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1. INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje de lenguas se ha vuelto cada vez más relevante en el 
campo educativo actual. De hecho, las más altas instancias educativas 
promueven fervientemente el uso de metodologías activas y enfoques 
pedagógicos que favorezcan el aprendizaje de otras lenguas en las dife-
rentes etapas educativas. Uno de los enfoques que más recurrentemente 
se ha adoptado durante los últimos años es el conocido como Aprendi-
zaje Integrado de Contenidos y Lengua (AICLE) (Pérez-Cañado, 
2018). Numerosas voces consideran que, hoy en día, este enfoque se 
erige como un trampolín en la innovación educativa, pues permite dejar 
atrás prácticas educativas tradicionales a fin de aproximar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva holística e integrada, a la 
par que atesora el potencial de poder responder a las necesidades pro-
pias del siglo XXI (Ito, 2019).  

AICLE puede ser definido como un enfoque educativo dual en el que 
una lengua adicional se emplea a fin de trabajar los contenidos y temá-
ticas propias de una asignatura no lingüística (Coyle et al., 2010). En 



 

este sentido, pueden identificarse dos objetivos básicos en el uso de AI-
CLE: (1) la adquisición de la lengua vehicular y (2) el aprendizaje de 
los propios contenidos vinculados con la asignatura en la cual se cir-
cunscribe el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, este enfoque 
pedagógico permite tratar el currículo como un todo en lugar de como 
diferentes asignaturas o áreas parceladas e inconexas. 

Pese a que el enfoque AICLE puede abarcar un amplio abanico de prác-
ticas educativas a fin de adaptarse al contexto específico en el cual se 
aplica, todas ellas deberían compartir una serie de características. Por 
ejemplo, este enfoque se sustenta en el �learning by doing� propuesto 
por Dewey (1938), dado que se espera que el alumnado asimile un 
idioma mientras lo utiliza para aprender un contenido. Además, dicho 
contenido es la piedra angular de las iniciativas desarrolladas mediante 
AICLE; sin embargo, se deben ofrecer oportunidades para que el estu-
diantado desarrolle las cuatro habilidades lingüísticas (comprensión 
oral y escrita y expresión oral y escrita), así como el vocabulario. El 
lenguaje, por tanto, es una herramienta para aprender un contenido y su 
finalidad es funcional, favoreciendo la adquisición de la competencia 
comunicativa. Es decir, AICLE es un enfoque claramente alineado con 
una perspectiva comunicativa de enseñanza de lenguas (Guzmán-Al-
cón, 2019). 

Los principios esenciales del enfoque AICLE también se vinculan con 
el precepto de otorgar al estudiantado el rol preponderante en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, que el profesorado adopte prácticas coope-
rativas, o en el hecho de enfatizar un aprendizaje personalizado (Díaz-
Pérez et al., 2018). Además, AICLE suele apoyarse sobre un marco me-
todológico conocido como las �4c�, que se refieren a: contenido, comu-
nicación, cognición y cultura (Coyle et al., 2010). Partiendo de este 
marco y teniendo en cuenta el escenario educativo basado en las com-
petencias que impera en la actualidad, autores como Attard Montalto et 
al. (2015) han incluido una quinta �c� a fin de introducir también el 
desarrollo de competencias dentro de cualquier iniciativa regida por AI-
CLE. En suma, una cuidada planificación y articulación de este enfoque 
pedagógico puede tener el potencial de favorecer un proceso de 



 

enseñanza-aprendizaje genuino e integral en diferentes etapas educati-
vas (Coyle et al., 2010). 

Literatura previa centrada en la investigación de AICLE reporta que 
este enfoque se asocia con múltiples beneficios vinculados a la compe-
tencia lingüística (Coral et al., 2018; Lancaster, 2018; Pérez-Cañado, 
2018) como pueden ser las habilidades de comprensión escrita y de 
comprensión oral (Navarro & García, 2018; Pladevall, 2016; Prieto et 
al., 2015). Además, también se le atribuyen beneficios en la adquisición 
de vocabulario y en la competencia escrita del estudiantado (Corral & 
González, 2018; Marsh et al., 2015) o en su capacidad de expresión oral 
(Gallardo del Puerto & Gómez-Lacabex, 2017; Morilla-García, 2017; 
Pérez-Cañado & Lancaster, 2017). Otro de los beneficios que ha sido 
asociado con AICLE radica en el aumento de la motivación por parte 
del alumnado (Lasagabaster & Doiz, 2016; Navarro & García, 2018). 

