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1. INTRODUCCIÓN  

Se plantea el nuevo panorama social como una oportunidad para inno-
var en nuestras clases, crear nuevos recursos/metodologías, para llegar 
a los estudiantes de una forma variada y a ser posible más rica y forta-
lecida, sin perder de vista el modelo tradicional. Se están aplicando nue-
vos recursos didácticos y digitales, y esto podría favorecer la motiva-
ción de los estudiantes, consiguiendo una mayor implicación y partici-
pación del alumnado aportando efectos positivos en el proceso de en-
señanza-aprendizaje (Hortigüela y Pérez, 2015a, 2015b; Úbeda-Colo-
mer y Molina, 2016). 

Actualmente, se observa cómo los profesores buscan más formas de 
implicar a los alumnos en todo su desarrollo formativo (Hortigüela-Al-
calá et al., 2015). En este proceso, la evaluación tiene un papel funda-
mental, ya que para superar con éxito cualquier asignatura debe de ha-
ber una valoración que verifique que el alumno ha adquirido las com-
petencias necesarias que se requerían en dicha materia. Por ello, no es 
de extrañar que muchos docentes investiguen sobre la mejor manera de 
evaluar a los alumnos. Como señala Dorado (2018) “para que la eva-
luación logre sus propósitos, es esencial hacer una adecuada elección 
de los instrumentos de evaluación del aprendizaje que serán utilizados”. 
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Encontrar la forma más acertada para esa valoración no es fácil, ya que 
depende no sólo de la asignatura, sino también del grupo de estudiantes 
que estén cursando la materia, del profesor e, incluso, de situaciones 
que se puedan vivir a nivel nacional, como se ha podido comprobar en 
la época de la pandemia, dónde la evaluación debía de realizarse en 
línea. 

Esta investigación se centra en cómo se pueden plantear estructuras de 
trabajo que potencien la participación del alumnado en relación con su 
evaluación. Con una mayor participación de los estudiantes en su pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje se podría conseguir una mayor motiva-
ción en el proceso y, con ello, una mejora en su rendimiento académico. 
En este sentido, un aumento en el rendimiento académico parece mejo-
rar la autoestima del alumnado y su participación en las clases (García 
et al., 2018). Cabe destacar que para que la implicación del alumnado 
en su proceso evaluativo sea efectiva se deberían de tener en cuenta el 
conocimiento de las competencias a desarrollar en las materias (Gon-
zález y Campos, 2012). Herrero y García (2015) proponen un modelo 
de “evaluación centrada en la formación por competencias”, en el que 
no se evalúe únicamente el resultado final, sino todo el proceso de 
aprendizaje. Para ello, la propuesta de evaluación que realizan sería 
desarrollarla a partir de exposición, coevaluación y lista de control.  

En este proceso de implicar cada vez más al alumno en sus clases, Cas-
tejón y Usabiaga (2017) analizaron el uso de un contrato de aprendizaje, 
en el que los alumnos se comprometían a participar de forma activa en 
las asignaturas en las que se desarrolló. Por otra parte, el profesor se 
comprometía a tener una plena disposición de ayuda al estudiante y una 
cercanía, para que la asignatura les ayudase en su futura práctica profe-
sional. Concluían que, en primer lugar, los alumnos valoraban positi-
vamente este acuerdo previo entre profesor y alumno, pero sentían que 
invertían un gran número de horas en estas asignaturas, ya que no esta-
ban habituados a ese nivel de participación. Se destaca como positivo 
el uso de un contrato de aprendizaje, el cual les ayuda a implicarse más 
en las materias.  

Por otro lado, en un estudio realizado por García et al. (2018) en el que 
implicaron a alumnado universitario en la evaluación de un trabajo 
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final, concluyen una mejora con respecto a la implicación en la realiza-
ción de este trabajo, además de un aumento en su motivación con res-
pecto a la asistencia a clase, también concluyen que hubo un incremento 
en el rendimiento académico con respecto a otros años. 

Otro de los aspectos que se ha estudiado en este proceso de implicación 
del alumnado en su sistema evaluativo es la autoevaluación y evalua-
ción entre iguales, es decir, los estudiantes valoran el trabajo de otros 
compañeros. Esta también es una manera de hacerles partícipes. En este 
sentido es interesante comparar la calificación que se otorgan entre 
ellos o a ellos mismos con la del profesor. López-Pastor et al. (2012) 
estudiaron ese proceso de evaluación entre iguales, en el cual se ob-
servó que las calificaciones otorgadas por el alumnado eran más bajas 
que las del profesorado. Por lo que, según este dato parece que los es-
tudiantes pueden ser incluso más exigentes que los propios profesores. 

