en los criterios
de evaluación n" 2. 5. 6, 7. 8. 11 v 12.
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Unidad didáctica de Condición Física y
Habilidades Gimnásticas - II
(salto de aparatos)

PRESENTACIÓN

Ubicación de la Unidad: 4- curso, 2* evaluación.

A'- de sesiones: 6.

Instalaciones y material necesario: gimnasio, espalderas, col-
c h o n e r a s ele 2 x 1, p u n i o s , có lchemela de ca ída de sal tos , ni ini-
I r amp .

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

" Conocer y realizar actividades de calentamiento específico,
como práctica habitual previa a toda actividad física.

• Mejorar las capacidades físicas, marcando pautas de supe-
ración.

• Adquirir autonomía en la realización de actividades físico-
deportivas.

• Adquirir de habilidades específicas de saltos con aparatos.

• Aumentar las posibilidades de rendimiento motor mediante el
perfeccionamiento de las funciones de ajuste, dominio y con-
trol corporal.

• Ser consciente de la importancia de seguir unas estrictas medi-
das de seguridad en la práctica de actividades gimnásticas.

E Vinculación con los Objetivos; Generales de etapa y de área

El desarrollo de esta Unidad contribuirá a alcanzar los siguientes
objetivos:

• Objetivos de etapa: e. f y 1.

• Objetivos de área: 1, 2, 3, y 4.
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CONTENIDOS

Conceptos

• El aprendí/silo motor.

• Medidas de seguridad cu la práctica LIC actividades gim-

násticas, en especial del miniiramp.

Procedimientos

* Realización del calentamiento especifico previo a las sesio-

nes de gimnasia, de forma autónoma por los alumnos.

• Desarrollo de la condición física y de las hahilidades

motrices.

• Adquisición de técnicas especificas de gimnasia deportiva.

en especial de los salios.

Actitudes

• Valur;n.i(in de la propia habilidad anuo punto de partida para la superación personal.

* Di.sposuión favorable al aprendizaje motor.

• Superación de inhibidones psico- motrices

• Valoración de la cxistc-nci.i de diferentes niveles de destreza.

• Valoración de la impunancia ile adoptar medidas de seguridad en la práctica de estas actividades

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APHFNIMZAJI; Y DE EVALUACIÓN

L;ts actividades de enseñanza y aprendizaje de esta Unidad esta-

rán constituidas por ejercicios sobre:

• Circuitos de resistencia y agilidad, ejercicios con autocargas y

por parejas.

• Ejercicios y saltos con bancos suecos y plintos.

• Ejercicios de .saltos con el minilramp.

B Actividades de evaluación

• Observación sistemática del trabajo del alumno en el desarro-

llo de las sesiones de clase, valorando su actitud ante la supe-

ración de las dificultades.

• Pruebas prácticas para valorar la adquisición de las habilidades

específicas, teniendo en cuenta el nivel inicial.

B Temas transversales

• Educación para la saina'-, mediante la práctica sistemática de

actividades deportivas y mediante el conocimiento y control
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corporal. También mediante la prevención de lesiones en e!
desarrollo de las actividades, mediante el calentamiento espe-
cífico y las medidas de seguridad.

Educación mora! y cívica: mediante la autoexigencia. la desin-
hibición y la superación cié los miedos.

B Relaciones con los criterios de evaluación

• Las actividades- realizadas en esta unidad contribuirán a que ios
alumnos alcancen las capacidades expresadas en los criterios
de evaluación n- 5, 6. v 9.

Unidad didáctica de Tenis-Pala - II

PRESENTACIÓN

Ubicación de la Unidad: 4° curso, 2a evaluación.

A'- de sesiones previstas: "10,

Instalaciones y material necesario: tres písla.s de balonvolea y
espacio para poner más redes, postes (que tengan la posibili-
dad de poner la red :t diferentes alturas) y redes de balonvo-
lea. Una pala por alumno y una pelota de espuma por cada dos
alumnos.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

• Adquirir autonomía en el desarrollo del calentamiento específi-
co para el tenis-pala.

• Ampliar el conocimiento de la técnica, táctica y reglas del juego
del tenis-pala.

• Desarrollar las capacidades físicas y las habilidades motrices n
través de la práctica ele las habilidades específicas del lenis-pala.

• Integrarse en el grupo a través del juego.

• Aceptar la competición sin desarrollar actitudes de rivalidad.

• Desarrollar actitudes de autoexigencía y superación.
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B Vinculación con los Objetivos Generales de etapa y cíe área.

El desarrollo de esta Unidad contribuirá a alcanzar los siguientes
objetivos:

• Objetivos de etapa: e, f y 1.

• Objetivos de área: !, 2, 3, 4 y 5.

CONTENIDOS

Conceptos

• Breve referencia a la historia del tenis.

• Repase y pmfundi7ación de las reglas y técnica del tenis.

Aspectos tácticos básicos.

• Cualidades físicas y habilidades motrices implicadas en la

práctica del tenis.

• Recursos disponibles para la práctica deportiva: material,

instalaciones, asociaciones...

Procedimientos

• Realización del calentamiento especifico del ceñís, de

forma autónoma, por los alumnos.

• Repaso de los golpes básicos del tenis: derecha, revés,

saque, volea y remate,

• Aplicación de la técnica en la resolución de problemas ori-

ginados en situaciones reales de juego.

• Práctica de situaciones de juego, indmdual v dobles mixtos.

Actitudes

• Valoración de la importancia de participar en actividades deportivas, desarrollando actitudes de autoexigencia y superación.

• Respeto al compañero \ las reglas del juego.

• \':>lor:uion de los efectos beneficiosos que para la salud liene la práctica habitual de actividades deportivas.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y DE EVALUACIÓN

Las actividades de enseñanza y aprendizaje de esta Unidad esta-
rán constituidas por ejercicios sobre:

• Manejo de la raqueta y la pelota, golpes de derecha y de revés,
cambio de empuñadura, el saque y el remate, la volea.

• Táctica individual. Práctica en situaciones reales de juego.

• Partidos de individuales y de dobles mixtos.
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Observación sistemática de la aplicación de la.s habilidades
específicas aprendidas a situaciones reales de juego.

Realización de una ficha en la que se analizan las capacidades
físicas básicas y las cualidades motrices implicadas en el tenis,
así comn las lesiones más frecuentes.

Observación sistemática de la actitud en las sesiones de clase.

B Temas transversa les

• Educación para la salud: mediante la práctica sistemática de
actividades físico-deportivas y la realización de ejercicios de-
compensación si se practican deportes asimétricos muchas
horas al día.

• F.chicaciún moral y cívica-, mediante el respeto de la.s normas
del juego.

• Educación para la paz: mediante el respeto a los contrarios y
aceptando la competición sin desarrollar actitudes de rivalidad.

E Relaciones con los criterios de evaluación

• Las actividades realizadas en esta Unidad contribuirán a que los
alumnos alcancen las capacidades expresadas en los criterios
de evaluación n- 2. 3- 6. 7, 11 v 12.

Unidad didáctica de Expresión Corporal - II
(expresión y creación)

PRESENTACIÓN

• Ubicación de la Unidad: 4- curso. 2;' evaluación,

• ;V- de sesiones previstas: 4.

• Insta/aciones y material necesarios: gimnasio, aparato repro-
ductor de cintas y material aportado por los alumnos.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

• Utilizar y valorar la riqueza expresiva del cuerpo y del movi-
miento como medio de comunicación y expresión creativa.
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Participar en actividades de expresión corporal.

Integrarse en vi yrupo de clase, superando acliiudes de inhibi-
ción personal.

Y_ \'i)icnlación con los ObjeHros Generales de etapa y de área

Hl desarrollo de esta Unidad contribuirá a alcanzar los siguientes
objeiivos:

• Objetivos de etapa: b. e, t. k y I.

• Objetivos de úrea: 3 y 6.

CONTENIDOS

Conceptos

• Distintas manifestaciones del molimiento. Posibilidades

de expresión \ comunicación del cuerpo.

Procedimientos

• Praccie:i úc nnn'imiento.s corporales LXIII músit_;i: ru]irndu-

cir con el cuerpo estructuras rítmicas.

• Creación úv formas corporale- ¡sor grupos.

• Crejcion y representación de (.(imposiciones pe ir grupos.

Dramiui/ación de actividadu1» cotidianas.

• Comunic;uion dv .sonimiL-nios a través del cuento.

Actitudes

• Valoración del uso evpresiui \ creativo del cuerpo y del movimiento.

• Doinllibición. apertura i enmumención L-II hs rdacionL-s con los otros.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y DE EVALUACIÓN

• Fn esta Unidad didáctica se llevan a cabo actividades de ense-

ñanza y aprendizaje ele movimientos corporales asociados a

estructuras rítmicas, de creación y representación de composi-

ciones corporales por grupos, creación y representación de

actividades reales y expresión con objetos.

B Actlridades de evaluación
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B Temas transversales

• Educación moral y cívica-, respeto a los gustes c intereses de
los compañeros (ya que es previsible que algunos alumnos no
estén de acuerdo, en principio, con la realización de estas acti-
vidades).

• Educación para la igualdad de oportunidades uniré ambos
sexos: como ya se ha indicado repelidas veces, esle lema trans-
versal está présenle a !o largo de inda la programación, pero
en esta Unidad adquiere especial relevancia, ya que el conte-
nido de la misma ha estado discriminado únicamente por cues-
tiones de género.

B Relaciones con los criterios de evaluación

* Las actividades realizadas en esta Unidad contribuirán a que los
alumnos alcancen las capacidades expresadas en los criterios
de evaluación nÍJ H, 10 y 12.

Unidad didáctica de Atletismo - II
(saltos)

PRESENTACIÓN

• Ubicación de la Unidad: 4e curso, 3'1 evaluación.

• A'- de sesiones previstas: 3.

• Instalaciones y materia! necesario: pista de atletismo, saltóme-
iros, foso de salios y colchoneta de caída de salios,

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Ser capaz de realizar, de forma autónoma, actividades de calen-
tamiento específico para esta especialidad.

Conocer las diferentes pruebas de saltos del atletismo.

Adquirir los fundamemos básicos de algunas técnicas de saltos,
en atletismo.
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Mejorar las capacidades físicas básicas y las habilidades motri-
ces a través de- ki práctica de los saltos.

Desarrollar ;icl iludes ele autoexigenda y superación.

Adoptar actitudes preventivas en la práctica de los salios, en
atletismo.

E 1 'iucttlación cou los Objelirus Generales de etapa y ele área

¥.\ desarrollo de esta Unidad contribuirá ;i alcanzar los siguientes
objetivos;

• Objetivos de etapa: e. f y I.

• Objetivos de área: 3 y 5.

CONTENIDOS

Conceptos

* Rajamemo \ técnica de bs pruebas de salto-, un el atletismo.

• líccurMis disponibles para la practica deportiva de esta

especialidad: maierial, instalaciones, asociaciones...

• Cualidades físicas \ habilidades motrices implicadas en la

practica del atletismo, en concreto en las pruebas que -ít

van a desarrollar este año

• Lesiones mas frecuentes.

Procedimientos

• Adquisición de las técnicas de salto de longitud, triple i

altura.

' Realización autónoma del calcinamiento previo las activi-

dades de ai Ictismo.

Actitudes

• Valoración de h propia habilidad como punto de partida para la superación personal.

• Disposición favorable al aprendizaje moior.

• Valoración de la existencia de diferentes mides de desirc^i.

• Pariiupación activ.i en ai (mitades deponías ion independene.a del nivel.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y DE EVALUACIÓN

l.a.-. act¡\ idades de enseñanza y aprendizaje de esta 1'nídad
estarán constituidas por ejercicios de aprendizaje de las dife-
rentes modalidades de saltos: longitud, triple y altura.