En este contexto, resulta interesante reparar en la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible propuesta por la UNESCO, dado que uno de los 
17 objetivos que se establecen consiste en promover una educación de 
calidad. De acuerdo con las ideas previamente expuestas y avaladas por 
los múltiples valedores de AICLE, este enfoque podría tener cabida y 
emerger como una práctica de innovación docente que permitiera lide-
rar el camino hacia una educación de calidad. No obstante, también 
existen determinados sectores que se muestran más escépticos en 
cuanto a las supuestas bondades de AICLE. En este sentido, a la des-
aprobación expuesta por diversos sectores sociales se suma la exhibida 
por parte de diferentes expertos en la materia, quienes ponen en duda 
desde su definición hasta la validez, credibilidad, coherencia empírica 
y objetividad de los estudios realizados (Bruton, 2013; 2015; 2017; Ce-
noz et al., 2014; Paran, 2013). En consecuencia, existe la necesidad de 
continuar investigando las implicaciones que subyacen al empleo de 
AICLE a fin de garantizar prácticas educativas que permitan favorecer 
una educación de calidad. Con este fin de interés práctico, autores como 
Pérez-Cañado (2017) o Cenoz et al., (2014) demandan la realización de 
estudios circunscritos a las diferentes asignaturas que pueden adoptar 
el enfoque AICLE, y análisis versando sobre cómo la asignatura y el 
enfoque pueden afectarse mutuamente. Es en esta dirección en la que 



 

se dirige el presente estudio, que se centra concretamente en la aplica-
ción de AICLE en Educación Física. 

AICLE como enfoque innovador está siendo cada vez más extendido e 
investigado en el panorama educativo actual y la Educación Física se 
erige en una asignatura proclive a adoptar dicho enfoque metodológico 
debido a las relaciones que genera, su idiosincrasia propia o su vínculo 
con el juego, el movimiento y las actividades al aire libre (Chiva-Bartoll 
& Salvador-García, 2016). Tal ha sido el auge de la combinación entre 
esta asignatura y el enfoque AICLE que en los últimos años se han lle-
vado a cabo dos revisiones sistemáticas al respecto (Gil-López et al., 
2021; Salvador-García et al., 2017), y en tan solo cuatro años de dife-
rencia entre ambas, Gil López et al. (2021) hallaron 25 nuevos estudios 
publicados en revistas de relevancia contrastada. En los resultados de 
ambas revisiones puede apreciarse que entre la gran variedad de obje-
tivos y focos de investigación destacan aspectos como el aprendizaje 
lingüístico generado, la identificación de dilemas durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las dificultades percibidas por el profesorado, 
los efectos de AICLE sobre niveles de actividad física o las estrategias 
didácticas aplicadas, entre otras cuestiones. No obstante, las voces del 
estudiantado únicamente se han atendido en contadas ocasiones y con 
objeto de describir la mejora de sus competencias orales (Lamb & King, 
2019) o una unidad didáctica concreta (Salvador-García et al., 2018). 
Así pues, tal y como concluyen ambas revisiones, quedan aún múltiples 
líneas de investigación abiertas a fin de poder comprender qué subyace 
a las prácticas que combinan Educación Física y AICLE. 

La introducción de AICLE comporta necesariamente un cambio en el 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje (Coyle, 2015). En este 
sentido, si AICLE se aplica de forma adecuada, el aprendizaje lingüís-
tico debería conseguirse sin desdibujar el contenido y poner en peligro 
la esencia propia de la asignatura de Educación Física (Coral et al., 
2020; Lynott, 2008; Martínez & García, 2017). El estudiantado, como 
agente central en el proceso de enseñanza-aprendizaje, puede ofrecer 
información de relevancia a fin de comprender qué sucede cuando AI-
CLE es aplicado en la asignatura de Educación Física. En consecuencia, 
en este texto se aboga por desarrollar una investigación con el 



 

estudiantado, convirtiéndolo en agente activo y participante de la 
misma, a fin de conocer sus perspectivas e ideas. Específicamente, la 
investigación desarrollada aspira a comprender, por un lado, los efectos 
que AICLE puede comportar sobre la asignatura de Educación Física 
y, por otro, cómo la Educación Física puede repercutir en el aprendizaje 
lingüístico del alumnado.  

