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P r e á m b u l o  

Vivimos en una época marcada por desafíos globales de una 
magnitud sin precedentes: el cambio climático, la desigualdad, la 
pobreza, la pérdida de biodiversidad, la discriminación, el agota-
miento de los recursos naturales… Frente a esta realidad, la huma-
nidad ha respondido con una hoja de ruta común: los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), un ambicioso plan impulsado por Na-
ciones Unidas que nos convoca a transformar el mundo antes del 
año 2030. Pero esta transformación no será posible sin un cambio 
profundo en la manera en que educamos. 

La universidad, como espacio de pensamiento crítico, crea-
ción de conocimiento y formación de profesionales, tiene un papel 
esencial en este proceso. Educar para un mundo activo y sosteni-
ble implica mucho más que incluir contenidos sobre sostenibilidad 
en el currículo; requiere cultivar una ciudadanía comprometida, ca-
paz de identificar los desafíos de su entorno, proponer soluciones 
viables y actuar con responsabilidad y empatía. 

Este libro nace del convencimiento de que la educación es la 
herramienta más poderosa para movilizar los ODS, y que los estu-
diantes universitarios, como agentes de cambio, tienen el potencial 
de liderar la transición hacia un futuro más justo, inclusivo y sos-
tenible. A lo largo de sus páginas, se exploran experiencias, meto-
dologías y estrategias para integrar los ODS en la vida 
universitaria, desde el aula hasta los proyectos de innovación, pa-
sando por la participación estudiantil y el compromiso social. 

Quiero expresar mi agradecimiento al equipo de coordina-
ción y autores de este libro, y en especial, a Rodrigo Ibáñez por su 
implicación constante, su capacidad de coordinación y su entu-
siasmo contagioso durante la elaboración de este libro. Su trabajo 
ha sido clave para dar forma a este proyecto colectivo y para im-
pulsar una visión transformadora de la educación universitaria en 
el marco de los ODS. 
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Educar para un mundo activo y sostenible. Los ODS en acción 
no es solo una propuesta pedagógica, sino también una invitación: 
a repensar el papel de la educación superior, a conectar el conoci-
miento con la acción, y a contribuir, desde cada rincón del campus, 
a la construcción de un mundo mejor. 

Porque educar no es solo transmitir saberes. Es, sobre todo, 
preparar a las personas para que comprendan su tiempo, asuman 
su responsabilidad y se atrevan a transformarlo. 

 
Longinos Marín 

Vicerrector de Responsabilidad Social y Cultura 
Universidad de Murcia 
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Capítulo 1 
Profilaxis al edadismo: muévete 

Alfonso Martínez-Moreno 
Grupo UMUSPORT. Universidad de Murcia. 

1. Introducción 

La ciencia junto con la evolución humana y el aprendizaje, 
ser proactivos ante la salud, contribuyen a que las sociedades hu-
manas sean cada vez más longevas.  Esta simbiosis repercute en 
que una amplia cantidad de la sociedad civil pueda superar los 90 
años y que esto no sea algo anecdótico sino usual. 

Según nos describan, categoricen o clasifiquen, las personas 
jugamos un rol u otro predeterminado en la sociedad (Seco-Lo-
zano, 2022). Tradicionalmente la evolución de las sociedades hu-
manas siempre ha puesto a sus mayores en lugares preferentes y 
han sido pilares básicos de sabiduría de vida para afrontar nuevos 
retos y acometer desafíos. Algunos ejemplos perduran hasta nues-
tros días como el Consejo de hombres buenos de la Huerta de Mur-
cia, Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia instituciones 
consuetudinarios donde se imparte justicia basada en la costum-
bre, en la oralidad, y en la transmisión de conocimientos sobre la 
huerta y el regadío de generación en generación, ambos Patrimo-
nio cultural inmaterial. 

La vejez se expresa como la desaparición de la juventud, y 
solo se tiende a estudiarla en términos de pérdidas, sin atender sus 
aspectos positivos ni enfocarla como una etapa productiva (Soto-
mayor y Torres, 2010). Tanto en la ciencia como en la sociedad se 
ha definido la vejez desde las vertientes biológica, psicológica y 
social (Ramos et al., 2016). El proceso de envejecimiento es un fe-
nómeno multifactorial que afecta todos los niveles de ordenación 
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biológica, aunque no siempre es coincidente el fenómeno biológico 
con el cronológico (Tamez y Ribeiro, 2012). 

El contexto social va afrontando distintos retos y algunas ve-
ces evolucionando con el paso de los años, cada época la marca 
algún hecho o conquista social que determina puntos de inflexión 
en los comportamientos humanos. Seco-Lozano (2022) plantea 
que en el siglo XIX se combatió el racismo, en el XX el sexismo y en 
el XXI el edadismo, considerado el tercer “ismo”.   

A diferencia de los otros ismos, las personas forman parte 
de diferentes grupos etarios a lo largo de su vida, por lo que tendrá 
una preponderancia mayor o menor de ser edadistas o ser objeto 
del edadismo en diferentes momentos, es más generalizado que el 
sexismo y el racismo en los 28 países de Europa (Iversen, 2009; 
Palmore, 2015; Ayalon, 2014). 

Las enfermedades no transmisibles (ENT) también conoci-
das como enfermedades crónicas, son afecciones de larga dura-
ción con una progresión normalmente lenta. Los cuatro tipos 
principales son: i) Las enfermedades cardiovasculares como los in-
fartos de miocardio, el ataque cerebrovascular y la hipertensión 
arterial. ii) Los diferentes tipos de cáncer. iii) Las enfermedades 
respiratorias crónicas como la neumopatía obstructiva crónica o el 
asma. iv) La diabetes (Ministerio de Sanidad, 2021). Las ENT pre-
sentan un desafío para la salud de las poblaciones del siglo XXI, 
enfermedades asociadas principalmente a personas mayores de 
60 años y que constituyen la principal causa de muerte en el 
mundo (Quintero et al., 2017). Las ENT se pueden prevenir y con-
trolar a través de cambios en el estilo de vida, empoderando a las 
personas, con intervenciones de salud y políticas públicas. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) planteó el desarrollo de un plan de 
acción denominado la Década del Envejecimiento Saludable 
(2021-2030) donde se establecen cuatro líneas globales: i) la pre-
vención del edadismo se convierte en un eje prioritario de actua-
ción en sí mismo y esencial para la promoción de otros ejes; ii) el 
desarrollo de las comunidades de una forma que fomenten las ca-
pacidades de las personas mayores; iii) la prestación de cuidados 
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integrales y centrados en la persona y servicios de atención prima-
ria de salud que respondan a las necesidades de las personas ma-
yores y iv) la puesta a disposición de las personas mayores que lo 
necesiten, el acceso adecuado a cuidados a largo plazo (OMS, 
2020). 

Los cuatro ámbitos de actuación pretenden fomentar el en-
vejecimiento saludable, una sociedad para todas las edades y, por 
ende, mejorar la calidad de vida de las personas mayores (Década 
del Envejecimiento Saludable, 2022). 

Mejorar la vida de las generaciones de personas mayores ac-
tuales y futuras requiere un cambio de mirada de toda la sociedad 
(Marcos et al., 2023).  

2. Qué entendemos por edadismo 

El término es relativamente nuevo, apare en 1969 cuando el 
médico gerontólogo y psiquiatra estadounidense Robert Butler de-
nominó edadismo a la discriminación vinculada a la edad. La vul-
neración de los derechos por razones de edad, al igual que otras 
discriminaciones, no siempre han sido foco mediático, más bien 
son personas invisibles y excluidas de las tomas de decisiones.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el eda-
dismo como los estereotipos, los perjuicios y la discriminación con-
tra otras personas o autoinfligido por razones de edad. Tiene 
varios aspectos interrelacionados: 1. Tres dimensiones. 1.a. Este-
reotipos (pensamientos). Los estereotipos guían nuestro compor-
tamiento social y, a menudo, determinan qué tipo de información 
buscamos y recordamos (Fiske, 1998; Amodio, 2006). 1.b. Prejui-
cios (sentimientos). Los prejuicios son una reacción emocional o 
un sentimiento, de carácter positivo o negativo, hacia una persona 
en función de la percepción de su pertenencia a un grupo (Iversen 
et al., 2009; Stangor et al., 2017). 1.c. Discriminación (acciones o 
comportamientos). La discriminación consiste en acciones, prácti-
cas o políticas que se aplican a las personas debido a su pertenen-
cia percibida o real a un determinado grupo socialmente destacado 
y que comportan para ellas alguna forma de desventaja (discrimi-
nación negativa) o de ventaja (discriminación positiva) (Altman, 
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2020). 2. Tres niveles en los que se manifiesta. 2.a. Institucional, 
se refiere a las leyes, regulaciones, normas sociales, políticas y 
prácticas de instituciones que limitan injustamente las oportunida-
des y perjudican sistemáticamente a las personas en función de su 
edad (Iversen, 2009; Dovidio et al., 2010; Lloyd-Sherlock, 2016). 
2.b. Interpersonal. Es el que se produce durante la interacción en-
tre dos o más personas, el uso de tono excesivamente condescen-
diente y de un vocabulario y estructura sintáctica sencillos, dando 
por supuesto la menor capacidad de las personas mayores (Wi-
lliams, 2009; Balsis y Carpenter, 2006). 2.c. Dirigido o autoinfli-
gido. es el que una persona se aplica a sí misma. Las personas 
interiorizan las inclinaciones o sesgos basados en la edad que se 
dan en la cultura circundante después de estar expuestas reitera-
damente a esas influencias, y luego los aplican a sí mismas (Levy, 
2003). 3. Dos formas de expresión: explícito (consciente) son in-
tencionados e implícito (inconsciente) son no intencionados (Levy, 
2004). 

El perpetuar estos estereotipos y prejuicios son un lastre 
para las personas que son discriminadas, así como un derroche 
para el conjunto de la sociedad, incapaz de integrar a los sectores 
discriminados y aprovechar los beneficios de su contribución. El 
edadismo tiene un impacto negativo en la longevidad, la calidad de 
vida, las relaciones sociales, los hábitos de vida (Hernández et al., 
2022). 

 3. Actividad Física y personas mayores 

Hay consenso en la literatura de que se obtienen resultados 
favorables y beneficios en las intervenciones con actividad física 
en adultos mayores (Duque-Fernández et al., 2020). La Actividad 
Física y sus beneficios son la herramienta ideal para mejorar la fun-
cionalidad de los adultos mayores (Quino et al., 2017). La variable 
de Actividad Física puede considerarse un indicador indispensable 
para los procesos de prevención, mantención y rehabilitación en el 
ámbito del envejecimiento (Poblete et al., 2016). Estudios epide-
miológicos y experimentales evidencian una relación positiva entre 
actividad física y la disminución de la mortalidad en poblaciones 
con enfermedades crónicas (Matsudo, 2012). Incluso los adultos 
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mayores que no práctican actividad física, creen que es beneficiosa 
para su persona (Ibáñez-Pérez et al., 2022). 

La práctica de ejercicio no solo reduce los problemas de sa-
lud, sino que también produce efectos positivos en el control de 
enfermedades crónicas y el bienestar (Kelley y Evans, 2017). Los 
adultos mayores con mayores niveles de actividad física tanto en 
frecuencia como en duración diaria tienden a tener un mejor nivel 
de calidad de vida (Mora et al., 2004). A mayor actividad Física, 
menor deterioro cognitivo en los adultos mayores (Mamani et al., 
2023). El estilo de vida y buena salud son un nexo positivo (Ibáñez-
Pérez y Martínez-Moreno, 2019). 

