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Estereotipos de género y tratamiento diferenciado entre chicos y chicas en la
asignatura de educación física: una revisión narrativa

Gender stereotypes and differential treatment between boys and girls in
physical education subject: a narrative review

Diego Arenas, Josep Vidal-Conti, Adrià Muntaner-Mas
Universidad de las Islas Baleares (España)

Resumen. Esta revisión narrativa trata de investigar si existen estereotipos de género en Educación Física (EF), tanto en
Educación Primaria (EP) como en Educación Secundaria (ES). Por ello, se ha llevado a cabo una recopilación y análisis de 33
estudios encontrados en cinco bases de datos (SPORTDISCUS, SCIELO, DIALNET, REDALYC y GOOGLE SCHOOLAR).
La mayoría de la evidencia revisada se fundamenta en el contexto español, aunque en nuestra revisión también se encuentran
integradas algunas referencias internacionales. Por lo tanto, se identificaron y analizaron posibles fuentes de transmisión de
estereotipos de género en este campo, mediante el establecimiento de categorías. El estado de la cuestión mostró la existencia
de desigualdades y discriminaciones hacia las chicas en las sesiones de EF, por lo que la necesidad de promover la formación
en materia coeducativa, principalmente en docentes de EF, se encuentra más que justificada. Con todo ello, quedaría como
perspectiva de futuro principal una intervención que utilice modelos pedagógicos específicos para tratar las desigualdades o
estereotipos de género en las sesiones de EF.
Palabras clave. Revisión narrativa, estereotipos de género, educación primaria, educación secundaria y educación física.

Abstract. This narrative review tries to investigate whether exists gender stereotypes in Physical Education (PE), both at
Primary School (PS) and Secondary School (SS) levels. A compilation and analysis of 33 studies found in five databases have
been reviewed (SPORTDISCUS, SCIELO, DIALNET, REDALYC and GOOGLE SCHOLAR). The majority of the reviewed
evidence is from the Spanish context, although our review is also integrated some international references. Therefore, possible
sources of transmission of stereotypes in this field were identified and analyzed, by establishing categories. The state of the art
showed the existence of inequalities and discrimination towards girls in PE sessions, therefore, the need to promote the
training in coeducational matters, mainly of physical education teachers, is more than warranted. Collectively, an intervention
using specific pedagogical models would remain as a main future perspective to treat gender inequalities or stereotypes in PE
lessons.
Keywords. Narrative review, gender stereotypes, primary school, secondary school and physical education.
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Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha
expresado su preocupación por la gran extensión de la
inactividad física en la mayoría de los grupos de edad y
países del mundo, especialmente en los jóvenes (Chaput
et al., 2020). La escuela y, más concretamente, la asig-
natura de EF juegan un papel decisivo en el fomento y
aumento de los niveles de actividad física (AF) de los
estudiantes (Fairclough et al., 2018; Fairclough, &
Stratton 2005). No obstante, en el caso de la EF, la lite-
ratura científica ha podido evidenciar cómo ese tiempo
es desigual en función del sexo del alumnado (Kirkham-
King, Brusseau, Hannon, Castelli, Hilton, & Burns, 2017;

Kremer, Reichert, & Hallal, 2012; Martínez, Contreras,
Aznar, & Lera, 2012; Mayorga-Vega, Parra, & Viciana,
2019), siendo los chicos quienes suelen presentar de
manera sistemática niveles de AF más altos, tanto en la
etapa educativa de primaria, como en la de secundaria.

En términos generales, existe un gran consenso tan-
to de orden nacional, como internacional (en las etapas
educativas de primaria y secundaria) sobre la predispo-
sición que presenta inicialmente el alumnado hacia la
EF, la cual, es positiva en gran parte de la literatura
científica (Gil, Cuevas, Contreras, & Díaz, 2012;
Mašanoviæ, 2019; Moreno, Hellín, & Hellín, 2006;
Stelzer, Ernest, Fenster, & Langford, 2004). Sin embar-
go, se observa como a medida que transcurren los cur-
sos, los niveles de satisfacción, motivación y utilidad que
percibe el alumnado disminuyen de manera sustancial
en las chicas (Carcamo-Oyarzun, Wydra, Hernandez-
Mosqueira, & Martinez-Salazar, 2017; Gómez, Gámez,
& Martínez, 2011; Lago-Ballesteros, Navarro-Patón, &
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Peixoto-Pino, 2018). Tal es la importancia de dichos ni-
veles de satisfacción hacia la EF, que en la etapa de EP se
relacionan con la intencionalidad de ser físicamente ac-
tivo (Zueck, Ramírez, Rodríguez, & Irigoyen, 2019).
Por todo ello, es necesario analizar las posibles causas
que puedan justificar dichas disociaciones entre chicos y
chicas en las etapas de primaria y secundaria.

