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RESUMEN 
 

Introducción: En los últimos años, a instancias de la Unión Europea, se ha fomentado el 
aprendizaje de idiomas con el objetivo de crear y favorecer una unión real entre los países 
que la conforman. Han sido diversas las medidas adoptadas por los distintos países para 
conseguirlo. En España se ha optado por la introducción de la lengua extranjera como 
medio de aprendizaje en otras materias, sin conocer las repercusiones que esto podría dar 
lugar. Por esta razón, nos planteamos, por un lado, si la introducción del bilingüismo en 
las clases de Educación Física está afectando al Tiempo de Compromiso Motor (TCM) 
de nuestro alumnado y, por otro lado, si se está implantando de manera correcta esta 
metodología bilingüe, en nuestro caso AICLE. 

Objetivo: Analizar la relación entre la introducción de programas bilingües y el tiempo 
de compromiso motor en las clases de Educación Física (EF), además de conocer si la 
implantación de dichos programas está siendo correcta de acuerdo a sus características.  

Resultados: Los análisis estadísticos mostraron que: A) No se cumplen las 
recomendaciones de al menos el 50% de TCM marcadas por la Asociación para la 
Educación Física (2020), DHHS (2010), MECD (2014) y NASPE (2015). B) Existen 
diferencias significativas en el tiempo de compromiso motor (TCM), tiempo de 
organización (TO) y tiempo empleado en la tarea (TT) entre las sesiones de EF bilingüe 
y monolingüe. C) No existen diferencias en el tiempo real de sesión (TRS) entre la EF 
bilingüe y monolingüe. D) El Cuestionario de Evaluación de Sesiones de Educación 
Física a través de AICLE (CESEFA) es la primera herramienta específica para sesiones 
de EF, creado tras un riguroso proceso de construcción y validación convirtiéndose en un 
instrumento válido y fiable para ser utilizado en otros contextos. E) La implantación de 
AICLE en las sesiones de EF debe mejorar considerablemente puesto que presenta 
valores relativamente bajos. F) Se han encontrado tres perfiles de profesorado al 
introducir AICLE en EF. El primero de ellos se centra prioritariamente en la EF y en 
menor medida en el idioma, un segundo caso que se centra más en el idioma que en el 
contenido de EF y, por último, aquellos que son capaces de encontrar un equilibrio entre 
contenido e idioma. G) El modo de implantar AICLE en las sesiones de EF afecta en 
mayor o menor medida al TCM, así como al resto de las categorías de tiempo. H) Se debe 
fomentar la formación continua del profesorado en este ámbito. 

Conclusiones: Dada la relación negativa entre la introducción de un nuevo idioma y el 
TCM en las sesiones de EF, existe la necesidad de concienciar al profesorado especialista 
de EF sobre la importancia del TCM con el fin de que no se desvirtúe la asignatura. 
Además, deberá contribuir a alcanzar las recomendaciones de actividad física (AF) y 
ofrecer la posibilidad de crear el hábito y el gusto por la práctica de la AF del alumnado 
en el presente y en el futuro. 
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ABSTRACT 
 

Introduction: In recent years, at the behest of the European Union, language learning 
has been promoted with the aim of creating and fostering a real union among the countries 
that make it up.  Various measures have been adopted by the different countries to achieve 
this. In Spain, the introduction of the foreign language as a means of learning other 
subjects has been chosen, without knowing the repercussions that this could have. For 
this reason, we wonder, on the one hand, if the introduction of bilingualism in Physical 
Education classes is affecting the Engagement Motor Time (EMT) of our students and, 
on the other hand, if this bilingual methodology, in our case CLIL, is being implemented 
correctly. 

Objective: To analyze the relationship between the introduction of bilingual programs 
and the Engagement Motor Time in Physical Education classes, as well as to know if the 
implementation of such programs is being correct according to their characteristics. 

 Results: Statistical analyses showed that: A) The recommendations of at least 50% of 
EMT indicated by the Association for Physical Education (2020), DHHS (2010), MECD 
(2014) and NASPE (2015) are not met. B) There are significant differences in 
engagement motor time (EMT), organization time (TO) and time spent on task (TT) 
between bilingual and monolingual PE sessions. C) There are no differences in actual 
session time (SRT) between bilingual and monolingual PE. D) The Evaluation of Physical 
Education Sessions through CLIL questionnaire (CESEFA) is the first specific tool for 
PE sessions, created after a rigorous process of construction and validation, making it a 
valid and reliable instrument to be used in other contexts. E) The implementation of CLIL 
in the PE sessions should be improved considerably since it presents relatively low values. 
F) Three teacher profiles have been found when introducing CLIL in PE, the first of which 
focuses primarily on PE and to a lesser extent on language, a second case that focuses 
more on the language than on the content of PE and, finally, those who are able to find a 
balance between content and language. G) The way CLIL is implemented in the PE 
sessions affects the EMT to a greater or lesser extent, as well as the rest of the time 
categories. H) Continuous training for teacher should be promoted in this area. 

Conclusions: Given the negative relationship between the introduction of a new language 
and EMT in the PE sessions, there is a need to raise awareness among specialist PE 
teachers of the importance of EMT so that the subject is not distorted. In addition, it 
should contribute to achieving the physical activity recommendations and offer the 
possibility of creating in students the habit and enthusiasm for practicing PA in the present 
and in the future. 
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Bilingüismo 
 

La palabra bilingüismo surge de la necesidad por parte de la sociedad de comunicarse 
entre las personas. La inmigración es un fenómeno clave que hace necesario el 
conocimiento y uso de la lengua extranjera en los países de destino.  

No resulta fácil definir el término bilingüismo por la complejidad de su significado y 
tipologías, además de los distintos métodos para alcanzarlo: método directo, método 
Audio-lingual, método de la Respuesta Física Total, método del Silencio, método Natural, 
método del Aprendizaje de la Lengua en Comunidad, método Sugestopedia, método 
Integral, enfoque Cognitivo del Aprendizaje del Lenguaje Académico (CALLA), método 
Comunicativo y el enfoque de Enseñanza de Contenidos en Lengua  
Extranjera donde encontraríamos entre otros el modelo AICLE, Aprendizaje Integrado de 
Contenido y Lengua Extranjera. 

Desde un punto de vista etimológico, proviene del latín “bilinguis”, es decir del 
sustantivo lingua (lengua) con el prefijo bi- que significa dos. Remitiéndonos a 
definiciones de autores clásicos, se puede observar cómo ha ido evolucionando a lo largo 
del tiempo desde una perspectiva mucho más amplia hasta una definición mucho más 
estricta y concreta. Weinrich (1953) denomina bilingüismo al uso de dos lenguas de 
manera alternativa y bilingüe a la persona que lo practica. Años más tarde, Macnamara 
(1967) lo define como la capacidad para desarrollar algún nivel de competencia (hablar, 
leer, entender, escribir) en una segunda lengua. La Real Academia Española de la Lengua 
(RAE) en 2020 mantiene la línea marcada por esta visión más clásica y la define como el 
“uso habitual de dos lenguas en una misma región o por una misma persona”. 

El término bilingüismo es complejo, como se ha mencionado anteriormente, y las 
definiciones anteriores no hacen referencia a esta complejidad, excluyendo información 
relativa al grado de competencia o la frecuencia con la que se utiliza las lenguas 
involucradas. 

Atendiendo a estos criterios, otros autores tuvieron en cuenta estos requisitos con el 
fin de concretar un poco más la definición, como es el caso Halliday et al. (1964) quienes 
entienden a un hablante bilingüe como “una persona capaz de utilizar con plena 
competencia, sin ninguna interferencia y, en cualquier situación, dos lenguas distintas”. 
En esta misma línea, Hagège (2005) insiste en afirmar que ser una persona bilingüe 
auténtica implica saber hablar, comprender, leer y escribir en dos idiomas con la misma 
soltura. 

Con estas definiciones se pasa de un extremo, al contrario, desde una interpretación 
mucho más laxa del contenido a otra excesivamente restrictiva y muy difícil de que se 
pueda llegar a cumplir. 

Por esta razón, una de las definiciones más aceptadas en la actualidad es la de Lüdi y 
Py (1984): “El bilingüismo no es el dominio perfecto e idéntico de dos lenguas sino la 
capacidad de utilizar dos o más lenguas en distintos contextos o modalidades”. En esta 
última definición destacan varios aspectos claves, la dificultad de un dominio 
exactamente igual de dos lenguas y la importancia de adaptar nuestra competencia al 
contexto o receptor del mensaje.  
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Educación bilingüe y AICLE 

 

      La introducción de programas bilingües ha crecido de manera exponencial en los 
últimos años. Las instituciones educativas de los diferentes países, a instancias de las 
políticas lingüísticas de la Comisión Europea, han considerado la educación bilingüe 
como un modelo eficaz para el aprendizaje de otras lenguas y para fortalecer el 
sentimiento europeo entre los diferentes países. 

      La educación bilingüe ha sido incorporada al sistema educativo español 
principalmente a través de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas, en adelante 
AICLE (Fernández-Río et al., 2017). Este hecho ha provocado que España se convierta 
en unos de los líderes europeos en AICLE en cuanto a su desarrollo e investigación 
(Coyle, 2009). 