Por otra parte, en el ámbito universitario cada asignatura consta de un 
número de créditos, el conjunto de las materias debe llegar, en cada 
curso, a los créditos totales que se requieren. En este sentido, hay asig-
naturas que tienen un mayor peso, es decir, un mayor número de crédi-
tos. Esto podría variar la percepción del alumnado sobre cada asigna-
tura, es decir, aquellas que tengan un menor número sean percibidas 
como menos relevantes que las que tengan un mayor número de crédi-
tos. Sin embargo, en un estudio realizado a más de tres mil alumnos en 
más de cincuenta asignaturas, se concluye que aquellas materias en la 
cuales se invierten menos horas por el menor número de créditos, la 
percepción en relación con la implicación y el aprendizaje obtenido es 
mejor (Hortigüela-Alcalá et al., 2015). 

Se ha estudiado también la utilización del sistema de evaluación forma-
tiva en relación con la implicación del alumnado (Hortigüela-Alcalá et 
al., 2015). El sistema de evaluación formativa se refiere a que el estu-
diante al desarrollar las actividades de clase debe tener la oportunidad, 
ofrecida por el profesor, de explicar con sus palabras su comprensión 
de lo realizado. Hortigüela-Alcalá et al. (2015) concluyen que el uso de 
este sistema parece favorecer la implicación en el proceso de aprendi-
zaje. Además, señalan que aquellos estudiantes que habían tenido la 
experiencia con este sistema en otras asignaturas mostraban una mayor 
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implicación. En esta línea, Hortigüela-Alcalá et al. (2015) indican que 
aquel estudiante partícipe de un proceso de evaluación formativa tiene 
una buena percepción y satisfacción hacia el aprendizaje. Estos autores, 
además, indican que esta mejora en el proceso de aprendizaje parece 
estar relacionada con la mayor responsabilidad que se le proporciona al 
estudiante, tanto de forma individual como de grupo. En esta línea, Do-
rado (2018) defiende la evaluación formativa, indicando que este tipo 
de evaluación se centra más en las tareas que van realizando los estu-
diantes en el desarrollo de la asignatura, que en el resultado final de la 
misma. Además, señala que este tipo de valoración consigue que el 
alumnado gestione mejor los errores y consolide en mayor medida los 
éxitos. En su estudio sobre el proceso de evaluación, uno de los objeti-
vos fue conocer las preferencias sobre dicho proceso por parte de estu-
diantes y profesorado, concluyendo que ambos demandaban instrumen-
tos más formativos que orienten la construcción de conocimientos.  

Sobre la evaluación formativa, Santana-Bonilla et al. (2017) indican 
que el feedback ofrecido al alumno en este proceso debe ser un ele-
mento imprescindible para conseguir el éxito en la evaluación. Si el 
feedback se da previo a su valoración final, les podría permitir mejorar 
su trabajo antes de ser calificado. Esto podría ayudar a los estudiantes 
con respecto a la confianza con la que llevan a cabo sus trabajos, te-
niendo una menor ansiedad, ya que saben que serán corregidos antes de 
su entrega o realización de su prueba final. En el estudio desarrollado 
por Santana-Bonilla et al. (2017) sobre el valor del feedback en el pro-
ceso evaluativo, dan información sobre la percepción del profesorado y 
del alumnado con respecto al feedback; indicando, por un lado, como 
el profesorado percibe que esto ayuda a los estudiantes, ya que les da la 
oportunidad de aprender de los aciertos y los errores, mejorando sus 
tareas y, por ende, su calificación. Por otro lado, con respecto a la per-
cepción por parte de los alumnos, los autores señalan que éstos consi-
deraron que los feedback recibidos por el profesor durante la elabora-
ción de las tareas, tenían como objetivo mejorarlas y percibieron que 
así fue, que hubo una mejoría en sus trabajos. Por lo que, en el proceso 
evaluativo parece muy interesante realizar feedback durante todo el 
desarrollo de éste, es decir, no sólo al finalizar la tarea, sino durante su 
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creación, ya que podría ayudar a que los alumnos entendiesen mejor lo 
que están haciendo y posiblemente mejoraría su aprendizaje. 