Para Rink (2006), el motivo por el cual, las chicas,
perciben una menor utilidad o valoran peor o negativa-
mente esta asignatura, en comparación con los chicos,
podría deberse a la falta de correspondencia entre el
nivel de complejidad de las tareas planteadas y el nivel
motriz de las chicas en relación a estas. Por lo tanto,
parece ser que la metodología de enseñanza de la EF
está cumpliendo los requisitos y exigencias de los chi-
cos, olvidándose de los intereses y motivaciones de las
chicas (With-Nielsen & Pfister, 2011). De este mismo
modo, se ha podido mostrar la existencia de distincio-
nes en el tipo de retroalimentación proporcionada por
parte del docente (Calderón, De Ojeda, & Hastie, 2013).
Por ejemplo, en la muestra de Ramos & Videra (2011),
comprobaron cómo en las sesiones de EF se proporcio-
nan un mayor número de retroalimentaciones a los chi-
cos, significando la ausencia de estas en las chicas una
clara desigualdad, la cual, supone otra barrera más en su
participación. En otro estudio, también se corroboró
cómo los docentes de esta asignatura siguen reforzando
los estereotipos de género, mediante el uso de un len-
guaje sesgado y el mantenimiento de segregaciones
(Valley & Graber, 2017).

En relación con el anterior párrafo, cabe hacer una
serie de apreciaciones cuando se habla de estereotipos
de género. Se hace referencia a las creencias sobre lo
que significa ser un chico o una chica, donde se atribuye
a cada categoría sexual características diferenciadas y
excluyentes, determinando aquello adecuado y acepta-
do por la norma (Monforte & Úbeda-Colomer, 2019).
De acuerdo con esta definición, Mosteiro & Porto (2017),
añaden que estos estereotipos vienen influenciados por
la cultura y la historia del lugar en concreto. Esto podría
explicar por qué en algunos países los estereotipos pre-
valecen más que en otros. Por otro lado, otros autores
destacan su alto grado de influencia social, establecien-
do una lógica de «cuidado y afecto» en la construcción
social de las chicas, frente a una lógica de «competición,
control y dominio» en los chicos (Rebollo-Catalán, Ruiz-
Pinto, & García-Pérez, 2017). Asimismo, según
Rodríguez, Martínez, & Mateos (2005), esas creencias
marcan el comportamiento de las personas, restringien-
do su libertad y espontaneidad.

En el ámbito físico-deportivo, Blández, Fernández,
& Sierra (2007) diferencian dos grandes rasgos: los
«instrumentales», relacionados con la masculinidad; y
los «afectivos-expresivos», relacionados con rasgos fe-
meninos que conllevan a las tipologías estereotipadas
de «hombre físicamente activo» y «mujer físicamente
pasiva». Análisis feministas señalan que las identidades
de género son jerárquicas; valorando roles, comporta-
mientos y atributos vinculados con la masculinidad por
encima de aquellos asociados con la feminidad (Flintoff,
2011; Stride & Flintoff, 2017). Tanto es así, que algunos
autores destacan la presencia de un currículo hiper-
masculinizado (Hickey, 2008), donde los chicos exhiben
una «masculinidad hegemónica» (Sánchez-Alvarez,
Rodríguez-Menéndez, & García-Pérez, 2020). Esto úl-
timo implica la presencia de categorizaciones de géne-
ro, asociando en este caso la asignatura de EF y su currí-
culo con un contexto más proclive hacia los chicos, favo-
reciendo así la creación de barreras hacia las chicas
(Flintoff & Scraton, 2001). De hecho, en relación con lo
anterior, se ha evidenciado recientemente cómo la re-
presentación social del título de Ciencias de la Activi-
dad Física y el Deporte (CAFD) tiene una categorización
masculina, ejerciendo así una violencia simbólica hacia
las chicas que les gustaría cursar dicha titulación, pero
no se sienten autorizadas por considerarla un campo
masculino (Serra, Rey-Cao, Camacho–Miñano, & So-
ler-Prat, 2021). Para Pastor-Vicedo, Sánchez-Oliva,
Sánchez-Blanchart, & Martínez-Martínez (2019), estas
concepciones se han ido construyendo a lo largo de la
historia como excusa perfecta para elaborar teorías so-
bre la supuesta inferioridad de aquellos que no son por-
tadores de determinados rasgos. De este modo, gene-
ración tras generación se han ido transmitiendo una se-
rie de prejuicios (todavía presentes) donde se siguen
reflejando diferencias entre chicos y chicas, dificultando
un desarrollo respetuoso, inclusivo y tolerante del
alumnado (Pastor-Vicedo et al., 2019).