2. METODOLOGÍA 

2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El equipo investigador estaba interesado en capturar la complejidad y 
el carácter distintivo de las experiencias del alumnado. Al mismo 
tiempo, quería conservar los matices y las sutilezas propias de los deta-
lles significativos que pudieran aportar información reveladora y que 
estuvieran relacionados con las experiencias, vivencias y percepciones 
del estudiantado generadas a partir de su participación en clases de Edu-
cación Física desarrolladas bajo el enfoque AICLE. En consecuencia, 
se optó por llevar a cabo un estudio de caso abordado a través de los 
métodos mixtos de investigación mediante un modelo secuencial (quan 
� QUAL), otorgando predominancia a la vertiente cualitativa del estu-
dio (Creswell & Plano Clark, 2017). Concretamente se recogieron los 
datos cuantitativos (fase 1), seguidamente se implementó el programa 
de intervención siguiendo el enfoque AICLE y, por último, se llevó a 
cabo el apartado cualitativo del estudio (fase 2). 

2.2. PARTICIPANTES 

La selección del alumnado participante se corresponde con un grupo-
clase de un instituto de educación secundaria de la ciudad de Castellón, 
por lo que el muestreo utilizado fue de tipo no probabilístico incidental. 
Concretamente, el alumnado participante en el estudio fue un grupo de 
segundo curso de la ESO formado por 22 estudiantes (13 chicas y 9 
chicos) de entre 13-14 años de edad. El nivel de dominio de la lengua 
inglesa (lengua vehicular utilizada en las sesiones) promedio de este 
grupo era medio-alto. No obstante, ningún estudiante había participado 
con anterioridad en sesiones de Educación Física mediante AICLE. La 



 

totalidad del grupo formó parte de la muestra de la vertiente cuantitativa 
del estudio, previa a la intervención. En cambio, para el apartado cua-
litativo, desarrollado a posteriori, se empleó una muestra intencional de 
4 estudiantes (Patton, 2002). 

Los padres, madres o tutores legales de estudiantado firmaron un con-
sentimiento informado aceptando su participación en el estudio. Ade-
más, el comité deontológico de la universidad del equipo de investiga-
ción y el consejo escolar del centro de educación secundaria aprobaron 
la realización de la investigación. 

2.3. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

El programa de intervención se aplicó durante el segundo trimestre del 
curso académico (enero � abril). A lo largo de este período, se llevaron 
a cabo tres unidades didácticas diferentes: atletismo, futbol australiano 
y primeros auxilios. Se seleccionaron estos tres contenidos a fin de po-
der aplicar AICLE desde diferentes enfoques, estilos y modelos peda-
gógicos de la Educación Física. Por ejemplo, el atletismo suele ser tra-
bajado mediante enfoques de corte más tradicional (Petros et al., 2016). 
El futbol australiano, por su parte, es un deporte con un elevado com-
ponente cognitivo que facilitó la aplicación de un enfoque de enseñanza 
comprensivo (González et al., 2008). Por último, la unidad de primeros 
auxilios se trabajó dando una marcada relevancia al bloque artístico-
expresivo de la asignatura (Duarte et al., 2020). 

Por otra parte, el nivel de lengua inglesa empleado fue elemental o bá-
sico, habiéndose ajustado previamente con la profesora de inglés, con 
la que también se concretó el vocabulario y ciertas estructuras gramati-
cales a trabajar. La docente especialista de Educación Física tenía ex-
periencia previa en la aplicación de AICLE en Educación Física además 
de un certificado de capacitación para dar docencia en inglés y un nivel 
B2 en dicha lengua que acreditaba su dominio de la misma. No obs-
tante, el equipo investigador colaboró con ella para planificar las dife-
rentes sesiones del trimestre y establecer tanto los contenidos como los 
objetivos lingüísticos que podían ser trabajados. Además, se aseguró 
que todas las unidades incluyeran deliberadamente los elementos del 
marco de las �4c� así como la adopción de un enfoque competencial. 



 

Al emplear el enfoque AICLE, existen varios elementos, como el pro-
pósito principal, la frecuencia de las clases o la elección del idioma uti-
lizado, que se pueden aplicar de manera flexible según las circunstan-
cias del entorno educativo (Watanabe et al., 2011). Así pues, existen 
variaciones de AICLE, tal y como se muestra en la Figura 1, ya que son 
posibles diferentes tipos de elecciones. En concreto, este estudio adoptó 
las siguientes formas de AICLE: educación basada en una �asignatura 
no lingüística�, realizando �toda la clase� �en inglés� y �habitual-

mente�. Las marcas de verificación ( ) indican la forma de la clase 
aplicada para esta investigación. 

