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La formación inicial del profesorado se enfrenta al reto de implementar modelos formativos que permitan una 
preparación de calidad en el futuro profesorado de Educación Física, para que estos puedan desarrollar las competencias 
profesionales vinculadas a unos contextos reales mientras se promociona la práctica regular de actividad física y 
los hábitos saludables en la sociedad. El objetivo del trabajo es analizar la experiencia de Aprendizaje-Servicio en 
diversos centros sociales con la finalidad de promocionar un estilo de vida activo y generar bienestar psicológico 
e interpersonal. Para ello se ha empleado una metodología cualitativa mediante un estudio de caso intrínseco en el 
que se han realizado entrevistas semiestructuradas en profundidad a tres profesores encargados del desarrollo de 
proyectos de Aprendizaje-Servicio y tres grupos focales con diez estudiantes de edades comprendidas entre los 20 y 
30 años, que han cursado asignaturas de la mención de Educación Física en el Grado de Educación. Los resultados 
más relevantes muestran que las intervenciones de Aprendizaje-Servicio de actividades físico-deportivas en centros 
sociales tienen un efecto positivo en el desarrollo de un estilo de vida activo, se contribuye al desarrollo de las 
competencias docentes y permite que los estudiantes conozcan otros contextos sociales, no académicos, y adquieran 
un compromiso conciudadano. La principal conclusión que se extrae es que este modelo promueve la colaboración 
entre la universidad y otras entidades sociales mientras se favorece un estilo de vida activo y se fomenta la práctica 
regular de actividad física de determinados colectivos que no la realizan de manera habitual.
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Pre-service teacher training faces the challenge of implementing training models that allow for quality 
preparation of future Physical Education teachers, so that they can develop professional competences linked 
to real contexts while promoting regular physical activity and healthy habits in society. The aim of this work is 
to analyze the experience of Service-Learning in different social centers with the aim of promoting an active 
lifestyle and generating psychological and interpersonal well-being. To this end, a qualitative methodology has 
been used through an intrinsic case study in which semi-structured in-depth interviews have been conducted 
with three teachers in charge of developing Service-Learning projects and three focus groups with ten students 
aged between 20 and 30 who have taken subjects in the Physical Education section of the Bachelor’s Degree in 
Education. The most relevant findings indicate that Service-Learning interventions involving physical-sport 
activities in social centers have a positive effect on the development of an active lifestyle, contribute to the 
development of teaching competencies, and allow students to engage with other non-academic social contexts 
while fostering civic engagement. The main conclusion drawn is that this model promotes collaboration between 
the university and other social entities, while encouraging an active lifestyle and promoting regular physical 
activity among specific groups that do not typically engage in it.
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Service-Learning and promotion of physical activity in social centres during 
the initial training of Physical Education teachers
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En la actualidad, diversos son los organismos y las eviden-
cias científicas que resaltan la necesidad de que la población 
realice más actividad física en su día a día (Gough et al., 2020; 
Roman-Viñas et al., 2018). Aunque la multitud de beneficios de 
la práctica de actividad física están bien documentados (Bailey, 
2018; Bailey et al., 2009; Kirk, 2013), los preocupantes niveles de 
inactividad física y comportamientos sedentarios en la población 
conminan a resaltar la importancia de la actividad física como 
elemento fundamental en las vidas de las personas para un estado 
óptimo de salud a cualquier edad y bienestar personal, físico y 
social (Kirk, 2006; UNESCO, 2015; Warburton y Bredin, 2017).

A este respecto, la actividad física se convierte en la principal 
herramienta de educación y prevención de enfermedades y com-
plicaciones que puedan afectar a la calidad de vida de las perso-
nas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2021), 
la práctica de actividad física debe realizarse a cualquier edad 
y ofrece para ello una serie de recomendaciones. En los niños y 
jóvenes se recomienda alcanzar un mínimo de 60 minutos diarios 
de actividad física moderada o vigorosa, haciendo especial énfa-
sis en las actividades que mejoren las funciones cardiorrespirato-
rias, musculares y la salud ósea. Por su parte, en la edad adulta las 
recomendaciones de la OMS sugieren acumular un mínimo de 
150 minutos a la semana de actividad física aeróbica moderada 
o de 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa, realizando 
actividades de fortalecimiento muscular, equilibrio funcional y 
entrenamiento de fuerza. Por ello, parece indiscutible que desde 
las distintas instituciones y la sociedad se intente afrontar esta 
problemática sanitaria y social de alto alcance y se establezcan 
estrategias de actuación para que la actividad física se convierta 
en un pilar básico de la salud.

