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Resumen. Uno de los objetivos curriculares en ESO es educar en igualdad. Sin embargo, en Educación Física se generan relaciones 
de poder desiguales en cuanto al género debido a la exaltación de la masculinidad hegemónica. El objetivo de este estudio fue realizar 
una revisión sistemática de la literatura sobre el fútbol y su inclusión en una Educación Física coeducativa en ESO. Para ello se optó por 
un análisis basado en minería textual, mediante MANOVA Biplot, obteniendo un resultado final de 60 artículos. Se comprobó una 
evolución de la temática en los diferentes períodos temporales, agrupados en tres bloques. El primero trata sobre el origen de las 
desigualdades de género en la actividad física, el segundo sobre propuestas de intervención y el tercero sobre propuestas de intervención 
con un análisis psicológico. Se concluye que existe un problema a la hora de incluir este tipo de deportes en el aula, pudiendo estar 
relacionado con su carácter masculinizado. Ello requiere un cambio en las intervenciones de los docentes hacia metodologías coopera-
tivas y reflexivas desde una lógica más coeducativa. Destaca el papel predominante del docente en España, con numerosas aportaciones 
y propuestas de intervención que sitúan a nuestro país en una posición destacada.  
Palabras clave: Educación Física; Género; Fútbol; Secundaria 
 
Abstract. One of the curricular objectives in ESO is to educate in equality. However, in Physical Education, unequal power relations 
are generated in terms of gender due to the exaltation of hegemonic masculinity. The aim of this study was to carry out a systematic 
literature review on football and its inclusion in coeducational a Physical Education in ESO. For this purpose, we opted for an analysis 
based on Text Mining, supported by the MANOVA Biplot, obtaining a final result of 60 articles. An evolution of the subject matter in 
the different time periods, grouped into three blocks, was verified. The first deals with the origin of gender inequalities in physical 
activity, the second with intervention proposals and the third with intervention proposals with a psychological analysis. It is concluded 
that there is a problem when it comes to including this type of sport in the classroom, which may be related to its masculinised nature. 
This requires a change in teachers' interventions towards cooperative and reflective methodologies from a more co-educational logic. 
It is worth highlighting the predominant role of teachers in Spain, with numerous contributions and intervention proposals that place 
our country in a prominent position. 
Key words: Physical Education; Gender; Football; Soccer; Secondary 

 
Fecha recepción: 03-06-22. Fecha de aceptación: 01-11-23 
Matias Martin-Labrador 
matiasmartin.95@gmail.com 

 
Introducción 
 
Este estudio presenta una revisión de la literatura en ma-

teria de Educación Física coeducativa. Más específicamente, 
se aborda el estudio de la enseñanza del fútbol y de los de-
portes de invasión en educación con acento en la inclusión 
de género. En la revisión se han abordado los trabajos acce-
sibles en la mayor base de datos internacional (Scopus®) pu-
blicados en las últimas décadas. En este artículo se pretende 
arrojar luz sobre la inclusión de los deportes de invasión y, 
en especial, el fútbol, en las sesiones de una Educación Fí-
sica coeducativa en Educación Secundaria Obligatoria.  

Para ello, se ha realizado una Revisión Sistemática de la 
Literatura (RSL) de los artículos publicados que abordan el 
estudio de los deportes de invasión y, más concretamente, 
del fútbol haciendo hincapié en el análisis de la evolución de 
las temáticas que se han investigado sobre el tema. Para rea-
lizar el análisis bibliográfico, se ha utilizado el procedi-
miento descrito por Caballero-Julia & Campillo (2021), en 
el cual se utiliza el Análisis Estadístico de Datos Textuales 
(AEDT) apoyándose en el uso del MANOVA Biplot (Vi-
cente, 1992). 

De esta manera, este trabajo permitirá que profesionales 
de Educación Física den cuenta de la evolución experimen-
tada por la literatura de los últimos años en materia de 

coeducación. Al mismo tiempo, se abordan las bases de la 
teoría crítica aplicada a la Educación Física y el deporte, los 
principales problemas a los que se han enfrentado los pro-
fesionales del área y las soluciones más destacadas que la li-
teratura ofrece para garantizar una coeducación efectiva en 
Educación Física. 