116



SECUENCÍA df u:\i(Udn didÁcjicAs PARA E! CUARTO CURSO

E Actividades de evaluación

• Observación sistemática de la actitud, tic I trabajo realizado en
las sesiones de clase y de los aprendizajes realizados por los
alumnos.

• Realización de una ficha en la que se analizan las diferentes
capacidades físicas y habilidades motrices implicadas en las
diferentes pruebas de atletismo practicadas este año, así cómo
las lesiones más frecuentes.

'lemas transversales

• Educación para la salad: mediante la práctica sistemática y
segura de actividades físico- deportivas, adoptando medidas de
seguridad en la práctica de las diferentes pruebas de atletismo.

E /'elaciones con los crilerius de evaluación

• Las actividades realizadas en esta Unidad contribuirán a que los
alumnos alcancen Lis capacidades expresadas en los criterios
de evaluación n- 1. 2, 3, y 5,

Unidad didáctica de Fútbol

PRESENTACIÓN

Ubicación déla Unidad: 4- curso, 3l! evaluación.

A'- de sesiones previstas: 8.

Instalaciones y materia! necesario: un campo de fúibol sala y
otro espacio amplio para practicar, un balón de lúibol por
pareja y conos señalizadores.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Ser capa/ de realizar de forma autónoma el calentamiento pre-
vio a las actividades ele fútbol.

Conocer los aspectos básicos de la técnica, táctica y reglas de
juego del fútbol.
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Adquirir las habilidades especificas del fútbol.

Desarrollar las capacidades Tísicas básicas y las habilidades
motrices a través de la práctica del fútbol.

Ijileyrar.se en el grupo a través del juego.

Aceptar la competición sin desarrollar actitudes de rivalidad,
cooperando con los compañeros y aceptando la función atri-
buida dentro del equipo.

Aplicar las normas de seguridad en la práctica del fútbol.

E Vinculación con los Objeti/'os Cienerales de etapa y de área

Kl desarrollo de esta Unidad contribuirá a alcanzar lo.s siguientes
objetivos:

• Objetivos de etapa: e. I y I.

• Objetivos de área: 1, 2, 3. -t V ̂ -

CONTENIDOS

Conceptos

• lieglas de luego del fútbol.

• Aspectos técnicos y tácticos del futbol.

• Prevención de lesiones y accidentes un l.i practica del fút-

hol: lonalecimiento orgánico, dominio de la técnica, el

calentamiento específico y el respeto de las normas

• liecursos disponibles para la praetka deporma: material.

instalaciones, asociaciones .

Procedimientos

• Realización autónoma de actividades de calentamiento

prewa.s a la práctica del fútbol.

• Aprendizaje de las técnicas del depone: conducuón, pase,

umtrol, tiro a puerta.

• Aplicación a situaciones de juego.

• Utilización de la técnica individual en la resolución de pro-

blemas motrices en situaciones reale1- de iuei;u.

Actitudes

• Valoración de la importancia de pamcip.ir en diinalades deportivas mu independerá ia del miel alcanzado.

• Valoración de la función de integración social del fútbol.

• Valoración de los efectos beneficiosos que para la salud tiene la pníclica habitual de actividades deportivas.

• Disposición favorable a la autoejiigenria y la superación de los propios limites.

• Aceptación del reto que supone competir con otros, sin desarrollar actitudes de rivalidad.

• Cooperación v aceptación de la función .imbuida dentro del equipo.
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y DE EVALUACIÓN

Las actividades de enseñanza y aprendizaje de esta Unidad esta-
rán constituidas por ejercicios que impliquen a las habilidades espe-
cíficas de: conducción de balón, pase, tiro, recepción (con el pie, con
el muslo, con la cabeza y con el pecho); combinaciones cíe dichas
habilidades; y por partidos (2x2, 3x3, 4x4, etc.).

H Actividades de evaluación

• Observación ele la actitud y ele los aprendizajes realizados en
las situaciones reales de juego y en el desarrollo ele las sesio-
nes de clase en general.

• Observación ele la realización del calentamiento específico.

• Realización de un control inicial (conocimientos previos) y
final (aprendizajes) sobre habilidades especificas ele este
deporte.

• Realización de una ficha en la que se analiza la implicación ele
las capacidades físicas y las cualidades motrices en la práctica
del fútbol, así como las lesiones más frecuentes.

Temas transversales

• Educación para la salud: mediante la práctica sistemática de
actividades físico- deportivas, adoptando medidas de seguridad
en la práctica del fútbol.

• Educación mora! y cívica.- mediante la cooperación y la acep-
tación de la función atribuida dentro elel equipo.

• Educación para la paz: mediante el respeto a los contrarios
y aceptando la competición sin desarrollar actitudes de riva-
lidad.

E Relaciones con los criterios de evaluación

* Las actividades realizadas en esta unidad contribuirán a que los
alumnos alcancen las capacidades expresadas en los criterios
ele evaluación n- 2. 5, 6. 7, 8, "11 y 12.
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Unidad didáctica de Actividades
Deportivo-Recreativas - II
(cuerdas, malabares, frisbees y masaje)

PRESENTACIÓN

Ubicación cíela Unidad: 4- curso, 3J evaluación.

.•Y- de sesiones ¡)rei>istcis: 10.

Instalaciones y material necesario: gimnasio, pista polideportiva,
colchonetas, 1T frisbees. 90 pelotas de malabares (que fabrican
los propios alumnos). 30 cuerdas individuales, y 3 largas.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

• Conocer algunas actividades deportivo-recreativas diferentes
de las habituales (frisbees, malabares, cuerdas, y masajes).

• Participar, con independencia del nivel alcanzado, en activida-
des deportivo-recreativas.

• Desarrollar las capacidades físicas y las habilidades motrices a
través de las actividades realizadas.

B Vinculación con los Objetivos Generales de elapa y de área

El desarrollo de esta Unidad contribuirá a alcanzar los .siguientes
objetivos:

• Objetivos de elapa: e. f y 1.

• Objetivos de área: 3 y 5-
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CONTENIDOS

Conceptos

• Breve historia del frisbcc. Partes de que consta. Tipos de

lanzamientos, recepciones v trayectorias.

• Capacidades físicas y habilidades motrices que .se desarro-

llan medíame el trabajo con cuerdas.

• Indicaciones, contraindicaciones, efectos y técnicas bási-

cas del masaje.

Procedimientos

* Ejecución de las habilidades especificas del frisbcc (lanza-

mientos y recepciones).

• Realización de partidos de Ultímate.

• Kiecunón de h técnica básica de los malabares.

• Realización de salios de cuerda, individuales y por grupos.

• Creación de un montaje de cuerdas.

• Realización, por parejas, del masaje de pierna, muslo,

brazo v espalda.

Actitudes

• Valoración de la importancia de conocer v poder practicar actividades diferentes de los deportes reglados.

• Valoración tic la función de integración .social que tiene la práctica de las actividades físicas ele carácter deportivo- recreativas.

• Participación, con independencia del nivel de destreza alcanzado, en las actividades programadas.

• Pérdida del miedo al coniacto físico con el compañeros, mediante la práctica de los masajes.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y DE EVALUACIÓN

Se realizarán actividades de enseñanza y aprendizaje en torno a
los siguientes ejercicios:

• Saltos de cuerda en grupos de tres e individuales (estáticos y
en movimiento). Ejercicios de cuerdas por equipos. Creación
de un montaje de cuerdas.

• Lanzamientos y recepciones del disco volador. Práctica del
juego del Ultímate

• Progresión para el aprendizaje de la técnica básica de los mala-
bares: el juego con tres pelotas.

• Práctica, por parejas, de masajes de pierna, muslo, espalda y
brazo.

B Actividades de evaluación

Realización individual de una secuencia de saltos de cuerda
propuesta por el profesor.
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Diseño y ejecución, por parte tic los alumnos, de un montaje
coreográfico con cuerdas, de forma individual o por equipo;..

Observación sistemática de la actitud y el trabajo en las sesio-
nes de clase.

Participación en actividades extracscolares (competiciones,
exhibiciones...) relacionadas con esta Unidad Didáctica.

B 'lemas transversales

• Educación para la salud: medíanle la práctica sistemática y
segura de actividades físico-deportivas, así como a través del
reconocimiento del valor de los masajes como forma de recu-
peración iras el ejercicio.

• Educación para ¡a paz. mediante el respeto a los compañeros
de juego y aceptando la competición sin desarrollar actitudes
de rivalidad.

B Relaciones con los criterios de evaluación

• Las actividades realizadas en esla Unidad contribuirán a que los
alumnos alcancen las capacidades expresadas en los criterios
de evaluación n- (S, ~\ H. 11 v 12.
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Desarrollo de
dos unidades didácticas

Antes de entrar a desarrollar estas dos Unidades didácticas, es
necesario hacer algunas consideraciones previas. Kn ambas Unidades
se lian especificado todos los ejercicios, tanlo de calentamiento,
como de aprendizaje y perfeccionamiento, que se han considerado
más apropiados para cada sesión.

Es posible que en muchas sesiones se hayan incluido demasiados
ejercicios y no haya tiempo para realizar todos ellos, por lo que. en
este caso, cada profesor deberá elegir aquellas actividades que con-
sidere más oportunas para eada grupo de alumnos en función de su
competencia motriz, o bien, dedicar un mayor número de sesiones
para el desarrollo de la Unidad. De igual forma, el ritmo ele ense-
ñanza también deberá adaptarse al ritmo de aprendizaje de los alum-
nos, lo que en algún caso puede suponer la modificación de la
secuencia que aquí se propone.

En resumidas cuentas, se ha de tener presente que estas dos
Unidades didácticas deben considerarse como un diseño previo, que
habrá de ser reelaborado una vez que el profesor que las va a desa-
rrollar conozca las características específicas del grupo de alumnos a!
que van dirigidas.
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Unidad didáctica de Tenis-Pala - 1

PRESENTACIÓN

En primer lugar, se ha de .señalar que la finalidad de esta Unidad
didáctica consiste en la enseñanza de los aspectos técnico-tácticos
fundamentales del tenis, modificando el material (pulas de madera y
pelotas de espuma en lugar de raquetas de cuerdas y pelotas de
tenis) y las dimensiones del terruño de juego, para facilitar ei apren-
dizaje de este deporte y para salvar la dificultad de disponer dei
material y de las instalaciones reglamentarias.

Tradicionalmente. en los Institutos de Bachillerato (a partir de
ahora. Institutos de Enseñanza Secundaria) los deportes colectivos
suelen tener más peso en las programaciones de Educación Física,
frecuentemente de lorma desproporcionada. Ello, en muchas ocasio-
nes, no responde a determinados intereses y necesidades ele los
alumnos, ya que, por ejemplo, éstos, a medio y largo plazo suelen
tener muchas más posibilidades de practicar deportes individuales o
de adversario.

La introducción del tenis-pala en las programaciones escolares
tiene muchas ventajas, tanto desde una perspectiva didáctica, como
desde otras perspectivas relacionadas con los requerimientos de
material e instalaciones, o con la posibilidad de práctica de activida-
des físico-deportivas al término del periodo de escolarización.

Por una parte, el material necesario no es muy costoso, ya que se
utilizan palas de playa y pelotas de espuma o de goma, que dan
buen resultado. Como redes se pueden utilizar los postes y redes de
balonvolea, o bien, cintas o cuerdas clásticas colocadas entre dos
canastas, farolas...

Por otra pane, no se requiere mucho espacio (lo mismo que para
desarrollar adecuadamente cualquier deporte colectivo), ya que las
pelotas de espuma se frenan en el aire y botan poco. Además, estas

características hacen también que incluso los alumnos menos dota-
dos aprendan fácilmente, ya que tienen más tiempo para ver la pelo-
ta y preparar el golpe.