Otra de las variables que podría afectar en el proceso evaluativo es la 
procrastinación. Cuando los estudiantes van a ser evaluados es posible 
que retrasen el momento de estudiar o trabajar para prepararse para el 
día o los días de evaluación. Esto puede ocurrir por el hecho de que esta 
tarea sea para ellos poco motivadora y no sea atractiva, por lo que pue-
den llegar a aplazar el momento que dediquen a estudiar o a realizar las 
tareas que se les haya propuesto para ser evaluados. A su vez, esto 
puede influir en los resultados que obtienen, ya que posiblemente no 
hayan dedicado el tiempo necesario. Manchado y Hervías (2021) han 
realizado una investigación con estudiantes universitarios sobre la pro-
crastinación académica y su relación con la ansiedad ante los exámenes, 
para ver cómo estas variables pueden afectar al rendimiento académico. 
Concluyen que la procrastinación tiene relación con la ansiedad que se 
produce ante la evaluación y con la ansiedad producida por la falta de 
confianza. También, en sus resultados muestran cómo existe una rela-
ción negativa entre la ansiedad y el rendimiento académico. Por ello, es 
muy importante encontrar formas de evaluar que puedan motivar a los 
alumnos. Además de entender que una parte de su ansiedad puede venir 
de la falta de confianza que sienten durante este proceso, y todo ello 
producir que el estudiante aplace el momento de estudio o trabajo, ge-
nerando en él una mayor ansiedad e influyendo de forma negativa en 
su rendimiento académico. Por lo que, parece necesario estudiar y co-
nocer estos aspectos, para que el docente pueda actuar en consecuencia, 
ayudando al alumnado en este sentido. 

Tras la revisión previa realizada, se cree necesario desarrollar estudios 
sobre estructuras de trabajo que puedan potenciar la participación del 
alumnado con respecto a su evaluación, con las que el alumno se sienta 
motivado. Esta investigación centra su estudio en ello, apostando por 
una evaluación con una mayor participación de los estudiantes, con la 
que se pueda conseguir una mayor motivación en este proceso y poder 
mejorar su rendimiento académico. La evaluación del aprendizaje se 
muestra como algo complejo, difícil y siempre genera la pregunta de si 
realmente esa evaluación demuestra lo que un alumno ha aprendido y 
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si hay elementos de la enseñanza “más fáciles y más difíciles”. El estu-
dio se ha desarrollado dentro de la asignatura de deportes de combate 
del grado en Ciencias de la actividad física y del Deporte en la Univer-
sidad Francisco de Vitoria. Con respecto al lugar en el que se realiza la 
investigación, la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) se destaca 
por su filosofía de formación integral centrada en la persona, por lo que 
apuesta por un proceso de enseñanza-aprendizaje dotado de metodolo-
gías activas y de nuevas herramientas digitales para que el alumnado 
sea el protagonista de su proceso de aprendizaje y tenga una formación 
adaptada a las circunstancias cambiantes de la actualidad. Por otro lado, 
en la materia de deporte de combate, se viene trabajando una metodo-
logía en la que los alumnos han tenido diferentes modelos de examen 
práctico en el aula virtual, y uno de ellos es el que tendrían que realizar. 
En este curso, se quiso dar otro paso y se llevó a cabo una innovación 
más, ellos debían decidir qué querían que se les preguntase en el exa-
men. Cada alumno en base a unos parámetros se creó su propio examen, 
formando así parte de su propia evaluación, algo similar a la autoeva-
luación y poder obtener esos beneficios tan señalados (Sadler y Good, 
2006). 

La asignatura en la que hemos llevado a cabo nuestro estudio, es la de 
deportes de combate, en la que enseñamos judo y jiu jitsu, dos deportes 
que describiremos brevemente. 

El judo es un deporte que se fundó en 1882 en Japón a manos de Jigoro 
Kano, este deporte nace del jiu jitsu, pues Kano era practicante de jiu 
jitsu, y en base a este arte marcial creó el Judo Kodokan tal y como lo 
conocemos hoy en día.  

Es un deporte que tiene participación en los Juegos Olímpicos desde 
Tokyo 1964. Existen dos modalidades de competición, el combate que 
se distribuyen por categoría de sexo biológico (masculino y femenino) 
y dentro de cada uno por categorías de peso, es esta modalidad la que 
tiene representación en los Juegos Olímpicos, y la otra modalidad son 
las katas, en la que se compite por kata (pudiendo haber parejas mascu-
linas, femeninas y mixtas). 
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El jiu jitsu es un arte marcial de origen nipón, aunque no parece que 
está muy claro su fecha originaria, la literatura científica apunta al pe-
riodo Muromachi como posible comienzo de este arte marcial.  

