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1. Definición: 
 

La realidad es que, comúnmente, materiales y recursos son términos usados indistintamente 

para referirse a los diferentes medios que se utilizan en clase y, aunque se pueden establecer 

diferencias, lo cierto es que existe una gran indefinición terminológica entre recursos y 

materiales didácticos (también medios, apoyos…didácticos). Prueba de ello es que varios 

autores incluyen ambos términos dentro de un mismo concepto. Así, Muñoz Díaz (2003) define 

los recursos y materiales didácticos como el “conjunto de elementos materiales o estrategias, 

susceptibles de ser utilizados por el maestro como soporte o complemento en su tarea docente, 

para llevarla a la práctica, mejorarla y reconducirla eficazmente”. 

Sin embargo, otros autores como Moreno Herrero (departamento de Didáctica de la 

Complutense de Madrid)  sí establecen diferencias conceptuales claras: “…desde una 

perspectiva didáctica podríamos decir que recurso es una forma de actuar, o más bien la 

capacidad de decidir sobre el tipo de estrategias que se van a utilizar en los procesos de 

enseñanza; es, por tanto, una característica inherente a la capacidad de acción de las personas. 

Los medios didácticos podríamos definirlos como el instrumento del que nos servimos para la 

construcción del conocimiento; y, finalmente, los materiales didácticos serían los productos 

diseñados para ayudar en los procesos de aprendizaje”. 

Por otro lado, tras la aplicación de la L.O.G.S.E, el término material didáctico se 

identifica con el de material curricular, definido como cualquier tipo de instrumento u objeto 

que se utiliza para la actividad escolar, materiales que se utilizan en la planificación y el 

desarrollo del currículo. Así, son varios los autores que utilizan este término para referirse con 

carácter general al conjunto de recursos susceptibles de ser utilizados por el profesor para guiar 

el proceso de enseñanza –aprendizaje. Blázquez incluye a los materiales curriculares como 

medios de enseñanza y entiende como medio didáctico a “cualquier recurso que el profesor 

prevea emplear en el diseño o desarrollo del currículum- por su parte o por los alumnos- para 

aproximar o facilitar los contenidos, mediar en las experiencias de aprendizaje, provocar 

encuentros o situaciones, desarrollar habilidades cognitivas, apoyar sus experiencias 

metodológicas o facilitar o enriquecer su evaluación”. 

En conclusión, creemos que no es tan importante la clarificación terminológica sino la 

conceptual, es decir, lo importante es tener una idea clara de cuáles son los medios existentes 

que puedes o debes utilizar para construir tus clases, es decir, para desarrollar en la medida de lo 

posible el currículum. Además, esa claridad  debe permitirte estructurarlos y clasificarlos 

(medios) de manera que la elección fundamentada y aplicación de estos favorezca tu 

programación e intervención didáctica. De esta manera, hemos establecido la siguiente 

clasificación (cabe mencionar la definición de la R.A.E sobre los términos en cuestión: recursos 

como “el conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una 
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empresa” y materiales como “el conjunto de objetos para llevar a cabo los ejercicios de una 

profesión”): 
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MATERIALES DIDÁCTICOS 

(propios de E. Física) 

 

INSTALACIONES 

(principios(*)) 

-Cerradas 

-Abiertas 

-No convencionales 

(Recursos espaciales) 

EQUIPAMIENTO -Indumentaria 

deportiva 

-Aseos/Higiene 

MATERIAL 

(deportivo) 

(**) Detallado 

posteriormente. 

 

 

 

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

(carácter interdisciplinar) 

IMPRESOS Ej: libros de texto, de 

consulta, hojas de 

registro… 

DE SOPORTE Ej: pizarra, informes 

médicos… 

AUDIOVISUALES, 

INFORMÁTICOS Y 

NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

Ej: video, 

plataformas de 

internet… 

 

(*) Las instalaciones deben adecuarse a una serie de características o poseer ciertos principios: 

 Principio de polivalencia: que permita usar el equipamiento, simultáneamente, para 

actividades diferentes, ampliando sus posibilidades de práctica. 

