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Resumen
La Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), ha generado en los últimos 
años orientaciones en torno a la Educación 
Física de Calidad (en adelante EFC), con 
el objeto de enfatizar en las naciones el va-
lor de la práctica sistemática y su presencia 
en el currículo educativo. Las discusiones 
acerca de la EFC vienen desarrollándose 
desde hace más de 15 años. En el reporte 
de la UNESCO (2005) acerca de la cali-
dad de la Educación Física se destacó la 
importancia de áreas esenciales, tales como 
la eficiencia del desarrollo de un estilo de 
vida activo, aspectos de salud, la calidad 
del crecimiento estudiantil en aspectos re-
lacionados con valores y actitudes hacia el 
deporte y la actividad física, hábito de la 
práctica regular de ejercicios y preocupa-
ción acerca de su eficiencia para enfrentar 
los retos como los temas de género, edu-
cación inclusiva, aspectos raciales y limita-
ciones religiosas, tradicionales o culturales. 
El proceso del desarrollo con calidad no 
está restringido al desarrollo curricular o 
métodos de formación, también se relacio-
na con la construcción del ambiente, polí-
ticas, formación y desarrollo del personal. 
Es decir, involucra un estado holístico de 
características esenciales que permita a la 
Educación Física alcanzar su libertad en el 
accionar. En este trabajo, se presenta una 
revisión de manera descriptiva de lo que 
se ha venido produciendo a partir de la 
UNESCO en materia de la EFC y su apli-
cación en algunas naciones.

Palabras clave: actividad física, Educación 
Física, ca lidad, actitudes, valores.

Abstract
In recent years, the United Nations Edu-
cational, Scientific and Cultural Organi-
zation (UNESCO) has generated guide-
lines towards Quality Physical Education 
(QPE) in order to emphasize the value 
of systematic practice in nations and its 
presence in the educational curriculum. 
Discussions about QPE have been going 
on for more than 15 years. UNESCO’s 
report (2005) on the quality of physical 
education highlighted the importance of 
essential areas, such as the efficiency of the 
development of an active lifestyle, health 
aspects, the quality of student growth in 
aspects related to values and attitudes to-
wards sport and physical activity, habit of 
regular exercise practice and concern about 
their efficiency to address challenges such 
as gender issues, inclusive education, racial 
issues and religious, traditional or cultur-
al limitations. The process of quality de-
velopment is not restricted to curriculum 
development or training methods, it also 
relates to the construction of the environ-
ment, policies, training and development 
of staff. That is, it involves a holistic state 
of essential characteristics that allows 
physical education to achieve its freedom 
in action. This work presents a descriptive 
review of what has been produced from 
UNESCO on the field of QPE and its im-
plementation in some nations.
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1. Introducción
Este trabajo presenta un recuento de carácter históri-
co-teórico del planteamiento de la Educación Física 
de Calidad (EFC) que se ha venido impulsando des-
de la UNESCO. Está basado en experiencias propias 
de la autora quien ha participado en algunas fases de 
este desarrollo histórico en los últimos años como 
miembro de organizaciones, investigadora y revisora 
de políticas de la EFC. El artículo está estructurado 
en ocho partes, se inicia con esta introducción para 
explicar la organización de la información, luego con 
la sección denominada situación, contextualización 
que aborda brevemente la evolución de la Educación 
Física como elemento de la sociedad y del sistema 
educativo. Posteriormente, se clarifican las organi-
zaciones que son los referentes para la agenda de la 
Educación Física, Deporte y Actividad Física a nivel 
global, y que son para esta área lo que la Organiza-
ción Mundial de la Salud es para el sector salud o 
la UNESCO para la educación. En la siguiente sec-
ción, de manera sucinta, se define el término Calidad 
y su utilización en la UNESCO. Luego, se encuen-
tra la sección del desarrollo de la temática EFC y su 
evolución en los últimos 20 años, y continúa con el 
apartado que recopila la respuesta a nivel mundial 
por parte de la UNESCO y diversas organizaciones 
para valorar, hacer un llamado a las naciones y resal-
tar la importancia de la Educación Física y el Depor-
te como un derecho humano y su sitial en el sistema 
educativo. Por último, se hacen los comentarios fi-
nales con sugerencias para Latinoamérica y se cierra 
con las referencias.

2. Situación
La práctica variada de la Educación Física ha sido 
siempre atractiva en el sistema educativo. Algunos 
estudiantes reciben la clase de Educación Física con 
una calidad excelente, aunque el concepto de ex-
celente podría variar, en este caso se refiere a tener 
un docente bien preparado con una visión de una 
educación holística que practique el área del conoci-
miento desde la interdisciplinariedad y que busque 
el desarrollo biopsicosocial del estudiante. Si bien es 
cierto que conseguir el perfil anterior no es tarea fá-

cil, existen además a nivel global restricciones para la 
práctica de una Educación Física inclusiva, limita-
ciones provocadas por la cultura, religión, economía 
y status social, entre otros aspectos. Incluso, algunos 
nunca han recibido una clase de Educación Física.