Aunque la mili/ación de pelotas de tenis les haría el juego más
ameno a algunos alumnos, tiene los inconvenientes de requerir más
espacio (al volar más rápida la pelota, los alumnos tienen menor
control sobre la dirección del golpeo y molestan más a sus compa-
ñeros de al lado) \ de que se rompen muchas palas (ya que. pro-
poivíonalmenle, las pelotas de tenis pesan demasiado).
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También se lia de tener en cuenLa que la transferencia de los
aspectos técnico-tácticos del tenis-pala al resto de ios deportes de
raqueta es importante, por lo que su aprendizaje puede ser muy útil
en el futuro a los alumnos para facilitarles el poder aprender a jugar
al tenis, al badminton. al pacile-tenis. al squash. ere..

Por úhimo. se ha de considerar que el carácter novedo.se de esta
actividad depon ivo-recreativa resulta más motivante para los alum-
nos, lo que puede y debe ser aprovechado por el profesor para la
consecución de los objetivos del área,

• f hicacióii de la Cuidad. 3— curso. 2J evaluación.

• ÍV1' de sesiones previstas: H).

• Instalaciones y material necesario: tres campos de balonvolea,
postes (que tengan la posibilidad de poner la red a diferentes
alturas), redes y. a .ser posible, espacio adicional para poner
más redes. Una pala por alumno, una pelota de espuma por
eacla pareja de alumnos, aros.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

• Realizar de forma autónoma el calentamiento específico, previo
a la.s actividades ele tenis-pala.

• Conocer la técnica y las reglas del juego del tenis—pala.

• Adquirir y desarrollar las [labilidades específicas del tenis-pala.

• Mejorar las capacidades físicas básicas y las habilidades motri-
ces a través de la práctica de! tenis-pala.

» Adquirir unas nociones básicas sobre salud y práctica de los
deportes asimétricos.

• Aceptar la competición sin desarrollar actitudes de rivalidad.

• Desarrollar actitudes de autoexigencia y superación.

B Vinculación con los Objetivos Generales de etapa y de área

El desarrollo de esta Inidacl contribuirá la consecución de los
siguientes objetivos:

• Objetivos de etapa: e, f y I.

• Objetivos de área: 1, 2. 3, 4 y í .
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CONTENIDOS

Conceptos

• Kegla.s y fundamentos itt uieo-tácticos del tenis-pala.

' Prevención de lesiones y accidentes cu la práctica del

tenis: el calentamiento especifico.

• Consecuencias sobre la salud de la práuica de los depor-

tes asimétricos. Medidas pura evitarlas.

• Concepto de transferencia de las habilidades específicas

adquiridas a otros depones de raqueta.

Procedimientos

• Realización del calentamiento especifico del tenis-pala.

• Adquisición v desarrollo de las habilidades específicas del

tenis: desplazamientos v golpeos (derecha, revés, saque,

volea \ rematei.

• Utilización de las habilidades específicas en situaciones

concretas extraídas del juego real.

• Utilización de la técnica individual en la resolución de pro-

blemas minores originados en situaciones reales de juego:

la táctica individual.

• Práctica de juego real.

Actitudes

* Valoración de ía importancia de participar en actividades deportivas, desarrollando actitudes de autoexigencia v .superación.

• Respeto al compañero y las reglas del juc;;o.

• Valoración de los efectos beneficiosos que para la salud tiene la práctica habitual de actividades deportivas.

METODOLOGÍA

l\n líneas generales, el planteamiento metodológico .se basará en
la enseñanza recíproca. Los alumnos se corregirán recíprocamente
en función de las pautas de observación señaladas por el profesor.
Simultáneamente, éste supervisará, de forma general, tanto la ejecu-
ción técnica y táctica de los alumnos, como las actuaciones ele los
alumnos cuando éstos ejercen la función de "profesor".

Existe la posibilidad ele hacer parejas de diferente nivel, respon-
sabilizando al alumno más capaz del progreso ele su compañero.

La enseñanza mediante la búsqueda se utilizará en la aplicación
de la técnica a las situaciones reales de juego (táctica!, así como
también en algunos juegos desarrollados a lo largo de la unidad
didáctica.
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TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES

A través del desarrollo de esta Unidad didáctica se contribuye a la
educación para la salud desde diferentes aspectos.
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En primer lugar, dentro del objetivo general de fomentar en los
alumnos el hábito de realizar actividades físico-deportivas, se
pretende fomentar en éstos en la práctica de los deportes de
raqueta, ya sea el tenia, el badminton o cualquier olro deporte
de este tipo, aprovechando la transferencia que se produce tras
el aprendizaje de las palas.

En segundo lugar, al igual que en al resto de las unidades
didácticas, se insiste en la importancia del calentamiento espe-
cífico para la prevención ele lesiones, y de la realización de
ejercicios ele vuelta a la calma tras la práctica.

En tercer lugar, se informa a lo.s alumnos sobre las posibles
consecuencias en el organismo de la práctica ele los deportes
asimétricos, si no .se toman las debidas medidas de precaución.

Por otra parte, se contribuye a la educación para la paz, al
fomentar la práctica del deporte de forma no violenta, el res-
peto a los contrarios y la colaboración con el compañero (en
especial cuando .se juegan partidos cíe dobles mixto.s).

Por último, se trata de ayudar a la educación moral y cívica de
loa alumnos insistiendo en ia necesidad de aceptar y respetar
las normas del juego. El hecho de jugar sin arbitro y de que los
límites del campo no estén claramente definidos, proporciona
una buena ocasión para contribuir a que los alumnos vayan
desarrollando un sentido ético a lo largo de esta Unidad, lo que
otorga a ésta una especial relevancia.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y DE EVALUACIÓN

1- sesión

B Finalidad

Toma de contacto con el tenis—pala. Ejercicios ele manejo de pelo-
ta y de raqueta-pelota.

H Información Inicial

Se señala a los alumnos los motivos por los que van i\ aprender a
jugar al tenis con palas y pelotas de espuma, aprovechando para
explicarles el concepto de transferencia de las habilidades específi-
cas que se van a adquirir a oíros deportes de raqueta.

Se informa también sobre los inconvenientes de la práctica de los
deportes asimétricos y las medidas para evitarlos, entre ellas, la rea-
lización de los ejercicios de familiarización con las dos manos.
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Juego alternativo: releves realizando alguno de los ejercicios
anteriores, y avanzando en zig—zag entre lo.s compañeros.

2- sesión

E Finalidad

Explicación ele lo.s grupos musculares y de las articulaciones que
más intervienen en d tenis, para relacionarlo con el calentamiento
específico. Aprendizaje tic la posición hásica y del golpe de derecha.

B Calcinamiento

• 5 minutos de carrera continua, apretando con una mano la
pelota. Cambiar de mano en cada vuelta.

• Ejercicios de movilización de las articulaciones superiores e
inferiores.

• Fjercicios de velocidad de reacción: por parejas, el que tiene la
pelota se coloca detrás de su compañero. Fl primero tiene que
lanzar la pelota rodando entre las piernas del compañero, o
bien por encima de el, de forma que. cuando la ve pasar, tiene
que salir corriendo detrás de ella y cogerla antes de que llegue
a una determinada distancia.

• Igual, saliendo desde diferentes posiciones.

B Información inicial

Explicación del agarre de derecha;

al Como si le diéramos la mano a un amigo.

bl Teniendo la raqueta agarrada por el cuello, con la yema de los
dedos de la mano no dominante (o mano libre), y con la cara
de la raqueta perpendicular al suelo, colocar la palma de la
mano dominante (mano-raquel:¡l encima áv la cara de la
raqueta y deslizar la mano hacia abajo, hasta agarrar el puño".

c) Agarrar la raqueta de forma que la "V" que forman los dedos
índice y pulgar quede en e! canto superior de la raqueta.

" F.t\ ack'l.mte, .SL- utilizarán lo.s términos "irumri-n.LqueKi" y "mano lihre" (o muno-
ptflota, en los ejercicios du sjque) pjr.i designar ¡i la mano que sujeta l;i raqueta y
a la que esiá Ubre (o lanza la pelóla en el saque), respectivamente.
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Explicación de la posición básica: permite reaccionar ante una
pelóla que venga a la derecha o a la izquierda. De frente a la red,
pies abiertos aproximadamente a la anchura de los hombros, pier-
nas semiflexionadas. Raqueta con el agarre de derecha y apoyada
por el cuello en las yemas de los dedos de la mano libre. Cabeza
erguida y mirada al frente.

Indicar a los alumnos que en lodos los ejercicios de aprendi-
zaje se prefiere el control de la pelota antes que la potencia, por
lo que tenemos que intentar que la pelota llegue, después de cada
golpe, a las manos del compañero.

B Acliridadcs

" Por parejas, un aro en el suelo, dar loques hacia arriba a la
pelota dejándola botar, de forma que caiga siempre dentro del
aro (con las piernas flexionadas).

• Igual, girando alrededor del aro.

• Igual, perú con dos aros —uno a cada lado de la red— y situa-
dos cerca de la misma. La pelota debe pasar por encima ele la
red y botar dentro de aro del campo contrario.

• Toques con el compañero, sin dejar botar a ¡a pelota. Sólo de
derecha, y controlando la trayectoria. No se puede salir de la
línea de saque de balonvolea.

• Igual, haciendo un autopase previo.

• Igual, con dos autopases.

• Igual, pero cambiando la cara de la raqueta en los dos autopases.

• Igual, dejando botar la pelóla en el aulopase.

• Progresión al golpe de derecha:

Explicación de la metodología a utilizar a lo largo de toda la uni-
dad didáctica: enseñanza reciprocó!. Uno de la pareja asume el
papel del profesor {alumno A), corrigiendo a su compañero (alum-
no R) los gestos que el profesor le indica en cada caso. Cuando el
profesor ha visto a todos, señala el cambio ele funciones.

Para evitar la tentación de hacer juego seguido, e! alumno que
hace de profesor deja la raqueta bajo la red, tirándole la pelo-
ta al compañero con la mano.

— \- progresión ía 3 metros de la red, aproximadamente). Los
ejercicios se realizan sin dejar que la pelota bote:

— Pies paralelos a la red, raqueta preparada atrás, hacer
saques golpeando por debajo de la cintura, con bote y
sin bote (tirándose el mismo alumno la pelota}.
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en la mano—pelota. Ya estarnos situados en la posición de
partida del ejercicio anterior, y realizamos el movimiento del
brazo: pegar y terminar, separando los clos brazos.

— 2J progresión (al rondo de la pista ele balonvolea). Los ejerci-
cios se realizan dejando que la pelota lióte en el suelo:

— Se realizan los mismos ejercicios que en la progresión anterior,
intentando que la trayectoria de la pelota sea más plana. En la
segunda, el alumno A puede tirar la pelota algo más alejada
del alumno B, de forma que tenga que desplazarse.

— Juego seguido con el compañero, sacando por abajo.

— Juego: mediante golpes de revés, intentar encestar la pelota en
las canastas de baloncesto.

4- sesión

B Finalidad

Repasar los golpes de derecha y revés, el cambio de empuñadura
y aplicarlo a situaciones de ¡Liego.

B Calentamiento

• 5 minutos de carrera continua, realizando ejercicios de agilidad
utilizando la red, que en realidad es una goma (saltar, pasar por
debajo, golpear al compañero que avanza por el otro lacio, etej.