Con todo ello, atendiendo a las evidencias de la lite-
ratura científica, la elaboración de este artículo presen-
ta los siguientes objetivos:

- Identificar y analizar las diferentes fuentes de
transmisión de estereotipos de género y/o los tratos
diferenciados entre chicos y chicas por razones de géne-
ro, que se producen en la asignatura de EF (ya sea por
parte del docente, el mismo alumnado o aspectos ínte-
gros de la asignatura como el libro de texto, el conteni-
do curricular, entre otros).

- Reflejar la realidad sobre la situación de las chi-
cas en EF.
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- Concienciar sobre la importancia de la forma-
ción en materia coeducativa del docente.

Metodología

El desarrollo de este artículo se centró en la realiza-
ción de una revisión narrativa donde se identificaron y
analizaron los resultados obtenidos a partir de estudios
que trataron los estereotipos de género en EF, o bien
sin hacer una referencia explícita, los tratos diferencia-
dos entre chicos y chicas por razones de género, que se
pudieron evidenciar.

En el proceso de selección de los artículos de inves-
tigación, se siguieron los siguientes criterios de inclu-
sión:

i) Estudios que se produjeron dentro del marco de
la asignatura de EF.

ii) Estudios que abarcaran las etapas educativas de
EP, ES y/o Bachillerato.

iii) Los estudios que midieran y/o evaluaran (ya sea
siguiendo un enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto)
los estereotipos de género y/o la posible existencia de
un trato diferenciado entre chicos y chicas por razones
de género en EF.

Por ende, se establecieron los siguientes criterios
de exclusión:

i) Estudios que se llevaran a cabo fuera del marco
de la asignatura de EF, por ejemplo, reflejando un trato
diferenciado, entre chicos y chicas, en los libros de tex-
to o dentro de la dinámica de la asignatura de Lengua
Inglesa.

ii) Estudios que abarcaran etapas educativas diferen-
tes a las de EP, ES y/o Bachillerato, como: la Educación
Infantil (EI) o la Educación Universitaria (EU).

iii) Los estudios que, en la asignatura de EF, no mi-
dieran y/o evaluaran (independientemente del enfo-
que de la investigación) la posible existencia de este-
reotipos de género y/o trato diferenciado entre chicos
y chicas por razones de género.

De este modo, las publicaciones científicas seleccio-
nadas y analizadas se recopilaron en las siguientes bases
de datos: SPORTDISCUS, SCIELO, DIALNET,
REDALYC y GOOGLE SCHOOLAR. Dichas publi-
caciones se agruparon siguiendo una temática bajo la
cual se enmarcaba un determinado número de estas (p.e.
clima motivacional). Por este motivo, los estudios se
han clasificado mediante la realización de grandes gru-
pos temáticos (o categorías): «estudios sobre los mate-
riales curriculares: los libros de texto»; «estudios sobre
el nivel exigido por parte del docente»; «estudios sobre

la retroalimentación del docente»; «estudios sobre la
composición del grupo o la clase en las sesiones de EF»;
«estudios sobre la influencia del clima motivacional»;
«estudios sobre las relaciones que se establecen entre
el propio alumnado» ; y «estudios sobre la influencia del
tipo de contenido curricular».

Los estudios expuestos en este artículo se
englobaron, principalmente, dentro del marco educati-
vo español (72.73%), aunque también se incluyeron al-
gunos estudios referentes al ámbito internacional
(27.27%). Las muestras recogieron, de forma mayori-
taria: alumnado, cuerpo docente o contenido curricular
de EP (39.4%) y de ES (66.67%), aunque también hay
un pequeño porcentaje perteneciente a Bachillerato
(6.06%). Para entender estos porcentajes, se debe te-
ner en cuenta que, en algunas muestras, se abarcó más
de una etapa educativa. Los estudios revisados y analiza-
dos en las categorías establecidas son un total de 33,
donde no se encuentran incluidos algunos que se repi-
ten en más de una categoría (es decir, si un estudio trata
el nivel de exigencia y el clima motivacional, este apa-
rece en ambas). En cada una de ellas se lleva a cabo una
breve discusión donde se comenta y compara la situa-
ción de las chicas en los diferentes estudios.