Para abordar la temática de este artículo, es necesa-
rio referir la relevancia del deporte en la sociedad y 
su evolución en el sistema educativo. El deporte ha 
existido desde los primeros estadios de la sociedad 
humana de manera diversa, por ejemplo, como des-
trezas básicas para la sobrevivencia como la caza, la 
lucha y la guerra. Las civilizaciones antiguas como 
la china, egipcia, india, azteca, maya, etc., dejaron 
muestras de esas experiencias y el deporte les sirvió 
como parte de la vida en competencias, tácticas mi-
litares de entrenamiento y artes marciales. La necesi-
dad de prepararse para la sobrevivencia permitió a los 
seres humanos desarrollar los componentes físicos, 
sociales, emocionales y psicológicos. Estos compo-
nentes involucran el desarrollo de nervios, músculos, 
competencia física y otras cualidades.

Amusa y Toriola (2010) señalan que en la mayoría 
de países y comunidades africanas, la cultura física 
forma una parte integral de los procesos tradicionales 
asociados con la cacería, actividades pastorales, ali-
mentación, conflictos inter-tribales, sobrevivencia y 
buena salud. Esto se evidencia en numerosos juegos 
indígenas, ritos de iniciación y otros rituales. Las tri-
bus Masái de África Oriental, Los Zulúes de Sudá-
frica, Los Yorubas de la sub-región de África Occi-
dental, Los Tuaregs y árabes beduinos de África del 
Norte, entre otras, desarrollaron juegos tradiciona-
les, deportes, actos, bailes y artes que fueron usados 
para varios propósitos de socialización, iniciación, 
ceremonias, recreación, etc.

El deporte emergió de los ejercicios y los atletas lo 
usaban para preparar sus cuerpos y mentes para la 
guerra, y esto jugó un rol muy importante en el desa-
rrollo del deporte hacia una forma de cultura popular 
y elemento de la sociedad. Por ejemplo, competencia 
de caminata, boxeo, lucha y carreras de carretas. El 
trabajo de la Educación Física indicaba el deseo de 
organizar las actividades y técnicas de combate con 



35

LÓPEZ-D’AMICO 
La educación física de calidad: ¿de dónde surge este planteamiento?

procedimientos de entrenamiento. El propósito de 
los entrenamientos era ayudar a los atletas a madurar 
las destrezas para estar listos para la competencia. El 
énfasis en anatomía, habilidades y logros físicos sir-
vieron como elementos esenciales en la vida de las 
personas, y el sistema de las escuelas atenienses esta-
ba basado en el entrenamiento físico, la música y las 
actividades deportivas. Esta forma de educación se 
reflejaba en la tradición de deporte y competencia en 
los Juegos Olímpicos en el periodo 776 a. C. al 339 
d.C. (Demirel & Yildiran, 2013). 

Los intentos iniciales de la educación del movimien-
to en las escuelas se desarrollaron a partir de activi-
dades gimnásticas y ejercicios físicos. El desarrollo de 
la Educación Física moderna y el movimiento gim-
nástico en la educación se presenta con Johann Ber-
nhard Basedow (1723-1790), quien fue el primero 
en reconocer la importancia del ejercicio; requería a 
sus estudiantes un uniforme específico que les permi-
tiera la libertad irrestricta del movimiento y ofrecía 
un campamento para niños por dos meses durante 
el verano. El padre de la Educación Física moderna, 
como la conocemos hoy en día, es Friedrich Ludwig 
Jahn (1778-1852), quien estableció el primer gimna-
sio para niños en Alemania. Creía que la mejor socie-
dad era aquella que había establecido los estándares 
para la fortaleza física y las habilidades. En 1813, el 
maestro suizo Pehr Henrik Ling (1776-1839) tuvo 
éxito en desarrollar el Instituto Gimnástico Central 
Real, con la cooperación del gobierno suizo, el cual 
logró avanzar en el acondicionamiento físico (Ho, 
2018).

El movimiento gimnástico se hizo más común y con-
tribuyó al desarrollo de las actividades gimnásticas al 
aire libre en l800. El primer Turnplatz, o gimnasio 
al aire libre fue abierto por Jahn en Berlin en 1811, 
y el trabajo de Turnverein (asociación de gimnasia) 
se extendió rápidamente (Goodbody, 1982). Pro-
gramas deportivos extraescolares se implementaron 
en escuelas públicas en Inglaterra con el auge de las 
ciencias naturales y especialmente la Biología. El 
desarrollo muscular se enfatizó con el eslogan “para 
educar la mente hay que educar el cuerpo”, entonces, 
la fascinación por la salud conllevó la obsesión por la 

práctica del deporte y el juego, principalmente refle-
jada en las escuelas públicas para niños en Inglaterra. 
El atleta se convirtió en un héroe de la sociedad en la 
época victoriana (Galakof, 2015). 

El desarrollo de los programas de Educación Física 
en los Estados Unidos de América tiene como refe-
rente a Charles Beck (1798-1866), quien fue amigo 
y seguidor de Jahn. Beck fue contratado para enseñar 
Latín y Educación Física en la forma de Gimnasia 
Alemana, convirtiéndose en el primer docente oficial 
de Educación Física en los Estados Unidos de Amé-
rica. Diocletian (Dio) Lewis (1823-1886), hizo más 
para la promoción de la Educación Física que cual-
quier otra persona. Quiso que los débiles, mayores, 
gordos, frágiles y mujeres tuvieran un sistema que 
pudieran usar. Abrió el Instituto Normal de Educa-
ción Física en Boston, inventó bolsas de frijoles, pe-
sas de madera y también usó música para exaltar sus 
ejercicios. 