El ejercicio aeróbico ayuda a mejorar todos los atributos de 
la condición física funcional, permitiendo realizar de manera óp-
tima las actividades de la vida diaria (Vargas y Rosas, 2019). 

Teniendo en cuenta que el envejecimiento es un proceso 
complejo, variable y multidimensional, que se acompaña de cam-
bios físicos, psicológicos y sociales, para irse adaptando a las limi-
taciones que se van presentando, sacando provecho a las 
experiencias ganadas en el trayecto de la vida (Ponce, 2021).  

Con la edad, el deterioro de la función muscular es uno de 
los principales factores que influyen en la disminución de la calidad 
de vida independiente de las personas (Izquierdo et al., 2004). La 
prevalencia de sarcopenia, pérdida de masa muscular y deterioro 
de su función asociado a la edad (Rosenberg, 1997; Evans, 1995 ) 
en la población de edad avanzada es extendida y depende tanto de 
las características de la población como de los criterios utilizados 
para detectarla (Casals et al., 1995). 

La actividad física tiene un efecto moderador sobre la ansie-
dad (Martínez-Moreno et al., 2020a) así como sobre la ansiedad 
total (Martínez-Moreno et al., 2020b).  

Sundquist et al. (2004) indican que aumentaba un 40% el 
riego de mortalidad al comparar en su estudio el grupo que reali-
zaba AF de manera constante una o más veces a la semana con el 
grupo sedentario de adultos mayores. La inactividad física a lo 
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largo de la vida se ha asociado con una disminución de la funcio-
nalidad (Manrique-Espinoza et al., 2014; Shaw y Agahi, 2014). La 
Calidad de vida no implica diferencias en relación con el sexo (Ga-
llardo-Peralta et al., 2018; Ibáñez-Pérez et al., 2023) 

3. Recomendaciones en la prescripción de Actividad Física para 
personas mayores 

En el diseño de actividades y entrenamientos para personas 
mayores se ha de atender al principio de individualidad y las si-
guientes finalidades generales (Weineck 1988; Zambrana y Rodrí-
guez 1992; Ramos 1992; Ramos 2003; ACSM 2005; Millán 2006): 
i) Objetivos: mantener la capacidad funcional; conservar una po-
tencia muscular que permita llevar una vida diaria independiente, 
mantener los recorridos articulares, dar prioridad a un entrena-
miento de resistencia general y de control del equilibrio. ii) Inten-
sidad: moderada constante y de fácil autorregulación individual. iii) 
Contenidos: ejercicios atractivos y variados de resistencia, fuerza, 
flexibilidad y control del equilibrio. iv) Forma de realizar los ejerci-
cios: suaves, rítmicos e indoloros, sin tirones bruscos, mante-
niendo el ritmo respiratorio y con una buena postura, cómoda y 
estable. 

Diferentes organizaciones como el Centro para el Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC), el Colegio Americano de Me-
dicina del Deporte (ACSM) y la Asociación Americana del Corazón 
(AHA) (Pate et al., 1995; Molteni et al., 2004) recomiendan la prác-
tica de actividad física asociada a salud pública, destacando cier-
tos aspectos, resumidos: i) Actividades Aeróbicas: en base a dos 
modalidades. a) De intensidad moderada, un esfuerzo 5 a 6 en una 
escala de 1 a 10, al menos 30 minutos al día, ente 5 a 7 días de la 
semana. b) De alta intensidad, que implica un esfuerzo 7 a 8 en la 
escala de 1 a 10, al menos 20 minutos al día, 3 veces por semana. 
Estas actividades no deben representar un exceso de estrés arti-
cular, por lo que deben ser de bajo impacto en relación con las 
patologías asociadas a cada sujeto. 

La ACSM (2009) recomienda en caso de realizar actividades 
de intensidad moderada una duración de 30 a 60 minutos al día. 
Se pueden realizar actividades de 10 minutos, tres o cuatro veces 



CAPÍTULO 1. PROFILAXIS AL EDADISMO: MUÉVETE 
ALFONSO MARTÍNEZ-MORENO 

- 17 - 

durante el día. Lo importante es sumar entre 150 a 300 minutos a 
la semana. Si la actividad física es de alta intensidad o vigorosa, la 
recomendación es de 20 a 30 minutos al día, con un total de 75 a 
150 minutos por semana. 

ii) Ejercicios de Resistencia o con pesas: series de (1 a 3) que 
implican 8 a 12 repeticiones. Cada ejercicio debe trabajar un grupo 
muscular previamente definido. Para un trabajo integral y compen-
sado se requiere entre 8 a 10 tipos de ejercicio diferentes. Pueden 
ser de intensidad moderada o vigorosa. 

iii) Flexibilidad: las actividades de al menos 10 minutos con 
el mayor número de grupos de músculos y tendones, de 10 a 30 
segundos en 3 a 4 repeticiones de cada movimiento estático, todos 
los días en que se realicen actividades aeróbicas y de fuerza. Se 
debe realizar por lo menos dos días a la semana a una intensidad 
de 5 a 6 (en una escala de 0-10). 
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Introducción 

La psicomotricidad es una disciplina que estudia la relación 
entre el movimiento, la cognición y la emoción, promoviendo el 
desarrollo integral del ser humano. Su importancia ha sido desta-
cada en múltiples estudios científicos, que demuestran cómo el 
movimiento favorece el desarrollo físico y psicológico desde la in-
fancia hasta la vejez (Le Boulch, 2018). En el contexto actual, 
donde el sedentarismo y el estrés afectan la calidad de vida de las 
personas, la psicomotricidad se presenta como una herramienta 
clave para la promoción de la salud y el bienestar. 

En este marco, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) planteados por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) en 2015 han reconocido la necesidad de adoptar estrate-
gias que fomenten el bienestar en todas las edades. La psicomotri-
cidad se alinea con varios de estos objetivos, especialmente en 
aquellos que promueven la salud, la educación, la equidad y la sos-
tenibilidad urbana. 

El ODS 3 (Salud y Bienestar) destaca la necesidad de garan-
tizar una vida saludable para todas las personas. La psicomotrici-
dad contribuye a este objetivo al fomentar la actividad física, 
reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles y mejorar la 
calidad de vida de quienes presentan dificultades motoras o cog-
nitivas. De manera similar, el ODS 4 (Educación de Calidad) sub-
raya la importancia del desarrollo integral de los niños y jóvenes, 
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aspecto en el cual la psicomotricidad juega un papel crucial al fa-
vorecer el aprendizaje y la socialización. 

Asimismo, el ODS 5 (Igualdad de Género) y el ODS 10 (Re-
ducción de Desigualdades) encuentran en la psicomotricidad una 
herramienta clave para la inclusión y la equidad. La implementa-
ción de programas psicomotores adaptados ha permitido la parti-
cipación de grupos históricamente marginados, como personas 
con discapacidad y mujeres en comunidades donde el acceso a la 
actividad física ha sido limitado por barreras culturales o económi-
cas. 

Por último, el ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sosteni-
bles) resalta la necesidad de contar con entornos urbanos accesi-
bles y saludables. La psicomotricidad contribuye al diseño de 
espacios públicos inclusivos, favoreciendo la movilidad, la recrea-
ción y la calidad de vida en entornos urbanos y rurales. 

Este capítulo analiza la interrelación entre la psicomotricidad 
y los ODS, explorando su impacto en la salud, la educación, la equi-
dad y la planificación urbana. A partir de una revisión de estudios 
y experiencias prácticas, se presentarán estrategias para integrar 
la psicomotricidad en iniciativas globales que promuevan el bie-
nestar sostenible. 

El bienestar y la calidad de vida han sido considerados ele-
mentos fundamentales dentro del desarrollo humano. En un 
mundo donde las enfermedades crónicas, el estrés y la falta de ac-
tividad física se han convertido en problemas crecientes, el papel 
de la psicomotricidad cobra relevancia. Esta disciplina se enfoca 
en la integración del cuerpo y la mente, permitiendo mejorar la mo-
vilidad, la coordinación y las funciones cognitivas en personas de 
todas las edades. Estudios recientes han demostrado que el movi-
miento no solo favorece el desarrollo motor, sino que también in-
cide en la regulación emocional, el aprendizaje y la interacción 
social (Le Boulch, 2018). 

Dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), la psicomotricidad juega un papel crucial en la promoción 
de la salud y el bienestar. El ODS 3 (Salud y Bienestar) enfatiza la 
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importancia de garantizar una vida saludable para todos. Sin em-
bargo, su impacto no se detiene ahí. También está vinculado con 
el ODS 4 (Educación de Calidad), ya que el movimiento es esencial 
para el desarrollo cognitivo y el aprendizaje. A su vez, el ODS 5 
(Igualdad de Género) y el ODS 10 (Reducción de Desigualda-
des) se benefician de programas psicomotores inclusivos. Por úl-
timo, el ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) destaca 
la necesidad de diseñar entornos urbanos accesibles para fomen-
tar la actividad física y la movilidad inclusiva. 

Analizaremos la psicomotricidad desde sus fundamentos 
teóricos hasta su impacto en la sociedad, detallando estrategias 
para su aplicación efectiva en la consecución de los ODS. 

La Psicomotricidad: Concepto y Enfoques 

La psicomotricidad es una disciplina que estudia la interre-
lación entre el movimiento corporal, la cognición y las emociones. 
Se fundamenta en la idea de que el desarrollo motor no solo tiene 
implicaciones físicas, sino que también influye en el bienestar psi-
cológico y social de los individuos (Le Boulch, 2018). A lo largo del 
tiempo, esta disciplina ha evolucionado, pasando de ser una estra-
tegia terapéutica a convertirse en una herramienta educativa y 
preventiva aplicada en distintos contextos. 

Su desarrollo ha sido influenciado por diversas corrientes 
científicas, desde la teoría del desarrollo psicomotor de Jean Piaget 
hasta los estudios de Henri Wallon y Lev Vygotsky sobre la impor-
tancia del entorno social en la adquisición de habilidades motoras 
(Ajuriaguerra, 2019). 

Psicomotricidad a lo Largo de la Vida 

La psicomotricidad es un proceso continuo que acompaña a 
la persona desde el nacimiento hasta la vejez. Cada etapa del desa-
rrollo humano requiere un enfoque particular, adaptado a sus ne-
cesidades y características específicas: 

• En el recién nacido y la primera infancia, la psicomotricidad 
es esencial para el desarrollo sensorial y motor. A través de 
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la exploración del entorno, el bebé fortalece su coordina-
ción, equilibrio y reflejos, elementos fundamentales para su 
desarrollo cognitivo y emocional (Best & Miller, 2019). La 
estimulación psicomotriz temprana favorece la adquisición 
de habilidades como la marcha, la manipulación de objetos 
y el control postural, que serán la base para aprendizajes 
futuros. 

• En la niñez y la adolescencia, la psicomotricidad educativa 
cobra especial relevancia en el contexto escolar. Permite me-
jorar la lateralidad, la orientación espacial y la coordinación 
ojo-mano, facilitando el proceso de escritura y la resolución 
de problemas matemáticos. Además, la actividad psicomotriz 
favorece el desarrollo de la autoestima y la socialización, pre-
viniendo problemas de ansiedad y mejorando la integración 
en el grupo de pares (Campos et al., 2021). 

• En la edad adulta, la psicomotricidad se vincula con la salud 
laboral y la prevención de enfermedades musculoesqueléti-
cas. Programas de ergonomía basados en la psicomotricidad 
han mostrado ser efectivos para reducir la fatiga y mejorar el 
rendimiento en entornos de trabajo que implican esfuerzo fí-
sico prolongado o tareas sedentarias (Fernández, García & 
López, 2020). Asimismo, el ejercicio psicomotor en adultos 
favorece la reducción del estrés y el mantenimiento de una 
vida activa y saludable. 