Desde el ámbito educativo, la actividad física es la principal 
herramienta de educación y prevención de patologías que pue-
dan afectar al desarrollo, la calidad de vida o la esperanza de 
vida del estudiantado (Pérez-Pueyo et al., 2019). Sin embargo, 
en este contexto es más conveniente vincular la promoción 
de la salud desde un punto de vista salutogénico, en el que su 
práctica se integre en su estilo de vida (Antonovsky, 1996). Así, 
el binomio escuela-sociedad podrá beneficiarse mutuamente 
con actuaciones que repercutan positivamente en la sociedad 
(Yook, 2018) y en la formación integral de los escolares. Para 
ello, la formación inicial del profesorado se enfrenta al reto de 
implementar modelos formativos que permitan una preparación 
de calidad en los futuros maestros de Educación Física (EF). 
Por tanto, es necesario que desarrollen las competencias pro-
fesionales en unos contextos reales mientras se promociona la 
práctica regular de actividad física y los hábitos saludables en 
la sociedad. Precisamente, uno de los modelos pedagógicos más 
adecuados para conseguirlo es el Aprendizaje-Servicio (ApS) 
(Bringle y Clayton, 2021; Chiva-Bartoll y Fernández-Río, 2022; 
Linker et al., 2019), a través del cual los estudiantes adquieren 
aprendizajes curriculares significativos mientras se ofrece a la 
comunidad un servicio con el compromiso cívico de construir 
una sociedad más justa, en este caso a través de las actividades 
físico-deportivas, que afectan positivamente a la salud (Sán-
chez-Matas et al., 2023) y mejoran la vida de otras personas 
(Batlle, 2020). 

El Aprendizaje-Servicio como modelo formativo de promoción 
de actividad física

En los últimos años los expertos en educación han mostrado 
un interés especial por la aplicación de modelos formativos que 
proporcionen una vivencia de aprendizaje activo y compartido 
entre las personas participantes, entre los que destaca el Aprendi-
zaje-Servicio (Chiva-Bartoll y Fernández-Río, 2022; López-de-
Arana et al., 2023; Santos-Pastor et al., 2021). Este modelo forma-
tivo supone una ruptura con la forma de enseñanza tradicional y 
se caracteriza por la transferencia de los aprendizajes académicos 
a un contexto comunitario con la finalidad de dar respuesta a 
una necesidad social detectada y así reflexionar acerca de cómo 
esta intervención genera beneficios en la sociedad (Buchanan et 
al., 2002; Chiva-Bartoll et al., 2020; Lobo-de-Diego et al., 2024). 
En dichas intervenciones, tanto el alumnado como el colectivo 
receptor del servicio deben beneficiarse, de forma que a través 
de ellas se dé respuesta a las necesidades profesionales de los 
futuros profesores de EF y se promueva la responsabilidad y el 
compromiso social y ciudadano en un contexto real (Dharamsi 
et al., 2010; Santos-Pastor et al., 2018). Desde esta perspectiva, la 
implementación del modelo formativo de ApS se presenta como 
un mecanismo de actuación útil en la formación inicial del pro-
fesorado de EF para hacer frente a una problemática sanitaria y 
social como es la falta de realización de actividad física (Pérez-
Pueyo et al., 2019). Con esta propuesta de ApS, mediante la prác-
tica de actividades físico-deportivas se pretende hacer frente a 
los comportamientos sedentarios (Gómez-Rijo, 2024; Lobo-de-
Diego et al., 2024; Pérez-Pueyo et al., 2019). 

Con la propuesta de ApS que se presenta en este trabajo se 
pretende la promoción de la práctica de actividad física y la pro-
moción de un estilo de vida activo a partir de los conocimientos y 
aprendizajes adquiridos en las distintas asignaturas a lo largo de 
la formación inicial del profesorado de EF. Los futuros docentes, 
mientras realizan un servicio a la comunidad, intentarán gene-
rar experiencias positivas de práctica de actividad física a la vez 
que desarrollarán competencias profesionales que difícilmente se 
lograrían en otras situaciones y contextos. El impacto del ApS 
con diferentes colectivos de centros sociales (personas mayo-
res, personas con patologías, etc.) puede incidir en el bienestar 
físico, mental y social, sin olvidar la experiencia y el aprendi-
zaje profundo que experimentan tanto los estudiantes universita-
rios como los receptores de la intervención (Gómez-Rijo, 2024; 
Ramis, 2014). El contacto y las vivencias que se establecen entre 
los maestros en formación y las personas de los centros sociales 
puede favorecer la promoción y adquisición de un estilo de vida 
activo que repercuta en su calidad de vida (Gómez-Rijo, 2024). 
De hecho, la realización de actividad física supervisada y coor-
dinada por los estudiantes universitarios puede hacer que estos 
sectores de la población experimenten mejoras en su autocon-
fianza y autoestima (Carson y Raguse, 2014). Para ello, es nece-
sario que los participantes y receptores se sientan importantes en 
la intervención de ApS que, tras su puesta en práctica y posterior 
reflexión, es posible que se generen cambios de comportamiento 
tanto en los propios estudiantes como en el entorno de los recep-
tores (Lleixà y Ríos, 2015).
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El presente estudio