El desarrollo de la Educación Física en el siglo XX 
es planteado por muchos autores, así como las dife-
rentes tendencias y enfoques, por ejemplo, Ramírez 
(2009) y López de D’Amico (2013). No obstante, 
a pesar de la larga presencia de la Educación Física 
en el sistema educativo, Hardman y Marshall (2000) 
levantaron las alarmas acerca de la pobre situación en 
que se encontraba la Educación Física en los sistemas 
educativos, a través de un estudio de carácter global, 
que incluso tuvo su seguimiento y posteriores publi-
caciones. A partir de ese entonces se desarrolló una 
serie de actividades en pro de elevar el estatus de la 
Educación Física.

3. Organizaciones de toma  
de decisiones
En 1976 se realiza por vez primera la Conferencia In-
ternacional de Ministros y Altos Funcionarios Encar-
gados de la Educación Física y el Deporte (MINEPS), 
foro que facilita el intercambio de conocimientos téc-
nicos e intelectuales en materia de Educación Física y 
Deporte. El MINEPS también sirve como mecanis-
mo institucional para una estrategia internacional co-
herente en este ámbito. Asimismo, este foro tuvo un 
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papel importante en el desarrollo de la Carta Inter-
nacional de la Educación Física y el Deporte (1978) 
—estableciendo la práctica de la Educación Física y el 
Deporte como un derecho fundamental para todos— 
y en la creación del Comité Intergubernamental para 
la Educación Física y el Deporte (CIGEPS). También 
provee una plataforma clave para la negociación de la 
Convención Internacional contra el Dopaje en el De-
porte. Hasta la fecha se han realizado seis MINEPS, 
a saber: París (Francia), 1976; Moscú (URSS), 1988; 
Punta del Este (Uruguay), 1999; Atenas (Grecia), 
2004; Berlín (Alemania), 2013 y Kazán (Federación 
de Rusia), 2017. Entre congresos se han realizado re-
uniones de seguimiento a las decisiones, como por 
ejemplo, la realizada este año en Madagascar (región 
África). De cada MINEPS se han generado sendos 
informes y allí se han tomado las decisiones en cuanto 
a las orientaciones hacia la Educación Física, el De-
porte y la actividad física. 

El Comité Intergubernamental para la Educación Fí-
sica y el Deporte (CIGEPS) fue establecido en 1978 
para desarrollar el papel y el valor del deporte, así 
como para promover su inclusión en políticas públi-
cas. El CIGEPS está compuesto por representantes 
de 18 Estados miembros de la UNESCO, expertos 
de la Educación Física y del Deporte, elegidos para 
un mandato de cuatro años. Cuenta además con un 
Consejo Consultivo Permanente (PCC), constituido 
por representantes de federaciones deportivas, agen-
cias de las Naciones Unidas y organizaciones acadé-
micas reconocidas (ONG) para suministrar apoyo y 
sugerencias al Comité (UNESCO/CIGEPS, 2012). 
Para el año 2019, el CIGEPS cuenta con los siguien-
tes Estados miembros de la UNESCO: Alemania, 
Argentina, Azerbaiyán, Bahréin, Colombia, Emira-
tos Árabes Unidos, Finlandia, Gambia, Japón, Ma-
dagascar, Malasia, México, Rusia, Suráfrica, Túnez, 
Turkmenistán, Turquía y Ucrania. El comité ejecu-
tivo es electo cada dos años y actualmente está con-
formado por el ministro de Deporte de la República 
de Suráfrica como presidente, y cinco vicepresidentes 
que responden a las regiones geográficas establecidas: 
Alemania por el grupo I, Rusia por el grupo II, Co-
lombia por el grupo III, Japón por el grupo IV y 
Túnez por el grupo V.

El PCC está conformado por: 1. Asociación Ge-
neral de Federaciones Internacionales de Deporte 
(GAISF); 2. Comité Internacional de Ciencias del 
Deporte y la Educación Física (ICSSPE); 3. Comité 
Olímpico Internacional (IOC); 4. Comité Paralím-
pico Internacional (IPC); 5. Fondo de las Naciones 
Unidas para los Niños (UNICEF); 6. Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP); 7. 
Programa del Medio Ambiente de las Naciones Uni-
das (UNEP); 8. Oficina del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas; 9. ONU Mujeres; 10. Organiza-
ción Mundial para la Salud (WHO, por sus siglas en 
inglés). Además, hay 21 organizaciones más que tie-
nen membresía renovable. En este artículo se refiere 
en varias oportunidades a ICSSPE en virtud de que 
ha sido la organización académica que mayor segui-
miento ha dado al tema de la EFC.

El Consejo Internacional de Ciencias del Deporte y 
la Educación Física (ICSSPE) fue creado en 1950. Es 
la organización académica de carácter internacional 
que agrupa organizaciones de carácter local, regional, 
nacional, continental e internacional de característi-
cas científicas, académicas, deportivas y sin fines de 
lucro en general, que trabajan en el área de la Edu-
cación Física, Deporte, Recreación y Danza. Agru-
pa organizaciones tan variadas desde el nivel macro, 
por ejemplo, el Comité Paralímpico Internacional, 
científicas; la Federación Internacional de Medicina 
del Deporte, deportivas; Federación Internacional de 
Natación, etc. Tiene más de 300 organizaciones afi-
liadas. Anteriormente constituyó, en conjunto con 
otras organizaciones los congresos preolímpicos y en 
el 2013 y 2017 fue la organización académica que 
apoyó el desarrollo de MINEPS por medio de sus 
organizaciones miembros y sus expertos. 