• En el adulto mayor, la psicomotricidad se convierte en una 
herramienta clave para la prevención del deterioro cognitivo 
y físico. La práctica de actividades motrices en adultos ma-
yores ayuda a prevenir caídas, mejorar el equilibrio y conser-
var la autonomía funcional. Investigaciones han demostrado 
que los programas de psicomotricidad en esta etapa reducen 
en un 40% el riesgo de desarrollar enfermedades neurode-
generativas como el Alzheimer (Scherder et al., 2019). Ade-
más, fomenta el bienestar emocional, combatiendo la 
depresión y el aislamiento social. 

El concepto de psicomotricidad se ha abordado desde diver-
sas perspectivas.  
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1. Psicomotricidad educativa: Aplicada en contextos escola-
res, esta dimensión busca potenciar el desarrollo motor, 
cognitivo y social de los niños a través del movimiento. Se 
ha demostrado que la educación psicomotriz contribuye al 
aprendizaje significativo y mejora el rendimiento académico 
al estimular áreas del cerebro relacionadas con la memoria 
y la concentración (Best & Miller, 2019). 

2. Psicomotricidad terapéutica: Se centra en la rehabilitación 
de personas con dificultades en el desarrollo motor o con 
alteraciones neurológicas. En el ámbito clínico, la psicomo-
tricidad ha sido efectiva en el tratamiento de trastornos 
como el Trastorno del Espectro Autista (TEA), la parálisis 
cerebral y el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperacti-
vidad (TDAH), mejorando la integración sensorial y la coor-
dinación motriz (Fernández-Ballesteros, 2017). 

3. Psicomotricidad relacional: Esta perspectiva se enfoca en 
la expresión emocional y la interacción social mediante el 
movimiento. A través del juego y la comunicación corporal, 
la psicomotricidad relacional favorece la autoestima, la se-
guridad personal y el desarrollo de habilidades sociales, 
promoviendo el bienestar emocional en niños y adultos 
(Campos et al., 2021). 

Psicomotricidad y su Relación con los ODS 

ODS 3: Salud y Bienestar 

La psicomotricidad desempeña un papel clave en la promo-
ción de la salud y el bienestar en todas las etapas de la vida, en 
línea con el ODS 3. En la infancia, el desarrollo psicomotor tem-
prano contribuye a la prevención de problemas como la obesidad 
y el sedentarismo. Estudios han demostrado que los niños que 
practican actividades psicomotoras tienen un 40% menos de 
riesgo de desarrollar obesidad y un 30% más de probabilidades de 
mejorar su capacidad de concentración en el aula (OMS, 2021; 
Sherrill, 2016).  
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Además, la integración de la psicomotricidad en programas 
educativos fomenta hábitos saludables desde edades tempranas, 
favoreciendo el desarrollo óseo y muscular, lo que reduce el riesgo 
de enfermedades crónicas en la adultez. 

En los adultos, la psicomotricidad aporta múltiples benefi-
cios, como la reducción del estrés, la mejora de la postura y el for-
talecimiento de los músculos, lo que disminuye la probabilidad de 
lesiones musculoesqueléticas. Asimismo, desempeña un papel fun-
damental en la prevención de enfermedades como la hipertensión 
y la diabetes tipo 2. La OMS recomienda que los adultos realicen al 
menos 150 minutos de actividad física a la semana para mantener 
una buena salud general (OMS, 2022). Además de sus efectos físi-
cos, la psicomotricidad influye en la salud mental, ya que su prác-
tica regular está asociada con menores niveles de ansiedad y 
depresión, favoreciendo el bienestar emocional. 

En el caso de los adultos mayores, la psicomotricidad es 
esencial para la prevención de caídas y el mantenimiento de la au-
tonomía funcional. Investigaciones han demostrado que quienes 
participan en actividades psicomotoras experimentan una mejora 
del equilibrio y la coordinación en un 35% (Scherder et al., 2019). 
Además, estas actividades contribuyen a la mejora de la memoria 
y la cognición, resultando particularmente beneficiosas para per-
sonas con enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y 
el Parkinson. La promoción del envejecimiento activo mediante la 
psicomotricidad no solo mejora la calidad de vida, sino que tam-
bién reduce la carga sobre los sistemas de salud pública al fomen-
tar la independencia en la vejez. 

Por otro lado, la psicomotricidad se ha convertido en una es-
trategia efectiva dentro de los programas de rehabilitación física y 
neurológica. Pacientes que han sufrido accidentes cerebrovascu-
lares o lesiones en la médula espinal han mostrado avances signi-
ficativos en su recuperación al incluir ejercicios psicomotores en 
sus terapias, aprovechando la capacidad del cerebro para readap-
tar sus funciones a través de la neuroplasticidad. 

En síntesis, la psicomotricidad es una herramienta funda-
mental para promover la salud y el bienestar en todas las edades. 
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Su aplicación no solo mejora la calidad de vida a nivel individual, 
sino que también contribuye a fortalecer los sistemas de salud al 
prevenir enfermedades, reducir el estrés y fomentar hábitos salu-
dables, alineándose con los objetivos del ODS 3. 

ODS 4: Educación de Calidad 

La psicomotricidad es un elemento clave en el desarrollo 
educativo, ya que no solo mejora la coordinación y el movimiento, 
sino que también fortalece habilidades cognitivas como la memo-
ria, la atención y la resolución de problemas. Según la UNESCO 
(2021), los niños que participan en actividades psicomotoras 
desde la primera infancia presentan un 25% más de desarrollo en 
el lenguaje y un 20% en habilidades matemáticas en comparación 
con aquellos que no lo hacen. 

En la educación infantil, el aprendizaje a través del movi-
miento favorece la orientación espacial y la lateralidad, facilitando 
la adquisición de la lectura y la escritura. Esto incrementa las opor-
tunidades de éxito académico y reduce las dificultades de aprendi-
zaje (Campos et al., 2021). En niveles de educación primaria y 
secundaria, la incorporación de pausas activas y ejercicios moto-
res dentro del aula mejora la concentración y la disciplina. Un me-
taanálisis de Best y Miller (2019) encontró que los estudiantes que 
participan en programas de actividad psicomotora tienen un 15% 
más de retención de información y mayor capacidad para resolver 
problemas complejos. 

Además, la psicomotricidad fomenta el desarrollo socioemo-
cional, promoviendo la cooperación y reduciendo la ansiedad y el 
estrés en los alumnos. En la educación superior, su práctica con-
tribuye a un mejor manejo del estrés académico, reduciendo la fa-
tiga mental y mejorando la creatividad y la toma de decisiones. 
Investigaciones recientes indican que los estudiantes físicamente 
activos tienen un desempeño un 12% superior en pruebas de ra-
zonamiento y pensamiento crítico (Fernández & Castro, 2020). 

Desde una perspectiva inclusiva, la psicomotricidad facilita 
la integración de estudiantes con discapacidad en el aula. Progra-
mas especializados han demostrado que la actividad psicomotora 
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mejora la autonomía y las habilidades sociales de niños con Tras-
torno del Espectro Autista (TEA) y otras condiciones neuro diver-
sas (Universidad Autónoma de Madrid, 2021). 

En conclusión, la relación entre la psicomotricidad y la edu-
cación de calidad es fundamental. Su incorporación en el currículo 
educativo no solo potencia el rendimiento académico, sino que 
también contribuye al bienestar emocional y social de los estudian-
tes. Apostar por la psicomotricidad en el ámbito educativo es una 
estrategia clave para el desarrollo de sociedades más preparadas 
y resilientes. 

ODS 5: Igualdad de Género 

La psicomotricidad juega un papel clave en la promoción de 
la igualdad de género al garantizar igualdad de oportunidades en 
la educación física y el deporte, ayudando a eliminar estereotipos 
y fomentando la participación de niñas y mujeres en actividades 
motrices. Históricamente, las diferencias de género han limitado el 
acceso de las mujeres a estos espacios, pero estudios recientes 
han demostrado que la inclusión de la psicomotricidad en progra-
mas educativos ayuda a reducir estas barreras y fortalece el em-
poderamiento femenino (Martínez & López, 2022). 

Desde la infancia, las niñas suelen enfrentarse a menos opor-
tunidades para desarrollar sus habilidades motoras, lo que puede 
afectar su confianza en el desempeño físico y reducir su participa-
ción en actividades deportivas. La psicomotricidad contribuye a ce-
rrar esta brecha al garantizar que tanto niñas como niños accedan 
a experiencias motrices en igualdad de condiciones. Programas es-
colares que han integrado la psicomotricidad de manera equitativa 
han logrado aumentar en un 60% la participación femenina en ac-
tividades deportivas en comparación con modelos tradicionales 
(Fernández & Castro, 2020). 

Además, la psicomotricidad fomenta la autoestima y el lide-
razgo en mujeres y niñas. Un estudio realizado en España encontró 
que la implementación de actividades psicomotoras adaptadas 
para mujeres jóvenes no solo mejoró su desarrollo motor, sino que 
también fortaleció sus habilidades de liderazgo y trabajo en equipo 
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(Universidad Autónoma de Madrid, 2021). Esto es fundamental 
para que las niñas se sientan seguras y motivadas a desarrollar sus 
capacidades tanto en el ámbito educativo como profesional. 

En el ámbito laboral, la psicomotricidad también contribuye 
a reducir la brecha de género al fomentar el acceso de mujeres a 
profesiones relacionadas con el movimiento, la rehabilitación y el 
deporte. Aunque estas áreas han estado tradicionalmente domina-
das por hombres, la concienciación sobre la equidad de género ha 
permitido una mayor participación femenina en estos sectores. 

Asimismo, los programas de psicomotricidad con enfoque de 
género han demostrado ser efectivos para mejorar la salud y el 
bienestar de las mujeres, especialmente en comunidades vulnera-
bles. Las participantes en actividades de movimiento han repor-
tado una reducción del 35% en los niveles de estrés y ansiedad, 
además de mejoras en su bienestar emocional (Sherrill, 2016). 

Otro aspecto clave es el impacto de la psicomotricidad en la 
prevención de la violencia de género. Al promover el empodera-
miento físico y la seguridad personal, estos programas han demos-
trado que las mujeres que participan en actividades de desarrollo 
motor y físico experimentan una mayor percepción de autocontrol 
y confianza en sí mismas, reduciendo su vulnerabilidad ante situa-
ciones de riesgo (OMS, 2021). 

En conclusión, la psicomotricidad es una herramienta funda-
mental para alcanzar la igualdad de género. Su integración en la 
educación, el deporte y el desarrollo profesional de las mujeres 
contribuye a reducir las desigualdades y fomentar sociedades más 
equitativas. Invertir en programas de psicomotricidad con pers-
pectiva de género es esencial para garantizar que niñas y mujeres 
puedan participar activamente en todas las áreas de la sociedad 
sin barreras ni limitaciones. 

ODS 10: Reducción de Desigualdades 

La psicomotricidad desempeña un papel clave en la reduc-
ción de desigualdades al proporcionar herramientas de inclusión 
social y accesibilidad para personas en situación de vulnerabilidad. 
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En el ámbito educativo, la implementación de programas psicomo-
tores adaptados ha demostrado ser efectiva en la integración de 
niños con discapacidad, garantizando su derecho a una educación 
equitativa y de calidad. Según la Universidad Autónoma de Madrid 
(2021), la participación en actividades psicomotoras adaptadas ha 
incrementado en un 50% la autonomía y el bienestar de personas 
con diversidad funcional, favoreciendo su integración en el entorno 
escolar y laboral. 