• Juego de "cara-cruz" con pelotas: los alumnos divididos en dos
mitades y emparejados, se colocan en dos filas, separados $-A
metros. Una fila son "cara", y la otra "cruz". V.n el centro se
coloca una pelota por pareja. El profesor lanza una moneda al
aire, y dice el resultado en alto. Si es "cara", esta fila debe ir a
coger la pelota e intentar ciar a su pareja antes de que llegue a
una raya. Si sale "cruz", al contrario. Cada uno se va apuntan-
do punios, hasta ver quien gana.

Se puede hacer partiendo desde diferentes posiciones o rea-
lizando determinados ejercicios (cambios de peso, saltos, saltos
a la pata coja, girando, etc.).

B Información inicial

Recordar el cambio de empuñadura. Explicar el tanteo de los par-
tidos de tenis.
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B Actividades

Practicar e! último ejercicio de progresión al golpe de derecha.

Practicar el último ejercicio de progresión al golpe de revés.

Partiendo de la posición de base. ;il alumno A tiene que lanzar
la pelota una vez a la derecha y otra al revés. \'\ alumno \i rea-
liza el cambio de empuñadura sólo cuando tiene que realizar
el revés.

I«ual, pero el alumno A no dice a dónde va a lanzar. Se les
recuerda que entre golpe y golpe siempre se vuelve a la posi-
ción de base.

Partidos de tenis, sacando por lo bajo. Si hay alumnos con
especiales dificultades con alguno de los golpes, se les pueden
proponer juegos modificados, o. al menos, que jueguen "a
durar' y no '"a ganar".

Juego; jugar al tenis con la mano no domíname.

5Ü sesión

B Finalidad

Aprendizaje del saque por arriba y práctica de situaciones de
juego.

B Calcinamiento

• 5 minutos de carrera continua y ejercicios de movilización de
hombros, codos, muñecas y dedos.

• Juego: por grupos de 6, tres en fila a cada lado de la red. Rueda
de pases de la pelota con la mano. Hay que dejarla botar y
devolver el lanzamiento al campo contrario. Después de cada
lanzamiento, hay que correr al campo contrario y ponerse en
la fila de enfrente. El que no llega, se elimina. Hay que utilizar
la táctica y hacer pase.s largos, cortos, angulados...

" El mismo juego con la mano izquierda.

B Información inicial

Explicación del saque por arriba. Posición de partida: empuñadu-
ra intermedia entre derecha y revés. Si imaginamos un reloj pintado
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en el suelo, los pies se colocan a la 1.15 (los zurdos, a las 10.45). El
impacto con la pelota debe .ser en el punto mas alto y con el brazo
extendido. La pelota debe salir con trayectoria descendente, y no
bombeada.

Explicación de la organización de los partidos de dobles mixtos.

E Actividades

Progresión al aprendizaje del saque.

• Ejercicios sin raqueta:

— Lanzamientos de la pelota al compañero, por encima del
hombro.

— Correcta posición de pies, lanzar la pelota hacia arriba, con
la mano-pelota, como si fuéramos a hacer un saque, pero
dejarla caer, y observar que bota delante del pie adelantado.

— Igual, pero extender el brazo—raqueta y coger la pelota en
el pumo más alto.

— Igual, pero en lugar de atrapar la pelota, se palmea para
mandársela al compañero.

• Ejercicios con raqueta:

— Con el brazo armado (codo a la altura del hombro, raqueta
hacia atrás) y sin pelota, hacer el gesto del saque, como si
fuéramos a golpear con la cara de la ruqueta, con el canto y
con la cara contraria (girando la muñeca).

— Brazo armado, lanzar la pelota, pegar en el punto más alto
y terminar (con la raqueta entre el cuerpo y la mano-
pelota i.

— Posición de partida; pies correctamente colocados, empuña-
dura intermedia entre el golpe de derecho y de revés, y
ambas manos juntas delante del cuerpo. El brazo-raqueta
inicia un movimiento descendente y hacia airas, para ascen-
der circularmente por detrás de la espalda hasta alcanzar la
posición de brazo armado. Aquí se hace una pausa, y s<_-
continua igual que el ejercicio anterior.

— Realizar el gesto completo: los dos brazos realizan el movi-
miento simultáneamente. Los alumnos que encuentran
mucha dificultad en coordinar ambos movimientos, pueden
seguir haciéndolo en dos partes.

— Partidos dobles mixtos, realizando correctamente el saque
por arriba.
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6a sesión

B Finalidad

Repasar los golpes de derecha y revés y aprender la volea.
Realizar ejercicios sencillos de táctica,

B Calen ¡amiento

• 5 minutos de carrera continua.

• El mismo juego que en el calentamiento de la sesión anterior,
sólo que en lugar ele pases con la mano, se hace jugando con
raquetas y golpes de derecha y revés. Hs obligatorio dejar botar
y hay que golpear de abajo hacia arriba (no vale rematar).

B Información inicial

Explicación de cuándo se utiliza la volea, y de por qué es un
golpe de ataque. Al realizarse este tipo de golpeo antes de que la
pelota bote, el tiempo de respuesta es menor, por ello, en primer
lugar, la preparación es más corla que en los golpes de fondo, y en
segundo lugar, no hay tiempo para hacer el cambio de empuñadura,
por lo que se utiliza un agarre intermedio entre la derecha y el revés.

B Actividades

* Volea ele derecha:

- Pies alineados, el cuerpo perpendicular a la red, la raqueta
preparada atrás y algo más alta que en el golpe de derecha.
El alumno A (que hace de profesor) lanza la pelota inten-
tando que vaya hacia la raqueta del alumno H, que "amorti-
gua" el pase con la raqueta, para recoger él mismo, a conti-
nuación, la pelota con la mano—pelota.

Igual, pero pegar y acabar el movimiento, devolviendo la
pelota al compañero. La trayectoria de la raqueta es descen-
dente Se hace un cambio de peso hacia delante, de forma
que el talón del pie derecho queda levantado.

- Posición de partida: ele frente a la red, piernas semillexiona-
das, manos ligeramente adelantadas y separadas. Cuando el
alumno A lanza la pelota, se inicia el giro con el pie elel
golpe. Si es necesario, se clan pasos para ajustar la distancia,
y se acaba igual que el ejercicio anterior.
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Volea de revés:

- Pies alineados, cuerpo tic- lado a la red, raqueta preparada
airas, algo más alta que en el golpe de fondo y apoyada en
la mano libre. [•"! alumno A (el que hace de profesor) lanza
la pelota intentando que vaya hacia la raqueta del compa-
ñero. Pegar y acabar, quedándose la mano libre atrás.

- Posición de espera, con la raqueta apoyada en la mano
libre. Cuando el alumno A lanza la pelota, se inicia el giro
con el pie del golpe, llevando ía raqueta atrás apoyada en
la mano libre. Si es necesario, se dan pasos para a justar la
distancia, pegar y terminar igual que en el ejercicio anterior.

- Posición de espera igual que en ejercicio anterior, el alum-
no A lanza la pelota una vez a la derecha y otra a la izquier-
da. En lugar de un simple cambio de peso, puede darse un
paso adelante después del golpe.

- Igual, pero el alumno A puede lanzar a la derecha o a la
izquierda indistintamente.

Situaciones de juego. A los alumnos más adelantados, se les
propone un ejercicio de láctica: sacar y subir a la red. para con-
tinuar el tanto en !a volea.

7- sesión

E Finalidad

Repaso del saque y aprendizaje del globo y el remate.

B Caleulaiiiicuto

• 5 minutos de carrera continua realizando saltos y ejercicios de
agilidad, primero por parejas y luego utilizando la red.

• Juego: baloncesto con raquetas y pelota: dos equipos de 5
jugadores, se pasan la pelota mediante toques, e intentan
encestar en su canasta. Si la pelóla cae al suelo, la recupera el
equipo que atacaba.

B Información inicia/

Explicación de la utilidad del globo como golpe defensivo para
responder a un golpe de ataque del adversario, o para conseguir
tiempo para recuperar el centro del campo y la posición de espera
desde una posición forzada o descolocada.

138



DESARROIIO C!I dos uwd/\dEs didÁcñcAs

Explicación tic la utilidad del remate como golpe de ataque, espe-
cialmente para contestar a un g]obo.

E Actividades

El globo no precisa ninguna progresión. Simplemente, se les indi-
ca a los alumnos que hagan un pase muy bombeado mediante un
saque por abajo.

• Ejercicios .sin raqueta

- El alumno A tira un globo, el alumno B. con los pies correc-
tamente colocados, con el brazo armado y señalando con la
mano libre la trayectoria de la pelota, extiende el brazo para
coger la pelota en el punió más alio.

- Igual, pero dejando caer más la pelóla y golpeándola con la
cabeza.

• Ejercicios con raqueta:

- Pies correctamente colocados, empuñadura intermedia, brazo-
raqueta armado. El alumno A hace un globo. El alumno B
.señala con la mano libre a la pelota que viene por el aire, pega
en el punto más alto y con el brazo extendido, y acaba, ter-
minando la raqueta, al igual que en el saque, entre el cuerpo
y el brazo libre. Simultáneamente al golpeo, o sea. al movi-
miento hacia arriba del brazo-raqueta, el brazo libre baja.

- igual pero preparando el golpe: partiendo de la posición de
espera, el brazo-raqueta se eleva y flexiona por delante del
cuerpo (la preparación es más corta que en el saque), a la
vez que la mano-pelota señala hacia arriba. El ejercicio se
termina igual que el anterior.

- Igual, pero el alumno A lanza el globo a diferentes lugares
del campo, para que el alumno B tenga que desplazarse.

- Partidos dobles mixtos. A los alumnos mas adelantados, se
les pueden proponer ejercicios de iniciación táctica:
saque—resto—globo-remate, remale y subir a la red, etc.

8- sesión

B Finalidad

Preparación de la evaluación del aprendizaje, que se realizará en
la.s dos sesiones siguientes a través de la puesta en práctica de situa-
ciones de juego.
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B Información inicia}

Explicación de cómo será el examen.

B Calentamiento

• La primera parte la realizarán los alumnos de lovma individual,
aprovechando al profesor para tomar ñolas sobre la adquisi-

ión de este objetivo didáctico.c

• JIK-£Í(">: voley-tunis con raquetas y una pelota de tenis. l,a red
se coloca más alta, y es obligalorio dar tres loques anles ele
pasar la bola al campo contrario.

B Acliriclades

Realización de partidos individuales o dobles mixtos, o bien, para
aquellos alumnos que así lo prefieran, repaso de los golpes que pre-
senten mayores dificultades, dependiendo del nivel de cada alumno.

9' y 10- sesión

B Finalidad

Evaluar el aprendizaje de los alumnos.

B Información inicia!

Explicación a los alumnos de lo.s ejercicios de que consta el exa-
men. Se les hace hincapié en que los aspectos que más se van a valo-
rar son precisamente aquellos sobre lo.s que recibieron instrucciones
para su corrección en la enseñanza recíproca.

B Calentamiento

• Lo realizarán los alumnos de forma individual y autónoma. El
profesor, mientras, toma notas, valorando la forma en que éstos
lo realizan.

B Actividades

Los ejercicios se realizan por parejas, las mismas que suelen tra-
bajar en clase. Comienzan practicando los golpes de que consta el
examen, y acuden, voluntariamente, en el orden que quieren, a rea-
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lizar ía prueba. Las que ya lo han hecho, pueden jugar partidos. Este
planteamiento permite que los alumnos que dominan mejor las téc-
nicas sean los primeros en examinarse, ya que pretieren jugar, y así
los menos hábiles tienen más tiempo para practicar.

En la evaluación se plantean únicamente ejercicios de saque, de
golpe de derecha y de revés, por ser éstos los golpes que más se han

practicado.

• Ejecución, por parejas, de los golpes de derecha y de revés.

• Saques.