Resultados y discusión

Se antoja fundamental la detección precoz de aque-
llas actitudes o conductas estereotipadas, con el fin de
eliminar la reproducción y preservación de las mismas
(Lleixà, Soler, & Serra, 2020). Por todo ello, a conti-
nuación, con el fin de facilitar dicha detección, se reali-
zó una breve recopilación de estudios donde se eviden-
ció las diferentes fuentes de transmisión de estereoti-
pos de género y los tratos diferenciados entre chicos y
chicas por razones de género, que se producen en EF
(por parte del docente, el propio alumnado y el conte-
nido curricular de la asignatura).

Estudios sobre los materiales curriculares: imá-
genes de los libros de texto

En las imágenes de los libros de texto, se ha podido
observar de forma unánime, una aparición desigual de
chicos y chicas, siendo mayor la de los primeros, tanto
en las etapas educativas de EP como ES (Moya-Mata,
Ros, Bastida, & Menescardi, 2013; Moya-Mata, Sanchís,
& Ros, 2017; Ruiz-Rabadán & Moya-Mata, 2020) y ES
(González-Palomares, Táboas-Pais, & Rey-Cao, 2017;
Sánchez Hernández, Martos-Garcia, & López Navajas,
2017; Táboas & Rey, 2011). No obstante, en algunos
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libros más recientes de ambas etapas educativas, se está
produciendo un progresivo aumento de apariciones de
las chicas, siendo el reparto más equitativo (Moya-Mata
et al., 2017; Sánchez Hernández et al., 2017).

Asimismo, en dichas etapas educativas, se produce
la vinculación de determinadas actividades físicas y/o
deportivas en función del sexo del participante (Moya-
Mata et al., 2013; Sánchez Hernández et al., 2017; Táboas
& Rey, 2011), reforzando el estereotipo que unas son
más adecuadas para chicos y otras más para chicas. De
hecho, a las deportistas olímpicas se les suelen asignar,
de forma reiterada, modalidades deportivas, como: el
atletismo, la gimnasia y la natación (Ruiz-Rabadán &
Moya-Mata, 2020). En este último estudio, también se
ha comprobado cómo hay una mayor presencia de esta-
dounidenses (en las imágenes referentes a las catego-
rías femeninas), esto podría deberse a la posible exis-
tencia de un estereotipo que vincule determinadas na-
cionalidades con el éxito deportivo.

Por otro lado, se produce una predominancia de
imágenes relacionadas con la práctica de actividades de
condición física y deportivas, donde predomina la apari-
ción de los chicos; siendo minoritaria otras como las de
expresión corporal, donde aparecen de manera más fre-
cuente las chicas (Táboas & Rey, 2011), coincidiendo así
con otros autores (Moya-Mata et al., 2013, 2017; Sánchez
Hernández et al., 2017) en las etapas de EP y ES. En
esta misma línea, en ES, se ha comprobado como en las
chicas aparece una cultura deportiva donde predomi-
nan las actividades deportivas individuales, en espacios
cerrados y en niveles alejados de la élite, en contraposi-
ción a los chicos, con deportes tanto colectivos como
individuales, en espacios exteriores y niveles asociados
a la élite (González-Palomares et al., 2017). Con todo
ello, se podría sugerir que hay una prevalencia de un
modelo masculino dominante en los libros de texto, evi-
denciando que se siguen creando materiales escolares
que contribuyen a la aparición de estereotipos de géne-
ro, no mostrando diferencias sustanciales entre las eta-
pas de EP y ES.

Estudios sobre la influencia del tipo de conte-
nido curricular

En esta línea de estudio se abordan, principalmente,
las percepciones que posee el alumnado respecto a la
práctica de un determinado contenido, haciendo hinca-
pié en los pre-deportes. En la investigación de Blández
et al. (2007), que ocupa tanto la etapa de EP como la de
ES, se puede apreciar como en esta primera existe una
mayor consideración de «equilibrio» en lo que se refie-