 Principio de adaptabilidad: que el equipamiento pueda dar respuesta a necesidades 

presentes y futuras, modificándose fácilmente según las necesidades. 

 Principio de disponibilidad de elección de medios: de tal forma que sea el docente de 

educación física quien pueda reconstruir el entorno físico adecuado a las condiciones de 

aprendizaje, según los contenidos y objetivos que se persigan. 

 Principio de integración: la instalación no debe ser un anexo al contexto social, sino que 

debe inscribirse en él como un elemento más. 

 Principio de seguridad: ha de ser una obligación, como seguridad preventiva para que 

disminuya el riesgo de accidentes y de lesiones. 
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En cuanto a las funciones que deben cumplir los materiales curriculares, Díaz Lucea destaca las 

siguientes: 

 Función motivadora: los materiales captan la atención de los alumnos y favorecen la 

participación. Se puede dejar experimentar a los alumnos con el material, pero siempre 

y cuando no sea peligroso, entonces no lo sacaríamos hasta empezar la clase y dar unas 

pautas para su utilización.  

 Función facilitadora de los aprendizajes: nos han de ayudar y no entorpecer nuestra 

labor. Debemos poder cambiar rápidamente de material, que dé confianza a los 

alumnos, que no les resulte peligroso, etc. Por ello lo usaremos racionalmente, 

sacándole el máximo partido y recordando que hay contenidos que no podemos trabajar 

sin el material específico.  

 Función de soporte al profesor: nos ayudarán en nuestra labor de enseñanza aprendizaje, 

facilitando la tarea de aprendizaje por parte del alumno.  

 Función de multiexperiencia: Diversos materiales hacen que una misma acción resulte 

diferente lo que posibilita un enriquecimiento motriz importante. 

 Función didáctica: es la función más importante. Los materiales seleccionados deben 

tener relación con los contenidos y los objetivos seleccionados, de lo contrario pueden 

crear problemas de comprensión en los alumnos. Es necesario recordar que el exceso de 

material supone desenfocar la atención de los alumnos dado que perdemos mucho 

tiempo en el cambio de material. 

Esta última función nos lleva a al enfrentamiento de dos concepciones diferentes de los 

materiales que, según Muñoz Díaz (1996), existen según su funcionalidad didáctica:  

- Concepción neutra: “Una concepción neutra de los materiales conduce a una utilización 

cerrada de los mismos, cumpliendo funciones principalmente instructivas y 

reproductoras…y llevando con todo esto a sus alumnos a una situación de 

homogeneización y uniformidad en su currículum.” Es decir, el profesor imparte 

siempre los mismos contenidos de la misma forma en base al material existente, 

organizando las actividades en función de la utilidad que le puede dar al material 

existente. 

- Concepción participativa y emancipadora: “…en lugar de seguir las pautas de los 

fabricantes de materiales, producen (profesores) y seleccionan materiales a partir de la 

actividad escolar, pudiendo modificar los materiales y su uso para mejorar la práctica 

docente”. Es decir primero programamos actividades en función de objetivos y después 

adecuamos material.  
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En este sentido,  para Zabala (1995) “la cuestión fundamental no es tanto qué se puede hacer 

con cada uno de los medios, sino determinar en qué pueden ser útiles”. Esta frase resumiría las 

dos manera de entender el material o las dos formas distintas de organizar las clases en cuanto a 

la utilización del material y aboga por el uso de la segunda, puesto que además de ser más 

coherente con los principios de jerarquización y más flexible, rica y heterogénea (en definitiva 

más acorde a los principios educativos más actuales) promueve el uso de materiales no 

convencionales con los consiguientes procesos de reciclaje, reutilización, adaptación o 

construcción. 