La habilidad motriz y el género influyen significativa-
mente en el nivel y la calidad de participación del alumnado 
en la práctica de la Educación Física (Luis-De Cos, Arribas-
Galarraga, Luis-De Cos, y Arruza Gabilondo, 2019; Mar-
tos-García, Fernández-Lasa, y Usabiaga, 2020). De hecho, 
no se deben considerar de manera aislada, pues, aunque el 
nivel de habilidad motriz tiene un origen multifactorial, pa-
rece que el género es el más determinante de todos (We-
llard, 2006).  

Esto tiene especial relación con la posible incongruencia 
entre los resultados obtenidos en multitud de estudios sobre 
las relaciones de género en Educación Física y los objetivos 
de Educación Secundaria Obligatoria estipulados en el Real 
Decreto 1105/2014, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachi-
llerato (BOE, núm. 3 de 3 de enero de 2015). Por un lado, 
estos objetivos demuestran la importancia de educar en la 
igualdad de oportunidades, independientemente del sexo y 
condiciones personales, valorando y respetando las posibles 
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diferencias entre géneros, así como potenciar la Educación 
Física y el deporte como medio de desarrollo personal y so-
cial. Por otro lado, estos hallazgos obtenidos señalan que 
estos beneficios no solo no se producen, sino que generan 
relaciones de poder desiguales en cuanto al género, espe-
cialmente con contenidos deportivos. De hecho, la Educa-
ción Física en Educación Secundaria Obligatoria es el área 
educativa en la que se hace visible con más claridad esta de-
sigualdad de género (López Estévez, 2012; Soler, 2009; 
Valdivia-Moral, Molero, Díaz-Suarez, Cofre, y Zagalaz-
Sánchez, 2018). 

Esta reproducción de desigualdad de género en Educa-
ción Física puede estar sustentada a partir de dos grandes 
constructos (Castejón y Giménez, 2015; Connell, 2008; 
Fagrell, Håkan, y Redelius, 2012; Gorely, Holroyd, y Kirk, 
2003; Guijarro-Romero, Mayorga-Vega, y Viciana, 2017; 
Hannon y Ratliffe, 2005; Martos-García et al., 2020; Mon-
forte y Úbeda-Colomer, 2019; Piedra, Ramírez-Macías, 
Rembrandt, Sánchez, y Phipps, 2016; Soler, 2009; With-
Nielsen y Pfister, 2011). El primero de ellos, referido al 
carácter masculino de la propia Educación Física a través del 
habitus, entendido como un conjunto de disposiciones que 
actúan dentro de la reproducción social del capital cultural 
de género, tanto femenino como masculino (Gorely et al., 
2003; Piedra et al., 2016; Soler, 2009), o de las relaciones 
de poder desiguales que se producen entre el alumnado du-
rante las sesiones (Connell, 2008; Hannon y Ratliffe, 2005; 
Soler, 2009). El segundo, referido a la relación existente 
entre contenidos deportivos, más concretamente, deportes 
de invasión, como el fútbol y la exaltación de la masculini-
dad hegemónica (Castejón y Giménez, 2015; Fagrell et al., 
2012; Guijarro-Romero et al., 2017; Martos-García et al., 
2020; Monforte y Úbeda-Colomer, 2019; With-Nielsen y 
Pfister, 2011). De hecho, en Educación Física continúa pri-
mando la competición como un valor indisociable a la prác-
tica deportiva sin un análisis crítico por parte del docente. 
Esto supone un riesgo añadido, ya que la competitividad, y, 
por lo tanto, la competición, tiene un carácter de iniciación 
a la virilidad clásica (agresividad y dominio), frente a valores 
cooperativos en las alumnas (Fagrell et al., 2012). Esto 
acaba generando sentimiento de rechazo en las alumnas, 
provocando situaciones de autoexclusión (Beltrán-Carrillo, 
Devís-Devís, Peiró-Velert, y Brown, 2012; Fagrell et al., 
2012).  

A lo largo del artículo, se indican los tres grandes blo-
ques temáticos que caracterizan a la literatura estudiada. 
En el bloque I se recogen aquellas obras sobre “Sociología 
crítica del deporte” que se caracteriza por una preocupa-
ción teórica sobre el origen y génesis de las desigualdades 
de género en la actividad física, el deporte y la Educación 
Física. En el bloque II se aglutinan los trabajos sobre “Es-
tereotipos, violencia y motivación” centrando su temática 
en propuestas de intervención para la prevención de la re-
producción de estereotipos de género y de violencia en 
Educación Física. Además, se observa el uso recurrente 
del fútbol como herramienta analizada en dichas propues-

tas. Por último, en el bloque III se agrupan los artículos so-
bre “Intervención psicopedagógica en Educación Física” 
desde una perspectiva más centrada en el aula de Educación 
Física. En este caso, los artículos abordan propuestas de in-
tervención metodológica con una tendencia hacia el análisis 
psicopedagógico. 