En investigaciones previas sobre ApS con colectivos socia-
les, se han encontrado resultados que destacan los benefi-
cios emocionales y sociales que se pueden conseguir con esta 
metodología (Gómez-Rijo, 2024; Pérez-Pueyo et al., 2019; 
Santos-Pastor et al., 2021). Además, la participación de los 
futuros docentes de Educación Física en procesos formativos 
vinculados a proyectos de promoción de la actividad física en 
colectivos de personas de edad avanzada tiene una relevancia 
especial en base, fundamentalmente, a dos razones. Por un 
lado, se promueve la vinculación de los estudiantes con contex-
tos reales en los que pueden desarrollar acciones relacionadas 
con su profesión, que incluyen el diseño desarrollo y evaluación 
de programas de actividad física adaptada a las característi-
cas de los participantes. Este tipo de experiencias facilitan los 
aprendizajes a los estudiantes mientras se ofrece un servicio a 
la comunidad (Chiva-Bartoll y Fernández-Río, 2022; Gutiérrez 
et al., 2019). Se trata, en definitiva, de aplicar los aprendiza-
jes recibidos en el ámbito formal en un contexto comunitario y 
contribuir, de este modo, a una buena formación ciudadana de 
los futuros docentes. Por otro lado, la utilización de propuestas 
formativas que vinculen adecuadamente la actividad física y la 
salud debe basarse en un conocimiento apropiado del contexto 
de aplicación de las mismas, de modo que se favorezca real-
mente la adherencia de los participantes a la actividad física, 
promoviendo la formación de personas activas y participativas. 
Como futuros educadores es esencial saber adaptar las activida-
des a cada contexto y la participación en proyectos de ApS con 
personas de edad avanzada es una alternativa muy positiva para 
que los docentes aprendan a adaptar las actividades a las per-
sonas que participan en las mismas y sean capaces de transferir 
esta idea a cualquier contexto, ya que es conveniente valorar de 
forma crítica el uso de las actividades físicas, para encontrar 
qué práctica de actividad física se adapta a cada contexto y per-
sona, pudiendo transferirlo luego al contexto escolar.

Uniendo esta idea a los propósitos formativos de este tipo de 
experiencias, el presente estudio tiene tres objetivos principales: 1) 
analizar el impacto del desarrollo de una experiencia de ApS, pro-
movida por el profesorado y alumnado del Grado de Educación; 
2) promocionar hábitos regulares de práctica de actividad física en 
las personas receptoras y fomentar un estilo de vida activo mien-
tras se genera un bienestar psicológico e interpersonal basado en 
la utilización de la actividad física como medio para favorecer 
las relaciones sociales; y 3) contribuir al aprendizaje por parte de 
los futuros docentes de aspectos básicos que deben ser tenidos en 
cuenta a la hora de desarrollar propuestas formativas que utilicen 
la actividad física adaptada a las personas participantes.

Método

Se realizó un estudio de caso exploratorio e intrínseco con 
el propósito de conseguir una comprensión más profunda de la 
realidad estudiada a partir de la opinión y voz de los estudiantes 
y docentes universitarios que han participado en la intervención 
de ApS (Álvarez y San Fabián, 2012; Stake, 2005).

Participantes

En este estudio los participantes han sido, por un lado, diez 
estudiantes (40% mujeres y 60% hombres) de la mención de EF 
de los Grados de Educación de una universidad pública espa-
ñola, con edades comprendidas entre los 20 y 30 años, quienes 
participaron en los proyectos de ApS con personas de centros 
sociales durante los cursos 2022-2023 y 2023-2024 en dos asig-
naturas de la mención de EF. La selección de estos participan-
tes ha sido mediante un muestreo no probabilístico y por con-
veniencia, en el que los sujetos han sido elegidos teniendo en 
cuenta su disponibilidad y la accesibilidad del equipo de inves-
tigación, así como el cumplimiento de los siguientes criterios: 1) 
ser estudiante de la Mención de Educación Física del Grado de 
Educación Primaria, y 2) haber participado o estar participando 
en los proyectos de ApS durante los cursos 2022-2023 o 2023-
2024. Por otro lado, participaron tres docentes (100% hombres) 
con edades comprendidas entre los 20 y los 30 años involucra-
dos en el diseño, la ejecución, la supervisión y la evaluación de 
los proyectos de ApS en las asignaturas de la mención de EF 
que se han implementado. Estos son académicos que cuentan 
con estudios superiores de posgrado y una amplia experiencia 
docente en la enseñanza universitaria. 