El jiu jitsu tiene la clasificación de deporte olímpico, pero de momento 
no ha tenido participación en ninguna olimpiada. Tiene cuatro sistemas 
de competición, dos de técnica y dos de combate. La modalidad de téc-
nica se compite por parejas (masculino, femenino y mixto) hay una mo-
dalidad que se denomina duo system (tres series con cuatro ataques 
cada una, y el árbitro central por sorteo pide que se realicen las técnicas) 
y show (donde las parejas montan una coreografía teniendo que tener 
unos ataques obligatorios que se recogen en las tres series del duo sys-
tem). En las modalidades de combate se compite por categoría de sexo 
biológico (masculino y femenino) y dentro de estos por categoría de 
pesos, existe la modalidad de ne waza (combate que se realiza en suelo, 
buscando el abandono del oponente) y la lucha/fight (combate completo 
de atemis, proyecciones y suelo) 

En ambos deportes encontramos técnicas de proyecciones o derribos, 
técnicas de inmovilizaciones en suelo, de luxaciones, estrangulaciones 
y golpeos. En jiu jitsu además se trabajan los bloqueos y una mayor 
aplicabilidad a la defensa. 

En los dos encontramos katas, que son trabajos preparados para entre-
nar y mejorar las técnicas básicas. 

Las caídas son la base para poder avanzar en las técnicas de proyección, 
que es la parte más importante del judo. 

2. OBJETIVOS 

2.1. PRIMER OBJETIVO 

Obtener una buena satisfacción por parte del alumnado para con el sis-
tema de evaluación (examen práctico). 
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2.2. SEGUNDO OBJETIVO 

Detectar las técnicas/contenidos de aprendizaje que les resultan más di-
fíciles a los alumnos. 

3. METODOLOGÍA 

3.1. PARTICIPANTES 

En nuestro estudio contamos con 110 alumnos del Grado de Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte (CAFyD) de la Universidad Fran-
cisco de Vitoria (UFV) que cursaron en el curso académico 2020-2021 
la asignatura de Fundamentos e iniciación de los deportes de adversa-
rio: deportes de combate.  

La distribución por género se observa en la Figura 1 (25 mujeres y 85 
hombres) 

FIGURA 1. Porcentaje de hombres y mujeres 

 
Fuente: elaboración propia 

En cuanto a la edad, la media fue de 21,15 con una desviación típica de 
2,5. 
De los 110 alumnos, 9 eran de segunda matrícula (ya habían cursado la 
asignatura el curso anterior y no la habían superado) y 101 fueron alum-
nos de primera matrícula. 

3.2. PROCEDIMIENTO 

Se informó a los alumnos al comienzo de curso que el examen práctico, 
consistía en realizar las técnicas que se les preguntase, que eran las que 

23%
77%

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO

MUJERES HOMBRES
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se iban a estudiar en las clases, cuando quedaba un mes para dicho exa-
men, se les expuso y explicó, que en vez de elegir el profesor las técni-
cas, es decir las preguntas del examen, iban a ser ellos mismos las que 
las decidirán, y no en conjunto, sino que cada uno, podría hacer su pro-
pio y único examen. 
Se subió al aula virtual el power point con las bases y normas para re-
llenar cada uno su examen, y el día del examen, debían acudir cada uno 
con su examen, se lo daban a los profesores, quienes preguntaban los 
contenidos marcados y por lo tanto, evaluaban sobre ellos. 
Al día siguiente, se les aplicó el cuestionario de satisfacción para con 
el sistema de evaluación del examen práctico. 

3.3. MATERIALES 

Se desarrollo una guía para que los alumnos viesen todas las técnicas 
del temario y cuáles eran las pautas que debían seguir para rellenarlo. 
Se subió al aula virtual un power point que debían rellenar, en concreto 
elegir las técnicas que querían que se les preguntara y el día del examen 
lo tenían que llevar y dárselo a los profesores para que les preguntaran 
las cuestiones que ellos habían elegido, por lo tanto, estudiado y prac-
ticado.  
Para analizar la satisfacción con la metodología de evaluación creada, 
se aplicó un cuestionario adaptado y basado en el de Rodríguez-Casado 
y Rebolledo-Gámez (2017). 

3.4. LA CREACIÓN DEL EXAMEN A LA CARTA  

El examen constaba de 7 páginas distribuidas de la siguiente manera: 
‒ Portada (incluir el nombre del alumno), tal y como se muestra 

en la Figura 2. 
‒ Explicación del examen y requisitos tal y como se muestra en 

la Figura 3. 
‒ Explicación de los criterios de evaluación (como se van a pun-

tuar) y qué vale cada apartado, tal y como muestra la Figura 
4. 
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‒ Las tablas para rellenar los contenidos de proyecciones-nage 
waza y de golpeos-atemi waza, tal y como muestra la Figura 
5. 