Por tanto, ahora sí, detallamos los diferentes materiales (específicos o deportivos) que podemos 

emplear en las clases de educación física: 
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MATERIAL CONVENCIONAL 

(Han sido creados por empresas 

especializadas para ser usados 

concretamente en la puesta en práctica de 

las diferentes actividades físicas) 

Material convencional: balón, conos, 

colchoneta… 

Material convencional usado de forma 

no convencional: un balón de balonmano 

para derribar bolos… 

 

 

 

MATERIAL NO CONVENCIONAL 

(Todos los recursos materiales 

provenientes de cualquier ámbito de la 

vida diferente al de la actividad física 

que decidamos utilizar, bien en sus 

formas originales, bien modificados o 

transformados) 

Materiales comercializados para la 

realización de actividades alternativas 

Construido por el propio alumnado y/o el 

profesorado (supone un proceso que va 

desde el diseño del material a elaborar, 

consecución de los materiales y 

herramientas necesarias, fabricación y 

utilización) 

Tomado de la vida cotidiana  (objetos 

que si ninguna modificación pueden 

llegar a ser útiles para realizar 

actividades: vasos, galletas, pañuelos…) 

De desecho o reciclables 

 (papel, plástico, cartón…) 

2. Investigaciones: 
 

A continuación presentamos las investigaciones que hemos considerado más 

interesantes y relevantes que tienen que ver con el tema que estamos tratando. Para el análisis de 

las investigaciones mostramos un cuadro resumen de cada una de ellas con los aspectos 

fundamentales que caben destacar: 
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Selection of printed curriculum materials in physical education: 

Recontextualizing pedagogical knowledge 

 

2011 

José Devís-Devís, Juan Molina-Alventosa, Carmen Peiró-Velert and David Kirk 

 Debido a la presente proliferación de la edición de libros de texto para Educación 

Física, los autores hacen una entrevista personal a 310 profesores y profesoras de 

Educación Física que trabajan en centros de secundaria acerca del material curricular 

impreso que utilizan en sus clases. 

 Datos y discusión: 

 Elección del material: 

- El 94% elige todo o la mayoría del material que utiliza. Además, lo hacen siguiendo 

criterios de selección como la calidad del contenido, que se adecúen al alumnado o que 

contribuyan a la formación permanente del docente. 

- De esto podría deducirse que los docentes poseen un alto grado de autonomía 

profesional. Sin embargo, esa autonomía profesional debería ir entrecomillada, ya que 

la calidad del contenido como criterio de selección es subjetiva y depende de cada 

persona. Además, que un docente elija toda su material no quiere decir que lo haga 

correctamente, ya que puede seguir meras preferencias y tendencias profesionales. 

 Elaboración del material: 

- El 96% de los docentes utiliza material elaborado por editoriales. 

- El 82% utiliza material elaborado por otras fuentes informativas y documentales. 

- El 100% dice elaborar algún tipo de material, predominando el trabajo individual (78% 

fichas de sesiones, 69% recogida de datos) sobre el trabajo en grupo (56% proyectos y 

memorias de área, 43% programaciones). 

- Estos datos indican que se produce una separación entre la teoría y la práctica, ya que 

el profesor se encarga de esta última mientras que deja en mano de editoriales y otras 

fuentes de información la elaboración de la teoría. El conocimiento teórico se debe 

experimentar para poder ser vinculado a la práctica correctamente. 

- Además, la elaboración individual sobre la grupal puede indicar una falta de cultura 

colaborativa, tanto en la formación el profesorado como posteriormente en la 

administración pública 

 Utilización y frecuencia de uso del material: 

- Los datos revelan que el profesorado utiliza mucho más material para uso propio que 

para uso del alumnado: 95% hoja de registro de dato con una frecuencia de “bastante” 

y el 90% utiliza fuentes documentales (tanto para uso propio como para el alumnado) 

con una frecuencia de “pocas veces”. 

- El libro de texto: 45% para uso propio “alguna vez” y 23% para el alumnado con una 
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frecuencia muy baja. 

- La elevada utilización de material para uso propio sobre el uso para el alumnado saca 

relucir que el profesorado otorga una mayor importancia a la planificación y al control 

de la sesión que al desarrollo de la misma. 