En comunidades marginadas, la psicomotricidad ha demos-
trado ser una estrategia efectiva para la inclusión social y la reduc-
ción de la violencia juvenil. Programas de intervención han 
evidenciado que la implementación de actividades psicomotoras 
en barrios de bajos recursos ha reducido la delincuencia juvenil en 
un 20%, ya que fomentan la cooperación, la disciplina y el sentido 
de pertenencia social (Fernández & Castro, 2020). Además, estos 
programas permiten desarrollar habilidades motoras y cognitivas 
que aumentan las oportunidades de empleabilidad de los jóvenes 
en riesgo de exclusión social. 

El acceso equitativo a la salud también se ve beneficiado por 
la psicomotricidad. Las personas con discapacidad o con movilidad 
reducida encuentran en la psicomotricidad una herramienta fun-
damental para mejorar su calidad de vida y promover su indepen-
dencia. Un estudio de la OMS (2022) destaca que los programas 
de rehabilitación basados en la psicomotricidad han permitido que 
un 40% de los pacientes con dificultades motoras recuperen su 
autonomía en actividades cotidianas, reduciendo su dependencia 
de cuidadores y sistemas de asistencia. 

Otro aspecto relevante es la reducción de desigualdades de 
género en el acceso a la actividad física. En muchas sociedades, 
las mujeres enfrentan mayores barreras para acceder a oportuni-
dades de desarrollo psicomotor y deportivo debido a normas cul-
turales restrictivas. La promoción de la psicomotricidad con 
enfoque de género ha permitido aumentar en un 30% la participa-
ción de mujeres en programas deportivos y recreativos en comu-
nidades donde antes su acceso era limitado (Martínez & López, 
2022). 
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Además, la psicomotricidad contribuye a la equidad interge-
neracional, asegurando que tanto niños como adultos mayores 
puedan beneficiarse de programas adaptados a sus necesidades. 
En el caso de los adultos mayores, los programas de actividad psi-
comotora han sido fundamentales para prevenir el aislamiento so-
cial y fomentar la integración comunitaria. Un informe de la OMS 
(2021) señala que el 60% de los adultos mayores que participan 
en actividades psicomotoras experimentan una mejora en su bie-
nestar emocional y social. 

En el ámbito laboral, la psicomotricidad también ayuda a re-
ducir desigualdades al proporcionar estrategias de ergonomía y 
prevención de riesgos laborales para trabajadores en sectores de 
alta demanda física. Empresas que han implementado programas 
psicomotores en sus empleados han observado una disminución 
del 25% en lesiones musculoesqueléticas y un aumento del 15% 
en la productividad y satisfacción laboral (Fernández-Ballesteros, 
2017). 

Por lo tanto, la psicomotricidad es una herramienta clave en 
la reducción de desigualdades al mejorar la accesibilidad, la inclu-
sión social y la equidad de oportunidades. Integrar estrategias psi-
comotoras en políticas públicas y programas comunitarios es una 
inversión en la construcción de sociedades más justas e igualita-
rias, donde todas las personas, independientemente de su condi-
ción física, género o situación socioeconómica, puedan 
desarrollarse plenamente. 

ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles 

La psicomotricidad y el desarrollo urbano sostenible están 
estrechamente relacionados, ya que el diseño de ciudades y comu-
nidades debe garantizar espacios accesibles para la actividad fí-
sica, la recreación y la movilidad de todas las personas. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022) destaca que la in-
clusión de áreas psicomotrices en espacios urbanos promueve há-
bitos saludables, reduce el sedentarismo y fomenta la interacción 
social, factores fundamentales para el bienestar de la población. 
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El diseño de entornos urbanos accesibles es esencial para 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La integración de cir-
cuitos psicomotores en parques, plazas y espacios comunitarios 
ha permitido reducir la obesidad infantil en un 25% y aumentar la 
actividad física en adultos en un 30% en aquellas ciudades que 
han adoptado estas estrategias (Fernández & Castro, 2020). Asi-
mismo, la planificación de espacios públicos con juegos psicomo-
tores para niños y adultos mayores contribuye al fortalecimiento 
del desarrollo motor y la autonomía funcional. 

Para las personas con discapacidad, la psicomotricidad en el 
entorno urbano es crucial. La accesibilidad en los espacios públi-
cos debe contemplar áreas adaptadas para el desarrollo psicomo-
tor, con superficies seguras, mobiliario ergonómico y rutas de 
movilidad asistida. Ciudades que han implementado estos cambios 
han mejorado la inclusión social y la calidad de vida de las perso-
nas con movilidad reducida en un 40% (Universidad Autónoma de 
Madrid, 2021). 

Además de los beneficios individuales, la psicomotricidad en 
el diseño urbano tiene un impacto positivo en la cohesión social. 
La promoción de actividades psicomotoras al aire libre fomenta la 
interacción entre generaciones, mejora la convivencia y fortalece 
los lazos comunitarios. Un estudio de la UNESCO (2021) señala 
que las comunidades que cuentan con espacios para el desarrollo 
psicomotor presentan un 20% menos de índices de violencia juve-
nil y una mayor participación en actividades recreativas y cultura-
les. 

El transporte sostenible también está vinculado con la psi-
comotricidad, ya que el fomento de caminatas, el uso de bicicletas 
y la accesibilidad de los espacios urbanos motiva a los ciudadanos 
a mantenerse activos. Ciudades con infraestructura que facilita la 
movilidad activa han reducido las enfermedades cardiovasculares 
y musculoesqueléticas en un 30% (OMS, 2022), demostrando la 
importancia de la actividad motriz en el bienestar colectivo. 

Por otro lado, la educación psicomotora en las ciudades sos-
tenibles es fundamental para la concienciación sobre hábitos de 
vida saludables. La integración de programas de psicomotricidad 
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en centros comunitarios y escuelas municipales ha generado un 
aumento del 15% en la práctica de actividad física en la población 
infantil y juvenil, promoviendo estilos de vida activos y reduciendo 
el riesgo de enfermedades asociadas al sedentarismo (Martínez & 
López, 2022). 

Finalmente, la relación entre la psicomotricidad y las ciuda-
des sostenibles se extiende a la resiliencia urbana. En escenarios 
de crisis, como la pandemia de COVID-19, los espacios al aire libre 
han demostrado ser esenciales para el bienestar emocional y físico 
de las personas. El acceso a parques y áreas de recreación psico-
motriz permitió mitigar los efectos del confinamiento y fomentar la 
recuperación social de las comunidades afectadas (Sherrill, 2016). 

En conclusión, la inclusión de la psicomotricidad en el diseño 
y planificación de ciudades sostenibles es un componente clave 
para garantizar el bienestar de la población. Las políticas públicas 
deben priorizar la accesibilidad, la movilidad activa y la integración 
de espacios psicomotores para construir entornos urbanos más 
saludables, equitativos y resilientes para todas las personas. 

Conclusiones 

La psicomotricidad es un eje fundamental para la salud, la 
equidad y el desarrollo sostenible, en estrecha relación con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Su aplicación en diversos 
ámbitos ha demostrado beneficios en el bienestar físico y mental, 
la reducción de desigualdades y la creación de entornos urbanos 
más inclusivos y accesibles. 

En el ámbito de la salud, la psicomotricidad ayuda a prevenir 
enfermedades y mejorar la calidad de vida en todas las etapas, 
desde la infancia hasta la vejez. Contribuye al desarrollo motor y 
cognitivo en niños, reduce el estrés en adultos y fomenta la auto-
nomía en personas mayores. Además, su integración en programas 
de rehabilitación ha demostrado ser efectiva en la recuperación 
motora y neurológica. 

En educación, la psicomotricidad es una herramienta clave 
para el desarrollo integral del alumnado, favoreciendo la concen-
tración, la memoria y la resolución de problemas. También mejora 
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el rendimiento académico y reduce la ansiedad, promoviendo el 
aprendizaje a través del movimiento. 

Desde una perspectiva social, la psicomotricidad impulsa la 
equidad de género y la inclusión de personas con discapacidad. 
Permite que niñas y mujeres accedan en igualdad de condiciones 
a la actividad física y el deporte, fortaleciendo su autoestima y li-
derazgo. Asimismo, su implementación en comunidades vulnera-
bles ha demostrado reducir la violencia juvenil y mejorar las 
oportunidades de empleabilidad. 

En el contexto urbano, el diseño de ciudades sostenibles 
debe incluir espacios accesibles para la práctica psicomotora, fo-
mentando la movilidad activa y la cohesión social. Parques, áreas 
recreativas y programas comunitarios orientados a la actividad 
motriz favorecen la salud pública y la integración social. 

Para garantizar su impacto, es fundamental que gobiernos e 
instituciones promuevan políticas públicas que faciliten el acceso 
equitativo a la psicomotricidad. La formación de profesionales es-
pecializados y la inversión en infraestructuras inclusivas son esen-
ciales para maximizar sus beneficios. 

En conclusión, la psicomotricidad es una herramienta de 
transformación social que contribuye al bienestar individual y co-
lectivo. Su integración en los ODS es clave para construir socieda-
des más saludables, equitativas y sostenibles, donde todas las 
personas tengan acceso a oportunidades de desarrollo sin barre-
ras ni exclusiones. 
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Características y Participación en la Actividad Física de 
Personas con Discapacidades  

Las personas con discapacidad (PcD) presentan, en términos 
generales, una peor salud y calidad de vida en comparación con la 
población sin discapacidad. Este grupo enfrenta un mayor riesgo 
de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, factores 
de riesgo cardiovascular, envejecimiento prematuro y otras com-
plicaciones asociadas a su condición (Krahn, 2011). Estas diferen-
cias están fuertemente influenciadas por las inequidades 
estructurales y sociales que históricamente han limitado su acceso 
a servicios básicos, como salud, educación, rehabilitación, empleo 
y oportunidades para la participación en actividades recreativas, 
deportivas y de ocio (Martin Ginis et al., 2021)  
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El derecho a participar en actividades deportivas y recreati-
vas está consagrado en la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (CRPD, por sus siglas en inglés) de las 
Naciones Unidas, la cual destaca la importancia de garantizar el 
acceso equitativo de las PcD a contextos que favorezcan su bie-
nestar integral (Hendriks, 2007). Esta misma visión se encuentra 
reflejada en la Agenda 2030, particularmente en el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) número 3, cuyo propósito es “garan-
tizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades” (Hendriks, 2007). No obstante, a pesar del reconoci-
miento normativo, en la práctica, un porcentaje considerable de 
PcD continúa enfrentando barreras sustanciales que restringen su 
acceso a la actividad física y al deporte, limitando los beneficios 
que estas actividades podrían generar en términos de salud, inclu-
sión social y equidad (Martin Ginis et al., 2021) 

En este contexto, la promoción de la actividad física se ha 
identificado como una estrategia transversal que puede contribuir 
de forma significativa al logro de múltiples ODS, no solo al número 
3 (Salud y Bienestar), sino también al ODS 4 (Educación de cali-
dad), ODS 5 (Igualdad de género), ODS 8 (Trabajo decente), ODS 
10 (Reducción de las desigualdades) y ODS 11 (Ciudades y comu-
nidades sostenibles) (Salvo et al., 2021). La práctica regular de 
actividad física en PcD tiene efectos positivos en la condición física, 
salud mental, autoestima, autonomía y participación comunitaria 
(Martin Ginis et al., 2021). Por tanto, la promoción de la actividad 
física en esta población no solo tiene un valor en términos de salud 
pública, sino que también constituye una herramienta potente para 
avanzar hacia una sociedad más inclusiva, justa y sostenible. 