 
Metodología 
 
Criterios de inclusión 
Así, en primer lugar, se estableció una lista con las pala-

bras clave que lograsen representar el objetivo del estudio. 
Éstas, sirvieron de primer criterio de selección y fueron 
“physical education”, “gender”, “secondary” y “football” y 
“soccer”. En segundo lugar, se empleó la base de datos Sco-
pus, como base internacional que ofrece una lista más am-
plia de fuentes modernas para la búsqueda de referencias 
sobre la temática deseada. Para ello, se utilizó la expresión 
(Tl, Abs y Key) ((“Physical Education”) AND (ALL) Gender 
AND (Football OR Soccer) AND Secondary)). Además, 
como segundo criterio de selección, se filtraron los artícu-
los que se incluyeran en las áreas de conocimiento deseadas, 
a través de los campos: “Social Sciences”, “Psychology”, 
“Arts and Humanities”, “Neuroscience” y “Multidiscipli-
nary”. El tercer criterio delimitaba la búsqueda al periodo 
que abarca desde 1993 (año de publicación del primer ar-
tículo disponible) hasta el año 2022. 

De esta manera, se obtuvieron 330 artículos, que fueron 
exportados en formato *.csv para ser utilizados posterior-
mente junto con su resumen y año de publicación. 

 
Criterios de exclusión 
Siguiendo las indicaciones de Snyder (2019), se realizó 

un segundo filtrado teniendo en cuenta los siguientes crite-
rios de exclusión: 1) falta de resumen; 2) que fueran libros; 
3) palabras en el título que hicieran referencia a otros cam-
pos del conocimiento, tales como, fisiología, medicina, ma-
temáticas o dopaje; 4) artículos centrados en edades muy 
tempranas (infancia); 5) no analizar de forma explícita las 
implicaciones del género; o aquellos 6) artículos centrados 
en aspectos relacionados con discapacidad en el alumnado, 
acoso escolar o rendimiento académico. Tras este filtrado, 
se obtuvieron un total de 60 artículos (n=60) (Figura 1).  

 
Análisis 
Una vez que se concretó el listado definitivo de artículos, 

se generó una matriz (tabla léxica) en la que se recogían los 
artículos y las palabras de cada resumen, indicando la frecuen-
cia con la que aparecen cada una de éstas, con el apoyo del 
programa IRaMuTeQ (LERASS, s. f.). Dicha tabla léxica fue 
generada aplicándose el protocolo de lematización (Lebart y 
Salem, 1988; Osuna, Galindo, y Martin-Vallejo, 2004) que 
permite simplificar la matriz mediante el paso de todas las 
conjugaciones de un mismo verbo a su infinitivo, de los sus-
tantivos y adjetivos al masculino singular, así como la elimi-
nación de conjunciones, preposiciones entre otras.  
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Posteriormente, se aplicó la transformación propuesta 
por Caballero (2021; 2014) para ponderar estas palabras 
mediante un valor de caracterización convirtiendo las fre-
cuencias originales en valores expresados de cero a uno.  

Finalmente, a esta tabla se le añadió la variable “Año” 
para poder analizar mediante un MANOVA Biplot (Vi-
cente, 1992) los datos de forma agrupada, orientando dicho 
análisis en función de la temática común en los diferentes 
períodos. De esta manera se generaron los grupos: 1993 
(1); 1990 – 1995 (2); 1996 – 1998 (3); 2000 – 2005 (4); 
2006 – 2010 (5); 2010 – 2015 (6); 2016 – 2022 (7). 

 
Resultados 
 
En la figura 1, puede observarse el proceso seguido para 

esta RSL, que nos ha permitido encontrar 482 resultados, 
de los cuales, 60 correspondían a artículos de la temática 
buscada.  

Tras esto, se obtuvo el primero de los resultados, ya que 
se comprobó, que a partir del año 2010 se produjo un au-
mento brusco en la producción científica relacionada con la 
temática analizada (Figura 2).  