- El escaso uso del libro de texto puede deberse a la concepción de usurpación que se 

tiene de él sobre el papel profesional del profesor, ya que es el libro el que decide los 

contenidos que se van a dar. El profesorado deberá cambiar esa concepción y por 

ejemplo, utilizar el libro de manera no convencional (apoyo, consulta, use de partes). 

 

Los autores de este artículo concluyen que para que el profesorado haga unas acciones 

adecuadas en torno a los materiales curriculares impresos, se deberá trabajar tanto su selección 

como su elaboración y utilización en las etapas dedicadas a la formación del profesorado. 

 

A continuación, este artículo sobre los materiales autoconstruidos: 

Efectos del uso de materiales autoconstruidos sobre la satisfacción, el 

aprendizaje, las actitudes y las expectativas del alumnado. 

 

2010 

Antonio Méndez-Giménez y Javier Fernández-Río 

 En dos clases de Ciencias del Deporte de la Universidad de Oviedo (84 estudiantes) se 

les pasa una encuesta con preguntas sobre si utlizarían material autconstruido en sus 

clases, para qué servía, qué beneficios tendría, etc. Los resultados del cuestionario 

fueron muy malos en cuanto a que casi todos el alumnado estaba de acuerdo en que no 

utilizarían ese tipo de material es su clases porque no servía para nada, no sabían cómo 

hacerlo, no estaba permitido y numerosas razones más. 

 Posteriormente a esta clases, se les da 12 sesiones prácticas acerca de su uso, su 

construcción, cómo intervenir en clase con ellas, etc. 

 Tras la fase práctica se pasa otra vez un cuestionario y en los resultados se observa que 

las creencias y la actitud del alumnado hacia este material han cambiado:  

 El curso despertó interés y aumentó la expectativa de usarlo como herramienta. 

 A pesar del gran esfuerzo y compromiso que supone, tiene muchos aspectos positivos 

como el conocimiento de hacer eso con el consecuente aumento de las habilidades 

motrices. Además, se valora lo construido con lo que se pueden inculcar valores 

(coeducación, reciclaje, consumo responsable) y se trabaja la interdisciplinariedad. 

 Es una herramienta especialmente útil para la atención a la diversidad y la inclusión 

debido al proceso de fabricación colectiva. 

 El desarrollo del alumnado como aprendices sociales (hablar, compartir, intercambiar) 

y aprendices creativos. 
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Para ver si efectivamente es factible el uso de material autoconstruido dentro del aula de 

Educación Física, buscamos artículos relaciones y sólo encontramos el siguiente estudio piloto: 

Material convencional frente a material autoconstruido en el área de 

Educación Física en los Centros Educativos de ESO. Un estudio piloto. 

 

2009 
Javier Sola López, Juan de Dios Álvarez Casado, Sara Blanco Corzo, Jesús 

Silva Moreno, David Pérez Caro y Victoria García Sánchez. 
 

 Los autores entrevistan a 28 profesores y profesoras de Educación Física en centros 

docentes de secundaria acerca del uso de materiales autoconstruidos con los siguientes 

resultados: 

 El 67% tiene incluido este material en su programación de aula. 

 El 64% ha recibido alguna formación previa acerca de su uso. 

 El 100% de los docentes prefieres usar el material convencional y el 89% del alumnado 

también. Sin embargo el 54% del profesorado dice haber un cambio de actitud en el 

alumnado cuando se usa el material autoconstruido y que puede deberse a la motivación 

que ello supone, ya que el 74% de los docentes lo utiliza en situaciones puntuales. 

 El 75% desconoce el marco legislativo que rodea a este material. El 25% restante son 

interinos en preparación de oposiciones. 

 Para crear este material, el 42% utilizan material reciclado. 

 Los criterios de elaboración son: 19% motivación, 17% seguridad. En último lugar está 

la calidad (1%) quedando claro que el profesorado cree que este material es inferior al 

convencional. Sin embargo, el alumnado tiene una mayor consideración con ellos, lo 

que da lugar a una concienciación sobre el respeto y el reciclaje. 

 El 67% colabora con Tecnología y Plástica y Visual. 