‒ Las tablas de bloqueos-uke waza y de inmovilizaciones-osae 
komi waza que tenían que realizar (a su elección), tal y como 
se muestra en la Figura 6. 

‒ Las tablas de las técnicas de luxaciones-kansetsu waza y de 
estrangulaciones – shime waza que tenían que elegir, tal y 
como se muestra en la Figura 7. 

‒ La última hoja incluía el bloque de caídas para que escogiesen 
las que querían realizar y un kata que era obligatorio, tal y 
como se muestra en la Figura 8. 

FIGURA 2. Hoja 1 del Examen a la Carta 

 

Fuente: elaboración propia 

En la Figura 3, se explica cómo se han de colocar para realizar el exa-
men, que requisitos son motivos de suspenso (por ejemplo, llevar pen-
dientes, pulseras, etc.) y las dos preguntas eliminatorias (atarse el cin-
turón y hacer los saludos), que se trata de contenido que se realiza todos 
y cada uno de los días de clase.  
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FIGURA 3. Hoja 2 del examen a la carta 

 
Fuente: elaboración propia 

En la Figura 4 se explican la rúbrica y los puntos que se van a dar de 
qué manera y en qué contenidos. Cada técnica se valora sobre 4 puntos 
y se plasma a qué corresponde cada punto (contenido ya trabajado en 
las clases), además, se dice cuanto de la nota global reporta cada apa-
ratado (siendo el que más vale el de proyecciones 2,5 y el que menos 
las caídas, no porque sean menos importantes, sino porque solo han de 
realizar dos) 
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FIGURA 4. Hoja 3 del examen a la carta 

 

Fuente: elaboración propia 

En la Figura 5 se empiezan a introducir los contenidos a elegir, en con-
creto el de nage waza y atemi waza. Los alumnos han de marcar con 
una cruz lo que quieren que se les pregunte, por ejemplo, en el bloque 
de Nage Waza, han de elegir 2 técnicas para realizar en estático, 2 para 
realizar en desplazamiento y 2 para hacer un bunkai (una aplicación 
práctica, es decir, en que situación se puede realizar esa técnica), no se 
podían repetir las técnicas (si escojo o soto gari en estático, ya no la 
puedo realizar en desplazamiento ni en bunkai). En el apartado de atemi 
waza tenían que realizar 4 en estático (es decir en el sitio) o en despla-
zamiento (ellos elegían), además 2 de ellas debían de ser de tren supe-
rior (puñetazos) y 2 con tren inferior (patadas). 
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FIGURA 5. Hoja 4 del examen a la carta 

 
Fuente: elaboración propia 

La Figura 6 muestra los contenidos a elegir de uke waza y osae komi 
waza. En el caso de los bloqueos, han de elegir 3 para realizar en está-
tico o con desplazamiento y 1 en bunkai (una aplicación de un bloqueo, 
sin que se repita de la columna anterior), en el caso de las inmoviliza-
ciones son 4 y tienen que elegir hacer 2 y las otras 2 demostrar una 
salida de cada una, además, una forma de llegar (pueden elegir cual-
quiera de las cuatro). 

  



‒   ‒ 

FIGURA 6. Hoja 5 del examen a la carta 

 

Fuente: elaboración propia 

La hoja 6 del examen hace referencia a las elecciones de los contenidos 
de kansetsu waza y de shime waza, tal y como muestra la Figura 7. En 
el caso de las luxaciones deben mostrar 3 más 1 en bunkai (siendo esta 
diferente a las anteriores), en cuanto a las estrangulaciones debían es-
coger 3 técnicas para mostrar y luego otra diferente, y podían escoger 
entre un bunkai o una forma de llegar en suelo (cuando uke está en 
cuadrupedia, entre piernas, etc.) 
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FIGURA 7. Hoja 6 del examen a la carta 

 

Fuente: elaboración propia 

En la última hoja tienen que elegir 2 ukemis entre los 4 posibles, ade-
más en esa hoja, pueden ver el tsuki jitsu no kata (único kata que ven 
en la asignatura y por lo tanto el único que se pide). 