4. Acerca de la calidad
La UNESCO ha venido planteando desde hace 
tiempo el tema de la calidad en educación (UNES-
CO, 2004). En junio del 2000, en la ciudad de Flo-
rencia (Italia), este organismo produjo un papel de 
trabajo para definir calidad en educación, en una 
reunión de un grupo de trabajo en educación. El 
término “calidad” proviene del latín qualitas o qua-
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litatis. La percepción de la calidad puede ser indivi-
dual y puede variar dependiendo de las expectativas 
de las personas o comunidad. Calidad es el grado 
en el cual un producto logra los requerimientos o 
demandas del cliente; la calidad tiene unas dimen-
siones básicas a conocer: técnica, humana y econó-
mica. El muy conocido el sistema ISO 9001 que 
no provee de calidad, no está diseñado para crear 
calidad, es un espacio (entidad) que regula por me-
dio de unos estándares la calidad de los procesos. 
Entonces la calidad es también la experiencia del 
cliente, la percepción de la calidad del producto 
proviene de las especificaciones de diseño y los es-
tándares de manufactura logrados. 

El reporte de la UNESCO acerca de la Educación Fí-
sica de Calidad fue producto del seminario de Porto 
Novo (Benín) en mayo de 2005, en una la reunión 
de expertos internacionales, jefes de organizaciones 
donde se forman en Educación Física y representan-
tes gubernamentales para definir y estructurar una 
agenda en cuanto a la EFC. El reporte de la UNES-
CO (2005), presentó una estructura con elementos 
de referencia (estrategias) para considerar la Edu-
cación Física y el Deporte de calidad en el sistema 
educativo. Estos estaban orientados con los ítems 
siguientes: 1) Definición de Educación Física y De-
porte (EFD) de Calidad y sus alcances; 2) EFD es-
tructura o sistema de profesionalización/formación; 
3) Formación del docente en cuanto al currículo y su 
acompañamiento en el ejercicio; 4) Investigación; 5) 
Sustentabilidad; Ambiente/ Infraestructuras y otros 
factores sociales que intervienen.

Se especificó, además, que los requerimientos del 
Deporte y la Educación Física en la escuela son:

• Objetivos del currículo en la EF: deporte en 
función objetivos educacionales.

• Adopción de criterios amplios para adquirir 
habilidades, a través del deporte, para la vida.

• Enfoque en la salud y la regularidad en la prác-
tica deportiva y actividad física.

También se acordó en esa sesión de Porto Novo un 
plan de acción internacional para generar las refe-

rencias acerca de la EFD de Calidad (2005-2015). 
Estas comprendían las siguientes acciones: 1) 2006 
- 2º seminario internacional acerca de la EFD de ca-
lidad en el sistema educativo; 2) 2006 – Seminario 
internacional acerca de las estructuras de formación 
de docentes para EFD en los países de Asia, Arabia 
y Europa oriental; 3) 2006/2007- Redes regionales 
de expertos de EFD; 4) 2006/2007 Firma de memo-
randos de entendimiento entre la UNESCO y orga-
nizaciones regionales e internacionales relevantes; 5) 
2006/2008- Primera fase de la universalización; 6) 
2006/2015 Trabajo in situ con la EFD (UNESCO, 
2005).

5. Desarrollo de la temática  
en los últimos veinte años
En la Primera Cumbre Mundial acerca de la Educa-
ción Física (1999) se acordaron los siguientes aspec-
tos:

• La necesidad de unificar acciones a nivel mun-
dial para mejorar la situación de la Educación 
Física para todos los niños.

• ICSSPE, se comprometió en monitorear el 
progreso y efectividad.

• Ejemplos de buenas prácticas y los indiscuti-
bles efectos de la Educación Física de calidad, 
en el futuro las acciones coordinadas pueden 
mejorar la calidad de vida de los niños a nivel 
mundial 

En la Segunda Cumbre Mundial acerca de la Edu-
cación Física en el 2005 se destacan los siguientes 
aspectos:

• Desarrollo de estándares de calidad y puntos 
de referencia para la Educación Física – evi-
dencia científica y contribución particular-
mente en el desarrollo personal y social.

• Desarrollo de estrategias modulares efectivas 
para asegurar el desarrollo futuro de la Educa-
ción Física como un componente esencial de 
la educación.
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• Integración de políticas de Educación Físi-
ca de alta calidad y culturalmente sensibles a 
nivel mundial en la educación y las políticas 
deportivas.

En su reunión del comité ejecutivo en el año 2009, 
la ICSSPE reforzó sus grandes áreas de trabajo: Edu-
cación Física y Deporte de Calidad; hábitos a lo lar-
go de la vida de deporte o actividad física; aspectos 
éticos en el deporte, y desarrollo general de la salud 
a través del deporte y la actividad física. Para ello, 
enfatizó en algunas estrategias para lograr el desa-
rrollo de las áreas propuestas: motivar la discusión 
e investigación, realización de seminarios y talleres 
por parte de las asociaciones miembros en sus con-
ferencias anuales; organización de talleres, semina-
rios y otras actividades académicas con el auspicio 
de ICSSPE; encuesta para monitorear el desarrollo 
al finalizar el año. También se programó trabajar en 
las regiones de modo colaborativo entre los coordi-
nadores de las regiones. Por ejemplo: desarrollo de 
planes regionales, desarrollo de investigaciones pe-
queñas, pero efectivas y proyectos para el desarrollo, 
en particular, en países en desarrollo, organización 
de equipos de trabajo multidisciplinarios, publica-
ciones y reportes en conferencias regionales. Este 
trabajo estuvo acompañado por el grupo denomina-
do Comité Internacional de Pedagogía del Deporte 
(ICSP), a través de las organizaciones académicas 
miembros, revisión de sus propuestas y reportes, 
el proyecto de ICSP de los requerimientos para la 
Educación Física (2009) y la Educación Física y De-
porte de Calidad (2010). Estos generaron múltiples 
investigaciones (Ho et al., 2014, 2016, 2017, 2018; 
López de D’Amico et al., 2018).