El profesor recoge los datos sobre la ejecución ele los alumnos
(sobre 5 posibles realizaciones), en la siguiente planilla:

Alumno:

GOLI'I-'

DCHA.

RHVfiS

SAQUE

GUSTO

l'übición de partida

Golpeo de lado

Puntü de impacto

Acompañamiento v terminación

Cambio ele empuñadura

Golpeo de lado

Punto de impacto

Acompañamiento \ [emiinadon

Posición de partida

Lanzamiento de la bola

Punto de impacto

Acompañamiento \ terminación

CORRECTO A \ I£CES INCORRECTO EFECTIVIDAD PROGRKSO

Aunque no se realiza evaluación inicial formal, dado que pocos
alumnos tienen conocimientos previos de esta actividad, el profesor,
a la hora de tomar estas notas, tendrá en cuenta sus apreciaciones
personales sobre la progresión de cada alumno y sus notas sobre el
trabajo realizado por dicho alumno en las sesiones de clase, para así
valorar el esfuerzo personal y la superación.
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Unidad didáctica de Actividades
Deportivo-Recreativas - II

ESTRUCTURA DE LA UNIDAD

(Unidades temáticas)

MASAJE: 2 .sesiones.

MALABARES: 2 sesiones.

FRISB:->;S; 3 sesiones.

CUERDAS: 4 sesiones,

PRESENTACIÓN

Ubicación de ¡a Unidad: 4- curso, 3a evaluación.

A'- de sesiones previstas; 1 "J.

Instalaciones y material necesario.- gimnasio, pista polideportiva,
colchonetas, 15 frisbees. 90 pelotas de malabares (que fabrican
los propios alumnos), 30 cuerdas individuales y 3 largas.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Conocer algunas actividades deportivo-recreatívas diferentes
de las habituales (frisbees, malabares, cuerdas, y masajes).

Adquirir las habilidades específicas propias de cada actividad.

Participar, con independencia del nivel alcanzado, en activida-
des cieportivo-recreativas.

Desarrollar las capacidades físicas y las habilidades motrices a
través de las actividades realizadas.
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E Vinculación con los Objetivos Generales de etapa y de área

El desarrollo de esta Unidad contribuye a alcanzar los siguientes
objetivos:

• Objetivos ele etapa: e, f y 1.

• Objetivos de área: 3 y 5.
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CONTENIDOS

Conceptos

• Breve historia del frisbee. Panes de que consta. Tipus de

lanzamientos, rece liciones y trayecrorias

* Capacidades físicas y habilidades momees que se desarro-

llan mediante el trahajo con cuerdas

* Indicaciones, contraindicaciones, efectos v técnicas bási-

cas del masaje.

Procedimientos

• Adquisición de las habilidades específicas del Frisbee (lan-

zamientos, recepciones).

• Aplicación de las habilidades específicas en la resolución

de problemas motores originados en la práctica del

Ultímate.

* Adquisición de la técnica básica de los juegos malabares.

• Práctica de saltos de cuerda, individuales \ por grupos.

* Composición y realización de un montaje de cuerdas.

• Práctica, por parejas, del masaje de pierna, muslo, brazo y

espalda.

Actitudes

• Valoración de la importancia de conocer y poder practicar actividades diferentes de los deportes reglados.

* Valoración de la función de integración social que tiene la práctica de las actividades lísicas ele carácter deportivo- recreativas.

• Participación, con independencia de! nivel de destreza alcanzado, en las actividades programadas.

• Pérdida del miedo al contacto físico con el compañeros, mediante la práctica de los masajes.

TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES

Como en todas las Unidades didácticas propuestas anteriormente,
en ésta se contribuye también a la educación para la salud, al
iomentar la práctica recreativa de actividades físico- deportivas, y al
incidir nuevamente en la importancia del calentamiento previo a
cualquier ejercicio físico, para evitar lesiones.

Además, .se explica ni alumno la importancia del masaje deporti-
vo, ya .sea como lase del calentamiento o de vuelta a la calma, como
terapia para la recuperación de ciertas lesiones, o simplemente para
descargar tensiones.

También se contribuye a la educación mora! y cívica y a la edu-
cación ¡jara ¡a paz, inculcando en los alumnos el respeto a los com-
pañeros y a las reglas del juego, y ayudándoles a integrarse y a par-
ticipar en actividades que, por motivos de vergüenza o timidez, tien-
den a producir inhibición personal.

Asimismo, con esta Unidad didáctica se contribuye especialmen-
te a la educación para ¡a igualdad de oportunidades entre ambos
sexos, ya que se realizan actividades que. únicamenle por motivos
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de género, han sido tradícionalmente femeninas, suelen gustarles
más a las alumnas. y tienen más posibilidades de destacar en las
mismas.

UNIDAD TEMÁTICA DE MASAJE

El masaje muscular está íntimamente relacionado con la actividad
física y el deporte desde el punto de vista de la salud, por lo que la
enseñanza de unas nociones básicas .sobre el mismo supone una
importante aportación a la consecución de los objetivos del área,

Por otro lado, la experiencia ha puesto ele manifiesto que resulta
una actividad motivante y divertida, que favorece la relación entre e]
alumnado y el profesor, y que, dado el interés posterior que se ha
observado en los alumnos y alumnas, puede llegar a ser objeto de
profundización para muchos de ellos, incluso con una perspectiva
profesional.

Previamente a la realización ele la actividad, se deberá informar a
los alumnos del material de uso personal que deben aportar (toalla
y aceite corporal). También se les indicará que el primer día será
suficiente con llevar pantalón corto, ya que se va a realizar el masa-
je de pierna y muslo, mientras que el segundo día ya será necesario
que las chicas lleven traje de baño, para dejar al descubierto la espal-
da, y realizar el masaje de espalda y brazo. Este orden contribuye a
aminorar la reticencia inicial que pudiera tener algún alumno o alum-
na. ya que. después ele haber realizado el masaje de piernas en la
primera sesión, se clan cuenta de que es una actividad agradable que
no tiene por qué provocar vergüenza, por lo que no tienen inconve-
niente en llevar el bañador en la segunda.

De hecho, en la experiencia que ya se ha tenido en este Instituto, ha
habido más faltas de asistencia en la primera sesión, en la que tenían
que "enseñar" menos el cuerpo, Filo es debido, sin duda, al hecho de
que los alumnos y alumnas que, por motivos de vergüenza o timidez.
habían faltado a la primera sesión, al escuchar los comentarios favora-
bles de sus compañeros, se animaban a acudir a la segunda. Como dato
significativo también hay que señalar que, contrariamente a las expec-
tativas que el Departamento tenía, hubo más dificultades para que acep-
taran esta actividad los chicos qtic las chicas.

Por otra parte, el desarrollo de estas sesiones es una buena oca-
sión para repasar algunas nociones de anatomía, ya que los alumnos
tienen la ocasión palpar algunos relieves óseos y grupos musculares.

Fs conveniente entregar a los alumnos, previamente al desarrollo
cié la actividad, algún tipo de información teórica como la que se
detalla a continuación, para que les vayan siendo familiares los tér-
minos técnicos que se van utilizar, y para que se vayan haciendo a
la idea ele la naturaleza de la actividad que van a llevar a cabo.
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I.a piel

Anatomía
Epidermis: capa iras eterna.

Dermis: Capa interna. Compuesta por tejidos conectivos, vasos sanguíneos, nervios y glándulas.

Funciones

Protección: mecánica, térmica y pérdida de agua

Tcrmorreguladora.

Respiración y transpiración.

Información: térmica, tai.til. dolorosa.

El masaje

Indicaciones

Contraindicaciones

Acción fisiológica

del masaje

Efectos

• Estimular \ desarrollar la musculatura.

• Aflojar y relajar la musculatura.

• Flexibilizar los tejidos.

• Mejorarla circulación.

• Analgésico.

• lesiones cutáneas.

• Procesos i n flama torios agudos.

• Traumatismos y lesiones recientes.

• Varices

• Acción mecánica: los ie|klns permanecen pasivos. Reciben la acción mecánica de las manos.

• Acción mciabólica: Estimula la transformación de los alimentos en sustancias nutritivas o calor.

• Acción estimulante1 influye sobre el sistema nervioso.

• Acción sedativa: interrumpe la sensibilidad de los nervios, calmando el dolor. Modera la actividad cere-

bral, al hacer afluir sangre a la periferia.

• Acción restauradora: al aumentar la afluencia de sangre arterial a los músculos, favorece la afluencia de

sustancias nutritivas \ 02 v la eliminación de sustancias de dcseiho

• Sobre la piel Vasoditaiación. Aumenta el flujo sanguíneo, liu|ue estimula las funciones propias de la piel

(transpiración, absorción de grasa..) y la transmisión de sensaciones al S.N.C.

« Sobre el inusado: Vanan sus propiedades básicas: tono, elasticidad, contractibilidad.

• La vasodilación y el aumento de la circulación provoca la salida más rápida de los catabolito.s proce-

dentes ile la contracción muscular [ácido láctico v pimvico). Aumenta la sangre arterial, rica en 02, lo que

aumenta la fuerza \ la resistencia y reduce la fatiga.

• Dísmiiuive el dolor v obtenemos relajación.

• ábrela circulación: Aumenta el flujo sanguíneo, favoreced recomo venoso y la circulación linfática.

• Sobre el sistema nerrioso central: Disminuve la sensibilidad y la percepción del dolor. Aumenta la exci-

tabilidad de los nervios motores v favorece la relajación
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El Masaje Deportivo

Preparación o

precom petición

Durante la

competición

Después de la

competición

Recuperación de

lesiones

No aplicar nunca

masaje

• ohjelnin Bi tarc l enfriamiento, ivlinar al deportista y facilitar l;i concern raí km.

• /;/L'(.7íJ.s. vasodilatador: aumenta l;i temperatura \ prepara !.i musculatura tic! apáralo locomotor, acen-

tuando t'l poder de (oniraeción v respuesta del músculo.

• Aiulgcsuo-rclaiante .inte anur.itturas, tontusiones...

* \nal¡;(."-ii o-psicol< ii;i( o

* Calambres inniratiurj brinca, mu-n-'a\ ilulorusnlL- la nuisiuLuurj, i j i i t prinnui L-I .unrumienin nia\¡-

mn ik-1 mif t i i l i ) Li i.nisa es h Jiiimulacinn LIL- [iruductns [IIMLOS. La i imir ikuon triterrumpL1 el flujo

saiijíiiiiH-o

• Rel.i|jrue.

• l:a\nrwe la eliminación de sustancias de desecho: evita los calambres \ las agujetas.

• ira-i h.iher tenido una aninilation inmovilizada

• Reciipermon nuiscular de una atrofia por dc-uso

• En usi i de ilc-ijíarru n nuura muscular.

• fin uso de lesiones liijamentiisa1» (esguinces)

• ¡un t n •»£ i de hematoma'.

Técnicas del Masaje

Roce

Fricción

Dfscripíinii. Gm-iMe en dcsliíjr la« manos \ los dtdo> Milire la piel, ton el ohjelii de ̂ alentar la juel \

eMentler la trema

• Se reali/.a en la tliretcion del vello, adaptantlo las manos a la piel \ con un ángulo de intitleiitia mu\

.ig.ido enirt-di l í grados.

• l'uedc st.T supt'rfm.il o prnfunjn. dependiendo de la piel \ la sensibilidad.

l-k'i'Uiy. \\' ^edatíio iprnduce relajación física v psíquica) v tlisminuve las i[inirai.iiir;b.

Ditcri/iauu. GinsLstL en mo\er los planas superficiales de la piel sobre los planos profundos Se realiza

con los dedos, ¡taimas v talón de la mano. Actúan las componentes de presión y deslizamiento, con un

anguín uní 1.1 piel de uniré SO v ~() grados

* l-i lucr/.a es lariable. dependiendo de los objetivos. Si se quiere moulizar un musuilo .sobre el IUICMÍ.

sera íuerie.