Contexto y beneficiarios del proyecto de ApS

La intervención fue llevada a cabo por los estudiantes de EF 
y tuvo lugar en centros de la tercera edad (Residencia Asistida 
de personas mayores y Centro AFA), los cuales tienen imple-
mentados programas de “envejecimiento activo”. También se 
desarrolló con dos grupos de personas mayores de las asocia-
ciones Cáritas y Cruz Roja Segovia. En este proyecto han parti-
cipado un total de 120 personas de los centros asistenciales y la 
propuesta incluía actividades motrices de flexibilidad, especial-
mente en el momento de encuentro con los grupos, ejercicios 
con lanzamientos y recepciones utilizando materiales blandos, 
así como danzas y pasos rítmicos. En los grupos con mayor 
autonomía también se llevó a cabo un paseo por el entorno de 
Segovia y todos los días se finalizaba la sesión con ejercicios 
sencillos de estiramiento. La labor de los estudiantes univer-
sitarios variaba en función de los contextos de realización de 
las sesiones. En general, tras un par de días de observación y 
apoyo, coordinaban la sesión previamente programada y, poste-
riormente, aprobada por los monitores de los centros y el profe-
sorado universitario. El grupo que asistió al centro AFA única-
mente llevó a cabo labores de apoyo en las actividades que eran 
planteadas por sus propios monitores. Los grupos de personas 
mayores que se beneficiaron de esta intervención y que partici-
paron en las sesiones oscilaban entre los 15 y 25 participantes, 
en función de su autonomía y la duración de las sesiones era de 
aproximadamente 60 minutos.

Para asegurar la fiabilidad del modelo de ApS seguido se ha 
procurado que la propuesta cumpla con las siguientes caracte-
rísticas, siguiendo las recomendaciones establecidas por Eyler 
y Giles (1999), Furco (2001), Lehne et al. (2019) y Meidl y 
Sulentic (2018): a) objetivos de Aprendizaje y Servicio claros, 
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b) interacción entre los participantes y la comunidad, c) activi-
dades que promuevan la inclusión social, d) reflexión crítica y 
aprendizaje, e) evaluación continua del progreso, f) formación 
adecuada de los voluntarios o estudiantes, g) evaluación del 
Impacto en la Comunidad, y h) enfoque en la sostenibilidad.

Instrumentos 

Para la recogida de información se han empleado dos instru-
mentos cualitativos. Por un lado, la entrevista semiestructurada 
y, por otro, el grupo focal. El primero de los instrumentos fue 
aplicado con el profesorado universitario y se siguió un guion 
estructurado en cinco dimensiones, en las que se abordaba el rol 
del docente, el proceso de ApS, las relaciones con las entidades 
y los sentimientos, así como las percepciones y la satisfacción 
con la experiencia. Por su parte, los grupos focales fueron reali-
zados con los estudiantes universitarios que han participado en 
los proyectos de ApS en los cursos 2022-2023 y 2023-2024. Se 
siguió un guion compuesto por seis dimensiones, en las que se 
abordó la finalidad percibida del proyecto por parte de los estu-
diantes y la toma de contacto inicial, la capacidad para tomar 
decisiones, la responsabilidad social y ciudadana, la sensibiliza-
ción social –empatía, ayuda y colaboración–, los aprendizajes y 
capacidad de implicarse en proyectos que mejoren la sociedad, y 
el enfoque del proyecto desde el ámbito académico. A modo de 
ejemplo se presentan algunas de las preguntas que fueron abor-
dadas en los grupos focales con los estudiantes para la dimen-
sión “Los aprendizajes y capacidad de implicarse en proyectos 
que mejoren la sociedad”: 1) “¿Qué aprendizajes has adquirido 
con tu participación en el proyecto?”; 2) “¿Cuáles crees que son 
los beneficios de esta intervención de ApS? ¿Crees que su efecto 
en la sociedad será duradero?”; 3) “¿Consideras que lo apren-
dido puede ser útil para tu desarrollo profesional como maestro 
de EF?”; y 4) “¿Cómo lo implementaríais, si fuera posible, una 
vez hayáis concluido vuestra formación académica ya sea en 
vuestra vida personal, afectiva o profesional entre otros…?”.

Procedimiento

Las entrevistas semiestructuradas fueron realizadas con el 
profesorado universitario encargado de las asignaturas en las que 
se han desarrollado los proyectos de ApS. Para su realización, 
se contactó previamente con los participantes para invitarles a 
participar en la investigación y se les explicaron los objetivos y la 
finalidad del estudio, y se les preguntó cuál era su disponibilidad 
para participar. También se tuvieron en cuenta las consideracio-
nes éticas, tales como presentar un consentimiento informado en 

el que se aseguraba la confidencialidad y el anonimato, asegurar 
la voluntariedad, el respeto por la dignidad de los participantes, 
el derecho de acceso a los resultados, así como solicitar permiso 
para grabar la información, entre otras cuestiones. Una vez que 
los participantes dieron el visto bueno, se concertó una cita con 
uno de los investigadores de este estudio en un espacio de la uni-
versidad para proceder con la entrevista. Dicho lugar era una sala 
tranquila, conocida por los participantes y en la que se garanti-
zaba la comodidad y ausencia de ruido. La duración de las entre-
vistas osciló entre los 40 y 90 minutos.

En cuanto a los grupos focales, estos se realizaron en gru-
pos de 3-4 estudiantes universitarios. Con ellos se siguió el 
mismo protocolo que con el profesorado y se tuvieron también 
en cuenta las mismas consideraciones éticas. Estos tuvieron una 
duración entre los 40 y 103 minutos. Una vez que las entrevistas 
y los grupos focales fueron realizados, el equipo investigador 
procedió a su transcripción en el procesador de texto Microsoft 
Word, que posteriormente fue volcado para su análisis con el 
programa informático Atlas.ti.