A pesar de las propuestas, los informes de Ken Hard-
man señalaban que existía todavía debilidad en algu-
nos países para la ubicación de la Educación Física 
en sus sistemas educativos, pobre implementación de 
políticas para lograr la EFD de calidad (Hardman, 
2007, 2008; Hardman & Marshall, 2009). Algunas 
organizaciones también señalaron que no era apro-
piado hablar de estándar sino de puntos de referencia 
o referentes de la EFD de calidad. Según Hardman 
(2008), había una estructura y un marco de referen-

cia sólido y concreto que fue desarrollado para pro-
veer recursos e información para el desarrollo de un 
programa de calidad para la Educación Física, pero 
había mensajes mixtos. Había evidencia de compro-
miso a nivel nacional con la Educación Física, pero 
un proceso lento para transformar esa iniciativa con 
acciones completas y concretas para la implementa-
ción de un plan. Nuevos pensamientos emergieron 
en Educación Física, “marginalización” fue el térmi-
no más sonado para indicar la dificultad o el pro-
greso insatisfactorio que existía en general. Entonces 
parecía que la pregunta era: ¿qué está mal? Para la 
cual se necesitaba respuesta si el desarrollo de la EFC 
se observaba como una forma de mejorar la calidad 
del aprendizaje de los estudiantes.

En África, Amusa y Toriola (2010) hacían una fuerte 
crítica acerca de los programas de EF y señalaban que 
no estaban presentes elementos básicos de las diver-
sas culturas africanas. Asimismo, afirmaban que, si se 
deseaba que los programas de EF y Deporte tuviesen 
éxito en África, debían ser desarrollados, diseñados 
y formados para el continente africano. Debido a la 
diversidad cultural del continente, no era práctico 
importar modelos o programas del extranjero. Los 
modelos importados fueron diseñados para servir a 
situaciones específicas de los poderes coloniales pa-
sados.

En el 2014, el Banco Mundial reportó el desarrollo 
educacional en el sur de Asia e indicó acerca de la ne-
cesidad de mejorar la calidad de la educación. El re-
porte señalaba el hecho de que las escuelas primarias 
estaban casi completamente financiadas, pero que la 
falta de eficiencia adecuada era una preocupación. 
Había urgencia en hacer más para mejorar la calidad 
de la educación en ese informe del Banco Mundial 
(Ho et al., 2016).

Con el pasar del tiempo, otros nuevos elementos han 
emergido, por ejemplo, en el proyecto en Singapur 
se enfatiza en aspectos puntuales para responder a 
necesidades de la población: motivar a los estudian-
tes a ejercitarse y lograr un estilo de vida saludable; 
transformación en la EF por medio de la enseñan-
za a través del juego; pruebas de condiciones físicas; 



39

LÓPEZ-D’AMICO 
La educación física de calidad: ¿de dónde surge este planteamiento?

orientación a los estudiantes con sobrepeso; dieta y 
premio a las escuelas que tengan bajo nivel de obe-
sidad.

En Latinoamérica, en diversos estudios, se evidencia 
poco cumplimiento de las políticas para la práctica 
de la Educación Física en el sistema educativo, la ne-
cesidad de mayor formación de docentes y la mejora 
de la infraestructura deportiva (López D’Amico et 
al., 2014c; Ho et al., 2018). También, en una edición 
especial de la revista Actividad Física y Ciencias, pu-
blicada en el 2005 y dedicada a la Educación Física 
en Latinoamérica, hay planteamientos de Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México 
y Venezuela. López de D’Amico et al. (2014b) seña-
laron que el problema para el desarrollo de la Edu-
cación Física en Venezuela ha sido que no ha contri-
buido a la creación de hábitos para la participación 
en actividades físicas para la vida y/o actividades 
recreativas. Este problema aumentó con la falta de 
docentes formados para trabajar la Educación Física 
con niños y jóvenes en el sistema educativo, pues por 
muchos años estuvo enfocado en la técnica deportiva 
y no en una clase de Educación Física.

Una situación similar se señala en México, donde 
“muchas escuelas no tenían docentes de Educación 
Física en la clase” (López-Taylor et al., 2014, p.315). 
En otros casos, el problema es debido a que los direc-
tores de las escuelas no creen en el programa de Edu-
cación Física, o en los docentes, de quienes no tienen 
buena percepción, y no creen que la Educación Físi-
ca contribuya en la formación (Ho et al., 2016). 