• l'iifde te.ili7.irse lungiiudinalmcnte. transu'rsal. oblicuo o lircular.

l-fi'flus: (..ilrnt,¡míenlode Sazona (produce vasodilación), rehilante-o esiimulante (ilependiendo del uem-

|)o iji.ii,1 si- .iphqjei. \ taima lo.s dolores musculares.
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Presión

(Vaciado de venas)

Peinado

Amasamientos

Vibración

Percusión

Rodamientos

Descripción: Consiste en comprimir la ¿ona entre el pulgar v el resto de los dedos. en:re las dos manos o

entre !;i palma de la mano y una superficie ósea. La mano se desliza con un ángulo de aproximadamente ~f)

grados, comprimiendo las parces blandas, de manera fuerte y uniforme, haeu el corazón, de manera que se

"vacíen" las venas.

Efectos-. Tiene una acción directa sobre la circulación venosa v linfática, favoreciendo el retorno venoso.

Elimina la fatiga (ya que ayuda a eliminar lis sustancias de desecho) v aumenta la temperatura loc¿]

Descripción: Consiste en peinar ion fuerza ¡a mas.i muscular, en la direuión del retorno venoso v colo-

cando los dedos como garras Cuanto más musculoso, mis fuerte debe hacerse.

Efectos: Favorece el retorno venoso, la eliminación de sustancias de desecho y la recuperación muscular.

Descripción: Consiste en coger y mo\ihzar los tejidos musculares, desplazándolos traiMersalmcnte de un

lado a otro, realizando al mismo tiempo presión, estiramiento \ torsión del musailo. Se colocan las palmas

de las manos sobre el músculo, se coge este entre el pulgar y el resto de los decios v si1 produce presión,

estirando y movilizando el músculo.

Hfeclos: Favorece la linulación de la sangre dentro del tejido muscular, mejorando v conservando su elas-

ticidad, movilidad y resistencia.

• Se utiliza antes de un esfuerzo v para recuperar un músculo atrofiado.

Descripción'. Utiliza simultáneamente la presión estática v la vibración, aplicándose con un anguín de 90

grados.

lifedos: l'roduce vasoconstricción periférica Es estimulante v produce dcscontracción musaikir.

Descripción Consiste en golpear pane del cuerpo con las manos. El contacto debe ser brusco y leve, con

más o menos profundidad.

afectos: Es vasodilatador, excitante v aumenta el tono muscular.

Descripción: Consiste en hacer girar la masa muscular sobre la superficie ósea que tiene; debajo.

Efectos: Favorece la circulación Je la sangre dentro del tejido muscular. l'roduce descomraeeion musiular.

Metodología

El planteamiento metodológico de esta unidad temática se basará
en la instrucción directa, debiendo poner el profesor especial aten-
ción en que los alumnos comprendan bien sus explicaciones, la fina-
lidad de las técnicas que van a aprender y las acciones que deben
ejecutar en cada una de las mismas.

Desde un punto de vista organizativo, en las dos sesiones se pro-
cederá de la misma forma, Hl profesor explica y demuestra a ira vés
de un alumno—colaborador cada una ele las técnicas que se van a
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practicar en cada extremidad. Se apunta en la pizarra el orden que
se debe seguir, y luego los alumnos pasan a practicar con su pareja
la secuencia observada. El profesor recorre el gimnasio corrigiendo
los errores y demostrando la ejecución correcta de cada técnica en
los casos en que sea necesario. Cuando considera que ha habido
tiempo suficiente para que cada alumno haya practicado todas las
técnicas con su pareja correspondiente, procede a señalar la inver-
sión de papeles entre los alumnos.

La formación de las parejas debe realizarse de forma voluntaria
por los propios alumnos. En el caso de que surja alguna pareja mixta
(alumno—alumna) forzada por la falta ele una pareja del mismo sexo.
y que, por motivos ele pudor o timidez, estos alumnos no quieran tra-
bajar conjumamenle, puede permitirse el trabajo por tríos.

Actividades de enseñanza y aprendizaje y de evaluación

- " - I a s e s i ó n • - - -

B Finalidad

Masaje de pierna y muslo.

B Información inicial

El profesor, al comenzar la clase, explicará a los alumnos algunas
nociones básicas sobre los contenidos teóricos de los apuntes que
previamente les ha entregado y que deben haber leído.

• El masaje: concepto, indicaciones y contraindicaciones, acción
y efecto.

• Técnicas de masaje.

B Actividades

1a Masaje de la pió na

Rodilla flexionada. pie apoyado en el suelo.

Calentamiento de la piel por fricción, extendiendo la crema. El
profesor aprovecha para explicar los músculos más importan-
tes de esta zona del cuerpo, su origen, inserción y acción, así
cómo las lesiones más frecuentes de la pierna.
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Vaciado de venas. Se hace una pinza con la mano. Con el dedo
índice, se hace presión fuerte desde el tendón de Aquiles hasta
ti hueco poplíteo. También se puede hacer con dos manos,
una por cada lado y haciendo presión también en los tibiales
(por delante).Luego se llevan las manos hacia abajo sin perder
contacto. Repetirlo 3 x 6 veces, alternando con fricción.

Peinado profundo: Con las manos como garras, se peina fuer-
temente la masa muscular del gemelo hacia arriba. Alternar con
fricción.

Rodamiento-, manos cóncavas, una delante y otra detrás, se
giran repelidas veces las manos rápidamente, sin golpear, de
forma que la masa muscular se deslice de derecha a izquierda,
girando sobre la tibia y el peroné, y. al mismo tiempo, de arri-
ba a abajo.

Después ele cada vez, se vuelve a hacer vaciado.

2a Masaje del musió

Fricción para calentar. Combinar con vaciado, tomando con
las dos manos como una pinza todo el muslo, líl profesor, al
igual que antes, aprovecha para explicar los músculos más
importantes ele esta zona del cuerpo, su origen, inserción y
acción.

A»lasamiento profundo: dando pellizcos con los pulgares por
encima del muslo y con los nudillos del resto de la mano por
el lateral.

Amasamiento transversal: con los pulgares por la pane exter-
na del muslo y el resto de los dedos en la parte interna, se van
dando pellizcos desde la parte interna (abductores) hacia afue-
ra y desde arriba hacia abajo, cogiendo mucha masa muscular.
Combinar con vaciado.

Puede hacerse al principio ampliamente, y luego de forma
local.

Peinado. Desde una posición orientada hacia los pies, y con
los dedos como garras, peinar la masa muscular del muslo
hacia la cadera.

Movilización. Hiperllexión de la pierna (apretando el muslo
contra la tripa, empujando del tobillo y la rodilla), luego esti-
rar y agitar la masa muscular.

Rodamiento. Con oposición de las dos manos, girar la masa
muscular alrededor del húmero, de abajo hacia arriba.

Tec/eteo. Con las yemas de los dedos, casi sin tocar la piel.
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2- sesión

B h'inalidad

Masaje del bruzo y espalda.

B Información inicial

Al comenzar la clase., el profesor, tras repasar y aclarar las dudas
que puedan existir en torno a las técnicas de masaje, explicará:

• Características del masaje deportivo.

• Precauciones con el masaje.

B Adicidades

1 - Masaje de la mano, antebrazo y brazo,

Mientras !o demuestra, el profesor aprovecha para explicar la ana-
tomía de esta articulación y las funciones principales de cada grupo de
músculos.

• Morilización de la mano. Rociamiento de cada uno de los

decios.

• Fricción y amasamiento del antebrazo.

• Vaciado de raías.

» Fricción y rodamiento del brazo.

2" Masaje de espalda

Mientras lo demuestra, el prolesor aprovecha para explicar la ana-
tomía de esta zona corporal y las funciones principales de cada
grupo de músculos.

• Fricción para caleniar. de arriba hacia abajo. Luego también
hacia arriba por el centro y hacia abajo por los costados.

• Vaciado, con el canto de la.s manos, desde el centro a los late-
rales y de arriba hacia abajo. Alternar con fricción.

• Amasamiento, desde los trapecios a la base del occipital, con
los pulgares por la espalda y los nudillos por los hombros.
Alicrnar con vaciado.
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Amasamiento pulgar-india.1, con las manos en el mismo lado,
siguiendo ei recorrido del trapecio, luego del deltoides y del
dorsal ancho. Vaciado lateral.

Amasamiento de las apófisis: pellizcar tocias ellas, entre el pul-
gar y el nudillo del dedo índice, una a una y de ahajo hacia
arriba. Luego bajar las manos presionando con la.s palmas.

h de arriba hacia abajo, por toda la espalda. Vaciado.

• Cacheteo con deslizamiento puño-palma, muy rápido. Vaciado.

• /'ercitsioues con los cantos de las manos. De abajo hacia arri-
ba e intensidad decreciente.

• Tvcleteo.

La evaluación se efectuará durante el desarrollo ele las clases,
observando la actitud ele los alumnos y el trabaje? que realizan.

UNIDAD TEMÁTICA DE MALABARES

Para el desarrolle; de esta unidad temática se puede utilizar un
material aportado y fabricado por los propios alumnos. Se pide a
éstos (¡ue traigan pelotas ele reñís viejas, abriéndolas y rellenándolas
con un material pesado Hierra, arroz...), y cerrándolas a continuación
con cinta aislante. Se debe tener en cuenta que se necesitarán alre-
dedor de 90 pelotas (tres por cada alumno)1"

La duración establecida para la unidad es de dos sesiones. La
secuencia de actividades de aprendizaje se ha planteado tomando
como punto de partida la idea de que la mayor parte de los alum-
nos serán capaces de realizar el manejo básico con tres pelotas al
término de la primera clase, destinando la segunda al perfecciona-
miento y aumento de la complejidad de los juegos malabares pro-
puestos.

No obstante, la diversidad de ritmos de aprendizaje de los alum-
nos obligará a ir aumentando los niveles de dificultad de forma indi-
vidual, pudiendo darse el casu de que algunos alumnos ya en la pri-
mera sesión estén en condiciones de realizar ejercicios previstos para
la segunda, y ele que, por el contrario, otros alumnos deban conti-
nuar practicando los ejercicios pensados para la primera clase tam-
bién en la segunda.

En el (.'iirso pasado se reenvióri>n mis ik* 1 SO pololas, y SL* utilizaron dos horas
de l.i Lki.se de Tcmologia para, rellenarla-, y precintarlas, en colaboración con el
profesor correspondiente, lo que ademií.s MI puso un mayor acere a mi en lo a la for-
mación interdi-* iplinar.
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Ai terminar las dos sesiones dedicadas a esta actividad, se
puede informar ;i los alumnos interesados de la existencia y direc-
ción tic asociaciones en las que se imparlen clases gratuitas de
malabares.

Actividades de enseñanza y aprendizaje y de evaluación

1- sesión

E ¡'¡¡laudad

Progresión al juego básico con tres pelotas (que casi todos los
alumnos llegan a dominar tías esta primera sesión).

E Información inicial

Breve explicación de las actividades a realizar y de ciertas normas
que facilitarán el aprendizaje, como por ejemplo:

• Hay que intentar que la pelota vaya a la mano, y no ir con la
mano a por la pelota. Para ello, intentamos no separar los
codos del cuerpo.

• 1 lay que conseguir la misma destreza con ambas manos, por lo
que habrá que dedicar aproximadamente el doble del tiempo a
la mano no-dominante.

Actividades

• Ejercicios con una pelóla (recordar que siempre se hacen con
las dos manos, ida y vuelta):

- Lanzar al aire con la mano derecha y recoger con la izquier-
da. Igual al contrario.