FIGURA 1. Variantes de AICLE (Watanabe et al., 2011:10) 

 
Fuente: Elaboración propia 

2.4. INSTRUMENTOS 

En la primera sesión del trimestre el alumnado participante completó 
un cuestionario inicial centrado en conocer sus percepciones e ideas 
previas con respecto a la introducción de AICLE en la asignatura de 
Educación Física. El cuestionario constaba de 11 preguntas que el es-
tudiantado pudo contestar de manera anónima a fin de poder expresar 
sus opiniones de forma honesta. 

Una vez finalizado el trimestre se llevaron a cabo cuatro entrevistas in-
dividuales, de forma que el estudiantado tuvo la oportunidad de expre-
sar con detalle sus opiniones con respecto a la experiencia. La muestra 
seleccionada trataba de ser representativa de todo el grupo-clase. Por 



 

ello, las cuotas representativas del alumnado se basaron en su género 
(femenino n = 2; masculino n = 2), calificaciones en inglés del último 
año académico (calificaciones altas n = 2; calificaciones bajas n = 2) y 
calificaciones en Educación Física del último año académico (califica-
ciones altas n = 2; calificaciones bajas n = 2). 

Las entrevistas tuvieron una duración aproximada de 20 minutos y si-
guieron un formato semiestructurado porque, según la literatura, este 
formato permite a las personas participantes describir información per-
sonal detallada, pero el entrevistador tiene un cierto control sobre la 
información recibida, asegurando cierto grado de comparabilidad entre 
las entrevistas y permitiendo que surjan diferentes temas (Creswell, 
2012). Las entrevistas giraron en torno a tres grandes ejes temáticos: 
efectos de AICLE sobre la Educación Física, efectos de la Educación 
Física sobre AICLE y los sentimientos y sensaciones percibidos. Cada 
uno de los bloques temáticos comenzaba con preguntas generales, se-
guidas de otras más específicas para reconstruir las teorías subjetivas 
del alumnado sin influenciar ni sesgar sus apreciaciones (Flick, 2014). 
Todas las entrevistas fueron grabadas con una grabadora SONY ICD-
P530F. En el apartado de resultados se utilizan pseudónimos a fin de 
proteger la identidad de los participantes. 

2.5. ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos cuantitativos del cuestionario se recopilaron y analizaron ma-
nualmente utilizando el software Excel v16.0 (Microsoft Corp., Red-
mond, WA, United States). Por lo que respecta al análisis cualitativo, 
las entrevistas fueron transcritas y exportadas al software NVivo-11 
(QSR International Pty Ltd., Doncaster, VIC, Australia). Para el análi-
sis completo de los datos se llevaron a cabo estrategias de codificación, 
fragmentación y categorización. Antes de llegar a las categorías o nú-
cleos de contenido definitivos se identificaron las unidades de signifi-
cado y los temas emergentes en el discurso, procediendo a su posterior 
fragmentación y categorización en base a cadenas textuales diferencia-
das. Finalmente, se llevó a cabo un proceso de member checking para 
asegurar la conformidad entre las personas del equipo investigador, que 



 

consistió en que los participantes verificaran y aprobaran los resultados 
(Johnson & Christensen, 2016). 

3. RESULTADOS 

Esta sección se divide en dos partes, la primera explica los resultados 
cuantitativos y la segunda los resultados cualitativos. Más adelante, si-
guiendo las recomendaciones para los métodos mixtos, ambos tipos de 
resultados se abordan conjuntamente en la sección de discusión 
(Creswell & Plano Clark, 2017). 

3.1. RESULTADOS DE LA FASE 1 

Los resultados de los cuestionarios iniciales evidencian las percepcio-
nes e ideas previas del alumnado participante además de algunos datos 
básicos que permiten comprender mejor el contexto de aplicación de la 
propuesta de intervención. Para empezar, la mayoría del alumnado in-
dicó mostrar cierto gusto tanto por la asignatura de Educación Física 
como por el inglés, aunque en diferentes grados que variaron entre �me 
gusta mucho�, �me gusta� o �me es indiferente�. Únicamente dos estu-
diantes marcaron la opción �no me gusta�, uno en relación a la asigna-
tura y el otro con respecto al idioma. Además, 15 de los estudiantes 
asistían a clases de inglés adicionales fuera del horario escolar. No obs-
tante, según su percepción, la gran mayoría del alumnado consideraba 
que su nivel de inglés solo era �normal� o �bueno�, sin llegar a ser �muy 
bueno�. 

Los cuestionarios también recogieron datos con respecto a la dificultad 
percibida por parte del estudiantado en lo referente a las destrezas lin-
güísticas en inglés. En este caso, los resultados muestran que el alum-
nado consideraba más complicadas las destrezas orales que las escritas 
(Gráfico 1). 