re al desarrollo de contenidos catalogados como «mas-
culinos» o «femeninos». De este modo, cuando se habla
de un contenido «masculino» se hace referencia a aque-
llos que la sociedad ha asociado de forma estereotipada
a los chicos, como es el caso de los juegos y deportes, así
como los contenidos de condición física, mientras que a
las chicas en la expresión corporal. Otros autores han
podido constatar cómo la percepción del docente, en
ES, sobre el interés que presenta el alumnado en cier-
tos contenidos coincide con la anterior asociación
(Castejón & Giménez, 2015). En relación a esto últi-
mo, el alumnado ha reconocido que cuando desarrollan
contenidos «teóricamente femeninos», suelen produ-
cirse problemas de aceptación de los mismos en EP
(Blández et al., 2007). Asimismo, en el estudio de Ra-
mos-Nateras & Hernández-Mendo (2014), desarrolla-
do en EP, no se demuestra la existencia de una relación
significativa entre el tipo de contenido impartido y la
reproducción de las principales conductas sexistas por
parte del alumnado, aunque si se observa que los conte-
nidos alternativas (p.e. deportes alternativos) presen-
tan una escasa incidencia de conductas no cooperativas
(a diferencia de los contenidos catalogados como «mas-
culino» o «femeninos»), en contraposición de lo que se
observa en otro estudio desarrollado en la misma etapa
educativa, donde se practican los pre-deportes tradicio-
nales (fútbol y baloncesto) (Soler-Prat, 2006).

Por otro lado, al igual que en el caso de España
(Blández et al., 2007), en el contexto internacional tam-
bién se siguen asociando determinados deportes a un
género en concreto, en la etapa de EP (Schmalz &
Kerstetter, 2006). Tanto es así que, en este último estu-
dio, el alumnado ha clasificado 30 deportes en «mascu-
linos», «femeninos», «neutros» o «no saben a quién
asociarlo». La mayoría de estos deportes han sido eti-
quetados como «neutrales», excepto el fútbol y la lucha
libre (masculinos), y la danza, el ballet y la animación
(femeninos). Sin embargo, se ha demostrado cómo son
las chicas quienes suelen jugar con mayor frecuencia a
esos «deportes masculinos», que chicos en «deportes
femeninos», ya que estos últimos presentan una mayor
cantidad de estigmas en relación al género (Schmalz &
Kerstetter, 2006).

Con todo ello, Butler (2016), en su obra que abarca
las etapas de EP como la de ES, afirma que en las pro-
gramaciones de EF hay una gran presencia de conteni-
dos deportivos, los cuales suelen estar asociados a de-
porte de carácter tradicional (fútbol, baloncesto…) que
provocan cierto rechazo por parte del alumnado debi-
do a malas experiencias previas (especialmente en el



 Retos, número 43, 2022 (1º trimestre)- 346 -

caso de las chicas). Tanto es así que el mismo docente
percibe que los planes de estudio tienen una cierta orien-
tación masculina, favoreciendo el aprendizaje y partici-
pación de los chicos (Castejón & Giménez, 2015) en el
caso de ES. Por todo ello, se propone la práctica de los
deportes alternativos, ya que estos han demostrado, en
ES, tener una gran aceptación por parte del alumnado
(especialmente las chicas), favoreciendo un mayor gra-
do de diversión e implicación de las mismas (Feu-Molina,
2008). Además, esto solucionaría la necesidad que re-
fleja el docente de desarrollar contenidos más atracti-
vos para las chicas (Castejón & Giménez, 2015).

Estudios sobre el nivel exigido por parte del
docente

En el marco de esta línea de estudio Serra, Cantallops,
Palou, & Soler (2020), en las etapas de ES y Bachillera-
to, muestran cómo las chicas perciben menores expec-
tativas y exigencias del docente de EF que los chicos,
coincidiendo así con otros estudios (Ariel, 2004; Blández
et al., 2007; Pastor-Vicedo et al., 2019) desarrollados
en EP y, también, en ES. Según el testimonio de algunas
chicas, un ejemplo claro es cuando delante de un deter-
minado reto a estas se les envía el mensaje de «haz lo
que puedas», coincidiendo internacionalmente con otros
países, como es el caso de Argentina, donde se observa
cómo el docente de EF en ES eleva aún más el grado de
estigmas y estereotipos de género en sus expectativas y
exigencias hacia las chicas, por ejemplo: «que se mue-
van», «que hagan algo» o «hay que inculcarles alguna
actividad física que les interesará para exhibir su cuer-
po» (Ariel, 2004, p.73), mientras que a los chicos, tam-
bién en ES y Bachillerato, se les exige que se esfuercen
en todo momento (Serra et al., 2020).