5.1. Preocupación en el mundo por la calidad  
de la educación y respuesta gubernamental

China adoptó la terminología de Educación de Ca-
lidad (sù zhì jiào yù) (素質教育) como su tema cen-
tral en la reforma educativa en la década del 2000, 
con el objeto de responder al enfoque que existía en 
cuanto a evaluación en la educación (Ho, 2018). En 
la ciudad de Hong Kong (RAE) el reporte de la Co-
misión de Educación en 1997 se enfocó en el desa-
rrollo de la calidad de la educación escolar, esa fue 

la agenda central y este concepto se esperaba que se 
implementara en varias fases. Cambios curriculares 
se realizaron en algunos países. Por ejemplo, el Con-
sejo para el Desarrollo del Curriculum (Hong Kong) 
produjo el material Physical Education Key Learning, 
guía curricular para el área. La Directiva de Educa-
ción del estado de Michigan generó la política acerca 
de la EFC en el 2003. El Ministerio de Educación de 
Canadá creó en el 2010 la guía curricular de Ontario 
para los grados desde el uno hasta el ocho, intitulado 
Health and Physical Education (Ho et al., 2018).

En su reporte del 2013, la Comisión Europea presen-
tó evidencias acerca de la Educación Física y el De-
porte en las escuelas en Europa. Por ejemplo, docen-
tes en Letonia, Austria, Eslovenia y Finlandia fueron 
motivados para incluir actividad física en varias ma-
terias escolares, en lugar de limitarlo a una sola clase. 
En Alemania, Portugal y el Reino Unido se adoptó el 
enfoque cross-curricular para brindar a los estudiantes 
una perspectiva más amplia de los deportes y el ejerci-
cio. La República Checa, Alemania y Noruega les en-
señan a sus estudiantes las normas de tránsito para los 
peatones y ciclistas como parte del currículo de Edu-
cación Física. En Grecia, la República Checa y Polo-
nia, la Educación Física ha enfatizado la importancia 
de familiarizar a los jóvenes con los ideales olímpicos y 
sus símbolos (Ho et al., 2016). 

En los Estados Unidos de América también se hi-
cieron esfuerzos desde la Asociación Nacional de 
Deporte y Educación Física (NASPE) y el Centro 
para la Prevención y Control de las Enfermedades 
(CDC), por ejemplo, con acciones tales como los 
estándares nacionales para Educación Física (NAS-
PE, 2004), la identificación de parte de Le Masurier 
y Corbin (2006) de las diez razones más importan-
tes para apoyar la implementación de los estándares 
NASPE en 2006 y las estrategias del CDC para me-
jorar la EFC en 2010. Por ejemplo, NASPE identi-
ficó algunas áreas de importancia: curriculum, ins-
trucción, valoración, tiempo académico, la mejoría 
de aspectos como instalaciones, recursos y educación 
profesional. Todos criterios esenciales para el desa-
rrollo de programas de calidad en Educación Física 
(NASPE, 2007).
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En Latinoamérica hay referentes importantes acerca 
de la EFD de calidad en Cuba, los cuales son muy 
reconocidos (Díaz et al., 2013, 2016). También hay 
referencias de cambios que se han implementado en 
los sistemas educativos para incrementar las horas de 
Educación Física en el sistema educativo, por ejem-
plo, en Educación Secundaria (liceo), y la transfor-
mación curricular en ese nivel en atención a los pa-
rámetros de la EFC a los objetivos sustentables del 
milenio, como en Venezuela (López de D’Amico & 
Guerrero de Hojas, 2018).

Nuevos conceptos para el aprendizaje en Educación 
Física se comenzaron a presentar en diversos ámbi-
tos. Instrucción innovadora: enseñanza por medio 
de los juegos para la comprensión; aprendizaje por 
medio de juegos; modelo de enseñanza reflexiva; en-
foque centrado en el estudiante. Oportunidades de 
Experiencias de Aprendizaje: programa de activida-
des co-curriculares; actividades recreativas escolares; 
actividades extracurriculares; programas de deporte 
después de la escuela; deporte de fines de semana.

Ha existido respuesta del mundo para el desarrollo 
de la Educación Física en el sistema educativo, sería 
mezquino no mencionar los esfuerzos desde los años 
setenta del siglo XX, por ejemplo, los que viene desa-
rrollando la UNESCO: 

1978 – Carta Internacional de la Educación Físi-
ca y el Deporte.

2003 – Declaratoria y Recomendaciones de UN 
Magglingen.

2005 – Reporte acerca de la Educación Física de 
Calidad.

2005 – Año Internacional del Deporte y la Edu-
cación Física.

2010 – Argumentos de la ICSSPE acerca de la 
Educación Física (ICSSPE).

2010 – Indicadores Internacionales para el siste-
ma de la Educación Física (ICSSPE).

2013 – V Conferencia Internacional de Ministros 
y Representantes de Gobierno responsables de la 

Educación Física y Deporte (MINEPS V).

2013 – Declaración de Berlín.

2015–La Carta Internacional de la Educación Fí-
sica, la actividad Física y el Deporte. UNESCO 
2015.

2015 Educación Física de Calidad – Guía para los 
representantes políticos.

2015 Educación Física de Calidad – Guía para los 
representantes políticos – Metodología.

2015 Proyecto de Políticas para una EFC – Pro-
yectos piloto.

Hay varias organizaciones que han participado en 
proyectos de apoyo: ISCPES, IAPESGW, FIEP, 
IFAPA (López de D’Amico et al., 2014a). También se 
menciona a TAFISA y el proyecto Designed to Move, 
una llamada para repensar los diferentes enfoques 
en el desarrollo de la Educación Física de Calidad, 
construyendo así un ambiente con características po-
sitivas para fomentar el desarrollo de una vida acti-
va: Ciudades Activas, Día Mundial de la Caminata, 
Día del Reto para la Salud, Trabajos Experimentales; 
Proyectos de Semillas. Todos ellos son intentos para 
lograr un concepto holístico para el desarrollo de una 
Educación Física de Calidad.