  



 

GRÁFICO 1. Resultados de la pregunta sobre dificultad percibida en destrezas lingüísticas.  

 

 

En relación con las destrezas más trabajadas en la asignatura de inglés, 
el estudiantado presentó opiniones divergentes. Buena parte del alum-
nado señaló que la expresión oral era aquella destreza más trabajada. 
Sin embargo, otra parte del estudiantado indicó que esta destreza, junto 
con la comprensión oral, eran las dos en las que menos se incidía (Grá-
fico 2). 

GRÁFICO 2. Resultados de la pregunta sobre las destrezas trabajadas en la asignatura de 
inglés.  
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Con respecto a aquellas destrezas que más les gustaría mejorar en la 
lengua inglesa, la gran mayoría del estudiantado se decantó por la ex-
presión oral (Gráfico 3). 

GRÁFICO 3. Resultados de la pregunta sobre las destrezas que querrían mejorar.  

 

 

Por otro lado, la mayoría del alumnado consideraba que la clase de Edu-
cación Física podría servirles para aprender inglés alegando, por ejem-
plo, que �se aprende de forma más práctica� o que �cuanto más escu-
chas una lengua mejor�. Sin embargo, dos estudiantes evidenciaron 
ciertas dudas indicando, por ejemplo, que �nunca he vivido esa expe-
riencia, creo que (será) difícil�. 

Ante la pregunta sobre si les apetece utilizar el inglés en las clases de 
Educación Física, la mayoría siguió mostrándose ciertamente proclive 
señalando, por ejemplo, que �tengo curiosidad, nunca he tenido nin-
guna clase de esas� o que �así aprendo cosas nuevas�. No obstante, 
hasta siete estudiantes mostraron reticencias en este sentido exponiendo 
que �No, porque muchos no entenderemos del todo la clase de EF y 
pienso que eso es lo más importante para realizar bien el ejercicio o 
deporte�, o �creo que cada clase es para lo que es�. 
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El estudiantado también pudo hacer alusión a aquellas preocupaciones 
que tenían con respecto a la utilización de AICLE en la asignatura de 
Educación Física. En este sentido, las dos grandes inquietudes radica-
ban en la posible falta de comprensión de lo que fuera a decirse en clase 
y la posible disminución de su nota por considerar que los exámenes 
serían más complicados. Pese a estos temores, el alumnado creía que la 
experiencia que iban a vivir a lo largo del trimestre era más un �reto� 
que un �miedo� (n=17), habiendo solo dos discentes que se decantaron 
por las opciones �ninguno� y �ambos�, en cada caso; y otro que indicó 
�no lo sé�. 

3.2. RESULTADOS DE LA FASE 2 

Los resultados obtenidos del análisis de les entrevistas realizadas al fi-
nalizar el trimestre permiten conformar seis categorías o núcleos de 
contenido. Dos de ellas se vinculan a los efectos de la Educación Física 
sobre el inglés (uso de la lengua inglesa y comprensión lengua), dos se 
vinculan a los efectos del inglés sobre la Educación Física (lenguaje 
corporal y cooperación y ayuda), y dos más se relacionan con las per-
cepciones y sensaciones del alumnado (beneficios y aprendizajes). A 
continuación, se comenta cada categoría y se presentan algunos extrac-
tos representativos del estudiantado entrevistado. 

Uso de la lengua inglesa 

Por lo que respecta al uso de la lengua inglesa, el alumnado destacó que 
la clase de Educación Física generaba un contexto óptimo en el que la 
lengua se utilizaba de forma auténtica y con un propósito real. 

�En inglés (la asignatura), sería en situaciones que te inventas, pero en 
Educación Física son situaciones reales en que tú lo necesitas.� (Diego) 

�El inglés de comunicarnos entre nosotros es muy diferente al inglés de 
clase, que también hablamos, pero no es como en una situación de vida 
real. En este (contexto, el Educación Física con AICLE) sí que es de 
comunicarte y de la vida real.� (María) 

Además, el alumnado incide en que la clase de Educación Física en 
inglés les ha permitido practicar la lengua, especialmente las dos des-
trezas orales. 



 

�Listening que es la que más he podido trabajar, porque todos los días 
estábamos haciendo listenings porque ella (la maestra) estaba hablando 
en inglés.� (Paco) 

�En Educación Física lo que haces es el speaking y también aprendes 
vocabulario y en inglés (la asignatura) es más writing.� (Diego) 

�Emma (la maestra) sabe cómo expresarse en inglés y si tú la escuchas 
y te quedas con esas palabras, puedes explicárselo tú a tus compañeros, 
que es lo que nos hacía, nos pedía que luego se lo explicáramos a nues-
tros compañeros.� (Carmen) 

Comprensión lengua 

Tras el desarrollo de la propuesta de intervención el estudiantado señala 
que no han tenido problemas a la hora de comunicarse y han podido 
comprender tanto a la maestra como a sus compañeros y compañeras. 