 

 
 

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de selección y filtrado de artículos 

 
Figura 2. Producción de publicaciones científicas por periodos 

 
 

 

Figura 3. Revisión Sistemática de la Literatura mediante el análisis MANOVA 
Biplot 

 
Posteriormente, siguiendo a Caballero-Julia y Campillo 

(2021), se obtuvieron diversas matrices en las que se mos-
traban las tablas léxicas obtenidas tras aplicar los protocolos 
de lematización y el valor de caracterización. La primera de 
las matrices que se generó estaba formada por un conjunto 
de palabras en las filas de la matriz y el total de artículos 
retenidos en las columnas. Tras ella, se generó una segunda 
versión en la que se realizó un filtrado de palabras exclu-
yendo aquellas con menos peso cualitativo de acuerdo con 
el valor de caracterización. Finalmente, se aplicó el análisis 
MANOVA Biplot sobre ella, resultando en un conjunto de 
marcadores que representaban cada una de las palabras (ge-
neralmente representados en forma de vector) y una serie 
de marcadores para los artículos (agrupados en su punto 
medio). Dicho gráfico puede verse en la figura 3. En este 
gráfico se pudo observar la evolución en la temática de los 
artículos analizados, siendo éste, otro de los resultados 
clave con respecto al objetivo general del estudio. Dicha 
evolución pudo corroborarse porque el agrupamiento de los 
períodos, junto con la ubicación de las palabras, indica 
cómo se ha orientado el tratamiento de la investigación, ob-
servándose cierta similitud en los períodos iniciales, pero un 
cambio en los más actuales.  

El análisis nos muestra una distribución de los períodos 
de publicación, situándose tres grandes conjuntos de pala-
bras en torno a ellos. Estos conjuntos, constituyen tres blo-
ques temáticos que nos permiten identificar los contenidos 
tratados en dichos períodos. Así, el bloque I (en color mo-
rado), queda situado en los valores negativos de la Y, y 
abarca a los períodos desde 1993 hasta el 2010. El bloque II 
(en verde), se sitúa en los valores positivos de ordenadas y 
de abscisas, representando al período de 2011 – 2015.  
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Por último, el bloque III (en azul), aparece situado en el 
segundo cuadrante junto con el período de publicación más 
actual, desde el 2016 hasta el 2022.  

Para un análisis más claro de los resultados aportados 

por el análisis, se realizó una tabla donde se agrupó las pa-
labras características de cada bloque (Tabla 1), pudiendo 
obtenerse así, la temática de cada uno de ellos. 

  
Tabla 1. 
Agrupamiento y selección de palabras por bloque 

Bloque I Bloque II Bloque III 

Sociología crítica del deporte Estereotipos, violencia y motivación Intervención psicopedagógica en Educación Física 

Habitus 
Gender 

Construction 
Masculinity 

Status 
Educational 
Discourse 

Competence 
Curriculum 
Relationship 

Critical 
Power 

Role 

Intervention 
Goal 

Impact 
Structure 

Stereotype 
Participate 
Behavior 

Violence 
Motivation 

Method 
Football 
Soccer 

Analyse 

Analysis 
Secondary 

Research 
Psychological 
Pedagogical 

Methodology 
Satisfaction 

Motivational 
Compare 
Results 

Docentes 
Spanish 

Spain 
Activity 

 
Discusión 

 
Con relación al objetivo general de este estudio de rea-

lizar una RSL de los artículos publicados, cabe destacar el 
drástico aumento de la producción científica a partir del año 
2010. Caballero-Julia y Campillo (2021) constatan que ese 
año marca un antes y un después en el interés de la comu-
nidad científica hacia el deporte femenino y su profesionali-
zación. Por otra parte, el escaso interés entre mujer, activi-
dad física y deporte quedaba plasmado por la escasa produc-
ción científica en los períodos iniciales y la tardía publica-
ción de artículos relacionados con la temática (los primeros 
datan de 1993).  