 El 50% del profesorado conserva el material autoconstruido. 

 

Por último, este artículo acerca del uso de TICs en el aula de Educación Física: 

Can learning of basketball be enhanced through a web-based multimedia 

course? An experimental study. 

 

2012 

Marina Papastergiou & Vassilis Gerodimos 

 Estudio en el cual se implementa la enseñanza del deporte del baloncesto mediante un 

curso multimedia complementario sobre conocimientos de teoría, técnica y táctica, 

únicamente a nivel cognitivo. 

 Se produce sobre un grupo control, sobre el cual se realiza la enseñanza de manera 

convencional, y un grupo experimental sobre el que además de la enseñanza 

convencional se le aplica este curso multimedia. 

 El pretest no muestra diferencias significativas entre ambos grupos. 



Universidad de Granada Página 10 
 

 Resultados: 

- El alumnado consideró el curso como una herramienta útil e interesante para 

facilitar su aprendizaje. 

- El postest da como resultado que la interacción con el curso multimedia tiene 

como consecuencia un aumento significativo en el conocimiento del alumnado 

sobre el baloncesto. 

 

En contraposición de este estudio, podemos encontrar el siguiente, en el cual se hizo 

básicamente lo mismo: 

An online-interactive program for high school students in North Newcastle to 

develop knowledge of football. 

 

2013 

Charles Bennet 

 Este programa se llevo a cabo como complemento de las clases tradicionales en las 

cuales se enseñaba el fútbol de manera convencional “cara a cara”. 

 El pretest no muestra diferencias significativas. 

 Resultados: 

 El postest no revela tampoco diferencias significativas entre el grupo control y el grupo 

experimental, lo que indica que el programa interactivo no ha dado resultados. 

 Sin embargo, el alumnado encontró la herramienta útil y tras un cuestionario se 

demostró que este alumnado prefería el programa interactivo como complemento a 

tener sólo las clases tradicionales. 

 

Tras observar estas dos investigaciones, podemos concluir que el uso de las TICs no 

siempre dará los resultados deseados, pero que el alumnado actual, nacido en pleno progreso 

tecnológico, encontrará muy fácil el uso de cualquier herramienta relacionada con ella y que por 

lo tanto, los/as docentes de Educación Física deberán aprovecharse de eso. 

3. Sesión: 
 

 

Título de la sesión: UNO PARA GANAR 

 

Fecha: 19/02/2014 Lugar: Pabellón B,  

Facultad del Deporte 

Duración: 60’ 

Nº alumnos/as: 35 Chicos/as: 30/5 NEE: 0 Chicos/as: 0/0 

 

 

OBJETIVOS DE 

LA SESIÓN: 

- Conocer y practicar juegos alternativos de motricidad y 

coordinación con material no convencional. 

- Participar activamente en las actividades demostrando actitudes 
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de compañerismo y de competitividad sana. 

 

 

CONTENIDOS DE 

LA SESIÓN: 

- Juegos cortos alternativos. 

- Habilidades motrices: coordinación óculo-manual y motricidad 

fina. 

- Respeto por las reglas, material y compañeros/as. 

 

Método de enseñanza: Enseñanza tradicional. 

 

 

Estilo de enseñanza: Mando directo y asignación de tareas. 

 

 

 

 

 

 

 

Material 

 

- 2 medias. 

- 2 pelotas de tenis. 

- 8-10 bolos de plástico/botellas. 

- 1 vaso de mini de plástico. 

- 30-40 lápices de madera de colores. 

- 4-5 paquetes de galletas. 

- 2 cajas. 

- 2 pelotas de pin-pon. 

- 100  vasos blancos de plástico. 

- 1 bolsa de macarrones. 

- 1 bolsa de espaguetis. 

- 1 banco sueco. 

- 1 mesa. 

Información general de la sesión 
 

En esta primera parte introduciremos la sesión, ‘Uno para Ganar’, haciendo un 

pequeño tour por las diferentes estaciones: 

- Explicación de cada prueba y demostración. 