A pesar de ello, sigue existiendo cierta confusión terminológica entre los términos 
“educación bilingüe” y AICLE. Pérez-Vidal (2009) afirma que en las investigaciones 
revisadas se utilizó el término educación bilingüe para referirse a lo que se conoce como 
AICLE. En esta misma línea, Llul et al. (2016) mencionan que es un error entender que 
bajo la etiqueta de enseñanza bilingüe hay una homogeneidad en las propuestas y en los 
resultados obtenidos. Por esta razón es necesario delimitar claramente el concepto 
AICLE. 

AICLE, CLIL (Content and Language Integrated Learning) en inglés y EMILE - 
Enseignement d’une Matière par l’Intégration d’une Langue Etrangère en francés, surge 
en la década de los 90 y ha sido considerado como el enfoque educativo o pedagógico 
(Coyle et al., 2010) para la enseñanza de lenguas extranjeras por excelencia, aunque no 
es más que una de las múltiples opciones metodológicas existentes: AICLE o CLIL, CBI 
(Content Based Instruction), EMI (English Medium Instruction), programas de 
inmersión, game-based projects (Dalton-Puffer & Smit, 2007). 

Se entiende por AICLE, al programa de educación bilingüe caracterizado por un 
bilingüismo funcional o aditivo, en el que el dominio de una lengua es claramente 
predominante respecto a la otra. 

La definición más consensuada dentro de la literatura científica describe AICLE como 
un término genérico entendido como un enfoque educativo flexible de “doble enfoque”, 
en las que se utiliza un segundo idioma (L2) para aprender tanto el contenido como el 
nuevo idioma (Coyle et al., 2010; Eurydice, 2006; Gabillon, 2020; Marsh, 2002). 

El objetivo final de AICLE es la fusión entre el aprendizaje de los contenidos de una 
materia curricular y una lengua extranjera. El lenguaje es un medio para un fin y no un 
fin en sí mismo, o, en otras palabras, el lenguaje es una herramienta y no un objetivo final 
(Deller & Price, 2007). Por tanto, a través de una lengua vehicular (Eurydice, 2006), lo 
que pretende es enseñar a través de una L2 unos contenidos no lingüísticos o una materia 
concreta. 

Esto supone una gran transformación en el campo de la enseñanza de los idiomas 
(Marsh, 2013) y la reforma didáctica más innovadora de las últimas décadas (Oxbrow, 
2018). De esta manera, no se sabe si finalmente será una innovación entendida como “la 
introducción de una nueva idea”, dando lugar a mejoras en el aprendizaje de lenguas 
extranjeras o, con el tiempo, se considerará como una “moda pasajera” ya que la 
diferencia entre ambas es si estos cambios perdurarán en un periodo prolongado de tiempo 
(Carreiro-Costa et al., 2016). 
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Mediante la aplicación del enfoque AICLE se aspira a superar la concepción 
tradicionalista de la educación en la que las diferentes materias son compartimentos 
estancos (Chiva-Bartoll & Salvador-García, 2018). Así, se podría considerar AICLE 
como una respuesta prometedora a las aparentes deficiencias en la enseñanza de los 
idiomas (Pena & Pladevall-Ballester, 2020). 

 

Los componentes de AICLE 

A pesar de las diferencias existentes en las definiciones de AICLE y la gran cantidad 
de perspectivas metodológicas (Sanz-Trigueros et al., 2020): método científico, teorías 
de la adquisición, métodos funcionales/interaccionistas de la lengua, estrategias de 
aprendizaje, aprendizaje colaborativo y enfoque por proyectos, todas ellas tienden a una 
estructura común y es la desarrollada por Coyle (1999), creando un instrumento de 
planificación para la organización curricular de esta metodología. 

Desde esta perspectiva, el modelo AICLE se subdivide en cuatro elementos: 
contenido (la materia en cuestión), comunicación (uso y aprendizaje de la lengua), 
cognición (procesos de pensamiento o cognitivos) y cultura (conciencia de uno mismo y 
del concepto del “otro”). 

Aunque se encuentren divididos en cuatro elementos, no se deben entender como 
cuatro compartimientos estancos, sino que se debe trabajar todos desde una perspectiva 
interdisciplinar. No se puede centrar los objetivos en uno solo, dejando de lado al resto. 
Sería algo inconcebible dentro de esta perspectiva. 

      De manera más detallada se desarrollan los cuatro componentes AICLE: 

1. Contenido o materia en cuestión: aprendizaje de la materia no lingüística. Es el 
contenido el que debe guiar la utilización de la lengua extranjera (L2) y nunca al 
revés. No se pueden modificar los contenidos para adaptarlos a la L2. Por tanto, 
se deberá dejar de lado aquellas metodologías más tradicionales dando paso a 
otras mucho más interactivas, en las que los estudiantes formen parte activa de su 
propio aprendizaje. 

2. Comunicación: usando la lengua como medio de comunicación (lengua vehicular) 
y de aprendizaje al mismo tiempo, entendiéndose desde una doble perspectiva. 
Por un lado, como medio de comunicación, pero sin dejar a un lado la importancia 
de la gramática y aspectos léxicos en el aprendizaje de una lengua. Por otro lado, 
una perspectiva en la que existe una especial atención al objetivo último de su uso, 
y este es el de hacer accesible el conocimiento del contenido. 

3. Cognición: desarrollando y activando procesos cognitivos de orden superior o más 
complejos, fomentando desafíos cognitivos asociados a un aprendizaje de calidad, 
sin dejar de lado la autonomía del aprendiz. 

4. Cultura: referida a la consciencia del propio individuo y del concepto del “otro”. 
Importancia de la integración, convivencia, tolerancia. Muy relacionado con la 
pluriculturalidad necesaria para el desarrollo del plurilingüismo en Europa. 
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Figura 2. El marco de las 4 Cs para AICLE (Fuente: Coyle, 1999) 

      La maduración de contenidos con el paso del tiempo hizo que se modificara el 
planteamiento original introduciendo nuevas variables a tener en cuenta. Coyle (2005) 
añadió una nueva “c” denominada contexto. En este caso, no se cambió la denominación 
por las 5C sino por 4C+1, debido a que esta nueva variable abarcaba a todas las anteriores 
(Coyle et al., 2010). 

 

 

Figura 2: 4Cs+1 Framework (Fuente: Coyle et al., 2010) 

       Más recientemente, Attard et al. (2015) si que añaden una quinta C (5Cs), 
incorporando las competencias como otro de los elementos clave a tener en cuenta. En 
esta nueva incorporación se intenta dar énfasis a la importancia del papel activo de los 
estudiantes en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Igualmente, trata de adaptarse a las 
nuevas corrientes de aprendizaje y tareas competenciales en la enseñanza en general, 
trasladándose a la educación bilingüe y a AICLE en este caso concreto. Recordemos que 
el objetivo de AICLE es lograr una mejor competencia lingüística y comunicativa, 
utilizando situaciones lingüísticas auténticas aumentando el tiempo de exposición a la L2 
sin perjudicar al contenido propio de la materia a través de la cual se imparte. 

 

La situación de AICLE en España 

La investigación en el campo del aprendizaje de lenguas ha sufrido un enorme interés 
en los últimos años, fundamentado en un mundo cada vez más globalizado donde más de 
la mitad de la población mundial es bilingüe (Hernando et al., 2017). En esta línea, 
Ouazizi (2016) afirma que el multilingüismo es la norma mientras que el monolingüismo 
es ya una excepción. 
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Por tanto, es necesario apostar por una educación plurilingüe (LOMCE, 2013) dentro 
del sistema educativo. El objetivo pasa no solo por preparar a los individuos para las 
exigencias y necesidades socioeconómicas de un planeta globalizado, sino también en 
hacerles conscientes de la variedad lingüística y cultural del mundo y, más concretamente, 
en la Unión Europea, siendo un medio más para desarrollar la política de cohesión entre 
los países que la conforman. 

En el caso de España, tradicionalmente el aprendizaje de lenguas se ha llevado a cabo 
centrándose en la gramática y la traducción (Castellano-Risco, 2017; Torres, 2019) 
aportando unos datos nada positivos. Además, esto ha provocado que exista un amplio 
sentimiento de insatisfacción con el estado de la enseñanza del inglés en España (Vez, 
2007). En el Eurobarómetro, España ocupa “un peldaño inferior de la escalera del 
conocimiento en lenguas extranjeras” (Lasagabaster & Sierra, 2009, p. 7). Además, el 52 
% de los españoles reconoce que su nivel de inglés es deficiente (Informe Monitor de 
Cambridge University Press, 2015), uno de cada cuatro afirma tener la capacidad de 
hablar y escribir en inglés (CIS, 2014) y los estudiantes que terminan la etapa obligatoria 
de enseñanza tras doce años cursando la asignatura de inglés no son capaces de adquirir 
el nivel B2 y, en muchos casos, ni un B1 (Gómez et al., 2014). Estos malos resultados se 
perpetúan en el tiempo. España ocupa la posición número 34 a nivel mundial respecto a 
su nivel de inglés empatados con Nigeria, y habiendo retrocedido 4 posiciones respecto a 
años anteriores (EF EPI, 2020). Resultados nada alentadores cuando se viene apostando 
de manera decidida por mejorar el nivel de inglés de los estudiantes españoles. 