La Importancia de la Actividad Física en Personas con 
Discapacidad 

La actividad física regular es esencial para la salud y el bie-
nestar de todas las personas, y esto se aplica especialmente a las 
PcD. Estos beneficios son extrapolables a diferentes dimensiones 
de salud, considerándose desde la salud física hasta el bienestar 
psicológico y la inclusión social.  Respecto a los aspectos físicos, 
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contribuye al desarrollo de la fuerza muscular, resistencia cardio-
vascular, flexibilidad y el equilibrio (Rimmer & Marques, 2012). Es-
tos beneficios son particularmente importantes para las PcD, ya 
que pueden ayudar a mejorar la movilidad funcional, reducir el 
riesgo de caídas y prevenir complicaciones secundarias asociadas 
a la discapacidad, como la obesidad, las enfermedades cardiovas-
culares y la diabetes (Martin Ginis et al., 2016). 

Además de los beneficios físicos, también juega un papel im-
portante en la salud mental y el bienestar emocional de las PcD. El 
estudio de Stubbs et al. (2017) demostraron que la participación 
en actividades físicas puede reducir los síntomas de depresión y 
ansiedad, mejorar la autoestima y la autoimagen, y promover un 
mayor sentido de control y autoeficacia. Estos beneficios son es-
pecialmente relevantes para las PcD, quienes pueden enfrentar 
desafíos adicionales en términos de salud mental debido a la dis-
criminación, la exclusión social y las barreras para la participación 
plena en la sociedad. 

La actividad física también tiene un impacto positivo en la 
inclusión social de las PcD.  Al participar en actividades físicas, las 
PcD tienen la oportunidad de interactuar con otras personas, desa-
rrollar nuevas habilidades, construir relaciones sociales y fortale-
cer su sentido de pertenencia a la comunidad (Youngson et al., 
2023).  La inclusión en entornos deportivos y recreativos puede 
ayudar a romper estereotipos y prejuicios, promover la aceptación 
y el respeto a la diversidad, y fomentar una sociedad más inclusiva 
para todos. 

En respuesta a esta necesidad, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) incluyó en su serie de recomendaciones globales so-
bre actividad física y comportamiento sedentario con lineamientos 
específicos para personas con discapacidad (Bull et al., 2020), 
buscando reducir la brecha histórica en esta temática (Carty et al., 
2021).  Sin embargo, diversos investigadores han señalado que di-
chas recomendaciones resultan demasiado generales y no consi-
deran adecuadamente la diversidad de condiciones, niveles 
funcionales y necesidades específicas presentes en los distintos ti-
pos de discapacidad (Martin Ginis et al., 2021). A pesar de sus li-
mitaciones, estas recomendaciones representan un avance 
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importante hacia el reconocimiento formal de la discapacidad en 
las políticas globales de salud y su inclusión en la agenda del desa-
rrollo sostenible, contribuyendo particularmente al ODS 3 (Carty et 
al., 2021). Por consiguiente, la actividad física se  transforma en 
una herramienta fundamental para el desarrollo integral de PcD 
desde sus procesos de rehabilitación, a su inclusión social (Muñoz-
Hinrichsen, 2022) 

Barreras para la Práctica de la Actividad Física de Personas con 
Discapacidad 

A pesar de los beneficios ampliamente reconocidos, las PcD 
enfrentan tasas de inactividad física significativamente más altas 
que la población general (Sit et al., 2022).  Esta disparidad se debe 
a una compleja interacción de factores individuales, sociales y am-
bientales que actúan como facilitadores o barreras para la partici-
pación en la actividad física. Comprender estos factores es crucial 
para promover la inclusión y garantizar que las PcD tengan las mis-
mas oportunidades de disfrutar de los beneficios de un estilo de 
vida activo. 

Una de las barreras más comunes son las actitudes negati-
vas y los estereotipos hacia las PcD.  La discriminación, la falta de 
comprensión y las bajas expectativas pueden disuadir a las PcD de 
participar en actividades físicas, generando sentimientos de ver-
güenza, inseguridad y exclusión (DePauw & Gavron, 2005). Es fun-
damental combatir estos estereotipos y promover una cultura de 
respeto e inclusión que valore la diversidad y las capacidades de 
todas las personas. 

Las barreras ambientales también representan un obstáculo 
significativo para la participación en la actividad física.  La falta de 
instalaciones deportivas adaptadas, la inaccesibilidad del trans-
porte público y la falta de espacios públicos seguros y accesibles 
pueden limitar las opciones de las PcD para realizar actividad física 
(Martin Ginis et al., 2016).  Es necesario invertir en la creación de 
entornos más inclusivos que faciliten la participación de las PcD en 
la vida comunitaria, incluyendo el acceso a espacios deportivos y 
recreativos. 



CAPÍTULO 3. ACTIVIDAD FÍSICA EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
CLAUDIO FARIAS-VALENZUELA; FERNANDO MUÑOZ-HINRICHSEN; DR. MATÍAS HENRÍQUEZ 

- 41 - 

Las barreras económicas también pueden ser un factor limi-
tante.  Las PcD pueden tener ingresos más bajos y mayores gastos 
relacionados con su discapacidad, lo que puede dificultar el acceso 
a instalaciones deportivas, equipamiento adaptado y servicios de 
apoyo (Mulligan et al., 2017). Desde la perspectiva escolar, la re-
ciente investigación de Muñoz-Hinrichsen et al. (2024) señalaron 
que las principales barreras para la práctica de actividad física en 
escolares con discapacidad corresponden tener accidentes o caí-
das durante la práctica de la ejecución de esta, al igual que pre-
sentar una discapacidad de origen intelectual o físico,  se vinculó 
con mayores barreras para la inclusión a diferencia de la sensorial 
o psicosocial. 

Es importante que los programas de actividad física sean ac-
cesibles y asequibles para todas las personas, independiente-
mente de su situación económica.  Se deben implementar políticas 
que faciliten el acceso a becas, subsidios y otros recursos finan-
cieros para que las PcD puedan participar en actividades físicas. 

Facilitadores para la Práctica de Actividad de Personas con 
Discapacidad 

A pesar de las barreras, existen diversos factores que pue-
den facilitar la participación de las PcD en la actividad física.  Uno 
de los facilitadores más importantes es el apoyo social.  Contar con 
el apoyo de familiares, amigos, profesionales de la salud y la co-
munidad en general puede marcar una gran diferencia en la moti-
vación y la capacidad de las PcD para participar en actividades 
físicas (Youngson et al., 2023). El apoyo social puede manifestarse 
de diversas formas, como el acompañamiento a las sesiones de 
ejercicio, la ayuda con el transporte, el ánimo y la motivación, y la 
creación de un entorno inclusivo y acogedor. 

Otro facilitador importante es la accesibilidad.  La disponibi-
lidad de instalaciones deportivas adaptadas, equipamiento y trans-
porte accesibles es esencial para que las PcD puedan participar en 
actividades físicas de manera segura y cómoda (Krahn, 2011). Las 
instalaciones adaptadas deben considerar las necesidades especí-
ficas de las diferentes discapacidades, como rampas de acceso 
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para sillas de ruedas, señalización en braille, lengua de señas, y 
equipos adaptados para PcD visuales o auditivas. 

La adaptación de las actividades físicas a las necesidades in-
dividuales de las PcD es otro factor clave para facilitar la participa-
ción.  Los profesionales del deporte y la actividad física deben estar 
capacitados para adaptar las actividades, modificar las reglas y 
utilizar apoyos técnicos y humanos para garantizar que las PcD 
puedan participar de manera plena y significativa (Haegele et al., 
2015).  La adaptación debe basarse en una evaluación individuali-
zada de las capacidades y necesidades de cada persona, y debe 
tener como objetivo maximizar la participación y el disfrute de la 
actividad física. El estudio de Muñoz-Hinrichsen et al. (2024) en 
PcD en etapa escolar, indicaron que los principales facilitadores 
corresponden los padres y tutores que son parte del entorno fami-
liar, así como las amistades en el entorno escolar, también se aso-
ció como facilitador para la práctica de actividad física el hecho de 
ser hombre versus mujer, lo que lleva a considerar la brecha rela-
tiva al sexo biológico. 

Buenas prácticas en Evaluación de la Condición Física 
Relacionada a la Salud de Personas con Discapacidad  

La evaluación de la condición física relacionada con la salud 
y desde la propuesta del Modelo de Toronto (Shephard, 1995) es 
un elemento clave para identificar factores de riesgo y promover 
estilos de vida activos y saludables, especialmente en poblaciones 
que tradicionalmente enfrentan barreras adicionales, como son las 
PcD. Este grupo se caracterizan por presentar un predominio de 
conductas sedentarias, incumplimiento de las recomendaciones de 
actividades física (Martin Ginis et al., 2021) y comorbilidades cró-
nicas de base (Rana et al., 2024). Motivos que justifican la imple-
mentación de protocolos adecuados y accesibles a los 
requerimientos específicos de cada usuario. Las principales barre-
ras que limitan la aplicación efectiva de instrumentos, baterías y 
pruebas de medición, es la escasez de protocolos estandarizados 
y adaptados que permitan una valoración precisa y segura de la 
condición física en PcD, que sean transversales y que respondan a 
la heterogeneidad de respuestas en la evaluación física de PcD 
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(Wouters et al., 2017). Otro elemento, que adquiere una relevancia 
fundamental, es la formación de profesionales que están al servicio 
de personas con discapacidad. El estudio de Muñoz Hinrichsen 
(2022), indicó que solo el 5,04 % de las horas destinadas a la for-
mación del profesorado de educación física en Chile, comprende 
temáticas de inclusión y discapacidad, motivos que podrían expli-
car la falta de pertinencia, omisión y relevancia de la evaluación de 
la condición física relacionada a la salud desde centros educativos 
especiales y con programas de integración escolar de esta nación. 
A lo anterior se suma, a la diversidad en las respuestas en el pro-
ceso de evaluación de la condición física de PcD, motivo por el cual, 
resulta dificultoso la elección de instrumentos, protocolos estan-
darizados y reproducibles en diferentes contextos y que estén al 
alcance del profesional de educación o salud. Finalmente, el amplio 
espectro de condiciones, síndromes asociados y compromisos físi-
cos, intelectuales y/o sensoriales (Kohzuki, 2024), instan de la ne-
cesidad de realizar ajustes y adecuaciones recurrentes, perdiendo 
la estandarización de los protocolos descritos, haciendo que la 
evaluación de la condición física relacionado a la salud, sea un pro-
ceso engorroso, que requiere de mucho tiempo y apoyos, por el 
cual muchos profesionales prefieren omitir y desapartarse de paso, 
sin otorgar la importancia a esta. 

Es por eso, que pruebas sencillas, que empleen poco tiempo, 
y que no requieran de un material costoso, como son las “Pruebas 
Funcionales” , surgen como alternativas para la inclusión de las 
PcD a la evaluación física, facilitando la adherencia y el acceso a la 
evaluación pre participativa a la actividad física (Cofré-Bolados et 
al., 2021) garantizando lo propuesto por el ODS 3 (Salud y Bienes-
tar), al promover una vida saludable y fomentar el bienestar en to-
das las edades y el ODS 10 (Reducción de las Desigualdades), ya 
que el acceso a métodos adecuados de evaluación ayuda a eliminar 
barreras y promueve la inclusión plena de las PcD. 

Desde esta perspectiva, las pruebas funcionales que, por su 
naturaleza y características, la posicionan como un recurso de bajo 
costo para profesionales de la salud y educación, consideradas 
como un conjunto de herramientas para la detección del riesgo 
asociada a la función física de PcD. Entre sus principales ventajas 
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radica: i) requieren de materiales de bajo costo; ii) disponen de 
protocolos estandarizados; iii) utilizan  instrucciones sencillas pero 
con márgenes flexibles que permiten adaptarse al nivel de la per-
sona evaluada; iv)  aplicación en diversos entornos; v) pueden ser 
aplicadas por evaluadores/as con baja nivel de expertiz; vi) requie-
ren poco tiempo para su aprendizaje por parte del equipo profe-
sional; vi) se desprenden de su validación frente a herramientas 
gold estándar; vii) son seguras.   