ICSSPE, particularmente su grupo de trabajo Co-
mité Internacional de Pedagogía del Deporte, pro-
puso su agenda Declaratoria de Posicionamiento de 
la Educación Física y los Aspectos Referenciales de la 
Educación Física. Estos pronunciamientos marcaron 
la introducción de un concepto holístico para enten-
der el desarrollo de una Educación Física de Calidad. 

En MINEPS IV, 2004, se planteó apoyo al desa-
rrollo holístico de la Educación Física y el deporte 
de manera que se convirtieran en un elemento im-
portante en los sistemas educativos y contribuyan 
en las reformas educativas con el objeto de que se 
tome más en cuenta la Educación Física y el depor-
te en el currículo escolar. En MINEPS V, 2013, se 
acordaron las siguientes líneas de trabajo: acceso al 
deporte como un derecho fundamental para todos, 
promocionar inversión en programas de Educación 
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Física y deporte, preservar la integridad del deporte 
y orientaciones para la Educación Física de Calidad. 
Los principales temas abordados se refieren al acceso 
a la Educación Física y el deporte y la participación 
en ellos como un derecho, independientemente del 
género, el origen étnico, la edad, la discapacidad, la 
procedencia socioeconómica y la orientación sexual. 
El aspecto central fue la elaboración de estrategias y 
mecanismos para mejorar el acceso de las mujeres y 
las niñas, así como las personas con discapacidades. 
Un aspecto importante a destacar, es que una inver-
sión sostenida en EFC no es una opción de políti-
ca, sino un componente fundamental de la filosofía 
de todos los países en materia de deporte, y que las 
asignaciones presupuestarias no deben desviarse de 
la oferta pública de programas de Educación Física 
(UNESCO/MINEPS V, 2013).

MINEPS VI, se centró en tres temas que correspon-
den a las tres esferas principales en materia de polí-
ticas del Plan de Acción de Kazán: 1) Elaborar una 
visión integradora del acceso inclusivo de todos al 
deporte, la Educación Física y la actividad física. 2) 
Potenciar al máximo la contribución del deporte al 
desarrollo sostenible y la paz. 3) Proteger la integri-
dad del deporte. 

La EFC se refuerza como una prioridad en dos áreas 
de políticas principales del Plan de Acción de Kazán, 
que fue aprobado en MINEPS VI: I.3: 1. Impulsar la 
EFC y las escuelas activas. 2. Brindar una educación 
de calidad y promover el aprendizaje para todos y la 
adquisición de competencias a través del deporte.

La Carta Internacional de la Educación Física, la ac-
tividad física y el Deporte, es un documento inspi-
rado en los DD: HH. que fue adoptado por los Es-
tados miembros de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), el 18 de noviembre del 2015, durante 
la 38ª sesión de la Conferencia General de la UNES-
CO. Este documento es el legítimo sucesor de la 
Carta Internacional de la Educación Física y el De-
porte, adoptada originalmente en 1978, durante la 
20ª Conferencia General de la UNESCO. La carta 
original, enmendada en 1991, fue el primer docu-

mento inspirado en los DD. HH. en declarar que la 
práctica de la Educación Física y del deporte es un 
derecho fundamental de todos. Contiene 12 artícu-
los que sirven como referente universal en materia de 
estándares éticos y cualitativos de la Educación Físi-
ca, la actividad física y el deporte. Valores presentes 
en la Carta: el acceso al deporte es un derecho fun-
damental de todos, valores y beneficios del deporte, 
los roles de los diferentes actores, los principios de 
calidad y de ética.

La Carta es un gran documento que ampara y pro-
tege, en la que se visualiza la amplitud del área del 
conocimiento que implica la Educación Física. En el 
2005, en el Reporte acerca de la Educación Física de 
Calidad, se resumía la discusión en cuanto al tema, 
extendiéndolo hacia otras áreas esenciales, como el 
desarrollo de un estilo de vida activo eficiente, as-
pectos de la salud, el crecimiento del estudiante en 
valores y actitudes en el deporte y la actividad física. 
Según la UNESCO (2015c), la EFC es un elemento 
central inicial para aprender hábitos de vida y de-
sarrollar patrones de comportamiento positivos. La 
EFC es un punto de partida esencial para que los ni-
ños aprendan competencias para la vida y desarrollen 
modelos positivos de comportamiento.