En el bloque I “Sociología crítica del deporte”, se com-
probó que en Educación Física se priorizaba al hombre 
como individuo dominante, competitivo y agresivo (Skel-
ton, 1993), reproduciendo la masculinidad hegemónica, 
entendida ésta como el patrón de género masculino más va-
lorado y con mayor privilegio en la sociedad (Connell, 
2008; Gorely et al., 2003; Soler, 2009). Además, se com-
probó, que se excluía a las alumnas de las sesiones, gene-
rando relaciones de poder desiguales entre sexos (Connell, 
2008; Hannon y Ratliffe, 2005; Soler, 2009), siendo por 
este motivo por el que las alumnas acababan autoexcluyén-
dose de prácticas deportivas comunes (Craike, Symons, y 
Zimmermann, 2009; Gorely et al., 2003; Soler, 2009). Te-
niendo en cuenta todo esto, parece clara la relación exis-
tente entre el currículo de Educación Física en Educación 
Secundaria Obligatoria y los estereotipos de género clásicos 
que reproducen desigualdades de género en sesiones de 
Educación Física. Más recientemente, Sánchez-Álvarez et 
al. (2020), han insistido en la idea de que la Educación Fí-
sica, también en primaria, se constituye como un espacio de 
construcción de las masculinidades y feminidades admi-
tiendo que la actividad física en general y el fútbol en parti-
cular, actúan como elementos articuladores de la jerarquía 
de género en la escuela. 

También se comprobó que, para incluir a las alumnas en 

las sesiones de Educación Física, no era suficiente con la eli-
minación de barreras organizativas para la participación 
(emancipación liberal), sino que se hacía necesaria la gene-
ración de entornos de seguridad y eliminación de privilegios 
para la práctica de actividad física compartida entre iguales 
(emancipación radical) (Nilges, 1998) y la desarticulación o 
reestructuración de contenidos excluyentes desde el género 
(Gorely et al., 2003; Soler, 2009). 

En el bloque II “Estereotipos, violencia y motivación”, 
se asume la literatura del bloque I como una base teórica 
ya asentada y se orienta la investigación partiendo del aná-
lisis de las sesiones de Educación Física desde una perspec-
tiva de género. Uno de los descubrimientos clave observa-
dos es la vinculación existente entre contenidos deporti-
vos, principalmente de invasión, y la exaltación de la mas-
culinidad hegemónica (Castejón y Giménez, 2015; Fagrell 
et al., 2012; With-Nielsen y Pfister, 2011). Esto podría 
generar sentimientos de injusticia y rechazo por parte de 
las alumnas, haciéndose aún más evidente con la competi-
ción. De hecho, llega incluso a ser recurrente el uso de la 
violencia simbólica para excluir o limitar la participación 
de las alumnas, así como, de los alumnos con menor habi-
lidad (Beltrán-Carrillo et al., 2012; Fagrell et al., 2012). 
Además, ello también provoca una presión extra en las 
alumnas que quieran ser activas y partícipes de las prácticas 
deportivas en Educación Física, ya que, no sólo han de de-
mostrar su valía con un esfuerzo añadido, sino que tienden 
a ser estigmatizadas dentro de roles de género masculini-
zados, por lo que deben exagerar patrones de conducta fe-
meninos muy estereotipados (With-Nielsen y Pfister, 
2011).  

Como se especificó anteriormente, este período 
(2011–2015) marca el inicio de las propuestas sobre inter-
venciones metodológicas para tratar de solucionar esta 
problemática observada previamente. Se ha comprobado 
que, al utilizar criterios de agrupamiento orientados a se-
parar por género y nivel de habilidad a la hora de tratar 
contenidos de deportes de invasión, se obtienen mejorías 
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respecto a las acciones realizadas y la percepción de com-
petencia en la actividad física (Slingerland, Haerens, Car-
don, y Borghouts, 2014). Sin embargo, otros estudios apor-
taron conclusiones opuestas para la obtención de estos mis-
mos beneficios, recomendando desechar criterios de agru-
pamiento por género (Castejón y Giménez, 2015; Fagrell 
et al., 2012; Gutierrez y García-López, 2012). Dentro de 
estas propuestas, algunas se orientan hacia la educación do-
cente a nivel didáctico para utilizar metodologías basadas en 
el trabajo cooperativo (“Sport Education”) y/o en el apren-
dizaje táctico (“Teaching Game for Understanding”). Otras, 
se orientan hacia la modificación curricular, disminuyendo 
o eliminando contenidos competitivos y masculinizados 
(Castejón y Giménez, 2015; Fagrell et al., 2012). Con esto 
se observa la variabilidad y disparidad en las propuestas de 
intervención docente.  