Diferentes baterías de evaluación de la condición física rela-
cionada a la salud y particularmente en PcD con discapacidad in-
telectual han considerado las pruebas funcionales. Tejero-
Gonzalez et al. (2013) en la batería ALPHA FITNESS TEST validada 
en personas con Síndrome de Down, consideró la prueba de agili-
dad 4x10 m como una medida de cuantificación del rendimiento 
motriz en este colectivo. Adicionalmente esta prueba mostro co-
rrelaciones directas y moderadas con la fuerza de prensión manual 
y extensora de tronco absoluta en una muestra de adolescentes 
con discapacidad intelectual (Farías-Valenzuela et al., 2019). Por 
su parte Alcántara-Cordero et al. (2020), proponen la batería 
SAMU DIS FIT que pretende ser aplicativa en personas adultas con 
discapacidad intelectual, con diferente compromiso intelectual. 
Esta batería considera un conjunto de pruebas funcionales relacio-
nada a la fuerza, capacidad cardiorrespiratoria y equilibrio, como 
son: la prueba timed up an go, test de marcha de 6 minutos y sen-
tarse y levantarse de una silla en 30 segundos. En adicción a lo 
anterior, Farias-Valenzuela et al. (2024) proponen un conjunto de 
pruebas relacionadas a la salud, entre las que destacan varias 
pruebas funcionales, entre estas en test de 5 repeticiones de sen-
tarse y levantarse de una silla (5R-STS). El mismo autor y colabo-
radores, buscando reducir los tiempos empleados en la evaluación 
de la capacidad funcional, utilizando aparatos simples como el uso 
de sillas, valido la prueba 5R-STS en adolescentes y adultos con 
discapacidad intelectual de ambos sexos. Logrando reducir a más 
del 50% el tiempo destinado la evaluación de la fuerza general y 
capacidad funcional, utilizando una silla (Farías-Valenzuela et al., 
2024). La prueba 5R-STS, además ha sido utilizada personas con 
Parkinson (Domingues et al., 2022), parálisis cerebral (Wang et al., 
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2012) y con artrosis de miembros inferiores (Cofré-Bolados et al., 
2021) siendo una prueba funcional que se relaciona con la fuerza 
muscular general, de extremidades inferiores y con el riesgo de 
caídas en personas con diferentes discapacidades.  A raíz de lo an-
terior, el desarrollo de las ciencias de la actividad física y sus apli-
caciones en salud, es una necesidad prioritaria para el diseño y 
validación de instrumentos para profesionales de la salud, educa-
ción y rehabilitación, las cuales deberían considerar los diferentes 
tipos de discapacidades y su aplicación en diferentes contextos, 
independiente de los recursos físicos disponibles y las barreras del 
entorno. 

Buenas Prácticas en Actividad Física en Personas con 
Discapacidad  

Uno de los principales desafíos para la implementación de 
políticas eficaces ha sido la escasez histórica de datos sobre los 
niveles de actividad física en PcD, lo que ha dificultado el diseño, 
monitoreo y evaluación de intervenciones adaptadas a esta pobla-
ción, especialmente en niños, niñas y adolescentes (Sit et al., 
2022). En los últimos años, la organización internacional sin fines 
de lucro Active Healthy Kids Global Alliance (AHKGA) ha impulsado 
la creación de matrices globales (Global Matrix) para estandarizar 
la medición de la actividad física a través de diez indicadores cla-
ves. En su más reciente iniciativa, AHKGA ha incluido por primera 
vez indicadores específicos para niños y adolescentes con disca-
pacidad, permitiendo así identificar brechas, generar conoci-
miento, desarrollar políticas públicas basadas en evidencia y 
contribuir a los ODS desde una perspectiva inclusiva (Ng et al., 
2023). Estas “boletas de calificaciones” o report cards incluyen di-
mensiones como deporte organizado, transporte activo, actividad 
física global, sedentarismo, entorno escolar y políticas guberna-
mentales, entre otras. Los primeros resultados de esta Global Ma-
trix específica para discapacidad revelan niveles 
preocupantemente bajos de actividad física y múltiples vacíos de 
información, lo que pone de manifiesto la urgencia de mejorar los 
sistemas de vigilancia, inversión pública y acciones coordinadas 
que permitan revertir esta situación(Ng et al., 2023; Sit et al., 
2022)  



EDUCAR PARA UN MUNDO ACTIVO Y SOSTENIBLE. LOS ODS EN ACCIÓN  
COORDS.: DÍAZ SUÁREZ,A.; IBÁÑEZ GARCÍA,R.; CAMPILLO SÁNCHEZ,J.; LÓPEZ SÁNCHEZ,G.F. 

- 46 - 

Otro ámbito crítico en el que la actividad física puede tener 
un rol transformador es el del empleo. La evidencia disponible 
muestra que las PcD enfrentan tasas significativamente más bajas 
de participación laboral y mayores niveles de desempleo en com-
paración con las personas sin discapacidad (Taubner et al., 2022). 
Esta situación se ve agravada por barreras estructurales, falta de 
accesibilidad, estigmatización y escasas oportunidades de forma-
ción y desarrollo de habilidades sociales y laborales. En este sen-
tido, la práctica de actividad física y deporte ha demostrado ser 
beneficiosa no solo para mejorar la salud, sino también para fo-
mentar competencias sociales clave, aumentar la autoconfianza y 
facilitar la inclusión en entornos laborales (Lastuka & Cottingham, 
2016). Un ejemplo relevante de buenas prácticas es el proyecto 
europeo IDEAL 2.0 (Inclusive and Equitable Sport for People with 
Intellectual Disability and Autism Spectrum Disorder), financiado 
por el programa Erasmus+. Esta iniciativa tiene como objetivo 
principal promover el acceso equitativo al deporte para personas 
con discapacidad intelectual y trastorno del espectro autista, abor-
dando al mismo tiempo los determinantes sociales de la inactividad 
física y fortaleciendo habilidades esenciales para la empleabilidad 
(Roldán Romero et al., 2025). Entre sus acciones destaca la forma-
ción de entrenadores en prácticas inclusivas, el desarrollo de ma-
teriales educativos adaptados y la implementación de actividades 
deportivas orientadas al desarrollo de habilidades blandas como la 
comunicación, el trabajo en equipo, la autonomía y el liderazgo 
(Roldán Romero et al., 2025). Este tipo de proyectos demuestra 
cómo la actividad física puede funcionar como plataforma para la 
integración social y profesional, al tiempo que contribuye directa-
mente a varios ODS. En particular, IDEAL 2.0 responde a los obje-
tivos de educación de calidad (ODS 4), trabajo decente e inclusión 
laboral (ODS 8), reducción de las desigualdades (ODS 10) y forta-
lecimiento del tejido comunitario en entornos urbanos (ODS 11). 

Desde Sudamérica, y particularmente en Chile, surge en 
2021 el Proyecto “LUDOINCLUSIÓN” de la Universidad de San-
tiago de Chile como una respuesta a la escasa cuantificación del 
juego libre y estructurado como estrategia de intervención, así 
como a la limitada evidencia científica disponible en relación con 
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personas con discapacidad en el país (Aguilar-Farias et al., 2020). 
Esta iniciativa tiene como propósito principal mejorar la condición 
física y la capacidad funcional de escolares con discapacidad inte-
lectual que asisten a establecimientos de educación especial, a tra-
vés de programas de juegos motrices tradicionales y estructurados 
de tipo multicomponente. Actualmente, el proyecto ha ampliado 
sus líneas de acción mediante la incorporación de nuevas metodo-
logías basadas en el entrenamiento de fuerza, tales como el cross-
fit adaptado (Ubilla-Mejias et al., 2024) y el entrenamiento 
concurrente, orientado específicamente al manejo de la obesidad 
en personas con síndrome de Down (Farías-Valenzuela et al., 
2021). Estas estrategias buscan diversificar las posibilidades de 
intervención motriz inclusiva con trasferencia a contextos escola-
res reales. 

En conclusión, la actividad física es esencial para la salud y 
el bienestar de las PcD, y su promoción debe ser una prioridad para 
construir una sociedad más inclusiva y equitativa, así como para 
avanzar en la consecución de múltiples Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.  Es fundamental abordar las barreras que dificultan la 
participación de las PcD en la actividad física, y promover los faci-
litadores que les permitan disfrutar de los beneficios de un estilo 
de vida activo.  Sin embargo, para que estas acciones sean efecti-
vas, se requiere un compromiso intersectorial, políticas públicas 
inclusivas, infraestructura accesible, capacitación profesional, da-
tos desagregados por discapacidad y, sobre todo, la participación 
de las PcD en el diseño, implementación y evaluación de las estra-
tegias que les afectan. 
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1. Introducción 

En las últimas décadas, la esperanza de vida a nivel mundial 
ha aumentado progresivamente, generando un escenario demo-
gráfico marcado por un mayor número de personas mayores en la 
población general (Wang et al., 2023). En este sentido, las mujeres 
mayores, a pesar de vivir más tiempo que los hombres, suelen ex-
perimentar más años con limitaciones físicas y menor calidad de 
vida (Zeidan et al., 2023; Baum et al., 2021). Dentro de este con-
texto, emerge la necesidad de diseñar intervenciones enfocadas en 
esta problemática, algo que se alinea directamente con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible, particularmente con el ODS 3 (salud 
y bienestar), el ODS 10 (reducción de desigualdades) y el ODS 11 
(comunidades sostenibles) (Shevelkova et al., 2023). Una de las 
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condiciones más prevalentes en el deterioro funcional de mujeres 
mayores es la sarcopenia, caracterizada por la pérdida progresiva 
de masa y fuerza muscular (Rodrigues et al., 2022), limitando la 
capacidad para realizar actividades cotidianas, e incrementando el 
riesgo de caídas, lesiones y pérdida de independencia (Xu et al., 
2022). Desde un enfoque fisiológico, el modelo propuesto por Hun-
ter et al. (2004) permite comprender cómo los cambios estructu-
rales y neuromusculares asociados al envejecimiento afectan de 
manera simultánea a la fuerza, la potencia y la resistencia muscu-
lar localizada, tres componentes clave del rendimiento funcional, 
sumándose al fenotipo de fragilidad propuesto por Fried et al. 
(2001). En este escenario, el entrenamiento de fuerza emerge 
como una estrategia para contrarrestar el deterioro funcional; sin 
embargo, la baja adherencia a programas o recomendaciones tra-
dicionales limita su impacto real en esta población (Franco et al., 
2015; Hayes et al., 2023; Humphries et al., 2018). Dado esto, se 
vuelve indispensable proponer alternativas que consideren tanto 
la fisiología del envejecimiento como la experiencia subjetiva del 
ejercicio. Aquí es donde adquiere relevancia el modelo de entrena-
miento de fuerza por bloques (Block Strength Training, BST), una 
propuesta que estructura la progresión del entrenamiento de-
fuerza en función de las consecuencias funcionales del envejeci-
miento y del nivel de esfuerzo percibido (Jofré-Saldía et al., 2025). 