Análisis de datos

Para el análisis de la información recogida en las entrevistas 
y los grupos focales, previamente fue codificada y categorizada 
de forma inductiva en el programa informático de análisis cuali-
tativo Atlas.ti versión 7.5.4. En la Tabla 1 se presenta la codifica-
ción establecida para la identificación de las transcripciones de los 
grupos focales y las entrevistas realizadas para esta investigación.

Tras ello, se procedió a realizar un análisis basándose en un 
procedimiento inductivo-deductivo que permitiese ir realizando 
los ajustes necesarios en el proceso de análisis de la información 
(Patton, 2002). Por esta razón, la información fue primeramente 
sometida a una codificación abierta en la que los investigadores 
del estudio identificaron los códigos emergentes y su continuo 
contraste. A continuación, los investigadores realizaron una codi-
ficación axial para ratificar la información que había sido cata-
logada en la primera fase, hasta agotar las posibilidades de crear 
nuevos códigos y así poder establecer una lista definitiva que per-
mitiera establecer las conexiones y relaciones entre la informa-
ción (Figura 1) (Coller, 2005; Strauss y Corbin, 2002). Finalmente, 
la información fue agrupada y analizada a partir de tres grandes 
núcleos temáticos que surgieron a partir de la aplicación de las 
entrevistas y los grupos focales: 1) el potencial del ApS para pro-
mocionar un estilo de vida activo y conseguir una práctica regular 
de actividad física, 2) el valor pedagógico del ApS para el desa-
rrollo de las competencias profesionales, y 3) el conocimiento del 
contexto social y compromiso para mejorar la sociedad.

Tabla 1
Codificación establecida para la identificación de los grupos focales y las entrevistas

Tipo: Grupo focal o entrevista Tipo de participante Nº identificador

E
Estudiantes universitarios (ES)

De 1 a 6
Profesorado (P)

Nota. Ejemplo de codificación de un grupo focal con estudiantes universitarios: EES1, p. 1 = Entrevista 01 a estudiantes universitarios página 
uno.
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Resultados

Los resultados de este estudio han sido agrupados en torno 
a los tres grandes bloques temáticos descritos en la Figura 1.

El potencial del ApS para promocionar un estilo de vida activo 
y conseguir una práctica regular de actividad física

Uno de los propósitos principales de la ejecución de los pro-
yectos de ApS era la promoción de un estilo de vida activo y la 
adherencia a la práctica regular de actividad física. En este sen-
tido, los participantes han tomado conciencia del potencial de 
este modelo formativo para favorecer la promoción de hábitos 
saludables como expone un profesor universitario ya que:

La fortaleza estriba en la motivación de los futuros docen-
tes. Entre las competencias a desarrollar se encuentra la de 
ofrecer situaciones de práctica conducentes a elevar el nivel 
de actividad física para conseguir unas rutinas de trabajo 
que los lleve a tener unos hábitos saludables a lo largo de su 
vida (EP03, p. 4).

También los participantes resaltan el potencial del ApS para 
mejorar y reforzar los vínculos y lazos afectivos mientras se 
realiza actividad física, tal como aseguraba un estudiante uni-
versitario, puesto que: 

Las expectativas iniciales eran no solo mejorar su estado 
físico, ya que dejó de hacer deporte por una lesión grave 
de rodilla. Además, el año pasado dejó de ir al gimnasio 
por problemas familiares, atención a personas mayores… 
Por ello, he tenido un doble objetivo: contribuir a mejorar la 
salud física de mi padre y, por otro lado, pasar tiempo con 
él, lo que le ha venido muy bien. Me lo ha repetido en las 
entrevistas que he tenido con él, llega más a gusto a casa, 
está mejor anímicamente y hemos creado un vínculo que 

es el que hemos tenido antes, él fue quién me transmitió el 
gusto por el deporte y es una forma de devolvérselo cuando 
él no está tan bien anímicamente (EES02, p. 3).

En esta línea, los participantes también indican que las inter-
venciones de ApS contribuyeron a mejorar la calidad de vida de 
los receptores, debido a “que trabajamos a nivel físico y men-
tal. En mi caso, he percibido mejoras de coordinación, de rango 
móvil, y sobre todo a nivel mental veo que él está con ánimo para 
hacer actividad física” (EES02, p. 5). Incluso, en algunos casos, la 
intervención de ApS ha tenido repercusión en las pautas alimen-
tarias, como afirma un estudiante: “el hecho de mejorar física y 
anímicamente se ha cumplido. Incluso con la alimentación tam-
bién ha habido cambios positivos en él, que es celíaco” (EES01, 
p. 12). No obstante, aunque una mayoría de las personas entre-
vistadas afirma que con este tipo de experiencias se ha ayudado 
a que los receptores cambien y mejoren su actitud y compromiso 
con la mejora de hábitos de actividad física, algunos participan-
tes son más prudentes y señalan la necesidad de que las personas 
receptoras, tras la intervención, continúen con un estilo de vida 
activo, ya que “puede que no progrese como queremos y que el día 
de mañana cuando tenga que hacerlo solo no vaya bien. Muchas 
veces lo importante es hacerles ver que pueden hacer deporte ellos 
solos, aunque sean actividades más sencillas” (EES02, p. 8). 