- Explicación del papel del vigilante/jurado: en cada prueba habrá un 

equipo y junto a ese equipo también habrá un componente de un equipo 

rival, de manera que será éste quien supervise que no se hagan trampas y 

sea el encargado de poner la puntuación de la prueba. Cada turno el 

supervisor/jurado cambiará de persona. 

- Los equipos rotarán en el mismo sentido por el cual el profesor ha 

explicado las pruebas. 

- El supervisor/jurado de ese turno irá a la prueba anterior. 

 

 

 

 

 

 

5’ 

Actividad para formación de equipos 
Hay repartidos por el suelo papeles con la imagen de un animal (boca abajo y un 

papel por persona). Cada persona deberá posicionarse sobre uno de los papeles 

sin cogerlo hasta que el profesor/a lo diga y una vez de este la señal, cogerán el 

papel y representarán mediante mímica y sonidos el animal que esté ahí impreso. 

En este caso, como se deberán hacer siete equipos, habrá siete animales 

diferentes. 

 

 

5’ 

Desarrollo de la gymkhana 

 

- La gymkhana constará de siete pruebas que se realizarán por turnos en diferentes 

estaciones, de manera que en el mismo momento los distintos equipos estarán repartidos por las 



Universidad de Granada Página 12 
 

diferentes pruebas. 

- Los equipos estarán realizando cada prueba un total de 5 minutos, tanto el inicio como 

el final estará marcado por un pitido del profesor. 

- Tras la realización de cada prueba habrá un tiempo de 1 minuto en el cual el 

supervisor/jurado pondrá la puntuación del equipo con el que ha estado y el resto del equipo se 

prepara en a siguiente estación y se organiza. 

- Tiempo total: 42 minutos. 

 

A continuación presentamos las diferentes pruebas: 

 

1. El Torbellino Infernal 

 

En esta prueba el equipo tendrá que tirar el mayor número 

posible de bolos, los cuales estarán situados en el suelo. 

La manera de derribarlos será la siguiente: el/la participante se 

cubre la cara (hasta los ojos) con una media, dentro de la cual 

hay una pelota de tenis. Una vez colocada la media en la 

cabeza, el/la participante deberá hacer girar el cuello de 

manera que la pelota describa círculos. Además, como la 

media cubrirá su ojos y dificultará la visión, deberá guiarse por 

las instrucciones que le den sus compañeros/as. 

 

El supervisor/jurado, además de vigilar que se haga todo 

correctamente, cronometrará también 30’’, que será el tiempo 

que cada participante tendrá para tirar los bolos. A la señal del 

supervisor/jurado se cambiará de participante. 

 

Cada bolo derribado sumará un punto. 

 

 

2. Caza la pasta 

 

Aquí los participantes, por parejas, deberán cazar los 

macarrones que estén extendidos por la mesa. Para su captura, 

los participantes tendrán que utilizar un espagueti que sujetarán 

con los dientes. Cuando se capturen tres macarrones, se retirará 

el espagueti y dejarán los macarrones en el cesto de ganancias 

y procederá a la captura el siguiente participante. 

Al final del tiempo, el supervisor/jurado procederá al recuento 

de macarrones. 

 

Cada macarrón capturado sumará 1 punto. 

 

 

3. La velocidad del dragón 

 

Los participantes tendrán que coger al vuelo los lápices que 

previamente estaban en la parte anterior de la mano. Para ello 

se empezará con un lápiz y se irán sumando de uno en uno 

cuando se consigue una captura correcta. La manera de el lápiz 

quede en el aire es la siguiente: colocado el número de lápices 

que corresponda en la parte anterior de la mano, el/la 

participante quitará la mano hacia atrás (no lanzará los lápices 

hacia arriba) e intentará capturar todos los lápices. Si en ese 

turno tiene que capturar cuatro lápices y sólo captura tres, el 
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intento se considerará fallido y no conseguirán ningún punto. 

Los participantes lo realizarán por parejas y cuando hagan un 

intento fallido, se cambiarán por el compañero/a. 