FIGURA 8. Hoja 7 del examen a la carta 

 
Fuente: elaboración propia 
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4. RESULTADOS 

En lo referente a la satisfacción del alumnado, nos encontramos tal y 
como muestra la Figura 9 que el 59% del alumnado se muestra muy 
satisfecho con la posibilidad de poder elegir los contenidos de su eva-
luación, el 32% bastante contentos y un 9% medianamente satisfechos. 
No hubo ningún alumno que estuviera poco o nada satisfecho. 

Figura 9. Satisfacción con el sistema de evaluación del examen a la carta 

 
Fuente: elaboración propia 

En lo referente a las técnicas y a la detección de dificultades, expondre-
mos por bloques de contenidos las elecciones de los alumnos, anali-
zando las que han dejado sin elegir, por encontrarlas más difíciles de 
realizar. 

En el bloque de nage waza (proyecciones), tenemos que la proyección 
que han encontrado más fácil ha sido o soto otoshi (Figura 10) que la 
han elegido 108 de los 110 alumnos, y la que han encontrado más difícil 
ha sido uki otoshi (Figura 11) que la han elegido 31 alumnos de los 110 
alumnos muy seguida de seoi nage que la han elegido 45 alumnos, en 
la Tabla 1 se muestran las técnicas con la cantidad de veces que las han 
elegido y el porcentaje que representa. 
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FIGURA 10. O soto otoshi (gran derribo exterior), técnica de pierna 

 
Fuente: judo-tao.com 

FIGURA 11. Uki otoshi (caída flotante), técnica de brazos 

 
Fuente: judotube.wordpress.com 

TABLA 1. Elección de técnicas de nage waza (proyecciones) 

PROYECCIÓN  ¿CUÁNTOS LA ELIGEN? PORCENTAJE 
O SOTO GARI 97 88,18 

O SOTO OTOSHI 108 98,18 

O UCHI GARI 94 85,45 

O GOSHI 98 89,09 

UKI OTOSHI 31 28,18 

SEOI NAGE 45 40,91 

DE ASHI HARAI 95 86,36 

TAI OTOSHI 92 83,64 

Fuente: elaboración propia 
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En el apartado de uke waza (bloqueos) tenemos que la que más han 
elegido ha sido uchi uke (Figura 12), un total de 96 alumnos seguido de 
soto uke y shuto uke que las han elegido 95 de los 110 alumnos. En el 
caso de los bloqueos, tenemos que el que han encontrado más difícil o 
por lo menos el que menos han elegido, ha sido mikazuki geri uke (en 
la Figura 13 se muestra este bloqueo, que es el único del temario que se 
realiza con la pierna en vez de con los brazos) 20 alumnos de los 110. 
Los resultados de las elecciones del apartado de uke waza se muestran 
en la Tabla 2. 

FIGURA 12. Uchi uke (bloqueo del interior al exterior) 

 

Fuente: the martialway.com.au 

FIGURA 13. Mikazuki geri uke (bloqueo que se realiza con la pierna) 

 

Fuente: artpinterest.com 
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TABLA 2. Elección de técnicas de uke waza (bloqueos) 

BLOQUEOS ELECCIONES PORCENTAJE 

UCHI UKE 96 87,27 

JODAN UKE 92 83,64 

SOTO UKE 95 86,36 

SHUTO UKE 95 86,36 

GEDAN BARAI 42 38,18 

MIKAZUKI GERI UKE 20 18,18 

Fuente: elaboración propia 

El bloque de osae komi waza (inmovilizaciones) lo vamos a comparar 
con el de las salidas de las inmovilizaciones, ya que en las condiciones 
que se ponían, era que no se podían repetir, es decir, si el alumno elegía 
dos inmovilizaciones para realizar, las otras dos tenía que elegirlas para 
hacer las salidas. En la Tabla 3 se muestran las elecciones de las inmo-
vilizaciones y en la Tabla 4 se muestras las elecciones de las salidas. 
Tate shiho gatame (Figura 14) ha sido la inmovilización más elegida en 
las salidas, 95 alumnos de los 110 la han elegido, eso hace que para 
realizarla tenga el porcentaje más bajo. El caso de Kami shiho gatame 
(Figura 15) es el contrario, la más elegida para realizar y la menos para 
realizar salida. 
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FIGURA 14. Tate shiho gatame (control longitudinal por cuatro puntos de apoyo) 

 

Fuente: judoherksport.be 
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FIGURA 15. Kami shiho gatame (control superior por cuatro puntos de apoyo) 

 

Fuente: masquejudo.com 

TABLA 3. Elección de técnicas de osae komi waza (inmovilizaciones) 