Los malos resultados obtenidos a través de las asignaturas específicas de inglés ha 
sido una de las razones por las que la educación bilingüe ha sido incorporada al sistema 
educativo principalmente a través del Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 
(AICLE) (Fernández-Río et al., 2017; Vez, 2007). Una de las posibles causas por las que 
no funcionó el modelo anterior se atribuye al insuficiente número de horas dedicadas a la 
lengua extranjera (Chiva-Bartoll & Salvador-García, 2018). Por esta razón, AICLE se ha 
convertido en la alternativa más recurrente (Salvador-García et al., 2017) y fácil de 
implantar permitiendo un mayor tiempo de exposición o también denominado “exposure 
time”. De esta manera, la administración tenía una solución fácil y barata para aumentar 
el tiempo de exposición de inglés en los centros educativos sin aumentar los costes de 
contratar más docentes, disminuir ratios, realizar desdobles entre otras tantas 
posibilidades. 

Los distintos enfoques AICLE difieren considerablemente entre los diferentes países 
y, en el caso concreto de España, también ocurre entre las diferentes Comunidades 
Autónomas (CCAA). En España existen tantos modelos AICLE como número de CCAA. 
Esto se debe a la descentralización del sistema educativo, siendo las Comunidades 
quienes asumen estas competencias educativas. Aparecen, por tanto, gran diversidad de 
programas, con lenguas co-oficiales y lenguas extranjeras. Por tanto, dibujar una imagen 
sencilla y homogénea de la política AICLE en España es complejo (Lasagabaster y Ruiz-
Zarobe, 2010). 

La diversidad de enfoques depende a su vez de las variables que configuran el 
contexto educativo: formación académica y lingüística de cada país (Coyle, 2007), 
obligatoriedad, edad de entrada, intensidad y duración de los programas y nivel 
lingüístico (Pérez-Cañado, 2012). 
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Independientemente de las diferencias, todas comparten aspectos en común (Marsh, 
2002; Gabillon, 2020):  

- Implican una intensificación de la presencia de la lengua extranjera en el plan de 
estudios. 

- Incorporan una serie de materias que se imparten a través de una L2. 

- Supone un método innovador para el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

- Responde a las demandas y necesidades cambiantes en el aprendizaje de los idiomas. 

- Promueve el plurilingüismo y asienta las bases para un sentimiento común europeo. 

      Se considera AICLE, tal y como se está implantando en España y como denomina 
Baker (2001): “un bilingüismo aditivo dinámico” y no una inmersión lingüística por los 
siguientes motivos: 

- Bilingüismo aditivo no es un recurso elitista, ya que es accesible para todos los 
estudiantes, independientemente de sus recursos socioeconómicos. 

- Da la importancia que se debe a la L1, favoreciendo su desarrollo. No se enseña 
exclusivamente el contenido académico en la L2, sino que los tiempos de exposición son 
flexibles, pudiendo convivir ambas lenguas en una misma aula. El principal objetivo es 
enseñar otra lengua sin que olviden la suya propia. 

- Se mantiene la enseñanza de la lengua extranjera como una materia independiente. 

- No es obligatorio que los docentes deban ser nativos, pero si es necesario un alto nivel 
de la L2.  

      A pesar de que la incorporación de la educación bilingüe en España es una realidad, 
su cuestionamiento y critica es constante (Fernández-Barrionuevo, 2009). Durante los 
más de 15 años de implantación del modelo bilingüe el uso de una lengua extranjera para 
impartir otras asignaturas sigue planteando serias dificultades e importantes retos que 
todavía hoy no están completamente resueltos (Moreno & Ortiz, 2021). 

      El problema surge cuando se realiza la implantación de estos programas, pero no se 
realiza una evaluación y seguimiento de estos por parte de las administraciones. Cenoz et 
al. (2014) hacen referencia a que ha llegado el momento de pasar un examen exhaustivo 
y crítico a estos programas para identificar sus fortalezas y debilidades. En esta misma 
línea, Nikula et al. (2016) mencionan la necesidad innegable de producir mucha más 
investigación que permita observar la efectividad de los planteamientos docentes AICLE, 
siendo el planteamiento bilingüe más utilizado hoy en día (Fernández-Río et al., 2017). 

 

Educación Física y AICLE 

En el área de Educación Física (EF) existe una tendencia creciente en el uso de AICLE 
como medio para el aprendizaje de lenguas (Gil-López et al., 2021; Salvador-García et 
al., 2017). Además, se puede observar cómo AICLE es el método y el inglés el idioma 
escogido en la gran mayoría de los casos para la introducción de una nueva lengua en las 
clases de EF. 
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 Esto se debe especialmente a la idoneidad de las características de la asignatura para 
el aprendizaje de idiomas (Baena-Extremera et al., 2017), convirtiéndose en un escenario 
privilegiado y extraordinario para el aprendizaje de otras lenguas (Amor & Pascual, 2012; 
Lavega, 2007). 

La EF tiene de manera intrínseca una serie de características que la hacen especial, 
llegando incluso a ser considerada como la ideal para el planteamiento AICLE. Estas 
características se pueden resumir en: el desarrollo de las habilidades comunicativas 
mediante el movimiento y el juego (Coral & Lleixà, 2016; Hernando et al., 2018; 
Salvador-García et al., 2018), un ambiente lúdico que ayuda a crear un espacio relajado 
e informal que facilita la interacción (Fernández-Barrionuevo, 2009), múltiples formas 
de presentar la información por ejemplo la demostración o ejemplificación y conexiones 
directas entre el lenguaje y las actividades físicas concretas (De Graaff et al., 2007). 

La Educación Física es por naturaleza interactiva, permite la unión del lenguaje con 
acciones diarias o de la vida corriente, aportando ese carácter significativo al idioma y 
creando situaciones simuladas, en las que puedan poner en práctica lo aprendido. 

Como ya se ha mencionado en puntos anteriores, AICLE es una propuesta 
metodológica que apuesta por mejorar la competencia lingüística en L2. Se podría decir 
que existe una relación de simbiosis entre ambas áreas de conocimiento. Por un lado, la 
lengua extranjera encuentra un nuevo espacio, tanto temporal como físico, para su puesta 
en práctica y, por otro, la Educación Física encabeza una serie de programa de innovación 
educativa beneficiándose de ello, como podrían ser más y nuevos recursos o el incremento 
de horas semanales (Coral, 2010; Coral & Lleixá, 2013; Ramos & Ruiz, 2011; García-
Jiménez et al., 2012).  

En contraposición, existe otra corriente que no avala la introducción de AICLE en el 
sistema educativo (Paran, 2013), haciendo hincapié en la escasez de resultados que 
valoren su repercusión fuera del nivel de conocimientos lingüísticos adquiridos. De igual 
modo, Codó (2020) hace alusión al término “política CLIL”, haciendo referencia a la 
positivización a la que los investigadores han sometido este enfoque educativo.  

De manera paralela, Pérez-Cañado (2017) afirma que las asignaturas no lingüísticas, 
como es el caso de la EF, son infravaloradas cuando se aplica este enfoque. Esto se debe 
a que es más fácil y tiene menos repercusión cuando se experimenta con las asignaturas 
menos valoradas por la comunidad educativa que, por ejemplo, con las materias de 
ciencias (Espinosa et al., 2016). Estos autores justifican los motivos de por qué es más 
fácil introducir AICLE en EF, destacando entre ellos: (1) la limitada cantidad de teoría lo 
que facilita no bajar demasiado el contenido de la asignatura, (2) en muchos casos un 
único docente imparte en todos los niveles lo que facilita la implantación del programa 
bilingüe, (3) vocabulario deportivo similar a los términos utilizados en inglés y (4) una 
asignatura que no tiene ningún peso en la prueba de acceso a la universidad.  

Parece evidente que, si la implantación de estos programas bilingües no se realiza de 
una manera adecuada, no solo empeorará la opinión que tiene la comunidad educativa 
hacia la asignatura de EF, sino que, además, no se conseguirán los resultados esperados 
(Pavón, 2018). Del mismo modo, Llul et al. (2016) defienden que una enseñanza bilingüe 
no tiene por qué ser señal de calidad educativa, sino que dependerá de cómo se implante.  

La introducción de este nuevo planteamiento metodológico AICLE, en las clases de 
Educación Física, debería haber ido acompañado de una profunda reflexión acerca de las 
repercusiones que podrian surgir en su implantación. Ramos y Ruiz (2011) hacen 
mención a la necesidad de reflexionar acerca de la introducción del inglés como lengua 



 

 
 

17 

vehicular en Educación Física, atendiendo a las singularidades del área, así como su 
impacto en el contexto educativo. Uno de los aspectos a tener en cuenta es su relación 
incuestionable con el movimiento o la actividad física, siendo un contenido fundamental 
en esta área.  

 

Categorías de tiempo en Educación Física 

La materia de EF, a pesar de su reducida carga lectiva, únicamente un 3-4% del total 
de horas (Comisión Europea, 2013), se convierte frecuentemente en la única oportunidad 
para practicar actividad física por parte de niños y adolescentes (UNESCO, 2015). A 
pesar de ello, su labor es fundamental, no solo para contribuir a alcanzar las 
recomendaciones de actividad física (OMS, 2010), sino también para fomentar un estilo 
de vida activo y saludable a lo largo de sus vidas. Gambau (2015) señala que la EF es la 
puerta de entrada hacia la práctica de una actividad física durante toda la vida. 