Por estas razones, las chicas perciben la presencia de
estereotipos en la evaluación de aspectos específico en
EP (Pastor-Vicedo et al., 2019). No obstante, el
alumnado de ES, y no tanto así el de EP, percibe como
ese nivel de exigencia es mayor o menor hacia los chi-
cos o las chicas, dependiendo del contenido que se tra-
baje (Blández et al., 2007). Por ejemplo, en la etapa de
ES de este último estudio, en las actividades relaciona-
das con la condición física se percibe una mayor exigen-
cia hacia los chicos, en cambio, en actividades de expre-
sión corporal esa percepción de exigencia es mayor en
chicas.

Estudios sobre la retroalimentación del docen-
te

Esta línea temática se centra en el tipo y frecuencia

de retroalimentación que recibe el alumnado en fun-
ción de su sexo. En la etapa de EP, Ramos & Videra
(2011) muestran, mediante un grupo experimental don-
de las chicas eran discriminadas sin recibir ningún tipo
de retroalimentación por parte del docente, cómo es-
tas no perciben la ausencia de la retroalimentación como
una discriminación (caso totalmente contrario al de los
chicos, lo que explicaría que ellos están más acostum-
brados a acaparar la atención). En la etapa de ES, donde
se han encontrado más estudios, se han observado una
serie de controversias. En relación a la frecuencia de las
retroalimentaciones, según Del Castillo & Corral (2011),
en términos generales, los docentes presentan una ma-
yor preocupación por retroalimentar al alumnado que
las docentes. En contraposición de lo comprobado por
Pérez-Curiel & López-Crespo (2013), donde son las
docentes quienes producen un mayor número de
retroalimentaciones tanto a chicos como a chicas.

Por otro lado, se ha mostrado en ES cómo esto de-
pende de la actividad físico-deportiva que se practique,
es decir, en aquellas actividades tradicionalmente aso-
ciadas a los chicos, estos reciben un mayor número de
retroalimentaciones que las chicas, y en las tradicional-
mente asociadas a las chicas, estas reciben
retroalimentaciones en mayor medida que los chicos
(Nicaise, Cogérino, Bois, & Amorose, 2006; Nicaise,
Cogérino, Fairclough, Bois, & Davis, 2007; Pérez-Curiel
& López-Crespo, 2013). En cuanto a los elogios, pese a
que en el estudio de Nicaise et al. (2006) tanto chicas
como chicos perciben que no hay diferencias al respec-
to, en otros estudios son las chicas quienes reciben más
elogios y apoyos (Nicaise et al., 2007; Pérez-Curiel &
López-Crespo, 2013). Asimismo, en las chicas predo-
mina el recibo de una retroalimentación con informa-
ción de tipo más técnico y dando ánimo, mientras que
en los chicos todos coindicen en que reciben, en gran
medida, comentarios de críticas hacia su comportamien-
to (Nicaise et al., 2006, 2007; Pérez-Curiel & López-
Crespo, 2013). Por último, es interesante destacar el
uso del masculino genérico que se sigue produciendo,
incluso a la hora de referirse a las chicas directamente
(Pérez-Curiel & López-Crespo, 2013).

Estudios sobre la influencia del clima
motivacional

En cuanto al clima motivacional, en la muestra de
Jiménez, Cervelló, García, Santos-Rosa, & Iglesias
(2007), desarrollada en ES y Bachillerato, se puede ob-
servar como los chicos suelen presentar una mayor orien-
tación al ego que las chicas. Esto último también ha sido
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corroborado en otro estudio de orden internacional
(Jaakkola, John Wang, Soini, & Liukkonen, 2015), en la
misma etapa educativa. A pesar de ello, este mismo
alumnado (tanto chicos como chicas) percibe un mayor
trato de igualdad que de discriminación, hecho que se
correlaciona y corresponde a un clima motivacional
involucrado en la tarea. De este mismo modo, otros
estudios corroboran como ese clima involucrado en la
tarea presenta una relación positiva con la aparición de
comportamientos disciplinados en las etapas de EP y ES
(Cabello, Moyano, & Tabernero, 2017; Cervelló,
Jiménez, Del Villar, Ramos, & Santos-Rosa, 2004; Mo-
reno, Alonso, Martínez, Cervelló, & Ruiz, 2008).

Por otro lado, se ha demostrado cómo un clima
motivacional que involucra al ego provoca una mayor
percepción de discriminación en el alumnado (sobre todo
en chicas), favoreciendo la aparición de estereotipos de
género (Cervelló, Del Villar, Jiménez, Ramos, &
Blázquez, 2003; Cervelló et al., 2004; Moreno et al.,
2008) tanto en EP como en ES. Asimismo, esto último
también tiene una relación positiva con la aparición de
comportamientos indisciplinados (Cervelló et al., 2004;
Moreno et al., 2008). Otros estudios relacionan un
mayor grado de disfrute con un clima motivacional que
involucra a la tarea en ES (Jaakkola et al., 2015). De
hecho, en un estudio realizado en la misma esta misma
etapa educativa, aquel alumnado que presentaba un cli-
ma motivacional orientado a la tarea tenía más opcio-
nes de practicar AF fuera del horario escolar (Cabello
et al., 2017).