�Cuando Emma (la maestra) dice de hacer una actividad en inglés y la 
explica en inglés sí que la entendemos.� (Carmen) 

�Había alguna parte que no nos enterábamos completamente, pero (�) 
yo creo que ha ido bastante bien. Nos hemos enterado de todo.� (María) 

Lenguaje corporal 

Por otro lado, el hecho de utilizar la lengua inglesa parece haber propi-
ciado diversos cambios que repercuten a áreas estrechamente vincula-
das con la Educación Física. Por ejemplo, a fin de favorecer una comu-
nicación efectiva, el alumnado indica que debió utilizar el lenguaje cor-
poral y gestual en mayor medida. 

�Como no sabías vocabulario así del todo para comunicarte, utilizabas 
los gestos.� (Carmen) 

�Hacíamos más para entendernos entre nosotros. Por ejemplo, si al-
guien no entendía que decían tobillo, nos lo señalábamos cuando íba-
mos a hacer el estiramiento.� (María) 

Esto difícilmente hubiera sucedido en clases mediante una lengua que 
dominan. 

(Si hubiera hablado en castellano) �no hubiera usado tantos gestos por-
que ya nos entendemos.� (Paco) 



 

Cooperación y ayuda 

Además, el hecho de utilizar una lengua que no dominan generó un au-
mento de la cooperación y ayuda entre el estudiantado. De hecho, el 
alumnado señala que todas las personas de la clase han podido ayudar 
y recibir ayuda en algún momento. 

�Todos tenemos el mismo nivel, entonces a todos les cuesta y hemos 
visto que nos hemos ayudado entre nosotros.� (Carmen) 

�Cuando yo estaba explicando en inglés no me salía una palabra, y me 
han ayudado.� (Diego) 

A �Lola (una compañera) a veces no le salían las palabras y yo le in-
tentaba ayudar para que, o preguntara a Emma (la maestra) o para co-
municarnos entre nosotras dos para que saliera un diálogo más continuo 
y que no estuviéramos todo el rato parándonos.� (María) 

Beneficios 

Las dos últimas categorías hacen referencia a las sensaciones del alum-
nado. En este sentido, el estudiantado ha reportado múltiples beneficios 
relativos a la iniciativa de utilizar AICLE en Educación Física. 

�Hemos aprendido más vocabulario de Educación Física� (Carmen) 

�En Educación Física te puedes juntar con todos. Entonces no es la 
misma la relación que tienes en clase de inglés que en clase de Educa-
ción Física.� (Carmen) 

�Me gusta más Educación Física en inglés que si me hubieses puesto 
música en inglés, porque mi interés es más grande en Educación Física 
que en música.� (María) 

�En ese momento justamente (al participar en la sesión de Educación 
Física) no estás pensando en �me voy a aprender esta palabra�, sola-
mente estás pensando en hacer la actividad.� (Paco) 

�(En) la (clase) de inglés tú tienes que estar sentado y allí solo vas a 
aprender inglés, mientras que en la de Educación Física estás en movi-
miento y ahí aprendes inglés y Educación Física.� (Paco) 



 

Aprendizajes 

Por último, el estudiantado ha percibido que ha podido aprender inglés 
destacando lo bueno de la iniciativa, especialmente para el aprendizaje 
de vocabulario. 

�Para mí ha sido una gran oportunidad para aprender inglés.� (María) 

�He aprendido vocabulario que no sabía.� (Diego) 

Asimismo, señalan que el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante 
AICLE se ha desarrollado sin que los aprendizajes propios de la Edu-
cación Física se viesen afectados. 

�Yo creo que he aprendido lo mismo, si fuera en español que en inglés.� 
(Paco) 

4. DISCUSIÓN 

Los resultados del presente estudio complementan y refuerzan el estado 
actual de la cuestión, y permiten esbozar una serie de categorías sobre 
las que se vertebra la percepción del estudiantado participante con res-
pecto al empleo de AICLE en Educación Física y que dan respuesta al 
objeto de investigación. 