Uddin et al. (2020) hicieron referencia a que una mayor asistencia a sesiones de EF 
se asoció positivamente con el logro de las recomendaciones de actividad física diaria. 
Tanto es así que aquellos estudiantes que tenían tres o más días a la semana clases de EF 
tenían el doble de probabilidades de ser suficientemente activos que aquellos que no 
tenían ningún día. 

Por tanto, las escuelas se convierten en un espacio ideal donde los niños y 
adolescentes pueden alcanzar las recomendaciones de actividad física diaria, mientras se 
les transmiten la confianza, habilidades y conocimientos necesarios para ser activos en el 
futuro (Van Sluijs et al., 2021). En este sentido, no solo se debe considerar la actividad 
física, sino también la implantación de una EF de calidad (Marques et al., 2017) que logre 
una alfabetización física, dotando de competencias físicas, cognitivas y afectivas que 
permitan adherirse a un estilo de vida activo (Cornish, et al., 2020; Rudd et al., 2020). 

El interés por conocer el tiempo de compromiso motor (TCM) en las sesiones de EF 
ha ido en paralelo a la preocupación por los datos de inactividad física y sedentarismo. 
Recientemente se han publicado diferentes revisiones sistemáticas (Martínez-Hita et al., 
2021; Reyes-Rodriguez et al., 2021: Vlcek et al., 2021) donde se aprecia el creciente 
interés por esta temática, especialmente en los últimos años. Teniendo en cuenta que los 
niveles de AF en EF, especialmente en secundaria, se encuentran muy por debajo de las 
recomendaciones mundiales, siendo interesante aumentar los niveles de AF durante las 
sesiones de EF (Hills et al., 2015). Por esta razón, el TCM es una de las variables más 
estudiadas dentro de las categorías de tiempo en las que se puede dividir una sesión de 
EF. Se entiende por TCM, el tiempo en el que el alumnado se encuentra realizando una 
actividad motriz durante la clase de Educación Física (Piéron, 1999). 

Es fundamental el estudio del TCM, siendo una de las variables con mayor 
implicación en el éxito pedagógico y la eficacia de la enseñanza en el área de EF. En esta 
línea, Piéron (1999) describe cuales son los cuatro pilares básicos en los que se 
fundamenta un aprendizaje significativo: 

1. Tiempo de Compromiso Motor (TCM). Definido anteriormente como el tiempo 
invertido por el alumnado en la actividad motriz en el aula de EF. Toda habilidad 
motriz necesita de un periodo mínimo de tiempo para dominarla. Se deberá 
proporcionar el tiempo suficiente para ello. 

2. Retroalimentación o feedback frecuente y de calidad. Conocer los resultados 
supondrá ser más eficientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Deberemos 
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tener en cuenta el decálogo para un buen conocimiento de los resultados en el 
deporte (Ruiz y Sánchez-Bañuelos, 1997) 

3. Clima del aula. Debe existir un clima positivo de clase, con todo lo que ello 
conlleva: respeto, tolerancia etc. Los alumnos deben comprender que la asignatura 
de EF no es una especialización deportiva sino una herramienta para fomentar 
hábitos de vida saludable y asentar la práctica deportiva como algo fundamental 
en nuestra vida cotidiana. 

4. Organización del aula. Se puede analizar observar desde dos puntos de vista: el 
primero, dejando preparado el material o pensar posibles problemas que puedan 
acontecer durante su puesta en marcha. En segundo lugar, la disciplina en el aula, 
ya que es muy difícil poder progresar con la clase, cuando continuamente nos 
vemos obligados a parar para corregir alguna conducta individual. 

Con esta información, se puede comprobar la importancia de la gestión del tiempo y 
como su optimización repercute de manera directa y positiva en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de nuestro alumnado.  

Analizando el tiempo desde una perspectiva macro, Huitt (1995) identifica las 
siguientes categorías: 

 
  Figura 5: Adaptación de los niveles de tiempo de Huitt (1995). 

Alejándonos de la vista panorámica de Huitt (1995) y acercándonos progresivamente 
a una visión más centrada en el aula o micro, Piéron (1999) analiza el tiempo de 
aprendizaje de los practicantes, identificando los siguientes conceptos. 

1.Tiempo de Programa. Establecido y prefijado por los poderes públicos en la normativa 
vigente, el cual no se puede modificar. 

2.Tiempo Útil o Funcional. Tiempo del que se dispone una vez llegan los alumnos a 
clase, restándole la pérdida de tiempo de los desplazamientos. Aquí si se puede actuar, 
motivando e incentivando a los alumnos a llegar en el menor tiempo posible. Distribuir 
el horario para tener las clases a primera hora de la mañana o aquellas adyacentes al recreo 
sería otra opción. 

3.Tiempo disponible para la práctica. Tiempo con el que se cuenta contando con las 
explicaciones del docente. Por ello, se podrá plantear un menor número de actividades y 
más variantes, utilizar la demostración para ejemplificar las actividades etc. 

4.Tiempo de compromiso motor. Tiempo dedicado únicamente al movimiento y a la 
práctica de actividad física. Se deberá evitar el uso de filas y usar actividades motivantes 
para optimización. 
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5.Tiempo empleado en la tarea. Tiempo estando en movimiento relacionado 
directamente con los objetivos de aprendizaje. De tal modo, se podrán plantear 
calentamientos relacionándolos con los objetivos y vueltas a la calma que aglutinen todos 
los objetivos de aprendizaje desarrollados durante la sesión. 

No solo Piéron (1999) menciona la importancia del compromiso motor como variable 
de eficacia docente, otros autores como Siedentop (1998) también justifican la 
importancia de la necesidad de un aprendizaje activo y del control acerca TCM de las 
clases de Educación Física. En esta misma línea, Cuellar y Carreiro (2001) recopilan un 
listado de investigaciones en las que se demuestran la relación que existe entre el TCM y 
el aprendizaje del alumnado.  

Los conceptos expuestos anteriormente de Piéron (1999) y Fernández-Revelles 
(2008), han sido adaptados con relación a las necesidades de nuestra investigación, siendo 
los utilizados los siguientes: 

1. Tiempo de la sesión (TS). Denominado por Piéron (1999) como Tiempo Programa. 
Tiempo establecido por ley. 

2. Tiempo Real de la sesión (TRS). Denominado también tiempo útil o funcional, aquel 
tiempo restante una vez restado los tiempos de desplazamientos. 

3. Tiempo de Organización (TO). Tiempo transcurrido para comenzar las actividades, 
tanto al inicio como durante la sesión, siempre que los alumnos no estén en 
movimiento, escuchando la explicación del docente. 

4. Tiempo de Compromiso Motor (TCM). Tiempo en el que el alumnado se encuentra 
realizando una actividad motriz o en movimiento.  

5. Tiempo empleado a la tarea (TT). Parte del Tiempo de Compromiso Motor que 
cumple con los objetivos específicos de la sesión. 

6. Tiempo de Intervención en inglés (TII). Tiempo de intervención del docente en L2. 
7. Tiempo de comunicación entre alumnos (TC). Tiempo durante las actividades, en 

los cuales se fomenta la interacción oral de los alumnos mediante la L2. 

Por último, hay que mencionar que Bandeira et al. (2022) han realizado una 
recopilación con todas las estrategias que deben guiar las políticas y las prácticas 
relacionadas con la Educación Física que tienen como objetivo promover estilos de vida 
activo y saludable en niños y adolescentes en edad escolar, agrupándolas en cuatro 
grandes bloques que posteriormente se van desarrollando. Entre ellos se pueden 
encontrar: (1) política y medio ambiente (2) el modelo didáctico-pedagógico, (3) a nivel 
curricular y (4) la evaluación del desarrollo y progreso de los estudiantes. 

Dentro del punto 2, se hace mención expresa a los siguientes aspectos relacionados 
con la optimización del tiempo de la sesión: 

- Promover oportunidades para aumentar la participación físicamente activa a fin 
de mejorar la aptitud física y la alfabetización. uso de estrategias que mantienen a 
los estudiantes activos durante la mayor parte de la clase  

- Incluir estrategias para mejorar la condición física, abordando conceptos 
relacionados con la AF  

- Desarrollar de la alfabetización física a través de prácticas lúdicas adecuadas al 
nivel de los alumnos  

Por tanto, la variable de tiempo de compromiso motor cobra una importancia notable 
que se debe atender para el desarrollo de las sesiones de EF.  
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La variable de tiempo de compromiso motor (TCM) en Educación Física 

 
La asignatura de Educación Física es la única en el actual sistema educativo 

preocupada por promover la actividad física entre niños, niñas y adolescentes (Burford et 
al., 2021). A pesar de los interesantes resultados que pueden aportar niveles altos de 
actividad física moderada y vigorosa (MVPA) con relación a biomarcadores vinculados 
con la salud (García-Hermoso, et al., 2020; Raghuveer et al., 2021), no se debe olvidar 
que el fin último de la EF debe ser pedagógico.  

Por esta razón, se ha barajado la opción de medir la variable de tiempo de compromiso 
motor en lugar de las distintas intensidades en las que se podría clasificar esta variable. 
De esta manera, se ha seguido el planteamiento de observación desarrollado por Ramirez 
et al. (2006), a partir de la categoría de tiempos establecida por Fernandez-Revelles 
(2008), en lugar de otras alternativas como podría haber sido SOFIT, System for 
Observing Fitness and Instruction Time, (McKenzie et al., 
1991). Este sistema permite observar el tiempo de instrucción de actividad física 
distinguiendo entre 5 niveles de intensidad: 1) acostado, 2) sentado, 3) 
parado, 4) caminando, y 5) muy activo. 