En el análisis del bloque III “Intervención psicopedagó-
gica en Educación Física”, se comprueba la evolución de la 
temática hacia aspectos psicopedagógicos de intervención 
metodológica. 

La base teórica tratada en las primeras investigaciones se 
mantiene estable, reconociéndose el carácter masculino y 
heteronormativo de la Educación Física (Arenas, Vidal-
Conti, y Muntaner-Mas, 2020; Galdón López, Ortega, 
Luis, Jiménez, y González Valero, 2021; Piedra et al., 
2016). En el caso de los contenidos deportivos de invasión, 
el fútbol aparece como un ejemplo recurrente (Guijarro-
Romero et al., 2017; Martos-García et al., 2020; Monforte 
y Úbeda-Colomer, 2019). La literatura no ofrece una solu-
ción óptima a esta problemática y, algunos estudios, abogan 
por propuestas metodológicas orientadas hacia los criterios 
de agrupamiento, proponiendo utilizar criterios de nivel, 
incluso de género, para que los diferentes equipos y grupos 
estén compuestos por alumnado de habilidad similar, posi-
bilitando niveles de participación más elevados (Guijarro, 
Rocamora, Evangelio, y González Víllora, 2020; Tidmarsh, 
Kinnafick, y Johnston, 2022). Otros autores plantean que 
el uso de modelos de enseñanza más innovadores, en los que 
se focalice el trabajo cooperativo o el entendimiento táctico 
generan mayores niveles de motivación, disfrute, autocom-
petencia y/o protagonismo (Hernández, Prat, y García, 
2020; Úbeda-Colomer, Monforte, y Devís Devís, 2017). 
Según Hernández (2020), se debería vincular estos modelos 
de enseñanza con procesos y espacios para la reflexión crí-
tica, gracias a la cual, se pueda reflexionar sobre lo que su-
cede en la práctica y practicar aquello que se proponga tras 
la reflexión. Ello tiene como objetivo iniciar un proceso de 
emancipación de las alumnas y de eliminación de las de-
sigualdades de género derivadas de los deportes de equipo, 
como el fútbol. 

Con relación a los contenidos, los estudios encontraron 
aspectos negativos en el alumnado con baja habilidad mo-
triz. De este modo, se encontraron mayores niveles de an-
siedad y estrés, bajos niveles de disfrute (Luis-De Cos, Arri-
bas-Galarraga, Luis-De Cos, Antonio, y Gabilondo, 2019), 
de implicación, de motivación (Guijarro-Romero et al., 

2017; Martos-García et al., 2020) y situaciones de margi-
nación (Martos-García et al., 2020). Además, todos estos 
efectos negativos van más allá del contexto del aula, im-
pregnando muchos otros ámbitos de la vida del alumnado 
que lo sufre, influyendo negativamente en su forma de ser 
y de relacionarse (Hortigüela-Alcalá, Barba-Martín, Gonzá-
lez-Calvo, y Hernando-Garijo, 2021). A este respecto, Gu-
bby (Gubby, 2019; Martos-García et al., 2020) y Martos-
García et al. (Gubby, 2019; Martos-García et al., 2020) 
proponen la inclusión de deportes alternativos como va-
riante a los deportes tradicionales como solución para una 
Educación Física coeducativa. Martos-García et al., (2020) 
consideran el uso de este tipo de deportes como un punto 
de partida idóneo, pero no como la solución definitiva que 
corrija la problemática de la habilidad motriz. 

La tendencia de las propuestas es a estructurarse en 
torno a claves de intervención respecto al uso de modelos 
de enseñanza cooperativos (Hernández et al., 2020; Úbeda-
Colomer et al., 2017), de deportes alternativos (Gubby, 
2019; Martos-García et al., 2020) o de reflexión crítica en 
los deportes (Beltrán-Carrillo et al., 2012; Fagrell et al., 
2012; Martos-García et al., 2020). 

 
Conclusiones 
 
La revisión sistemática de la literatura sobre el fútbol en 

una Educación Física coeducativa muestra como el estado 
de la cuestión se constituye con escasas publicaciones hasta 
2010. Los estudios publicados aumentan de manera expo-
nencial a partir de dicha fecha, apostando por una visión ge-
neral de los deportes de invasión (sin realizar un análisis es-
pecífico de ninguno de ellos). No obstante, el fútbol se pre-
senta como el deporte más analizado. 