INMOVILIZACIONES ELECCIONES PORCENTAJE 

TATE SHIHO GATAME 15 13,64 

KAMI SHIHO GATAME 90 81,82 

YOKO SHIHO GATAME 45 40,91 

KESA GATAME 70 63,64 

Fuente: elaboración propia 
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TABLA 4. Elección de las salidas de las inmovilizaciones 

SALIDA DE LA INMOVILIZACIÓN ELECCIONES PORCENTAJES 

TATE SHIHO GATAME 95 86,36 

KAMI SHIHO GATAME 20 18,18 

YOKO SHIHO GATAME 65 59,09 

KESA GATAME 40 36,36 

Fuente: elaboración propia 

El apartado de atemi waza (golpes) engloba técnicas que se realizan con 
el tren superior, con puño o codo (tsuki waza) y con el tren inferior, con 
piernas (geri waza), las elecciones de los alumnos se pueden ver en la 
Tabla 5. El atemi de tren superior que tuvo más éxito en la elección fue 
gyaku tsuki (Figura 16) 105 de los 110, tan sólo 5 alumnos no lo eligie-
ron y en el bloque de piernas la más elegida fue hiza geri (Figura 17) 
con 106 alumnos. Las técnicas que menos eligieron los alumnos fueron 
dos de tren inferior, oi geri (Figura 18) y mae geri (Figura 19). 

FIGURA 16. Gyaku tsuki (golpe de puño con la mano contraria de la pierna adelantada) 

 

Fuente: kyodashywordpress.com 
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FIGURA 17. Hiza geri (golpe de patada con la rodilla) 

 

Fuente: jc-langergardien.fr 

FIGURA 18. Oi geri (patada directa con la pierna que adelanta) 

 

Fuente: karateshotokhanki.jimdofree.com 

FIGURA 19. Mae geri (patada directa con la pierna que está adelantada) 

 

Fuente: magiclifetips.com 
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TABLA 5. Elección de atemi waza 

ATEMIS ELECCIONES PORCENTAJE 

GYAKU TSUKI 105 95,45 

MAE TSUKI 63 57,27 

OI TSUKI 79 71,82 

URAKEN 85 77,27 

HAITO UCHI 67 60,91 

EMPI 98 89,09 

OI GERI 32 29,09 

MAE GERI 30 27,27 

MAWASHI GERI 105 95,45 

HIZA GERI 106 96,36 

Fuente: elaboración propia 

La elección que hacen los alumnos de las técnicas de shime waza (es-
trangulaciones) se observa en la Tabla 6, vemos que el mayor porcen-
taje es para gyaku juji jime (Figura 20) con un 92,73 y la estrangulación 
que han elegido menos los alumnos fue katate jime (Figura 21) 

FIGURA 20. Gyaku juji jime (estrangulación con manos hacia arriba) 

 

Fuente: ecured.cu 
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FIGURA 21: Katate jime (estrangulación con una mano) 

 

Fuente: judo4life.wixsite.com 

TABLA 6. Elección de técnicas de shime waza 

ESTRANGULACIONES ELECCIONES PORCENTAJE 

GYAKU JUJI JIME 102 92,73 

NAMI JUJI JIME 84 76,36 

KATA JUJI JIME 98 89,09 

HADAKA JIME 81 73,64 

KATATE JIME 75 68,18 

Fuente: elaboración propia 

Juji gatame (Figura 22) ha sido la técnica de kansetsu waza (luxaciones) 
más elegida por parte de los alumnos con un 93,64% y la que les ha 
resultado más difícil y por lo tanto han elegido menos, ha sido ikkyo 
(Figura 23) con un 36,36%. Las elecciones del bloque de luxaciones se 
pueden observar en la Tabla 7. 

FIGURA 22. Ude hisigi juji gatame (luxación en cruz) 

 

Fuente: judotube.wordpress.com 
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FIGURA 23: Ikkyo (primer principio de control) 

 

Fuente: aikidokeitenkai.com 

TABLA 7. Elección de técnicas de kansetsu waza 

LUXACIONES ELECCIONES PORCENTAJE 

SANKYO 70 63,64 

KOTE GAESHI 87 79,09 

NIKYO 73 66,36 

IKKYO 40 36,36 

MUNE GATAME 67 60,91 

JUJI GATAME 103 93,64 

Fuente: elaboración propia 

En cuanto a los ukemis (caídas), la que les ha resultado más fácil a los 
alumnos, ha sido ushiro ukemi (Figura 24) que la eligieron 105 estu-
diantes se trata de una caída de espaldas y es la primera que todo prac-
ticante de judo o jiu jitsu aprende y la más difícil zempo kaiten ukemi 
(Figura 25) que tan solo la eligieron 13 estudiantes. Los resultados de 
este bloque se muestran en la Tabla 8. 
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FIGURA 24. Ushiro ukemi (caída de espaldas) 