Desde la UNESCO, las últimas acciones por la EFC 
comprenden los estudios pilotos que se vienen reali-
zando en cinco países (Fiyi, México, Sudáfrica, Tú-
nez y Zambia) con el Proyecto de Políticas de EFC 
(UNESCO, 2015c). La producción de los documen-
tos Educación Física de Calidad – Guía para los re-
presentantes políticos (UNESCO, 2015a) y Educación 
Física de Calidad – Guía para los representantes políti-
cos – Metodología (UNESCO, 2015b) ha impulsado 
para que los que trabajan con las políticas puedan te-
ner unas orientaciones acerca de este desarrollo. Este 
proyecto y la construcción de los materiales citados, 
incluida una página web, ha sido una iniciativa de 
UNESCO, conjuntamente con otras organizaciones, 
a saber, IOC, la Comisión Europea, ICCSPE, Nike, 
la WHO, el PNUD y UNICEF para coadyuvar en 
este movimiento global de la EFC y que los países 
tengan una estrategia para su desarrollo, pues en las 
reuniones de MINEPS muchos los han solicitado. 
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En la página web de la UNESCO puede encon-
trarse información en varios idiomas y también hay 
avances de los reportes presentados del desarrollo de 
este proyecto en Fiyi, México, Suráfrica y Zambia 
(UNESCO, 2017). También en estos países se han 
producido sendos documentos analizando el estado 
del arte y las perspectivas. Por ejemplo, en México, 
Ceballos et al., (2018). La idea principal es ver la po-
lítica de la EFC y la puesta en práctica de la misma. 
Hasta ahora las políticas revisadas promueven la al-
fabetización física y el aprendizaje basado en valores, 
formando parte de un desarrollo completo y de las 
prioridades mundiales en materia de educación, pero 
todavía hay que hacer su implementación para ver si 
se logra la EFC con inclusión. Los países que parti-
cipan deben expresar su interés, pero además el pro-
ceso de revisión prioriza el compromiso de las partes 
interesadas involucradas y afectadas por la política de 
EFC, a través de consultas diseñadas para reflejar las 
perspectivas en el terreno en los marcos normativos 
en donde participan evaluadores internos y externos.

6. Comentarios finales
La práctica variada de la Educación Física es atrac-
tiva. Algunos estudiantes reciben la clase de EF con 
una calidad excelente, pero otros tienen restricciones 
debido a la cultura, religión, economía y estatus so-
cial. Algunos nunca han recibido una clase de EF. 
La educación de calidad es una preocupación a nivel 
mundial (Hardman et al., 2013). Este es un hecho 
que ha sido señalado en todas las áreas del conoci-
miento y la Educación Física no es la excepción.

Las acciones para la EFC desde 1978 hasta el 2015 se 
inician con la Carta Fundamental para la Educación 
Física el Deporte (1978), en particular, se destaca que 
es un derecho humano y sus 11 artículos protegen la 
provisión de la Educación Física. Posteriormente, se 
modifica la Carta Fundamental y en el mismo año 
2015 surgen las orientaciones para los que hacen las 
políticas acerca de la Educación Física de Calidad, 
que comprende: inclusión, aspectos de género, ga-
rantía de calidad, flexibilidad curricular, asociación 
con la comunidad, entrenamiento profesional y de-
sarrollo de elementos de apoyo para la Educación 

Física. Las orientaciones existen, ¿qué corresponde 
entonces ahora? Se sugiere:

• Lograr compromisos de las autoridades res-
pectivas de cada país a cumplir de hecho y 
derecho (palabra y acción) estos acuerdos in-
ternacionales, y se hace necesario reflexionar 
acerca de los alcances en materia de actividad 
física, Educación Física y deporte en cada país.

• Es necesario el trabajo interministerial para 
el repunte de la actividad física, en particular, 
en los lugares en donde existen ministerios 
diversos para atender la Educación Física, el 
deporte, o en aquellos casos en donde hay mi-
nisterios o entes gubernamentales diferentes, 
para Educación Básica y otro para Educación 
Universitaria.

• Documentar los beneficios de la actividad físi-
ca, de la creación de hábitos por medio de la 
Educación Física en el sistema educativo.

• Informar acerca de la actividad física a nivel 
local y nacional, por ejemplo, hacer campañas 
mediáticas.

•  Investigar y publicar acerca de la actividad fí-
sica, impulsarla desde instituciones de gobier-
no con una agenda nacional de investigación 
en la cual sea incluida la temática de la EFC y 
el tema de salud pública a través de una vida 
activa. 

• Generar concursos que impulsen el trabajo en 
estas áreas.

• Proyectar el trabajo que se realiza en el país a 
nivel internacional, de esta manera se proyec-
tan en la comunidad internacional los alcances 
que se van obteniendo.

A nivel regional (América Latina), hay organizacio-
nes con las cuales se pueden establecer alianzas, por 
ejemplo: ALBA, MERCOSUR, CELAC, UNA-
SUR, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO) y trabajar en la agenda de la Educación 
Física de Calidad. También apoyarse en la Oficina 
Regional de la Educación para América Latina y el 
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Caribe (OREALC) de la UNESCO, la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) y el Centro Interamericano de Estudios e 
Investigaciones para el Planeamiento de la Educa-
ción/CINTERPLAN-OEA. En fin, hacer alianzas 
estratégicas que permitan el apoyo para profundizar 
acerca de lo que se está haciendo en la región para 
seguir impulsando la EFC y que ser partícipe de la 
construcción de equipos de trabajo permita al do-
cente, pero también a las autoridades, pensar en ser 
parte de la constitución de una red global/glocal por 
la calidad educativa. Las políticas son importantes, 
pero por sí solas no van a lograr el cambio. Es nece-
sario que todos impulsen los procesos y se apropien 
de la documentación existente para elevar el estatus 
de la EF en el sistema educativo. Latinoamérica tam-
bién debe fortalecer sus organizaciones académicas 
regionales, de modo que permita el crecimiento en 
esta área, tal como lo observamos en los otros con-
tinentes.
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