La comunidad científica ha partido históricamente de 
una base teórica crítica denunciando el carácter masculini-
zado del deporte y de la Educación Física. A partir del 
asentamiento de estas bases, se integran en los estudios la 
perspectiva de género y se proponen alternativas metodo-
lógicas para el campo de la Educación Física en Educación 
Secundaria Obligatoria. La literatura muestra así, una ne-
cesidad de soluciones para una Educación Física coeduca-
tiva. 

Las soluciones propuestas son diversas y a menudo, 
contradictorias, variando entre agrupamientos clasificado-
res (por género y habilidad principalmente) y agrupamien-
tos integradores. Al mismo tiempo, se proponen diversas 
soluciones de carácter didáctico. Por un lado, se apuesta 
por un cambio metodológico con una tendencia marcada 
hacia lo cooperativo. Por otro lado, se opta por un cambio 
curricular eliminando, principalmente, el carácter compe-
titivo de la actividad física. 

En los últimos años, la literatura ha mostrado un mayor 
interés por las consecuencias negativas (ansiedad, estrés, 
baja motivación, marginación, etc.) de los deportes de in-
vasión en la Educación Física, que incide especialmente en 
el alumnado de menor habilidad motriz. No obstante, las 
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propuestas son similares a las ya realizadas en periodos an-
teriores (nuevos modelos de actividad física, metodologías 
cooperativas…). 

En definitiva, los deportes de invasión en la Educación 
Física son objeto de interés científico creciente de una co-
munidad científica que comparte un corpus teórico bien 
asentado y fundamentado en la visión crítica de la actividad 
física y el deporte. Sin embargo, las propuestas de mejora 
siguen siendo objeto de debate y aún parecen estar lejos de 
resolver los problemas identificados en los primeros años de 
estudio. A este respecto, se hace necesario la investigación 
de nuevas posibilidades coherentes y potenciales que favo-
rezcan la inclusión de los distintos colectivos y el desarrollo 
de sus habilidades motrices atendiendo a sus necesidades 
particulares. De igual modo, se han de explorar alternativas 
que incluyan deportes alternativos en Educación Física que 
integren la modificación de reglas y de deportes en pro a 
una participación más activa por parte de todos sus integran-
tes. 

 
Implicaciones prácticas 

 
El presente estudio hace una revisión que permite a pro-

fesionales de Educación Física dar cuenta de la evolución 
experimentada por la literatura de los últimos años en ma-
teria de coeducación. Los primeros artículos publicados al 
respecto permitirán a estos profesionales contextualizar su 
trabajo dentro del marco teórico de la teoría crítica. La Edu-
cación Física y el deporte se abordan así desde el prisma de 
la distinción social y del impacto que esto supone para la 
educación. Esta teoría, aporta aspectos explicativos que 
contribuyen a entender las distintas situaciones educativas 
que el profesional de Educación Física se puede encontrar 
en su día a día. Los artículos que sucedieron a estos prime-
ros dan buena cuenta de los posibles errores de ejecución a 
la hora de implementar ciertas prácticas deportivas en Edu-
cación Física. Este análisis permitirá evitar dichos errores en 
el diseño didáctico de las sesiones de Educación Física y pro-
poner alternativas inclusivas en el aula. En esta línea, los úl-
timos artículos publicados ofrecen una amplia gama de so-
luciones identificadas por la literatura. Las personas espe-
cialistas en Educación Física pueden así verificar aquellas so-
luciones que han mostrado beneficios contrastados al igual 
que prever los posibles inconvenientes. 

 
Limitaciones y futuras líneas de investigación 
 
Este trabajo abre una línea de investigación en el ámbito 

de la revisión teórica en materia de análisis sobre la ense-
ñanza del fútbol y deportes de invasión en una Educación 
Física coeducativa dentro de la Educación Secundaria. Si 
bien es cierto que se han abordado con amplitud los grandes 
bloques temáticos que han caracterizado a los últimos pe-
riodos de publicación científica de alto impacto, la investi-
gación puede verse ampliada y profundizada mediante la in-
clusión de nuevas bases de datos internacionales como, la 
Web of Science.  

De esta manera, se podría profundizar en el conoci-
miento del tema abriendo nuevas líneas de investigación que 
permitan ampliar y mejorar la revisión bibliográfica que 
aquí se ofrece. 
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