Independientemente de la intensidad, también se pueden encontrar estudios que 
mencionan los beneficios aportados por la realización de AF a intensidades más bajas 
(Fuezeki et al., 2017; Ku et al., 2020). Sin embargo, el objetivo último de este estudio no 
es el de valorar los beneficios de ejercicios de alta y baja intensidad, sino el de describir 
si la EF y la EF AICLE es todo lo activa que podría llegar a ser (Martínez-Hita, 2017).   

No se debe olvidar que la EF debe aspirar al desarrollo integral del alumnado desde 
una perspectiva física, cognitiva, afectiva y social, además de fomentar la adopción de un 
estilo de vida activo y saludable (Bailey, 2006). Por tanto, entender la EF desde una visión 
reduccionista y simplista, valorándola únicamente como una herramienta a través de la 
cual poder aumentar los niveles de actividad física para luchar contra la epidemia de 
inactividad física y sedentarismo, es un error (González-Calvo et al., 2022).  

En el hipotético caso de que fuera posible que todo el alumnado estuviera activo 
durante el 100% del tiempo de las sesiones de EF, la poca frecuencia semanal haría 
imposible alcanzar las recomendaciones de actividad física establecidas por la OMS 
(Vlcek et al., 2021). 

Sin embargo, existe una base fundamentada que defiende que el alumnado es más 
activo los días que tienen EF en su horario respecto al resto de días de la semana, (Groffik 
et al., 2020; Mayorga-Vega et al., 2018; Viciana et al., 2017) lo que demuestra que la EF 
puede mejorar los niveles de AF diarios. 

Por tanto, está en manos de las administraciones públicas tomar decisiones y apostar 
de manera decidida por el aumento en la frecuencia de las sesiones de EF semanales como 
una estrategia que puede ser eficaz para reducir las tasas de inactividad física y 
sedentarismo (Kantanista & Borowiec, 2021). En esta misma línea, Martins et al. (2022) 
señalan que las sesiones de EF de calidad realizadas al menos tres días a la semana 
parecen tener una influencia positiva en la promoción de un estilo de vida activo y 
saludable. 

Este concepto de calidad de la EF se encuentra íntimamente relacionado con 
contribuir a la adquisición de nuevos patrones motores por parte del alumnado, 
proporcionar conocimientos, aumentar la competencia motora (Kantanista & Borowiec, 
2021) y el disfrute por las actividades físicas (Beale et al., 2021), a través del aumento en 
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la cantidad de experiencias positivas de AF (Cairney et al., 2019) para que se puedan 
extrapolar a lo largo de la vida (Comisión Europea/EACEA/Eurydice, 2013).  

En esta línea, parece evidente que unos niveles bajos de AF/TCM en las sesiones de 
EF van a limitar la misión principal de proporcionar propuestas encaminadas a la 
implementación de oportunidades de aprendizaje de calidad y el disfrute de experiencias.  

La recomendación de alcanzar un mínimo del 50% en MVPA de la sesión de EF es 
un acuerdo general por diversas instituciones (Asociación para la Educación Física, 2020; 
DHHS, 2010; MECD, 2014; NASPE, 2015) con el fin de que los estudiantes puedan 
recibir una variedad de experiencias de EF de calidad que promuevan el aprendizaje 
integral: físico, cognitivo y afectivo-social (Martins et al, 2022). Crotti (2021) señala que 
podría ser posible aumentar la MVPA dentro de las lecciones manteniendo la fidelidad 
pedagógica. 

Estos objetivos van en línea con el concepto de alfabetización física entendido como 
la motivación, competencia física y conocimiento para mantener la actividad física a lo 
largo de la vida (Asociación Internacional de Alfabetización Física, 2017; Whitehead, 
2010).  

Además, la mayoría de las definiciones de alfabetización física sugieren que las 
personas físicamente alfabetizadas deberían poder valorar y participar en la actividad 
física durante toda su vida (Edwards et al., 2017; Kantanista & Borowiec, 2021; Shearer 
et al., 2018). 

Por otro lado, Devis (2018) justifica que la EF debe proporcionar actividades físicas 
que permitan desarrollar la corporalidad, entre los jóvenes, entendida no como la 
repetición mecánica sino como la toma de decisiones inteligentes sobre qué hacer a lo 
largo de su vida.  

Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo del presente estudio no pretende 
simplificar únicamente la importancia de la EF a la intensidad de la actividad física, sino 
analizar desde una perspectiva crítica que la EF no pierda uno de sus pilares 
fundamentales y que la hacen diferente al resto de asignaturas del sistema educativo como 
es el movimiento. Sanchez-Bañuelos (1997) establece que la didáctica de la educación 
física y el deporte debe estar adaptada al desarrollo de una actividad de enseñanza en la 
que el movimiento y el esfuerzo físico constituyen los contenidos. En resumen, la EF es 
mucho más que movimiento, pero no es nada sin él. 

Por esta razón, es sumamente importante la planificación y la gestión de las sesiones 
de EF para aumentar el tiempo de compromiso motor por parte del profesorado ya que se 
consideran las estrategias más efectivas para elevar tanto los minutos de actividad física 
como su intensidad (McKenzie & Lounsbery, 2013). Además, tiene aún más importancia 
si son las transiciones entre ejercicios y las explicaciones de los contenidos a lo que se 
dedica la mayor parte de la sesión de EF. Por tanto, es necesario que los docentes de EF 
usen diferentes estrategias para maximizar el tiempo de práctica disponible en sus 
sesiones (Grube et al., 2018). 

Este elemento de planificación también se convierte en esencial en el Cuestionario de 
Evaluación de Sesiones de Educación Física a través de AICLE (CESEFA) donde dos de 
los constructos a evaluar hacen mención a la organización y la planificación así como a 
la eficacia individual y actitud para enseñar EF (Martínez-Hita et al., 2021). 
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Objetivo del estudio 

En base a lo descrito en los apartados anteriores, se ha observado como los niveles de 
AF en escolares han descendido en las últimas décadas mientras que la implantación de 
programas bilingües, AICLE, ha aumentado. La introducción de un nuevo idioma en las 
sesiones de EF podría conllevar un descenso de los niveles de TCM en la asignatura. A 
su vez, estos valores podrían ocasionar unos descensos mayores del tiempo de AF total 
diaria de los escolares y privarles de la oportunidad de vivenciar experiencias positivas 
que favorezcan la adherencia y el gusto por la práctica deportiva presente y futura.  

Por todo ello, el principal objetivo de la Tesis Doctoral fue analizar y evaluar los 
programas bilingües AICLE, así como su repercusión en el TCM como en el resto de las 
categorías de tiempo de EF. 

Los objetivos específicos abordados en esta Tesis son los siguientes: 

I-. Comprobar la relación entre la introducción de AICLE en Educación Física y el tiempo 
de compromiso motor de las sesiones, así como en el resto de las categorías de tiempos. 

II-. Analizar los valores medios publicados acerca del tiempo de compromiso motor en 
Educación Física.  

III-. Elaborar una herramienta que permita conocer la implantación de AICLE en las 
sesiones de Educación Física. 

IV-. Evaluar la implantación de programas bilingües AICLE en Educación Física 
atendiendo a los criterios marcados por este planteamiento.  

V-. Comparar los resultados de las distintas categorías de tiempo atendiendo a las 
diferencias en la implantación de AICLE en Educación Física.  
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CONCLUSIONES DE LOS MANUSCRITOS 

 

Conclusiones sobre el objetivo 1 

I-. Comprobar la relación entre la introducción de AICLE en Educación Física y el tiempo 
de compromiso motor de las sesiones, así como en el resto de las categorías de tiempos. 

1. Existen diferencias entre las sesiones de EF monolingües y bilingües tanto en el 
tiempo de compromiso motor como en el tiempo de organización y tiempo empleado 
en la tarea. 

2. No existen diferencias en el tiempo real de sesión. 
3. Se debe considerar la introducción de un nuevo idioma en las sesiones a través de 

AICLE como una variable dependiente a tener en cuenta. 
 
 
Conclusiones sobre el objetivo II 

II-. Analizar los valores medios publicados acerca del tiempo de compromiso motor en 
Educación Física.  

1. No se cumplen las recomendaciones de al menos el 50% de TCM marcadas por 
Asociación para la Educación Física (2020), DHHS (2010), MECD (2014) y 
NASPE (2015).  

2. Las diferencias de instrumentos e interpretación dificultan la comparación 
posterior de datos. 

3. Existe una disminución en el TCM con la introducción de un nuevo idioma, 
mostrando unos resultados contrarios a lo publicado hasta la fecha.  

4. Se deben desarrollar estrategias de aprendizaje para mejorar el tiempo de 
compromiso motor en las sesiones de EF. 

5. Se debe apostar de manera decidida por un aumento en la carga lectiva de la 
asignatura de EF en el currículo escolar. 

 

Conclusiones sobre el objetivo III 

III-. Elaborar una herramienta que permitiera conocer la implantación de AICLE en las 
sesiones de Educación Física. 

1. El Cuestionario de Evaluación de Sesiones de Educación Física a través de AICLE 
(CESEFA) es la primera herramienta específica para sesiones de EF. Este 
cuestionario ha sido creado tras un riguroso proceso de construcción y validación 
convirtiéndose en un instrumento válido y fiable para ser utilizado en otros 
contextos. 