2. El BST como respuesta al deterioro funcional en mujeres 
mayores 

A diferencia de los programas o recomendaciones más tra-
dicionales, el BST se organiza en bloques progresivos y adapta-
bles, con el objetivo de intervenir en tres capacidades clave: la 
coordinación neuromuscular, la fuerza-potencia y la resistencia 
muscular localizada, lo que se basa en las consecuencias funcio-
nales del envejecimiento, tal como las describe el modelo de Hun-
ter et al. (2004). El bloque inicial se enfoca en la activación 
neuromuscular eficiente, consolidando la base técnica y motriz 
para progresar hacia mayores demandas. A continuación, y según 
las necesidades detectadas en la evaluación funcional, se pueden 
aplicar bloques orientados a mejorar la fuerza-potencia o la resis-
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tencia muscular, priorizando siempre la calidad técnica y la tole-
rancia percibida del esfuerzo. Esta estructuración además de ali-
nearse con las consecuencias funcionales del envejecimiento 
(Hunter et al., 2004) (ver Figura 1), son soportada por la secuencia 
de fases de adaptación al entrenamiento de fuerza propuestas por 
Sale (1988, ver figura 11), las cuales progresan desde la adapta-
ción neural hacia la muscular.  En adición, el BST evita el fallo mus-
cular en las sesiones de entrenamiento en línea con las actuales 
recomendaciones para adultos mayores (Fragala et al., 2019), ya 
que este no es un requisito para la adaptación (Marques et al., 
2024; Cadore et al. 2018), y puede promover el displacer (Emanuel 
et al., 2021) como una más alta percepción de esfuerzo y do-
lor/disconfort (Santos et al., 2021)  respondiendo así a los desa-
fíos fisiológicos del envejecimiento, pero también a los obstáculos 
psicológicos y perceptivos que afectan la adherencia, particular-
mente, en mujeres mayores. El diseño de cualquier intervención en 
mujeres mayores debe partir de una comprensión profunda de su 
estado funcional. Para ello sugerimos la realización de una entre-
vista individual y chequeo médico previo a la intervención, con el 
objetivo de descartar cualquier tipo de contraindicación. Luego, 
con el propósito de evaluar el rendimiento funcional de base pro-
ponemos la aplicación de pruebas simples y prácticas (Festa et al. 
2024), tales como Timed Up and Go (TUG), el test de Marcha de 
Dos Minutos en el Lugar (2MST), el test de Levantarse de la Silla 
(5SST), y la velocidad de marcha o caminata, con el propósito de 
determinar los futuros efectos del programa, y cómo estos pueden 
reducir el riesgo para la salud (Larsson et al., 2021; Poncumhak et 
al., 2023; Porto et al, 2023; Castell et al., 2013).  
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Figura 1. Bloques de Entrenamiento de Fuerza basados en las consecuencias funcionales 
del envejecimiento descritos por Hunter et al, (2004). Figura rediseñada desde Jofré-Sal-

día (2025). 

Días posteriores, se realiza una evaluación específica en 
cada ejercicio que se utilizarán en el BST, aplicando el protocolo 
de repeticiones máximas con carga dada (nRM). Aquí si conside-
ramos oportuno la aplicación de repeticiones hasta el fallo muscu-
lar, dado que tiene carácter de evaluación o prueba de 
rendimiento. A diferencia del test de una repetición máxima, la nRM 
permite conocer cuántas repeticiones puede realizar una persona 
con una carga submáxima (por ejemplo, 10 repeticiones), lo que 
resulta más seguro y útil en mujeres mayores (Jofré-Saldía et al., 
2022; Brzycki, 1993). Finalmente, proponemos utilizar el concepto 
de carácter del esfuerzo (CE) propuesto por González-Badillo & 
Gorostiaga-Ayestarán (2002, p 138), el cual expresa la relación 
entre las repeticiones realizadas y las realizables. Por ejemplo, si 
una persona puede realizar 12 repeticiones máximas con cierta 
carga, pero se le indica completar solo 6, se define un CE de 6[12] 
(es decir, 50% de las repeticiones máximas). Esta metodología 
permite controlar el esfuerzo sin necesidad de alcanzar el agota-
miento muscular, regulando así la carga interna, es decir la fatiga 
metabólica y mecánica (Sánchez-Medina & González-Badillo, 
2011) mediante una estrategia que es práctica, confiable y acce-
sible para programar y monitorear el entrenamiento de fuerza  
(Hernández-Belmonte et al., 2022). Esta lógica resulta clave para 
sostener el ejercicio a mediano y largo plazo. Específicamente, los 
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tres bloques basados en las consecuencias funcionales del enveje-
cimiento (Figura 1) y alineados con las recientes recomendaciones 
de carga externa y cadencia para los ejercicios prescritos (Iz-
quierdo & Cadore 2024), son estructurados secuencialmente con 
una duración sugerida de tres a cuatro semanas cada uno, y una 
frecuencia semanal de 2 sesiones (Jofré-Saldía et al., 2025; Gal-
dames Maliqueo et al. 2025). Proponemos, que siempre en el pri-
mer bloque se estimula la coordinación neuromuscular aplicando 
cargas externas moderadas (10RM) con un 60% de las repeticio-
nes máximas (6 [10]), para luego en el segundo y/o tercer bloque 
enfocarse en fuerza-potencia (5 [10], 50% reps) —con movimien-
tos concéntricos de máxima intención de velocidad (Izquierdo & 
Cadore 2024)— o en resistencia muscular localizada (10 [12], 
83% reps; 12 [15] 80% reps), lo que puede priorizarse según los 
déficits detectados en las pruebas de rendimiento funcional inicia-
les. En síntesis, la metodología BST integra de forma coherente la 
evaluación diagnóstica, la prescripción individualizada y la planifi-
cación progresiva del entrenamiento. Todo ello dentro de un marco 
fisiológico que respeta los cambios del envejecimiento y una lógica 
perceptiva que valora la experiencia vivida durante el ejercicio. 

3. Efectos del BST en mujeres mayores chilenas 

La aplicación del modelo BST en mujeres mayores chilenas 
ha generado resultados alentadores y relevantes en distintos nive-
les. Desde el punto de vista del rendimiento funcional, se observa-
ron mejoras consistentes en pruebas comúnmente utilizadas para 
evaluar riesgo de dependencia o fragilidad, como el TUG, 2MST, 
5SST, y la velocidad de caminata. Estas pruebas reflejan aspectos 
críticos de la movilidad, la tolerancia al esfuerzo y la capacidad de 
reacción ante situaciones cotidianas, siendo sus mejoras un signo 
de alejamiento de riesgos para la salud (Larsson et al., 2021; Pon-
cumhak et al., 2023; Porto et al, 2023; Castell et al., 2013). En una 
de las intervenciones, mujeres mayores que vivían en comunidad y 
participaron durante 12 semanas bajo la estructura del BST evi-
denciaron mejoras significativas en la autonomía funcional y la ca-
lidad de vida (Galdames-Maliqueo et al., 2025). En otra 
intervención de 9 semanas, 42 mujeres mayores que vivían en zona 
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rural lograron marcadas mejoras en el rendimiento funcional glo-
bal comparado con recomendaciones de actividad física (Jofré-
Saldía et al., 2025; In Press, ver Figura 2). 

 
Figura 2. Efectos sobre la velocidad de caminata, test de pararse y sentarse en la silla, y 
test de pasos en 2 minutos, luego de la aplicación de los Bloques de Entrenamiento de 

Fuerza (BST) en 40 mujeres adultas mayores. Datos rediseñados desde Jofré-Saldía et al. 
(2025). *** p< 0.001; ES ≥ 0.28 

Además de los resultados sobre el rendimiento funcional, da-
tos preliminares señalan que el impacto del BST se manifiesta tam-
bién en la respuesta emocional y afectiva al ejercicio. Mediante la 
Feeling Scale (FS) (Hardy & Rejeski, 1989), se registraron puntua-
ciones positivas/elevadas y sostenidas a lo largo del programa, in-
cluso en los bloques con mayor porcentaje de repeticiones 
aplicadas (bloque de resistencia muscular). Este hallazgo rompe 
con la creencia tradicional de que los programas efectivos necesa-
riamente deben ser percibidos como difíciles o exigentes, lo que el 
contexto del entrenamiento de fuerza se vincula a la aplicación de 
un máximo número de repeticiones durante una serie (Sánchez-
Medina & González-Badillo, 2011; Hernández-Belmonte et al., 
2022; Emanuel et al., 2021). A esta vivencia positiva sobre la va-
lencia afectiva, se suma una percepción de esfuerzo baja a mode-
rada a lo largo de las sesiones, la cual fue valorada por la escala 
sRPE (Session Rating of Perceived Exertion) (Foster et al., 2001). 
Otro aspecto clave observado en estos datos preliminares fue la 
relación entre la estructura del programa y la inclinación individual 
por la programación del ejercicio de las mujeres participantes. El 
cuestionario PRETIE-Q, aplicado para evaluar la preferencia y to-
lerancia a la intensidad del ejercicio (Ekkekakis et al., 2005), mos-
tró que las mujeres mantuvieron valores promedios en cada escala, 
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antes y durante el BST, lo que se interpreta como una preferencia 
y tolerancia por la intensidad del ejercicio moderada. Esto es muy 
interesante, ya que el BST se ajusta perfectamente a estos resul-
tados (carga externa moderada; nivel de esfuerzo bajo a mode-
rado), de forma independiente al cuestionario. Este ajuste fino 
entre programación y experiencia subjetiva, probablemente ex-
plica los altos niveles de asistencia y adherencia en cada interven-
ción. En resumen, al integrar necesidades fisiológicas con 
percepción emocional favorable, el BST se perfila para la aplicación 
en políticas de salud pública orientadas al envejecimiento activo, 
ya que está basado en la programación y sus efectos, no en ejerci-
cios o infraestructura específica.  

4. Perspectivas 

El BST representa un modelo que se alinea con el curso fi-
siológico del envejecimiento, interviniendo de manera progresiva 
en la fuerza, la potencia y la resistencia muscular localizada, capa-
cidades que tienden a deteriorarse de forma simultánea (Hunter et 
al., 2004). Esta lógica inversa al deterioro funcional contribuye a 
preservar la autonomía y reducir riesgos asociados como caídas, 
hospitalizaciones y dependencia (Dent et al., 2024; Rodrigues et 
al., 2022). Desde un enfoque metodológico, el uso de nRM y del 
carácter del esfuerzo (CE) permite estimar y controlar la carga in-
terna sin necesidad de alcanzar el fallo muscular (Sánchez-Medina 
& González-Badillo, 2011), priorizando la calidad técnica, el con-
trol motor y promoviendo la adherencia. Los indicadores afectivos 
obtenidos durante la aplicación del programa refuerzan este plan-
teamiento: se observaron altos niveles de valencia afectiva positiva 
(FS) y percepciones de esfuerzo bajas a moderadas, incluso en los 
bloques de mayor exigencia (Santos et al., 2021; Emanuel et al., 
2021). Asimismo, los resultados del PRETIE-Q mostraron una pre-
ferencia por intensidades moderadas y una tolerancia aceptable a 
intensidades elevadas, en coherencia con la estructura del BST. 
Esta adecuación perceptivo-funcional, sumada a su bajo requeri-
miento de equipamiento y su facilidad de aplicación, favorecen su 
potencial transferencia a contextos comunitarios y políticas públi-
cas de envejecimiento activo, contribuyendo directamente al ODS 
3 (salud y bienestar), ODS 10 (reducción de desigualdades) y ODS 
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11 (comunidades sostenibles) (Shevelkova et al., 2023). Final-
mente, los resultados abren nuevas líneas de investigación, inclu-
yendo el estudio de biomarcadores como el BDNF o el sistema 
endocannabinoide (Amatriain-Fernández et al., 2021), y la incor-
poración de mediciones objetivas de carga interna (saturación de 
oxígeno, lactato sanguíneo) y carga externa (velocidad de movi-
miento), con el fin de robustecer la evidencia del modelo. 