El valor pedagógico del ApS para el desarrollo de 
competencias profesionales

Para que las intervenciones de ApS destinadas a la promo-
ción de la actividad física orientada a la salud permitan que los 
estudiantes desarrollen las competencias profesionales cuentan 
con la continua supervisión y el asesoramiento por parte del 
profesorado universitario, de modo que: 

Se les asesora en la programación para que se ajuste a las 
personas a la que se dirige la propuesta. Posteriormente, se 

Figura 1
Árbol de categorías en el que se presentan las relaciones entre categorías y subcategorías
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hacen tutorías para resolver los posibles problemas que pue-
dan surgir. Y, por último, se realiza una evaluación de todo 
el proyecto y se les da un feedback final (EP01, p. 4).

Así, los participantes perciben que durante la formación ini-
cial han adquirido los conocimientos suficientes para el desa-
rrollo de intervenciones de actividades físico-deportivas, “lo 
que conlleva crearlas, presentárselas a la otra persona y hacerlo 
con ellas. Después de esto, cuando vayamos a los colegios ten-
dremos recursos para trabajar con niños con problemas de peso, 
desmotivados…” (EES01, p. 7), y señalan el lugar privilegiado 
que ocupa el área curricular de EF para “fomentar desde tu clase 
la mejora en su gusto por la actividad física, y hacer que los 
niños realicen actividad física a lo largo de sus vidas” (EES01, 
p. 8). Para ello, los participantes señalan que las competencias 
profesionales que más se han desarrollado a través del proyecto 
de ApS son la organización y coordinación, el aumento del 
bagaje de los recursos y las estrategias pedagógico-didácticas, 
la capacidad de adaptación a otros contextos y personas, la resi-
liencia, el trabajo en equipo, el diseño de propuestas coherentes 
para conseguir los objetivos establecidos y la capacidad crítica, 
de análisis y reflexión sin perder el carácter humanizador que 
debe estar presente en la formación de los futuros maestros. De 
este modo, a través de las intervenciones de ApS: 

El alumnado ha podido entender que su formación no sólo 
va dirigida a un colectivo, como es el caso de los estudiantes 
de Educación Infantil y Primaria, sino que se puede extra-
polar a otros grupos y personas. El sentimiento de ayuda ha 
prevalecido por encima de la obligación de aprender, lo cual 
es muy valorado por ellos (EP01, p. 8).

El conocimiento del contexto social y compromiso para 
mejorar la sociedad

La experiencia formativa en el proyecto de ApS destaca la 
importancia de que se conozca el contexto social de actuación 
para que así se pueda generar en los estudiantes un compromiso 
para mejorar la sociedad, dado que: 

Se trata de inculcar en el alumnado que tiene un gran potencial 
como agente de cambio a la hora de aplicar sus conocimien-
tos en beneficio de aquellas personas que no tienen instalados 
hábitos de práctica física. La salud física, psicológica y social 
es una prioridad establecida en las competencias adquiridas 
en su proceso formativo que, posteriormente, pueden aplicar 
en colectivos desfavorecidos (EP01, 7).

Con esta declaración se refleja el potencial de la activi-
dad física y el ApS para desarrollar experiencias en diversos 
contextos sociales, como así lo afirma un estudiante: “crear 
experiencias en diferentes contextos y para la persona que está 
contigo aumenta conocimiento, calidad de vida, autoestima, 
percepción… Es una relación de simbiosis” (EES01, p. 9). Esto, 
a su vez, tiene un gran impacto en las relaciones e interaccio-
nes sociales que se van desarrollando entre los participantes y 

beneficiarios de la experiencia, pues, como otro estudiante ase-
guraba:

Hay que centrarse en el colectivo o la persona con la que 
estás trabajando. Si tu relación mejora con una persona, 
repercutirá positivamente a tu alrededor. El mayor feed-
back es al día, a los dos días, para ver si quiere continuar. 
Si te manda un mensaje: “¿vienes hoy?; ¿qué vamos a hacer 
hoy?”, eso significa que estamos llegando a la persona. Este 
es el feedback que demuestra que estás consiguiendo lo que 
buscas (EES03, p. 14).