2. El CESEFA permitirá evaluar la práctica docente en EF bilingüe a través de 
AICLE, así como mejorarla, indicando a cada docente en que aspectos debe prestar 
más atención a la hora de programar sus sesiones. 

3. De igual modo, CESEFA contribuirá al profundizar en el conocimiento acerca de 
la implantación de AICLE en EF, facilitando la comparación de las intervenciones 
en futuras investigaciones. 
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 Conclusiones sobre el objetivo IV 

IV-. Evaluar la implantación de programas bilingües AICLE en Educación Física 
atendiendo a los criterios marcados por este planteamiento.  

1. La implantación de AICLE en las sesiones de EF debe mejorar 
considerablemente puesto que presenta valores relativamente bajos. 

2. El modo de implantar AICLE en las sesiones de EF afecta al TCM así como al 
resto de las categorías de tiempo. 

3. Se debe fomentar la formación continua del profesorado en este ámbito. 
4. Es necesario continuar investigando desde el ámbito científico para aportar más 

conocimiento en esta temática. 
5. Se deben desarrollar materiales y recursos AICLE de calidad que faciliten la 

labor de los docentes y mejoren el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Conclusiones sobre el objetivo V 

V-. Comparar los resultados de las distintas categorías de tiempo atendiendo a las 
diferencias en la implantación de AICLE en Educación Física.  

1. No existen diferencias en el tiempo real de sesión (TRS) entre la EF bilingüe 
y monolingüe. 

2. Existen diferencias significativas en el tiempo de compromiso motor (TCM), 
tiempo de organización (TO) y tiempo empleado en la tarea (TT). 

3. Se han encontrado tres perfiles de profesorado al introducir AICLE en EF. 
El primero de ellos se centra prioritariamente en la EF y en menor medida 
en el idioma. Un segundo caso que se centran más en el idioma que en el 
contenido de EF y, por último, aquellos que son capaces de encontrar un 
equilibrio entre contenido e idioma. 

4. Una formación metodológica especifica AICLE atendiendo al cuestionario 
CESEFA mejora los resultados de TCM, TO y TT. 
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RESÚMENES DE LOS MANUSCRITOS 
Resumen del manuscrito I 

El objetivo de la presente investigación es analizar la relación existente entre la 
introducción de planteamientos metodológicos bilingües AICLE (aprendizaje integrado 
de contenido y lengua extranjera) en las clases de Educación Física y el tiempo de 
compromiso motor (TCM) en escolares de la Región de Murcia. Para ello, se ha estudiado 
las distintas categorías de tiempo en las clases de Educación Física, analizando una 
muestra aleatoria de tercer curso de Primaria de 8 centros de la Región de Murcia. El 
análisis de los datos revela diferencias significativas en el tiempo empleado en la tarea y 
en el tiempo de organización entre los centros bilingües y monolingües. Además, se 
encuentran diferencias en el tiempo de compromiso motor, siendo significativas en el 
análisis multivariante (Anova) cuando se comparan con la titularidad del centro (público 
y privado-concertado). Estos datos revelan la necesidad de estudiar las consecuencias que 
está teniendo la introducción de una lengua extranjera en el área de Educación Física, así 
como plantear soluciones reales para darle respuesta.  

Palabras clave: Enseñanza bilingüe, programa, compromiso motor, inglés, AICLE. 

 

Resumen del manuscrito II 

El tiempo de compromiso motor (TCM) es uno de los criterios más tenidos en 
cuenta a la hora de valorar una Educación Física de calidad. La presente revisión tiene 
como objetivo principal recabar los valores medios de TCM en las sesiones de Educación 
Física, así como resaltar la importancia de unificar criterios a la hora de la obtención y 
publicación de los resultados. Para ello, se seleccionan 65 artículos en una búsqueda 
sistemática usando las siguientes bases de datos: Dialnet, Google Scholar, Scopus, 
Redalyc y Pubmed. Los resultados muestran un interés creciente acerca de esta temática, 
debido al aumento de investigaciones en los últimos años. Por otro lado, los valores 
medios del 36,35% de TCM se encuentran aún lejos de las recomendaciones nacionales 
e internacionales. A pesar de estos datos, se puede observar una progresiva mejoría del 
TCM en los estudios más recientes. Es necesario continuar investigando acerca de nuevas 
variables que podrían estar afectando al TCM y apostar por la elaboración de programas 
que fomenten el TCM tanto en las sesiones de Educación Física como en los centros 
educativos. 

Palabras clave: Nivel de actividad, Educación Física, actividad física, tiempo efectivo, 
intensidad. 

 

Resumen del manuscrito III 

El objetivo de la presente investigación fue la validación de un cuestionario de 
Evaluación de Sesiones de Educación Física a través de AICLE (CESEFA). Se trata de 
uno de los primeros instrumentos para la evaluación de AICLE en sesiones de Educación 
Física cuyo diseño cuantitativo de carácter descriptivo se ha basado en los hallazgos más 
recientes de la literatura científica. Se llevó a cabo una evaluación por expertos para la 
confirmación y redacción de los ítems seleccionados con una concordancia entre ellos del 
,73 en el índice Kappa.  Para su validación se utilizó una muestra de 146 (V=87 y M=59) 
docentes de Educación Física, un análisis exploratorio y un análisis factorial 
confirmatorio que apoyó la estructura factorial de tres dimensiones del instrumento. El 
cuestionario tiene una validez aparente y un buen nivel de consistencia permitiendo su 
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extrapolación a otros contextos. Además, puede ser una buena herramienta para la guía y 
autoevaluación del profesorado de Educación Física bilingüe que utiliza AICLE en sus 
clases.  

Palabras clave: Cuestionario, fiabilidad, profesorado AICLE, programación AICLE, 
competencias AICLE. 

Resumen del manuscrito IV 

El tiempo de compromiso motor (TCM) es una de las variables más estudiadas en 
la asignatura de Educación Física (EF). Su importancia es cada vez mayor, especialmente 
en la actualidad debido a los niveles de inactividad física y sedentarismo de niños y 
adolescentes. El objetivo de esta investigación es conocer cómo se está llevando a cabo 
la implantación de AICLE en las sesiones de EF, gracias al cuestionario CESEFA, y como 
afecta la introducción de un nuevo idioma (L2) en el TCM de la asignatura. Para ello, se 
ha realizado la grabación de 30 sesiones de EF con diferentes docentes tanto bilingües 
(n=11) como monolingües (n=19) para posteriormente comparar la información obtenida 
mediante estadísticos descriptivos y de contraste (ANOVA). Los resultados muestran una 
reducción significativa del 11.4% de TCM de los grupos bilingües respecto a los grupos 
monolingües. Además, la implantación de AICLE en las sesiones de EF debe mejorar 
considerablemente puesto que presenta valores relativamente bajos. Por último, es 
necesario resaltar la importancia de la formación metodológica especifica en el 
profesorado bilingüe para poder desarrollar su labor docente dentro de unos criterios de 
calidad. 

Palabras clave: Actividad física; tiempo efectivo; bilingüismo; lengua extranjera; 
inglés. 

Resumen del manuscrito V 

La introducción de planteamientos bilingües, como AICLE, son cada vez más 
habituales en las sesiones de Educación Física (EF). A pesar de ello, se conoce poco 
acerca de las consecuencias que suponen la implantación de estos programas en las 
asignaturas que asumen la introducción de un nuevo idioma. El objetivo de esta 
investigación es conocer si una formación específica AICLE para Educación Física 
mejora el tiempo de compromiso motor de las sesiones. Para dicho fin, se ha realizado 
una formación a cuatro docentes de EF fundamentada en el cuestionario de Evaluación 
de Sesiones de Educación Física a través de AICLE (CESEFA) con dos evaluaciones una 
diagnóstica previa a la formación y una sumativa posterior. La información obtenida se 
comparó mediante estadísticos descriptivos y de contraste (Prueba U de Mann-Whitney). 
Los resultados muestran un aumento significativo tanto en el TCM, cercano al 5%, como 
el tiempo de organización (5.6%) y tiempo empleado en la tarea (12.9%). Por esta razón, 
es conveniente destacar el papel fundamental de la formación metodológica específica en 
el profesorado bilingüe buscando alcanzar unos criterios de excelencia en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Palabras clave: Actividad física, tiempo efectivo, AICLE, bilingüe, lengua extranjera, 
inglés. 
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Implicaciones en el contexto académico 

Los hallazgos obtenidos permiten mostrar la relación negativa que existe entre la 
introducción de un nuevo idioma en las sesiones AICLE de Educación Física y el tiempo 
de compromiso motor. Además, ha permitido conocer que la implantación de AICLE en 
Educación Física, aún puede mejorar de manera significativa hasta alcanzar las directrices 
de este planteamiento metodológico. Estos resultados adquieren una especial relevancia 
al situarse en un contexto caracterizado por unos niveles preocupantes de actividad física 
y sedentarismo por parte de la sociedad (Estudio Pasos, 2019). Incluso la OMS (2010) 
llegó a calificar estos niveles de sedentarismo como la epidemia del siglo XXI.  