Estudios sobre la composición del grupo o la cla-
se en las sesiones de EF

En este subapartado se hace incidencia, en primer
lugar, a la realización de sesiones mixtas o segregadas y,
en segundo lugar, a cómo debe ser la composición de
los agrupamientos que se realicen durante las sesiones
de EF (mixtos, segregados, por niveles de habilidad…).
En cuanto a lo primero, la literatura revisada es algo
contradictoria, por un lado, se observa cómo las sesio-
nes segregadas presentan grandes beneficios en las chi-
cas, relacionados con un mayor número de interacciones
hacia el docente, un mayor tiempo de involucración en
la tarea y en la presencia de niveles más positivos de
ansiedad, autoestima, diversión y percepción de com-
petencia en la etapa de ES (Derry & Phillips, 2004;
Prewitt, Hannon, Brusseau, Newton, Shaw, &
Summerhays, 2013). Por otro lado, en esta misma eta-
pa, se ha constatado cómo las sesiones mixtas provocan
mejores actitudes en las chicas que las sesiones segrega-

das (Hatten, Hannon, Holt, & Ratliffe, 2006). Asimis-
mo, en este último estudio, se ha testado cómo estas
mejoras se producen también en los chicos, llegando a
ser incluso mayores a la de las chicas.

Respecto a la composición de cada grupo, se debe
tener en cuenta que la literatura es limitada. No obs-
tante, en la muestra de Ramos-Nateras & Hernández-
Mendo (2014) correspondiente a EP, se puede observar
cómo los agrupamientos mixtos y por niveles de habili-
dad presentan un alto grado de conductas positivas en el
alumnado, en contraposición del uso de agrupamiento
libre o segregados. En la etapa educativa de ES y Bachi-
llerato, Serra et al. (2020) demuestran cómo las chicas
proclaman que sean los docentes quienes realicen los
agrupamientos, sin que estos sean segregados en fun-
ción del sexo, debido a la percepción de discriminación
que les provoca. Por ello, la realización de agrupamien-
to mixtos, en función del nivel de habilidad, se antoja
una gran oportunidad en favor de la igualdad de oportu-
nidades entre chicos y chicas (Ramos-Nateras &
Hernández-Mendo, 2014; Serra et al., 2020).

Estudios sobre las relaciones que se establecen
entre el propio alumnado

En la siguiente línea de investigación se analiza y
expone la relación que se establece entre el propio
alumnado durante las sesiones de esta asignatura. En el
estudio de Ramos-Nateras & Hernández-Mendo (2014),
se puede observar la presencia de un «sexismo hostil»
en EP, este consiste en un prejuicio hacia las chicas ya
que las considera en una situación de inferioridad res-
pecto a los chicos. Sin embargo, en este mismo estudio,
también se aprecia la existencia de un «sexismo bené-
volo», que haría referencia a las chicas y su supuesta
necesidad de ser protegidas por los chicos (percepción
que se encuentra presente tanto en chicos como en chi-
cas). Esto podría suceder debido a que estas últimas es-
tán habituadas a ese tipo de trato, tal y como también
constataron Recio, Cuadrado, & Ramos (2007) en ES.

Además, la reproducción de conductas negativas por
motivos de género se encuentra de forma más frecuen-
te en los chicos. Varios ejemplos de ello se pueden ob-
servar en el estudio de casos de Soler-Prat (2006) en
EP, donde mostró cómo los chicos se comportaban con
las chicas: exclusiones en el juego (ignorándolas), ejecu-
ción de presiones, exigencias y reproches durante el
juego, acompañados de expresiones estereotipadas so-
bre la presunta dominancia que tiene el sexo masculino
en los deportes. De este modo, hay un gran número de
estudios que han constatado la presencia mayoritaria de
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estereotipos de género en chicos (Alvariñas & Novoa,
2015; Bravo & Carazo, 2018; Gil-Madrona, Valdivia-
Moral, González-Víllora, & Zagalaz-Sánchez, 2017; So-
ler-Prat, 2006) en EP y en ES. Aunque a medida que
transcurre el tiempo, principalmente en ES, la presen-
cia de dichos estereotipos se ve reducida en ambos sexos
(Alvariñas & Novoa, 2015; Bravo & Carazo, 2018). No
obstante, un estudio realizado en cuatro centros escola-
res de secundaria de Toronto (Dwyer, Allison,
Goldenberg, & Fein, 2006) mostró cómo los adolescen-
tes perciben de sus propios compañeros (de ambos sexos)
influencias para que dejen de practicar AF, reforzando
el estereotipo de que la AF está hecha para los chicos.