Asimismo, la experiencia de ApS muestra cómo a través de 
ella se favorece la promoción de un estilo de vida activo y hábi-
tos saludables, en la que la actividad física es un componente 
fundamental para la calidad de vida de las personas receptoras. 
Además, es más especial la relación cuando se trata de perso-
nas del entorno cercano de los estudiantes universitarios, lo que 
hace que su compromiso y motivación hacia la experiencia sea 
mayor, así lo manifiestan los estudiantes:

Mi madre no había hecho nunca deporte y no sabía lo que 
era una rutina y ver cómo una persona empieza de cero y 
empieza a disfrutar genera mucha satisfacción por algo que 
va a poder seguir haciendo en su vida futura y que tiene la 
posibilidad de hacer cosas nuevas y le permiten mejorar las 
relaciones (EES02, p. 11).

Además de adaptarte, el aprendizaje tiene un carácter muy 
social. R y yo somos de pueblos sin muchas opciones de ocio 
y el hecho de hacer actividad física, desde el ApS te permite 
ver las repercusiones sociales, si consigo que les motive y les 
guste hacer una actividad física en grupo. Las personas con 
las que trabajamos lo pueden aplicar a su vez en personas de 
su entorno (EES02, p. 4).

Discusión

El propósito de este trabajo era analizar el impacto del 
desarrollo de una experiencia de ApS con colectivos de diver-
sos centros sociales en la formación inicial del profesorado de 
Educación Física con la finalidad de promocionar hábitos regu-
lares de práctica de actividad física en las personas receptoras 
y fomentar así un estilo de vida activo mientras se genera un 
bienestar psicológico e interpersonal. En los resultados de este 
estudio se corrobora el impacto positivo y potencial que tiene el 
modelo formativo de ApS para favorecer los hábitos saludables 
y un estilo de vida activo en el que la práctica regular de acti-
vidad física esté presente. Estos resultados van en línea con lo 
expresado por Gómez-Rijo (2024) y Pérez-Pueyo et al. (2019), 
quienes reflejan la importancia de la práctica de actividad física 
a cualquier edad. Se entiende que esta práctica es utilizada como 
una eficaz herramienta educativa y de prevención de patologías 
que puede mitigar la involución motriz, mejorar la calidad de 
vida o aumentar la esperanza de vida (Kirk, 2006; Pérez-Pueyo 
et al., 2019; Warbuton y Bredin, 2017). Además, los resultados 
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de esta investigación evidencian que las intervenciones de ApS 
para promocionar la práctica regular de actividad física consi-
guen cambiar los comportamientos y las actitudes sedentarias 
de los receptores, en concordancia con lo expresado por Ruiz y 
Casimiro (2018). En este sentido, tal y como también declaran 
Calle-Molina et al. (2022), sus beneficios van más allá de la 
mejora de la condición física y, consecuentemente, de la salud 
de los receptores, sino que se alcanzan beneficios psicosociales 
que potencian el autoconcepto y la autoestima, las relaciones 
inter e intrapersonales, además de aumentar los momentos de 
diversión. 

También, en la línea que indican Sánchez-Matas et al. 
(2023) y Yook (2018), relacionado con uno de los componentes 
que marca un buen estado de salud, el ApS ofrece un impacto 
positivo en la consecución de unos buenos hábitos nutriciona-
les, que deben ir parejos a una práctica rutinaria de actividad 
física. Así se confirma que la implementación de este modelo 
formativo puede ser un mecanismo de actuación útil para hacer 
frente a una preocupante problemática sanitaria y social como 
es el aumento de los niveles de obesidad y aislamiento social, 
precisamente por una falta de capacidad para establecer relacio-
nes interpersonales positivas. No obstante, conviene ser cautos 
con los resultados encontrados puesto que, a pesar de que con 
la aplicación del modelo formativo de ApS se ha conseguido 
dar respuesta a una necesidad social detectada (Buchanan et 
al., 2002; Chiva-Bartoll et al., 2020), el mantenimiento de la 
práctica regular de actividad física a lo largo de la vida por parte 
de los receptores va a depender de algunas actitudes personales 
como el compromiso, la voluntad y la determinación por con-
tinuar con estos hábitos, así como de factores externos como 
el apoyo social y las oportunidades de acceso a recursos para 
realizar actividad física de manera constante.

En cuanto al desarrollo de las competencias profesionales, 
según la opinión de los participantes, estudiantes de los grados 
de Educación y profesorado del grado, este tipo de interven-
ciones les ayuda a desarrollar competencias docentes como la 
adaptación, el trabajo en equipo, el diseño de propuestas cohe-
rentes o la capacidad crítica y de reflexión, en consonancia 
con lo encontrado por Lobo-de-Diego et al. (2024). Por tanto, 
con las intervenciones de ApS para las personas de los centros 
sociales se favorece la adquisición de las competencias docen-
tes en un contexto real, sin perder de vista la importancia del 
carácter humanizador que se adquiere con el establecimiento 
de las relaciones interpersonales y los vínculos que se gene-
ran entre los futuros maestros y los receptores. Precisamente, 
las propuestas de ApS relacionadas con la práctica de actividad 
física que se han programado y puesto en práctica han resultado 
ser propuestas lúdicas y divertidas que, como indican Capella 
et al. (2014), han generado una mayor motivación intrínseca en 
los receptores, lo que ha favorecido el querer continuar partici-
pando de la experiencia. Además, la puesta en práctica de este 
tipo de propuestas favorece el aprendizaje de estrategias didác-
ticas por parte del alumnado que les servirán para desarrollar su 
labor docente adaptada a contextos y realidades muy diversas.