En primer lugar, con respecto a los efectos que genera el contexto pro-
pio de la Educación Física sobre el aprendizaje del inglés, el alumnado 
valora positivamente el uso real y significativo de la lengua durante las 
sesiones. De hecho, antes de llevar a cabo la propuesta de intervención, 
el estudiantado dejaba clara su voluntad de practicar la expresión oral 
y, de acuerdo con las ideas compartidas al final del trimestre, lo han 
conseguido. Estos hallazgos son consistentes con estudios previos so-
bre AICLE, que evidencian una mejora en las competencias orales del 
alumnado de Educación Física (Lamb & King, 2019) y que ponen de 
manifiesto el valor que el estudiantado otorga al uso real que se le da a 
la lengua (Bower, 2019). Posiblemente, esto es fruto de la perspectiva 
comunicativa propia del enfoque AICLE (Guzmán-Alcón, 2019). 

Al mismo tiempo, las clases de Educación Física parecen haber consti-
tuido un marco adecuado en el que poder practicar la lengua sin que el 



 

proceso comunicativo se viera afectado. En este sentido, al comienzo 
del trimestre un tercio del grupo pensaba que tendría dificultades para 
comprender las actividades y las explicaciones de la docente, pero, tras 
la experiencia, han indicado que dichos problemas no han aparecido 
(Salvador-García et al., 2018). 

Además, el cuestionario inicial evidenció que el alumnado participante 
consideraba que las destrezas orales eran las más complicadas y las que 
más les gustaría desarrollar, posiblemente porque, en su opinión, en 
muchas ocasiones se trabajan menos en las clases de la asignatura de 
inglés; aspecto que, al final, indican haber practicado recurrentemente 
en la clase de Educación Física. Como reflejan los resultados de esta 
investigación, el uso de AICLE en esta asignatura puede combinarse 
con asignaturas de lengua extranjera para favorecer su desarrollo. Así 
pues, la colaboración docente emerge como requisito fundamental (Pé-
rez-Cañado, 2018), dado que el impacto positivo de una colaboración 
eficaz entre docentes de idiomas y contenidos repercute significativa-
mente en los resultados del aprendizaje del estudiantado (Nguyen & 
Dang, 2020). 

Por otro lado, en relación a los efectos que genera el uso de una lengua 
que no se domina sobre la Educación Física, el alumnado señala un au-
mento destacable del uso del lenguaje no verbal y los gestos a fin de 
favorecer la comunicación. Diferentes investigaciones en contextos AI-
CLE desarrollados en otras asignaturas también han identificado el uso 
de recursos de andamiaje multimodal, como gestos, señalar o imágenes 
para mediar el aprendizaje (Evnitskaya & Jakonen, 2017; Forey & Po-
lias, 2017). Sin embargo, parece que en contextos dentro del aula las 
estrategias comunicativas más empleadas son el parafraseo y las de-
mandas de repetición; mientras que la gestualidad se utiliza en menor 
medida (Martínez-Adrián et al., 2017). De este modo, el escenario ge-
nerado en la asignatura de Educación Física podría ser determinante 
para favorecer el uso del lenguaje corporal por parte del alumnado ade-
más del profesorado (Salvador-García et al., 2019). 

Sin duda, el incremento en el uso del lenguaje no verbal por parte del 
alumnado es relevante para los intereses propios de la asignatura de 
Educación Física. Conviene recordar, en este punto, que uno de los 



 

bloques de contenido propios de dicha materia y presente en todos los 
currículos autonómicos se centra en la expresión corporal. Sin embargo, 
este bloque no parece atesorar demasiada popularidad entre el profeso-
rado de Educación Física (Carriedo et al., 2020). Por lo tanto, el uso de 
una lengua vehicular que demanda el uso de estrategias gestuales a fin 
de favorecer la comunicación del alumnado podría ser provechosa para 
la propia Educación Física y el aprendizaje del alumnado, estimulando 
el aprendizaje del estudiantado en materia de expresión corporal. 

Al mismo tiempo, el alumnado también ha reportado que el uso del in-
glés ha favorecido la cooperación y ayuda entre compañeros y compa-
ñeras. Este hallazgo es consistente con estudios previos que determinan 
que los docentes AICLE valoran la cooperación como componente in-
tegral de esta propuesta pedagógica (Durán-Martínez et al., 2016). En 
esta misma línea, en el campo concreto de la Educación Física, Lamb y 
King (2019) remarcan la importancia de favorecer el trabajo en grupo, 
mientras que Coral y Lleixà (2013) determinan que una de las claves a 
la hora de diseñar actividades motrices en contextos AICLE consiste en 
combinar las habilidades orales con el aprendizaje cooperativo. La pro-
moción de la cooperación entre el alumnado es importante para los in-
tereses propios de la asignatura, puesto que esta es una habilidad inter-
personal necesaria para el siglo XXI y la Educación Física debe ser ca-
paz de favorecerla entre su alumnado (Fernández-Río & Casey, 2020). 