La llegada por sorpresa de una nueva pandemia, en este caso la COVID-19, puede 
provocar una retroalimentación de manera negativa, es decir, unas mayores tasas de 
inactividad física y sedentarismo que podrían agravar los síntomas de la COVID-19 
(Brawner et al., 2020; Jiménez & Copeland, 2020) y, a su vez, los confinamientos 
domiciliarios obligatorios a causa del virus han supuesto unos mayores índices de 
inactividad física y sedentarismo (Mera et al., 2020). 

 Cabe recordar que las etapas educativas en las que se realizan los estudios, 
Primaria y Secundaria, son periodos trascendentales en la construcción de las bases de la 
personalidad del ser humano sobre las que se asientan gran parte de los hábitos futuros 
(Ahmed et al., 2016; García-Hermoso et al., 2020). De hecho, pueden contribuir 
sustancialmente a un desarrollo más equilibrado del estado de salud en la adolescencia 
(Becerra et al., 2013).  

Por esta razón, la motivación sería una de las primeras variables a tener en cuenta en 
futuras investigaciones, ya que se ha convertido en una de las preocupaciones principales 
por parte de los docentes (Baena-Extremera et al., 2018; Khodadady & Khajavy, 2013). 
Se debe estudiar si la introducción de un nuevo idioma puede afectar de manera negativa 
a la motivación del alumnado hacia la asignatura de EF y lo que es más importante, si 
este hecho pudiera afectar de algún modo al gusto por la práctica de actividad física.  

Son numerosos los estudios que vinculan una alta motivación por parte de los 
estudiantes hacia el área de EF (Fernández-Barrionuevo & Baena-Extremera, 2018; Cádiz 
et al., 2021). En cambio, parece que no existe la misma relación cuando se introduce un 
nuevo idioma.  

Coral (2010) señala la importancia de la motivación intrínseca por parte de los 
estudiantes por la EF como medio para compensar la dificultad de aprender una nueva 
lengua. Ramos-Calvo y Ruiz-Omeñaca (2011) opinan que, si la EF supone una 
determinada motivación, esta puede encontrarse contrarrestada por la inclusión del 
idioma pudiéndo desembocar en todo lo contrario y se traduzca en una desmotivación por 
parte del alumnado hacia el aprendizaje. En esta misma línea, estudios más recientes 
hacen mención de que el nivel de satisfacción de las clases de EF es menor cuando se 
imparte en inglés (Agraso-López et al., 2021) al igual que ocurre con la motivación 
(Fernandez-Barrionuevo et al., 2021). 
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En el lado opuesto, se encuentran estudios que afirman que AICLE mejora la atención 
y la motivación (Salvador-García et al., 2019, 2020a y 2020b), pero se debe tener en 
cuenta que esta mejora se empieza a diluir a medida que se convierte en una práctica 
regular y ya no supone una novedad para el alumnado (Martínez-Agudo et al., 2021).  

Todos estos resultados, son obtenidos con distintos planteamientos bilingües o bien 
con diferentes propuestas AICLE que, como se ha podido observar, aún pueden mejorar 
en el proceso de implantación (Martínez-Hita et al., 2021). En este escenario tan ambigüo 
de distintas tipologías de bilingüismo y de modalidades de implantación de AICLE, es 
necesario analizar estos valores detenidamente, cumpliendo con las recomendaciones 
propuestas desde este planteamiento bilingüe. 

Por este motivo, el desarrollo de CESEFA contribuirá a conocer como está siendo la 
implantación del planteamiento AICLE en las sesiones de EF y, por otro lado, facilitará 
a los docentes conocer las directrices básicas para implantar AICLE en sus sesiones de 
Educación Física. De esta manera, favorecerá dos de las premisas básicas en la 
implementación de AICLE: contribuir a la mejora del nivel lingüístico de los estudiantes 
y que el contenido o esencia de la asignatura no se vea perjudicada. 

La introducción de un nuevo idioma supone un enorme desafío para los docentes de 
EF e inglés para que el contenido seleccionado sea lingüísticamente accesible sin que se 
pierda interés ni motivación por la EF (Mattheoudakis & Ziaka, 2019).  

Otra de las variables a tener en cuenta en futuras líneas de investigación debería ser 
analizar si realmente la introducción de un nuevo idioma supone una mejora significativa 
en el nivel de inglés por parte del alumnado. Fernández-Barrionuevo et al. (2021) 
entienden que debería existir una mejora en los aspectos lingüísticos que al menos 
compensaran la reducción horaria en las materias en las que se imparte, en este caso la 
EF. A pesar de esta reducción temporal para dar cabida al nuevo idioma, esta no debe 
impedir el desarrollo llevado a cabo en los últimos años para la mejora de la calidad en la 
Educación Física. La introducción en una nueva lengua no debe desvirtualizar el diseño 
de sesiones de calidad que contribuyan a favorecer la competencia motriz, el disfrute por 
la actividad física y deportiva, y a generar una adherencia a la misma a lo largo de su 
vida.  

Uddin et al. (2020) afirma que una mayor frecuencia en las sesiones de EF se asoció 
positivamente con el cumplimiento de las recomendaciones internacionales de AF. Se 
puede encontrar consenso al respecto entre distintas instituciones internacionales, todas 
ellas recomiendan al menos un 50% de tiempo de compromiso motor en las sesiones de 
EF (Asociación para la Educación Física, 2020, DHHS, 2010; MECD, 2014; NASPE, 
2015). 

A pesar de estas recomendaciones, la asignatura de EF todavía se encuentra en el 
camino para alcanzar estos niveles recomendados de TCM en sus sesiones, aunque se 
puede apreciar una mejora en los valores a medida que pasan los años (Martínez-Hita et 
al. 2021). A este respecto, sería interesante diferenciar entre actividad física moderada y 
vigorosa en futuras investigaciones. Aspecto que no se ha atendido en estos documentos 
haciendo referencia a el tiempo de compromiso motor como un concepto más amplio y 
entendido como la esencia de la asignatura, siendo el movimiento un eje fundamental de 
la EF. Una vez atendidos los datos actuales de disponibilidad de tiempo de compromiso 
motor se podría profundizar en aumentar el tiempo de actividad física vigorosa dentro de 
las sesiones. 
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Los hallazgos en esta Tesis Doctoral podrían ser de interés para la comunidad 
educativa ya que contribuyen a conocer dos aspectos muy importantes que se 
demandaban desde la literatura científica: cómo se está realizando la implantación de 
AICLE en las sesiones de EF y qué consecuencias tiene la introducción de un nuevo 
idioma, en este caso en el TCM. Además, se ha evidenciado con estos estudios la 
necesidad de formación permanente por el profesorado y la importancia de fomentar 
cambios en el currículo académico para compensar la pérdida de tiempo de compromiso 
motor en las sesiones de EF, teniendo en cuenta el aumento actual en el comportamiento 
sedentario y la inactividad física. Por todo ello y no solo por la pérdida de TCM, se debería 
apostar de manera decidida por una tercera hora de EF (COLEF, 2021; Martins et al., 
2022; Uddin et al., 2020). 
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Resumen 

El objetivo de la presente investigación es analizar la relación existente entre la 
introducción de planteamientos metodológicos bilingües AICLE (aprendizaje integrado 
de contenido y lengua extranjera) en las clases de Educación Física y el tiempo de 
compromiso motor (TCM) en escolares dela Región de Murcia. Para ello, se ha estudiado 
las distintas categorías de tiempo en las clases de Educación Física, analizando una 
muestra aleatoria de tercer curso de Primaria de 8 centros de la Región de Murcia. El 
análisis de los datos revelan diferencias significativas en el tiempo empleado en la tarea 
y en el tiempo de organización entre los centros bilingües y monolingües. Además se 
encuentran diferencias en el tiempo de compromiso motor, siendo significativas en 
el análisis multivariante (Anova) cuando se comparan con la titularidad del centro 
(público y privado-concertado). Estos datos revelan la necesidad de estudiar las 
consecuencias que está teniendo la introducción de una lengua extranjera en el área de 
Educación Física así como plantear soluciones reales para darle respuesta. 

 
Abstract  

The aim of this research paper is to analyze the relationship between the introduction of 
bilingual methodological CLIL (Content and Language Integrated Learning) approaches 
in Physical Education (PE) lessons and engagement motor time (TCM) in primary 
students from Murcia. The different categories of time in PE classes were studied by 
analyzing a random sample of third grade students from eight schools in the Region of 
Murcia. The analysis of the data showed significant differences in the time spent on the 
task and the time of organization between monolingual and bilingual schools. In addition, 
differences in TCM were found, which were significant in multivariate analysis (Anova) 
when TCM is compared with the school ownership (state and private school). These data 
reveal the need to study the consequences of introducing a foreign language in Physical 
Education subject and to propose real solutions to give response to those consequences. 
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Resumen 
 
El tiempo de compromiso motor (TCM) es uno de los criterios más tenidos en cuenta a la 
hora de valorar una Educación Física de calidad. La presente revisión tiene como objetivo 
principal recabar los valores medios de  
TCM en las sesiones de Educación Física, así como resaltar la importancia de unificar 
criterios a la hora de la obtención y publicación de los resultados. Para ello, se seleccionan 
65 artículos en una búsqueda sistemática usando las siguientes bases de datos: Dialnet, 
Google Scholar, Scopus, Redalyc y Pubmed. Los resultados muestran un interés creciente 
acerca de esta temática, debido al aumento de investigaciones en los últimos años.  Por 
otro lado, los valores medios del 36,35% de TCM se encuentran aún lejos de las 
recomendaciones nacionales e internacionales. A pesar de estos datos, se puede observar 
una progresiva mejoría del TCM en los estudios más recientes. Es necesario continuar 
investigando acerca de nuevas variables que podrían estar afectando al TCM y apostar 
por la elaboración de programas que fomenten el TCM tanto en las sesiones de Educación 
Física como en los centros educativos. 
 