- Igual, dando una palmada.

- Igual, dando dos y tres palmadas.

- Igual dando una palmada iras la espalda.

- Igual, dundo una palmada por debajo de una pierna.

- Lanzar la pelota por debajo de la pierna, y recoger con la
misma mano.
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- Realizar ton la pelota trayectorias circulares delante del
cuerpo: de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de
delante hacia atrás y de detrás hacia adelante.

Lanzar por la espalda y recoger delante del cuerpo:

- La pelota pasa por encima del hombro del mismo lado y se
recoge eon la misma mano.

- Por encima del hombro contrario y se recoge con la mano
contraria.

Ejercicios con dos pelotas:

- Con una pelota en cada mano, lanzarías alternativamente
hacia arriba y volver a cogerlas, sin que cambien de mano.

- Igual, pero lanzar simultáneamente.

- Cambiar el ritmo de los lanzamientos, a base de variar la altura.

- Con una .sola mano, realizar lanzamientos alternativos y ver-
ticales, sin que las pelotas se crucen.

- Igual, pero haciendo una trayectoria circular (suben por la
derecha y bajan por la izquierda).

- Igual, pero el círculo es de delante hacia atrás (suben lejos
del cuerpo y bajan cerca).

- Progresión al juego básico con tres pelotas: El alumno se
tiene que imaginar que está delante de una ventana, que le
impide lanzar las pelotas hacia adelante y desplazarse.
Además, los ángulos superiores de la ventana le sirven de
referencia para lanzar las pelotas.

- Con una pelota en cada mano, lanzar la primera al ángulo
superior y del lado contrario de la ventana. Cuando llega
arriba se lanza la segunda pelota, pasando por debajo de la
primera. Dejarlas caer al suelo observando que caigan una
delante de cada píe, y escuchar el ritmo de caída.

- Igual, pero cogiendo las pelotas. Marcar con la voz el ritmo
de los lanzamientos y recepciones (uno-dos).

- Por parejas, hombro con hombro, la mano del lado del com-
pañero detrás de la espalda. Con la mano de fuera, uno hace
de mano derecha y otro de mano izquierda. También se
marca el ritmo con la voz.

- Igual, cambiando de lado.

Ejercicios con tres petólas (subrayar que siempre se lanza pri-
mero con la mano que tiene dos pelotas):
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Igual que el último ejercicio con dos pelotas, pero con tres.

Igual, cambiando de lado. Marcar el ritmo con la voz.

Individualmente, realizar el ejercicio completo.

2- sesión

E Finalidad

Los alumnos que no consiguieron controlar el ejercicio básico con
tres pelotas, deben .seguir intentándolo. Los que sí lo lograron trata-
rán de perfeccionarlo y de añadir elementos de dificultad.

B Actii'iclades

* Ejercicios con !res pelotas y repaso del juego básica:

- Lanzamientos verticales de tres pelotas; dos por los lados, y
una en el centro, alternando los lanzamientos.

- Dos pelotas en una mano, describiendo trayectorias circulares.
La tercera pelota en la otra mano, hacer cambios de pelota.

- Lis pelotas avanzan siempre en el mismo sentido. Para ello.
en un sentido avanzan describiendo la trayectoria habitual
(bombeada), y en el otro se pasan horizont a luiente de una
mano a otra, o sea que describen una trayectoria circular
pero interviniendo las dos manos.

- Por parejas, juego básico con tres pelotas. Hacerlo en los
dos lados.

- Juego básico individual.

• Complicaciones del juego básico: modificaciones del comienzo:

- Lanzando por debajo de una pierna y seguir con el juegu
básico.

- Lanzar detrás de la espalda y seguir con el juego básico.

- Por parejas, uno con dos pelotas y el otro con la tercera.
Éste se la pasa a su compañero, que aprovecha el pase para
seguir con el juego básico.

• Modificaciones clei juego:

- Realizar cambios de ritmo en los lanzamientos, elevando las
pelotas a diferentes alturas.
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- Una vez iniciado el juego, lanzar una pelota por debajo de
una pierna o por la espalda y seguir con el juego básico.

- Por parejas: durante el juego, un compañero le quita al que
está trabajando una pelota, para volver a lanzársela y que
siga realizando el juego básico.

- Durante el juego, un compañero le va quitando al que está
trabajando todas las pelotas, progresivamente.

- Durante el juego, dar un toque con la rodilla, con el pie o
con la cabeza, y seguir con el juego básico.

- Frente a ki pared, lanzar tina pelota contra la misma para
seguir con c-1 juego básico tras el rebote.

- Igual, lanzando las tres pelotas contra la pared.

- Juego básico, pero con las palmas cié las manos hacia abajo
(como "garras").

- Juego con tres pelotas, pero avanzando todas ellas en la
misma dirección, realizando un movimiento circular en uno
u otro sentido.

- Por parejas, uno colocado en frente del otro y arribos reali-
zando el juego básico y llevando el mismo ritmo, realizar
cambios du1 pelotas.

• Juegos con cuatro pelotas:

- Dos pelotas en cada mano, realizar lanzamientos verticales
y simultáneos

- igual, describiendo trayectorias circulares.

La evaluación en esta unidad se realizará mediante la observación
sistemática de los aprendizajes que han realizado los alumnos y de
su acritud en el trabajo durante las clases.

UNIDAD TEMÁTICA DE FRISBEE

Como se señaló en su momento, ki formación de actitudes positi-
vas en los alumnos hacía la práctica de ejercicio físico, constituye uno
de los principales objetivos del área de Educación Física. El desarro-
llo de este tipo de actitudes se verá favorecido en tanto en cuanto que
el alumno sea capaz de experimentar sensaciones gratificantes a tra-
vés de dicha práctica, lo que requiere que las actividades que se le
propongan lleven implícito un determinado potencial motivaclor.
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Además del carácter funda me nial mente lúdicro y recreativa que
posee en si misma la práctica del Fñsbee, la facilidad de aprendizaje
que presenta su manejo básico, los escasos requerimientos en
medios o instalaciones para su práctica, su asequibüidad económica,
ias diversas posibilidades de utilización que olrece, su adecuación a
todas las edades y niveles de capacidad motriz, etc., son aspectos
que hacen ele esta actividad deportiva un contenido de aprendizaje
muy apropiado para promover en los alumnos actitudes favorables
hacia la práctica deportiva en los momentos ele ocio, tanto en los
periodos escolares como en los vacacionales.

Al mismo tiempo, su propia práctica proporciona otras posibilida-
des educativas al favorecer las formación de actitudes cooperativas y
ofrecer formas de juego que no discriminan en función del sexo, ele
la competencia motriz o de la edad.

Actividades de enseñanza y aprendizaje y de evaluación

1- sesión

E ¡'luaUdacl

Toma de contacto con esta actividad. F.xplicación teórica, lanza-
mientos del revés y recepciones.

B Calentamiento

• Carrera continua y ejercicios sobre carrera.

• Ejercicios de movilización de tocias las articulaciones, desde
abajo hacia arriba, y prestando especial importancia a hom-
bros, codos, muñecas y dedos.

B información inicial

Introducción: breve introducción histórica a esta actividad recreativa.

Parles del disco: Parte superior e inferior. Borde interno y externo.

Importancia de la rotación: Cuanto más gire el disco, permanece-
rá más tiempo y más estable en el aire.

Tipos de agarre:

• Normal; dedo índice a lo largo del borde exterior; pulgar en la
parte superior y resto de los dedos en la parte inftrior. apo-
yándose en el borde interno.
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• De pulgar: como si fuera un abanico: pulgar en el borde inter-
no, índice a lo largo del borde externo y resto de los dedos en
la parte superior.

• Invertido: igual que el normal, pero con el disco al revés.

Clasificación ele las lanzamientos:

• De revés: al contrario que en los deportes de raqueta, son los
más fáciles. Vamos a ver los siguientes: Normal, flotante,
vaquero, trayectorias curvas, con rebote y por la espalda.

• De derecha: invertido y de pulgar.

Clasificación de las recepciones:

• Con el pulgar hacia abajo (recepciones altas).

• Con el pulgar hacia arriba (recepciones bajas).

• Con las dos palmas de las manos, por l:i espalda...

B Actividades

Práctica de los diferentes tipos de lanzamientos de revés:

• Normal, agarre normal. Cuerpo lateral, pie derecho adelantado.
Se lleva el bra/.o hacia la cadera izquierda y se extiende hacia
adelante rápidamente, cambiando el peso del cuerpo a la pier-
na adelantada, dando un golpe de muñeca que dé el máximo
giro posible. VA dedo índice se queda señalando la trayectoria.
Kl disco sale paralelo al suelo.

• Flotante: igual, pero el disco sale con trayectoria ascendente.
Cuando cesa el impulso, el disco debe seguir girando, ele forma
que descienda horizontalmente hasta donde está el compañero.

• Vaquero: agarre normal. Pie izquierdo adelantado. Se lleva el
disco hacia atrás, vertical por la derecha del cuerpo, y luego
hacia delante girando la mano para ponerlo horizontal y lanzar.

• Trayectorias curras: la técnica es igual que la del lanzamiento
normal, con la diferencia de que el disco debe salir con una incli-
nación respecto a la horizontal en el sentido de la trayectoria.

• Con rebote: se lanza el disco indinado, como si fuera un lan-
zamiento con trayectoria derecha, y muy cerca del suelo: lo
toca con la parte interna de la trayectoria y sigue volando. Sale
muy bien con el lanzamiento vaquero.

• El ascensor: lanzamos el disco elevado por delante y hacia el
suelo. El disco encuentra resistencia del aire y sube.
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Por la espalda: cuerpo de Frente, pierna izquierda adelantada.
Llevamos el brazo por detrás de la espalda, dando impulso hacia
delante hasta que el antebrazo choque con el costado por encima
de la cadera, momento en que damos un golpe de muñeca.
También se puede empezar con el pie derecho adelantado, y .sin-
cronizar la ejecución con un paso adelante de la pierna izquierda.

Con la mano no dominante: misma técnica que para el lanza-
miento normal con la derecha, pero con la mano izquierda (la
derecha para los zurdos).

Lanzamientos de precisión: ¿Quién consigue que el disco caiga
encima de una colchoneta colocada en milaci del patio?.

Lanzamientos a distancia: Campeonato: ¿Quién consigue lan-
zar el disco más lejos?.

2- sesión

B Finalidad

Lanza ni i en les ele derecha y lanzamientos en movimiento.

B Calentamiento

Igual que el ele la sesión anterior. Práctica de repaso del agarre
normal y de los lanzamientos del revés: normal, vaquero y trayecto-
rias curvas.

E introducción teórica

Explicación del agarre de pulgar e invenido.

B Acíiuidades

Práctica de los diferentes lanzamientos de derecha:

• De boina: Agarre de pulgar. Fie contrario adelantado. Se lanza
a la altura de la cintura.

• Invertido: Agarre invertido. Pie contrarío adelantado. Llevar el
disco hacia la espalda, y desde allí hacia adelante girando eJ
hombro, ele forma que se lanza con el brazo extendido y a la
altura del hombro.

- Aplicación: Recepción del disco con el pulgar en la cara
inferior. Sin cambiar el agarre, llevar el plato hacia la espal-
da y hacer un lanzamiento invenido.
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De invertido a ¡migar: con agarre invertido, amagar un lanza-
miento. Sin soltarlo, girar la mano para pa.sar a agarre de pul-
gar y hacer un lanza mitin lo de boina.

Un tre las piernas: con agarre de pulgar.

Boomerang: c-1 disco se lanza alto y en contra del viento. Tras
alcanzar la máxima altura, vuelve hacía nosotros.