Límites y perspectivas de futuro

Esta revisión narrativa abarcó, en mayor o menor
medida, las etapas educativas de EP, ES y Bachillerato.
Por este motivo, la representatividad (en la muestra)
de cada etapa educativa ha podido ser escasa, por lo que
el proceso de interpretación y generalización de los
resultados debe hacerse con cautela. Esto último tam-
bién debe tenerse en cuenta debido a la heterogeneidad
existente entre los estudios incluidos en la revisión.
Asimismo, no se ha utilizado un riguroso método en el
proceso de extracción y comparación de datos, de los
estudios incluidos en la revisión.

Por todo ello, como perspectiva de futuro principal
quedaría pendiente la posible puesta en marcha de una
intervención práctica, en la que se tengan en cuenta los
resultados obtenidos en esta revisión narrativa, mediante
el uso de modelos pedagógicos específicos (p.e. educa-
ción deportiva, aprendizaje cooperativo, entre otros).
Por otra parte, también sería interesante poder reali-
zar futuras revisiones en torno a una única etapa educa-
tiva junto al uso de métodos rigurosos de recolección y
comparación de datos entre estudios, ya que aportarían
un diagnóstico más significativo y representativo de la
realidad que se vive en cada etapa. Todo ello, con la
finalidad de reducir la posible existencia de estereoti-
pos de género en EF. Por último, teniendo en cuenta la
más que evidenciada presencia de estereotipos de gé-
nero y/o la existencia de un trato diferenciado entre
chicos y chicas en EF; otra perspectiva de futuro podría
ser el desarrollo de un metaánalisis que pudiera com-
probar la posible existencia de diferencias en los niveles
de AF que se producen entre chicos y chicas en las sesio-
nes de EF.

Conclusión

Una vez observados los hallazgos obtenidos a partir
de esta revisión narrativa, y teniendo en cuenta los ob-
jetivos que se establecieron, se han extraído y sintetiza-
do las siguientes conclusiones:

1. La presencia de estereotipos de género en los
materiales curriculares sigue siendo una realidad. No
obstante, en estudios recientes se comienza a apreciar
una aparición más igualitaria.

2. El diferenciado nivel de exigencia y el tipo de
retroalimentación percibido del alumnado, urge de una
mayor formación en materia coeducativa en el docen-
te, debido al alto grado de minusvaloración que perci-
ben las chicas principalmente.

3. La literatura presenta una cierta contradicción
respecto a la composición de la clase de EF, evidencián-
dose estudios donde las chicas presentan beneficios en la
realización de sesiones segregadas y mixtas. Sin embar-
go, cuando se trata de la composición de grupos (en
sesiones mixtas), los agrupamientos mixtos y por nivel
de habilidad presentan un mayor número de conductas
positivas. Por lo que sería conveniente incidir en este
tipo de agrupaciones con la finalidad de saber si algunas
chicas seguirían prefiriendo sesiones de EF segregadas.

4. Los chicos suelen presentar un clima motivacional
orientado al ego, el cual se encuentra relacionado con la
aparición de conductas indisciplinadas y discriminacio-
nes. Por ello, la formación y el nivel de concienciación
del docente en relación con esta temática debe ser pri-
mordial.

5. Entre el propio alumnado se siguen produciendo
conductas y actitudes estereotipadas (tanto en chicos
como en chicas), por esta razón, desde edades muy tem-
pranas es necesario que el docente desarrolle en el
alumnado un pensamiento crítico.

6. Se siguen produciendo asociaciones
estereotipadas, por parte del docente y el alumnado,
de un determinado sexo hacia un determinado conteni-
do de EF. Además de la confección de programaciones
vinculadas a contenidos o deportes tradicionales, que
provocan cierta desafección de las chicas hacia la EF. Por
lo tanto, es importante que desde un primer momento
el docente sepa escuchar y buscar alternativas, median-
te adaptaciones o variantes en determinados conteni-
dos, con la finalidad de encontrar cauces para incluirles
a todos.
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