Por último, el estudiantado participante ha compartido una serie de per-
cepciones generales sobre los beneficios de la aplicación de AICLE en 
Educación Física, así como su opinión sobre los aprendizajes adquiri-
dos. Por lo que respecta a los beneficios que el estudiantado saca a co-
lación, destaca el cambio en las formas de relación social que se esta-
blecen entre discentes (Salvador-García et al., 2018; 2020). Además, de 
acuerdo con las ideas de los participantes, la Educación Física puede 
crear un contexto adecuado y menos artificial en el que practicar la len-
gua (Chiva-Bartoll & Salvador-García, 2016) a la par que favorece un 
aumento de la motivación e interés del alumnado (Gil-López et al., 
2019; King & Lamb, 2019). Todo ello, refuerza los resultados obteni-
dos en estudios previos del campo de la Educación Física mediante AI-
CLE. 



 

En relación al aprendizaje, el estudiantado hace referencia tanto aque-
llos aspectos relativos a la lengua inglesa como aquellos vinculados es-
pecíficamente con la asignatura de Educación Física. Por lo que res-
pecta al inglés, estudios previos en el campo de esta asignatura reportan 
una mejora general de la lengua extranjera (Gil-López et al., 2019; Ito, 
2019). En el caso del presente estudio, de acuerdo con la visión del 
alumnado, la �c� relativa a la comunicación ha sido incorporada efecti-
vamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, al igual que el conte-
nido. No obstante, sería interesante investigar de forma específica el 
desarrollo de la cognición y la cultura, los otros dos pilares de AICLE, 
y cómo éstos pueden verse afectados por el empleo de diferentes mo-
delos pedagógicos, estilos de enseñanza, tipos de actividades, etc.; si-
guiendo la línea de análisis de Coral y Lleixà (2014), que se centra en 
las tareas. 

Por lo que respecta a los aprendizajes propios de la Educación Física, 
el estudiantado participante coincide al indicar que no se han visto cons-
treñidos, coincidiendo con las percepciones del profesorado de Educa-
ción Física expuestas en investigaciones previas (Hernando et al., 2018; 
Salvador-García & Chiva-Bartoll, 2017). Sin embargo, también existen 
precedentes señalando que el aprendizaje de Educación Física puede 
verse restringido debido al uso de la lengua extranjera (Ní Chróinín et 
al., 2016). El efecto de AICLE sobre los niveles de actividad física del 
alumnado es incierto, puesto que la literatura presenta posiciones diver-
gentes (Gil-López et al., 2021), por lo que parece necesario seguir in-
vestigando en esta línea e incluso ampliarla hacia otro tipo de habilida-
des motrices y contenidos. En este sentido, conviene recordar que los 
aprendizajes propios de la Educación Física no se limitan a la actividad 
motriz, sino que también se relacionan con el desarrollo social, moral, 
cognitivo y afectivo del alumnado (Dyson et al., 2004; McEvoy et al., 
2017). Aunque Fernández-Río et al. (2017) identificaron que las metas 
sociales, la responsabilidad y la relación parecen cambiar de manera 
positiva tras un año de educación bilingüe, existen aún múltiples flan-
cos que puede ser interesante investigar. 

Pese a que a través de una única aplicación didáctica resulta complicado 
descifrar de forma concluyente el sentir del alumnado en relación al 



 

enfoque AICLE, esta investigación ha aportado conclusiones de interés. 
En este sentido, el contexto de aplicación, la proclividad del estudian-
tado o los contenidos trabajados pueden ser factores relevantes en el 
devenir de otras iniciativas, por lo que múltiples líneas de investigación 
quedan abiertas. 

5. CONCLUSIONES  

En suma, de acuerdo con los resultados del presente estudio, AICLE en 
Educación Física puede erigirse como una propuesta de innovación do-
cente que contribuye una educación de calidad, en línea con los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible. Desde la perspectiva del alumnado par-
ticipante, se han creado una serie de sinergias entre la Educación Física 
y AICLE reportando beneficios mutuos que alientan a su empleo en 
otros contextos. No obstante, su aplicación debería ser planificada con 
cautela, de forma reflexiva y en coordinación con el resto del profeso-
rado para tratar de sacar el máximo beneficio de la iniciativa y favorecer 
un aprendizaje genuino del alumnado. 
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