Abstract 
 
The engagement motor time (EMT) is one of the most taken into account criteria when 
evaluating a quality Physical Education class. The main objective of this review paper is 
to collect the average values of EMT in the Physical Education lessons, as well as  to 
highlight the importance of unifying criteria when  obtaining and publishing the results. 
For this purpose, 65 articles are selected in a systematic search using the following 
databases Dialnet, Google Scholar, Scopus, Redalyc and Pubmed. The results show a 
growing interest in this subject, due to the increase in research in recent years. On the 
other hand, the average values of 36.35% of EMT are still far from the national and 
international recommendations. In spite of these data, a progressive improvement of the 
EMT can be observed in the most recent studies. It is necessary to continue investigating 
about new variables that could be affecting the EMT and to bet for the elaboration of 
programs that promote the EMT in Physical Education lessons as well as in the 
educational institution 
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Resumen  
 
El objetivo de la presente investigación fue la validación de un cuestionario de Evaluación 
de Sesiones de Educación Física a través de AICLE (CESEFA). Se trata de uno de los 
primeros instrumentos para la evaluación de AICLE en sesiones de Educación Física cuyo 
diseño cuantitativo de carácter descriptivo se ha basado en los hallazgos más recientes de 
la literatura científica. Se llevó a cabo una evaluación por expertos para la confirmación 
y redacción de los ítems seleccionados con una concordancia entre ellos del ,73 en el ín-
dice Kappa. Para su validación se utilizó una muestra de 146 (V=87 y M=59) docentes 
de Educación Física, un análisis exploratorio y un análisis factorial confirmatorio que 
apoyó la estructura factorial de tres dimensiones del instrumento. El cuestionario tiene 
una validez aparente y un buen nivel de consistencia permitiendo su extrapolación a otros 
contextos. Además, puede ser una buena herramienta para la guía y autoevaluación del 
profesorado de Educación Física bilingüe que utiliza AICLE en sus clases.  
 
Abstract 
 
The aim of the present study was to validate a questionnaire for the Evaluation of Physical 
Education Sessions through CLIL (CESEFA). It is one of the first instruments for the 
evaluation of CLIL in Physical Education sessions whose descriptive quantitative design 
is based on the most recent findings in the scientific literature. An expert evaluation was 
carried out for the confirmation and wording of the selected items with a concordance 
between them of ,73 in the Kappa coefficient. A sample of 146 (V=87 and M=59) PE 
teachers, an exploratory analysis and a confirmatory factor analysis were used for 
validation, which supported the three-dimensional factor structure of the instrument. The 
questionnaire has an apparent validity and a good level of consistency allowing its 
extrapolation to other contexts. Moreover, it can be a good tool for the guidance and self-
assessment of bilingual PE teachers who use CLIL in their classes.
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Resumen  
 
El tiempo de compromiso motor (TCM) es una de las variables más estudiadas en la 
asignatura de Educación Física (EF). Su importancia es cada vez mayor, especialmente 
en la actualidad debido a los niveles de inactividad física y sedentarismo de niños y 
adolescentes. El objetivo de esta investigación es conocer cómo se está llevando a cabo 
la implantación de AICLE en las sesiones de EF, gracias al cuestionario CESEFA, y como 
afecta la introducción de un nuevo idioma (L2) en el TCM de la asignatura. Para ello, se 
ha realizado la grabación de 30 sesiones de EF con diferentes docentes tanto bilingües 
(n=11) como monolingües (n=19) para posteriormente comparar la información obtenida 
mediante estadísticos descriptivos y de contraste (ANOVA). Los resultados muestran una 
reducción significativa del 11.4% de TCM de los grupos bilingües respecto a los grupos 
monolingües. Además, la implantación de AICLE en las sesiones de EF debe mejorar 
considerablemente puesto que presenta valores relativamente bajos. Por último, es 
necesario resaltar la importancia de la formación metodológica especifica en el 
profesorado bilingüe para poder desarrollar su labor docente dentro de unos criterios de 
calidad. 
 
Abstract  
 
The engagement motor time is one of the most studied variables in the Physical Education 
(PE) subject. Its importance is increasing, especially today due to the levels of physical 
inactivity and sedentary lifestyle of children and adolescents. The objective of this 
research is to know how CLIL is being implemented in PE sessions, according to the 
CESEFA questionnaire, and how the introduction of a new language (L2) impacts on the 
TCM of the subject. To this end, 30 PE sessions were recorded with different teachers, 
both bilingual (n = 11) and monolingual (n = 19) to later compare the information 
obtained using descriptive and contrast statistics (ANOVA). The results show a 
significant reduction of 11.4% in TCM of the bilingual groups compared to the 
monolingual groups. Furthermore, the implementation of CLIL in PE sessions should be 
improved considerably since it presents relatively low values. Finally, it is necessary to 
highlight the importance of specific methodological training in bilingual teachers to be 
able to develop their teaching work within quality criterio 
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Resumen  
 

La introducción de planteamientos bilingües, como AICLE, son cada vez más habituales 
en las sesiones de Educación Física (EF). A pesar de ello, se conoce poco acerca de las 
consecuencias que suponen la implantación de estos programas en las asignaturas que 
asumen la introducción de un nuevo idioma. El objetivo de esta investigación es conocer 
si una formación específica AICLE para Educación Física mejora el tiempo de 
compromiso motor de las sesiones. Para dicho fin, se ha realizado una formación a cuatro 
docentes de EF fundamentada en el cuestionario de Evaluación de Sesiones de Educación 
Física a través de AICLE (CESEFA) con dos evaluaciones una diagnóstica previa a la 
formación y una sumativa posterior. La información obtenida se comparó mediante 
estadísticos descriptivos y de contraste (Prueba U de Mann-Whitney). Los resultados 
muestran un aumento significativo tanto en el TCM, cercano al 5%, como el tiempo de 
organización (5.6%) y tiempo empleado en la tarea (12.9%). Por esta razón, es 
conveniente destacar el papel fundamental de la formación metodológica específica en el 
profesorado bilingüe buscando alcanzar unos criterios de excelencia en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
 
 
Abstract 

 
The introduction of bilingual approaches, such as CLIL, are becoming increasingly 
common in Physical Education (PE) sessions. However, little is known about the 
consequences of the implementation of these programs in subjects that assume the 
introduction of a new language. The aim of this research is to find out if a specific CLIL 
training for Physical Education improves the motor engagement time of the sessions. To 
this end, four PE teachers were trained based on the questionnaire Evaluation of Physical 
Education Sessions through CLIL (CESEFA) with two evaluations, a diagnostic one prior 
to the training and a summative one afterwards. The information obtained was compared 
by means of descriptive and contrast statistics (Mann-Whitney U test). The results show 
a significant increase in the MCT, close to 5%, as well as in the organization time (5.6%) 
and time spent on the task (12.9%). For this reason, it is convenient to highlight the 
fundamental role of specific methodological training for bilingual teachers in order to 
achieve excellence in the teaching-learning process. 
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Resumen 
 
La presente investigación trata de conocer cómo afectan los protocolos de seguridad 
establecidos para la prevención de la COVID-19 en el tiempo de compromiso motor 
(TCM) en las clases de Educación Física (EF), tanto en castellano como en inglés, y en 
los planteamientos metodológicos llevados a cabo por el profesorado. Para ello, se diseña 
un estudio ex post facto en el que se analizan las distintas categorías de tiempo 
establecidas en las sesiones de EF y la utilización de aplicaciones móviles en doce centros 
educativos de Secundaria de la comunidad autónoma de Aragón. Los resultados muestran 
diferencias de TCM con respecto a estudios previos, además existen diferencias 
significativas (U de Mann-Whitney) en las variables de TCM, tiempo de organización y 
tiempo empleado en la tarea entre las sesiones realizadas en castellano y las realizadas en 
inglés. Estos datos revelan la necesidad de continuar investigando acerca de las 
consecuencias en el área de EF de las medidas adoptadas en relación con la COVID-19 y 
la importancia que han tenido las aplicaciones móviles como medio para sustituir las 
sesiones presenciales y compensar el descenso del TCM en las clases de EF.  
 
Abstract 
 
The aim of this research is to determine how the safety protocols established for the 
prevention of COVID-19 affect engagement motor time (TCM) in Physical Education 
(PE) classes, both in Spanish and English, and in the methodological approaches 
implemented by teachers. For this purpose, an expost-facto study was designed to analyze 
the different time categories established in PE sessions and the use of mobile APPs in 12 
secondary schools in the Autonomous Community of Aragon. The results show 
differences in TCM with respect to previous studies, and there are significant differences 
(T-student) in the variables of TCM, organization time and time spent on the task between 
those sessions conducted in Spanish and those in English. These data reveal the need for 
further research on the consequences of the measures adopted to face COVID-19 in the 
PE area and the importance of mobile APPs as a means to replace face-to-face sessions 
and compensate for the decrease in TCM in the PE lessons.  
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