Por otra parte, las declaraciones de los informantes de este 
estudio manifiestan la importancia de conocer el contexto 

social en el que se pone en funcionamiento las actividades de 
ApS. Este conocimiento de la realidad en la que se implementa 
genera un mayor compromiso social de mejora de la socie-
dad. Más en concreto, el estudiantado se convierte en agente 
de cambio que contribuye a la mejora de la calidad de vida de 
las personas, en este caso de la tercera edad (Dharamsi et al., 
2010; Santos-Pastor et al., 2018). Por lo tanto, se demuestra que 
la aplicación del ApS permite el conocimiento de diversos con-
textos y realidades en los que se pueden desarrollar intervencio-
nes orientadas a la salud y, más en concreto, a la promoción de 
la práctica regular de actividad física. Además, como subrayan 
Chica y Peña (2024), los estudiantes del Grado de Educación 
también adquieren un compromiso mayor con la justicia social 
y el entorno global. Precisamente, el trabajo de esta competen-
cia social ha sido una prioridad a lo largo de todo el proceso de 
la experiencia. La adquisición, por parte de los futuros docen-
tes, de un mayor compromiso por querer mejorar la sociedad y, 
en particular, mejorar las vidas de las personas receptoras, es 
una prioridad que se ha visto reflejada a lo largo de este pro-
yecto, como también lo identificaron en su investigación Fer-
nández-Bustos et al. (2024). 

En cuanto a las limitaciones de este trabajo, primeramente, 
se encuentra el número reducido de personas que han sido entre-
vistadas, entre las cuales, además, no hay nadie perteneciente a 
los centros sociales que han participado en la intervención. Esta 
carencia se convierte por sí misma en una línea futura de inves-
tigación y centro de interés para conocer las sensaciones que 
puedan tener las personas receptoras. De este modo, aumentará 
el número de grupos focales y/o entrevistas con los participan-
tes lo que ayudarían a aumentar la visibilidad de esta temática. 
En segundo lugar, se necesita aumentar el número de sesiones 
realizadas en la intervención de ApS. En tercer lugar, sería 
necesario plantear un estudio longitudinal para poder identifi-
car si existe adherencia a la práctica regular de actividad física 
por parte de las personas destinatarias. Y, por último, a pesar 
de que las personas de los centros sociales han manifestado su 
intención de continuar con los hábitos adquiridos, sería nece-
sario plantear alguna sesión más para realizar una evaluación, 
transcurrido un periodo de tiempo desde que finalizó la imple-
mentación del proyecto, para así poder corroborar con mayor 
objetividad si la promoción de la práctica de actividad física y el 
cambio a un estilo de vida más activo ha sido exitoso.

Conviene subrayar que la posibilidad de realizar este tipo de 
propuestas en otros contextos o niveles educativos debe basarse 
en la utilización de algunas estrategias como: a) plantear pro-
yectos piloto que sirvan para establecer un primer contacto con 
el contexto de aplicación de las propuestas, de modo que sirvan 
de referencia a la hora de tratar de extender su desarrollo –en 
nuestro caso, en años previos se realizaron jornadas intergene-
racionales y se acudió puntualmente a los centros para poder 
establecer con mayor base las líneas clave de la propuesta–; 2) 
utilizar la evaluación formativa y compartida, dando voz a todos 
los participantes en el proyecto, para conocer de primera mano 
el aprendizaje y los sentimientos que generamos en los contex-
tos en los que trabajamos, favoreciendo que el intercambio sea 
positivo para todas las personas; y 3) establecer relaciones de 
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cercanía con los contextos de trabajo, dando voz a todos los 
participantes e intercambiando los materiales que surgen a raíz 
de su realización, como, por ejemplo, resultados, publicaciones, 
fotografías, etc. Este planteamiento favorece la continuidad y 
genera confianza entre todos los participantes.

Conclusiones

Esta experiencia ha permitido que los futuros docentes pue-
dan conocer y comprender mejor otras realidades, compren-
diendo que la promoción de los hábitos saludables y la práctica 
regular de actividad física debe ser concebida como un proceso 
de aprendizaje para su desarrollo profesional y personal, en el 
que es necesario que se fomenten experiencias positivas y adap-
tadas a las necesidades y características de las personas recep-
toras. Así pues, el ApS puede ser un modelo formativo que sirva 
como vehículo para la mejora de la calidad de vida y se demues-
tra que la actividad física es un medio excelente para vivir y 
experimentar en primera persona experiencias que favorecen el 
desarrollo de las competencias docentes. Eso sí, en unos con-
textos en los que se hacen necesarias las relaciones interperso-
nales, así como el potenciar la capacidad crítica y reflexiva de 
los futuros maestros después de realizar intervenciones de ApS. 
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