 

Cada lápiz atrapado por la mano dominante sumará 1 punto, 

mientras que cada lápiz atrapado por la mano no dominante 

sumará 2 puntos. 

 

4. La recolección de las pelotas. 

 

Por parejas, uno con una caja sobre la cabeza sujeta por una 

goma y el otro con una pelota de pin-pon. El de la pelota la 

lanzará contra el suelo de manera que rebote contra la pared y 

el de la caja deberá capturar la pelota, sin usar las manos, antes 

de que esta toque el suelo. La pareja realizará tres intentos y 

cambiarán de roles. 

 

Cada pelota recolectada correctamente sumará 1 punto. 

 

 

5. La carambola divina. 
 

Los participantes se colocarán en fila india y uno a uno 

procederán a lanzar un lápiz de manera que este rebote en el 

suelo y se meta en una vaso de mini que estará situado a lo 

largo de un banco sueco. 

 

Cada lápiz encestado con la mano dominante sumará 1 punto, 

cada lápiz encestado con la mano no dominante sumará 2 

puntos. 

 

 

6. La odiosea de las galletas. 

 

Los participantes, por turnos, intentarán que la galleta que está 

colocada sobre su frente acabe en su boca, pudiendo para ello 

nada más que mover los gestos de la cara. Cuando la galleta 

llegue a su destino, se caiga o el participante use las manos u 

otra parte del cuerpo para ayudarse, procederá a realizar la 

prueba el siguiente participante. 

 

Cada galleta que consiga llegar a buen puerto sumará 1 punto. 

 

 

7. El viaje de los vasos. 

 

Participarán en esta prueba de dos en dos. Cada uno/a de los 

que participarán en la prueba tendrán 30 vasos de plástico 

encajados. El vaso de abajo será de un color distinto y marcará 

el principio y el final del reto. Los participantes tendrán que 

hacer que el vaso de ese otro color vuelva otra vez a su puesto 

inicial pasando por la fila entera. Cuando terminen, cambiarán 

el puesto por sus compañeros/as. 

 

La puntuación de esta prueba se obtendrá por intervalos de 

tiempo: 
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- 3 puntos: <20”- 25” 

- 2 puntos: 26”-34” 

- 1 punto: 35”-42” 

- 0 puntos: >43” 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

En esta parte final de la sesión, mientras el profesor/a hace recuento de las 

puntuaciones finales de cada equipo, el alumnado rellenará un cuestionario sobre 

satisfacción y unas propuestas de pruebas similares o de pruebas mejoradas. 

 

Una vez que el profesor/a y el alumnado hayan terminado con sus tareas, el 

profesor procederá a la entrega del premio al equipo ganador, que será un 

recipiente lleno de chuches con un mensaje sobre la amistad y el compañerismo 

que incite a compartirlas con todos/as los integrantes del grupo. 

 

 

 

 

 

8’ 
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ANEXOS 
 

Anexo I: Cuestionario de satisfacción y de conocimientos adquiridos. 

 

Cuestionario de Satisfacción 

¿Cómo te lo has pasado durante la sesión? 
Muy mal  

Mal  

Regular  

Bien  

Muy bien  

   

Aspectos positivos Aspectos negativos 

  

  

  

  

  

  

Cuestionario sobre conocimientos adquiridos 

¿Sabrías decirnos qué tipos de materiales y recursos se han utilizado 

durante la sesión? 

 

Haz una propuesta de mejora de una de las actividades de la gymkhana 

o propón una actividad similar y especifica el material utilizado. 
 

¡MUCHAS GRACIAS! ^^ 
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Anexo II: Tabla de puntuaciones 

 

UNO PARA GANAR 

Nombre del equipo: 

Prueba Puntos 

El Torbellino Infernal  

Caza la Pasta  

La velocidad del Dragón  

La recolección de las pelotas  

La carambola divina  

La odisea de las galletas  

El viaje de los vasos  

Puntuación total  

 

Anexo III: Animales utilizados para la formación de equipos. 

 

 

 

 

 