 

Fuente: elcaminodeljiujitsublogspot.com 

FIGURA 25. Zempo kaiten ukemi (caída de frente rodando) 

 

Fuente: judoatrvt.blogspot.com 

TABLA 8. Elección de los ukemis 

CAÍDAS ELECCIONES PORCENTAJE 

USHIRO UKEMI 105 96,36 

YOKO UKEMI 102 92,72 

MAE UKEMI 19 17,27 

ZEMPO KAITEN UKEMI 13 11,81 

Fuente: elaboración propia 
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5. DISCUSIÓN 

Podemos decir, que ser el protagonista de la propia evaluación hace que 
la satisfacción con el método sea buena, nuestros resultados van en la 
línea de Hortigüela y Pérez (2015a, 2015b) y Úbeda-Colomer y Molina 
(2016) cuando dicen que hacer partícipes a los alumnos de su aprendi-
zaje con nuevas metodologías hace que la motivación por el proceso de 
enseñanza-aprendizaje mejore. 

Esta investigación busca el desarrollo formativo como algo necesario 
en la educación actual, siguiendo las anotaciones de Hortigüela-Alcalá 
et al. (2015) 

6. CONCLUSIONES  

El dar la oportunidad a los alumnos de diseñar/elegir los contenidos de 
su examen, hace que su satisfacción por el método de evaluación sea 
muy bueno. Teniendo el 59% del alumnado muy satisfecho, el 32% 
bastante satisfecho y el 9% medianamente satisfecho, lo cual deja un 
0% para poco y nada satisfecho. Por lo que podemos decir que, el dar 
la oportunidad de elección a los alumnos para elegir que contenidos 
quieren demostrar hace que la satisfacción por la evaluación sea ele-
vada. 

En cuanto a la detección de las técnicas más fáciles y difíciles hemos 
llegado a las siguientes conclusiones: 

1. En proyecciones la que les resulta más fácil es O soto otoshi 
(98,18%) y la más difícil Uki otoshi (28,18%) 

2. En el bloque de golpeos (atemi waza) hay 3 técnicas con por-
centajes muy cercanos un golpe con tren superior Gyaku tsuki 
(95,45%) y otros dos de tren inferior, Hiza geri (96,36€) y 
Mawashi geri (95,45%) y las más difíciles dos de tren inferior 
muy parecidas (se diferencian solamente en si se golpea con 
la pierna atrasada o la adelantada) Oi geri (29,09%) y Mae 
geri (27,07)  

3. El bloqueo que resulta más difícil a los alumnos es Mikazuki 
geri uke (18,18%) y el más fácil Uchi uke (87,27%) 
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4. En cuanto al bloque de suelo de las inmovilizaciones, te-
niendo en cuenta que no se podían repetir las técnicas en in-
movilizar y en escapar, Kami shiho gatame fue la más fácil 
para realizar (81,82%) y la más difícil para ejecutar la salida 
(18,18%). Tate shiho gatame fue la que les resultó más fácil 
para hacer la salida (86,36%) y la que menos eligieron para 
realizar (13,64%) 

5. Gyaku juji jime es la estrangulación que más fácil les resultó 
(92,73%) y la más difícil Katate jime (68,18%) 

6. Ikkyo es la luxación que les parece más difícil (36,36%) y la 
más fácil Ude hisigi juji gatame (93,64%) 

7. Zempo kaiten ukemi, es la caída que resulta más difícil (solo 
la eligieron un 11,81%) y Ushiro ukemi la que les resulta más 
fácil (96,36%) 

Pensamos que realizar metodologías que impliquen al alumnado, hacen 
que se mejore la motivación del aprendizaje, y para ello es necesario 
que estén en continuo cambio y evolución, para poder despertar siempre 
el asombro y generar esa curiosidad tan necesaria para el aprendizaje. 

Este diseño de evaluación nos ha servido de guía para detectar qué téc-
nicas resultan más difíciles a los alumnos, de tal modo, que para próxi-
mos cursos, se puedan diseñar otras metodologías para mejorar ese 
aprendizaje. 

La participación activa por parte de los alumnos en la evaluación hace 
que la satisfacción de estos sea excelente. 
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