Lanzamiento simultáneo de tíos discos, un el aire se separan y
son recogidos por dos alumnos. También con tres y con i/uairo.

Lanzamientos de precisión: Intentar dar, desde una distancia
determinada, a un cono señalador. o introducir el disco por un
aro colocado \erticalmente.

/'ases avanzando el disco: entrenamiento para la práctica del
Ultímate, que se jugará en la próxima sesión. En dos filas,
pases sobre carrera. También entre tres íes importante dete-
nerse para lanzar: no hay prisa I.

3- sesión

B Finalidad

Aprender a jugar al Ultímate.

B Calentamiento

Igual que la sesión anrerior. Terminar de calentar practicando
alguno de los tipos de pases vistos anteriormente.

B ¡¡/formación inicial

Se les explica en que consiste en juego y las reglas básicas, tal
cómo se detalla a continuación:

• Dinámica del juego:

- Juegan dos equipos de 7 jugadores en un campo rectangu-
lar lo más grande posible. Los extremos son la zona de gol.

- Hl equipo que tiene el disco intenta avanzarlo mediante
pases hacia la zona del equipo contrario, cuyo objetivo es
interceptar un pase para convertirse en atacantes.

- Se marca un tanto cuando un jugador atacante recibe un pase
de un compañero estando dentro de la zona de gol del equi-
po contrario. Gana el equipo que consigue más puntos.
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- El partido termina cuando uno de los equipos alcanza un
número predeterminado de lantos, con diferencia de dos.

• Reglamento básico:

- El disco debe avanzar mediante pases. No está permitido
hacer autopases.

- No se puede correr con el disco en las manos; máximo, dos
pasos.

- No se puede tener el disco en las manos más de 1Ü segun-
dos. Se puede pivotar. No se le puede quitar el disco de las
manos a un jugador.

- Si el disco cae al suelo o sale fuera del campo, es falta del
ultimo jugador que lo tocó, Saca el equipo contrario desde
el punto donde ha caído o ha salido fuera.

- Si el equipo defensor intercepta un pase, pasa a ser atacante.

- Es falta defender dos jugadores a un sólo atacante. Sí un
disco en el aire es cogido simultáneamente por dos jugado-
res, tiene preferencia el atacante.

- Está prohibido el contacto entre jugadores: hay que defen-
der a un metro (un paso) de distancia, y no vale golpear la
mano del lanzamiento.

- No hay fuera ele juego.

- Saque de puesta en juego: al principio del partido y después
de cada gol: Todos ios jugadores en su zona de gol; saca el
equipo contrario hacia el campo de los atacantes.

- No vale punto directo después de sacar una falta o de recu-
perar el disco.

La evaluación en esta Unidad se realizará mediante la observación
sistemática de los aprendizajes que han realizado los alumnos y de
su actitud en el trabajo durante las clases.

UNIDAD TEMÁTICA DE CUERDAS

En esta unidad temática, contrariamente a lo que se pudiera pen-
sar, se realiza un importante trabajo de resistencia aeróbica, ritmo y
coordinación.

Pero .su mayor importancia radica en que es una actividad en
general novedosa para los alumnos, no siendo así para las alumnas,
lo que proporciona a éstas una mayor capacidad inicial en el mane-
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jo de Ia.s cuerdas. Ello puede ayudar a hacer ver a los alumnos que
les diferentes niveles de destreza no son sólo fruto de las caracte-
rísticas innatas, sino también de las experiencias previas de cada
alumno, y que en las actividades más novedosas las diferencias
entre los sexos son menos acusadas que en los deportes tradicio-
nales y competitivos, al ser éstas, en general, más practicadas por
los alumnos.

Por otro lado, el trabajo con cuerdas es una buena solución cuan-
do se quiere hacer ejercicio aeróbico y no se dispone de tiempo o
de espacio para practicar otra actividad.

Actividades de enseñanza y aprendizaje y de evaluación

? sesión

E Finalidad

Introducir las actividades con cuerdas. Practicar saltos por tríos e
individuales sin desplazamiento.

E Calentamiento

• Carrera continua. Ejercicios sobre carrera.

• Sobre carrera continua, a la señal dada por el profesor, hacer
diferentes ejercicios de agilidad: tocar el suelo y salto arriba,
salto y giro de 1SOQ, 4 veces muy deprisa rodillas arriba, carre-
ra rápida hacia atrás, sentarse en el suelo y levantarse, tumbar-
se y levantarse, etc.

B Información inicial

Descripción de la actividad que se va a realizar. Explicación de las
capacidades físicas y las habilidades motrices que se ponen en juego
saltando a la cuerda.

B Actividades

• Por tríos: dos dan y el tercero salta. Se realizan los siguientes
ejercicios:

- Saltos con pies juntos.
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- Igual, pero intentando apurar al máximo el momento del
salto.

- Igual con salto intermedio.

- A la pata coja: cambiando cada 5 y 3 saltos, y por último, un
salto con cada pierna.

- Corriendo en e¡ sitio.

- Andando en el sitio.

- Tocando en el suelo cada 4 saltos.

- 'Dublés": 5 saltos normales y uno doble.

Ejercicios individuales: dando uno mismo y saltando en el
sitio:

- Saltos con pies ¡untos.

- Igual, inlenlando apurar al máximo el momento del salto.

- Igual, con salto intermedio.

- A la pata coja: cambiando cada 5 y 3 saltos, y uno con cada

pierna.

- Cambiando de pierna y ciando una patada en cada salto.

- Cruzando brazos.

- Dando hacia atrás.

- Hacia atrás, cruzando brazos.

- -Dublés".

- 'Dublés" hacia atrás.

- Saltos en cuclillas.

- Saltar llevando talones a los glúteos.

- Sallar llevando rodillas al pecho.

- ¿A quién se le ocurren formas diferenles de saltar?

Vuelta a la calma: hacer 5 minutos de ejercicios de flexi-
bilidad.
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B Finalidad

Practicar saltes individuales con desplazamiento y ejercicios por
parejas.

E Calentamiento

• Carrera continua,

» Ejercicios df inuhisaltos con bancos suecos: saltos abriendo y
cerrando piernas, a ambos lados pisando encima y sin pisar, a
la pata coja, haciendo "el conejo", etc.

B Actividades

Se trabaja por "oleadas".

• Ejercicios individuales con desplazamiento:

- Saltos con pies juntos.

- Igual con salto intermedio.

- A la pata coja, cambiando cada 5 y 3 saltos.

- Corriendo.

- Andando.

- Cambiando de pierna con cada salto y con salto intermedio
(con patada adelante).

- Cruzando brazos.

- Dando hacia atrás.

- Hacia atrás, cruzando brazos.

- "Dublés": t¡ saltos normal, Lino doble.

- Saltos en cuclillas y avanzando.

- Saltar avanzando y llevando talones a los glúteos.

- Saltar avanzando y llevando rodillas al pecho.

- Saltar avanzando sobre un banco sueco.
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- Saltar transversalmenle un banco sueco.

lijercicios estáticos por parejas: tocios son más fáciles si se
hacen con un salto intermedio:

- "Te invito": Uno sallando, e! segundo "entra" a saltar en su
cuerda, por delante de él. Luego salir.

- Igual, entrando por detrás. Luego salir.

- Igual, pero el que ha entrado coge la cuerda, y es el prime-
ro el que sale.

- Por parejas, hombro con hombro, uno da con la mano dere-
cha y el otro con la izquierda, mientras ambos saltan.

Vuelta a leí calma.- ejercicios de flexibilidad.

3'- sesión

B Finalidad

Aprender a entrar y salir. Juegos de entrar y salir por equipos.

B Calentamiento

" Carrera continua y ejercicios sobre carrera.

• Juegos por parejas: tirar, empujar, "pelea de gallos", "pulso gita-
no", a pisar, etc.

• Juego: en grupos de 5-6. se coloca un peso en el extremo de
la cuerda. Uno tiene que agarrar del otro extremo y girar, de
forma que la cuerda describa un movimiento circular a ras del
suelo. El resto ele los alumnos tiene que situarse alrededor y
saltar sin que les toque la cuerda. Al que le cien con la cuerda
se pone a hacerla girar.

B Información inicial

Se explica a los alumnos cómo se entra y se sale de la cuerda
mientras está girando. En primer lugar, hay distinguir el lado fácil del
difícil. En el primero, ja cuerda se aleja de nosotros por abajo, des-
pués de tocar el suelo. En el laclo difícil es al conlntrio, la cuerda se
aleja ele nosotros por arriba.
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Hay que señalar que muchos de estos ejercicios son de un nivel
muy airo, que sólo se podrán hacer con algunos grupos o con deter-
minados alumnos.

E Adicidades

La clase se divide en grupos, dos cié cada grupo hacen girar la
cuerda, los demás entran y salen, Todos los ejercicios son más fáci-
les si se realizan con salto intermedio.

• El que va a entrar se sitúa al lado de uno ele los que clan. Se
empieza el movimiento en el momento en que la cuerda
toca en el suelo y se aleja de nosotros. Se sale por el lado
contrario.

• Entrar consecutivamente todos los del grupo: en el mismo paso
de cuerda en que sale el anterior, entra el siguiente; Hacerlo
dando 4 saltos, 2 salles y 1 único salto, sin que en ningún
momento quede el interior de la cuerda vacío.

• Igual, pero no sale nadie hasta que están todos dentro saltan-
do al mismo tiempo.

• Entrar y salir por parejas, cogidos de la mano.

• Rueda lateral y entrar.

• Entrar pasando por debajo de las piernas del que da.

• Saltar a pídola a uno de los que da, que se coloca ligeramente
agrupado, y seguir sallando.

• Entrar saltando al mismo tiempo con una cuerda individual.

• Dos alumnos entran y saltan a pídola Lino sobre el otro, al
mi.smo tiempo que saltan la cuerda.

• Uno hace el ejercicio anterior. Un segundo alumno entra pri-
mero a la cuerda grande, y luego se "invita" a la individual, de
su compañero.

• Entrar botando un balón de baloncesto.

• Dundo con dos cuerdas ¡una en cada muño, y ambas girando
hacia adentro), entrar como si lo hiciéramos por el lado difícil
de la cuerda de nuestro lado. Antes de aprender a entrar, sal-
tar y salir, hay que aprender a dar con dos cuerdas.

• Vuelta a la calma: ejercicios de flexibilidad.
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4a sesión

B Finalidad

Explicar cómo \'a a ser el ejercicio de evaluación, dejar practicar
y componer un montaje de cuerdas para el examen.

H Explicación inicial

Se explica a los alumnos cómo es el montaje individual obligato-
rio. Se les indica que pueden añadir lodos los ejercicios que quieran,
realizados en cki.se o inventados, para subir nota. Además, ios que
quieran pueden hacer un montaje por equipos, utilizando el material
que deseen.

E Actividades

• Calentamiento: lo realizan ios alumnos. El profesor toma notas
sobre cómo lo hace cada alumno, con vistas a evaluar la auto-
nomía en la realización del calentamiento.

• Evaluación de los aprendizajes: se efectuará a través ele la eje-
cución ele los siguientes saltos, que se realizarán ele forma con-
tinuada:

- 10 saltos con pies juntos.

- 10 con salto intermedio.

- 5 con cada pierna.

- 10 saltos alternando ambas piernas, con un sallo intermedio
y dando una patada adelante después de cada salto.

- 10 alternando piernas sin salto intermedie] (carrera en el sitio
pasando la cuerda).

A esta secuencia cada alumno puede añadir tocios los ejer-
cicios que le salgan, y serán tenidos en cuenta para subir
nota.

Como ya se lia indicado, además podrán realizar monta-
jes por parejas o equipos. En el examen se les valorará la
originalidad, dificultad...
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