5. Conclusión 

El BST emerge como una propuesta sólida, segura y adapta-
ble para abordar el deterioro funcional en mujeres mayores. Su di-
seño, basado en las consecuencias funcionales del envejecimiento, 
permite intervenir sobre la fuerza, la potencia y/o la resistencia 
muscular, respetando los ritmos biológicos y perceptivos de esta 
población. A través de una planificación individualizada y tolerable, 
el BST no solo logra mejoras en el rendimiento funcional objetivas, 
sino que también genera una experiencia subjetiva positiva, pro-
moviendo potencialmente la adherencia y continuidad del ejercicio 
en contextos comunitarios. Su enfoque metodológico centrado en 
el esfuerzo percibido y la programación individual representa un 
cambio de paradigma frente a modelos más tradicionales de entre-
namiento de fuerza, muchas veces inalcanzables para personas 
mayores. En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible —par-
ticularmente los ODS 3, 10 y 11—, esta propuesta ofrece una he-
rramienta práctica para mejorar la autonomía, reducir 
desigualdades en el acceso a la actividad física y fortalecer comu-
nidades sostenibles mediante estrategias de envejecimiento ac-
tivo. 
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Capítulo 5 
Planificación Urbanístico-Deportiva.  

Un Enfoque Integrado para Ciudades 
Sostenibles 

Francisco Cavas-García 
Grupo UMUSPORT. Universidad de Murcia. 

1. Introducción 

La interrelación entre urbanismo y deporte representa un 
ámbito de estudio con creciente relevancia en el contexto de las 
ciudades contemporáneas. La planificación urbanístico-deportiva 
emerge como un campo interdisciplinar que busca integrar las in-
fraestructuras y espacios deportivos dentro del tejido urbano de 
manera coherente y sostenible. Este enfoque no solo responde a 
las necesidades de actividad física de la población, sino que tam-
bién contribuye a la construcción de entornos urbanos más salu-
dables, inclusivos y resilientes (Maza, 2018). 

El presente capítulo aborda los fundamentos teóricos y me-
todológicos de la planificación urbanístico-deportiva, explorando 
su evolución histórica, los principales modelos de intervención y 
las tendencias actuales en el diseño de espacios deportivos urba-
nos. Asimismo, se muestran casos representativos que ilustran 
buenas prácticas en la integración del deporte en la planificación 
urbana, ofreciendo una visión prospectiva sobre los desafíos y 
oportunidades en este ámbito. 

La relevancia de este análisis radica en la necesidad de com-
prender cómo los espacios deportivos pueden contribuir al desa-
rrollo sostenible de las ciudades, promoviendo la cohesión social, 
la salud pública y la calidad de vida urbana. En un contexto mar-
cado por la creciente urbanización a nivel global, la planificación 
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adecuada de infraestructuras deportivas se presenta como un 
componente esencial de las políticas urbanas orientadas al bienes-
tar ciudadano (Puig et al., 2019). 

2. Marco Conceptual: Deporte y Ciudad 

2.1. Evolución histórica de los espacios deportivos urbanos 

La relación entre deporte y ciudad ha experimentado una no-
table evolución a lo largo de la historia. Desde los antiguos gimna-
sios griegos y los circos romanos hasta las modernas instalaciones 
polideportivas y los espacios públicos adaptados para la práctica 
deportiva informal, esta evolución refleja transformaciones tanto 
en la concepción del deporte como en los modelos de desarrollo 
urbano (Martínez del Castillo, 2016). 

En la ciudad industrial del siglo XIX, los espacios deportivos 
surgieron principalmente como iniciativas privadas o vinculadas a 
instituciones educativas, con escasa integración en la planificación 
urbana general. El siglo XX, especialmente su segunda mitad, 
marcó un punto de inflexión con la incorporación progresiva del 
deporte en las políticas públicas y la planificación territorial, reco-
nociendo su valor como servicio ciudadano (Pujadas, 2012). 

En las últimas décadas, se ha producido un cambio paradig-
mático hacia una concepción más integrada y multifuncional de los 
espacios deportivos urbanos. Este cambio responde a nuevas de-
mandas ciudadanas relacionadas con la salud, el ocio activo y la 
sostenibilidad, así como a la diversificación de las prácticas depor-
tivas y su creciente informalización (Sánchez, 2020). 

2.2. Tipologías de espacios deportivos en el entorno urbano 

La planificación urbanístico-deportiva debe considerar la di-
versidad de espacios donde tienen lugar las actividades físico-de-
portivas en la ciudad contemporánea. Siguiendo a Burillo et al. 
(2018), podemos establecer las siguientes categorías principales: 

• Instalaciones deportivas convencionales: Espacios cons-
truidos específicamente para la práctica deportiva reglada 
(pabellones, piscinas, campos de juego, etc.). 



CAPÍTULO 5. PLANIFICACIÓN URBANÍSTICO-DEPORTIVA. UN ENFOQUE INTEGRADO  
FRANCISCO CAVAS-GARCÍA 

 

- 67 - 

• Áreas de actividad física adaptadas: Espacios urbanos acon-
dicionados para la práctica deportiva no reglada (circuitos 
bio-saludables, zonas de calistenia, etc.). 

• Espacios públicos resignificados: Elementos urbanos no di-
señados originalmente para el deporte, pero apropiados para 
este fin por los ciudadanos (plazas, parques, mobiliario ur-
bano). 

• Corredores deportivos urbanos: Infraestructuras lineales 
que facilitan la movilidad activa y la práctica deportiva (carri-
les bici, senderos urbanos, paseos marítimos). 

• Grandes equipamientos deportivos: Infraestructuras de es-
cala metropolitana con impacto significativo en la estructura 
urbana (estadios, complejos olímpicos, etc.). 

Esta diversidad tipológica refleja la complejidad del fenó-
meno deportivo urbano y la necesidad de adoptar enfoques flexi-
bles en su planificación, capaces de responder a prácticas 
deportivas emergentes y a las especificidades de cada contexto ur-
bano. 

3. Modelos de Planificación Urbanístico-Deportiva 

3.1. Enfoque tradicional: planificación normativa 

El modelo tradicional de planificación de equipamientos de-
portivos se ha basado principalmente en estándares cuantitativos 
(m² de superficie deportiva por habitante) establecidos por nor-
mativas urbanísticas. Este enfoque normativo, si bien ha permitido 
garantizar ciertos niveles mínimos de dotación, presenta limitacio-
nes significativas al no considerar suficientemente aspectos cuali-
tativos como la accesibilidad, la diversidad de prácticas o la 
integración urbana (Gallardo, 2017). 

La planificación normativa tiende a operar desde una lógica 
sectorial y centralizada, con escasa participación ciudadana y limi-
tada capacidad para adaptarse a contextos específicos. Como se-
ñala García Ferrando (2020), este modelo responde a una 
concepción del deporte como servicio público estandarizado, más 
que como fenómeno sociocultural dinámico y diverso. 
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3.2. Nuevos paradigmas: planificación estratégica e inclusiva 

Frente al modelo normativo, en las últimas décadas han 
emergido enfoques más integrales y estratégicos en la planifica-
ción urbanístico-deportiva. Estos nuevos paradigmas se caracteri-
zan por: 

• Visión sistémica: Comprensión de los espacios deportivos 
como componentes de un sistema urbano complejo, interre-
lacionado con otras dimensiones de la ciudad (movilidad, es-
pacio público, equipamiento social, etc.). 

• Enfoque territorial: Adaptación a las especificidades de cada 
contexto urbano, considerando variables sociodemográficas, 
morfológicas y culturales del territorio. 

• Dimensión participativa: Incorporación de procesos de con-
sulta y co-creación con la ciudadanía, reconociendo la diver-
sidad de necesidades y preferencias deportivas. 

• Sostenibilidad integral: Consideración de criterios ambien-
tales, sociales y económicos en el diseño y gestión de infra-
estructuras deportivas. 

• Flexibilidad y adaptabilidad: Capacidad para responder a 
cambios en las prácticas deportivas y en las dinámicas urba-
nas (Moncusí y Llopis, 2018). 

Estos enfoques innovadores sitúan la planificación deportiva 
en el marco más amplio de las estrategias de desarrollo urbano 
sostenible, contribuyendo a objetivos como la regeneración ur-
bana, la cohesión social o la promoción de la salud pública. 

4. Metodologías para el Diagnóstico y Planificación 

4.1. Análisis territorial y diagnóstico participativo 

La planificación urbanístico-deportiva eficaz requiere meto-
dologías que permitan comprender tanto las características terri-
toriales como las necesidades y demandas ciudadanas. Entre las 
herramientas metodológicas más relevantes destacan: 
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• Sistemas de Información Geográfica aplicados al deporte: 
Permiten analizar la distribución espacial de equipamientos, 
visualizar indicadores de accesibilidad y detectar desequili-
brios territoriales (Burillo y Sánchez-Sánchez, 2019). 

• Mapeo de activos deportivos comunitarios: Identificación 
no solo de infraestructuras formales, sino también de espa-
cios informales y recursos comunitarios para la actividad fí-
sica (Morgan y Costas, 2021). 

• Procesos participativos estructurados: Metodologías como 
los grupos focales, talleres de diseño colaborativo o mapeos 
colectivos que permiten incorporar el conocimiento vivencial 
de los usuarios (Subirats y Parés, 2018). 

• Estudios de patrones de uso: Análisis observacional y cuan-
titativo de cómo los ciudadanos utilizan efectivamente los es-
pacios deportivos y públicos. 

Estas metodologías permiten superar las limitaciones de los 
análisis meramente cuantitativos, incorporando dimensiones cua-
litativas esenciales para una planificación adaptada a las realida-
des locales. 

4.2. Herramientas de planificación integrada 

A partir del diagnóstico territorial, la planificación urbanís-
tico-deportiva se concreta mediante diversas herramientas que 
operan en diferentes escalas: 

• Planes Directores de Instalaciones Deportivas: Instrumen-
tos estratégicos a nivel municipal o regional que establecen 
directrices generales para el desarrollo de la red de equipa-
mientos deportivos. 

• Planes Especiales de Equipamiento Deportivo: Instrumen-
tos urbanísticos específicos para áreas o intervenciones de-
portivas de especial relevancia. 

• Catálogos de diseño de espacios deportivos urbanos: Guías 
técnicas que establecen criterios y soluciones para la inte-
gración del deporte en diferentes tipologías de espacio pú-
blico. 
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• Indicadores de calidad y sostenibilidad: Sistemas de evalua-
ción que permiten monitorizar y optimizar el impacto de los 
espacios deportivos en términos sociales, ambientales y eco-
nómicos. 

La efectividad de estas herramientas depende en gran me-
dida de su articulación con otros instrumentos de planificación ur-
bana (planes generales, estrategias de movilidad, planes de salud 
pública, etc.), así como de su capacidad para adaptar principios 
generales a contextos específicos (Bodin et al., 2022). 

5. Casos de Estudio y Buenas Prácticas 

5.1. Regeneración urbana a través del deporte 

Numerosas experiencias internacionales demuestran el po-
tencial del deporte como catalizador de procesos de regeneración 
urbana. Un caso paradigmático es el de Barcelona, donde la trans-
formación urbana asociada a los Juegos Olímpicos de 1992 tras-
cendió el ámbito estrictamente deportivo para convertirse en un 
proyecto integral de recualificación urbana (Nel·lo, 2019). La in-
tervención en el frente marítimo y en barrios como Poblenou ilustra 
cómo las infraestructuras deportivas pueden actuar como elemen-
tos estructurantes de nuevas centralidades urbanas. 

En una escala más local, proyectos como el programa "Sport 
in the City" de Rotterdam han demostrado cómo pequeñas inter-
venciones deportivas estratégicamente ubicadas pueden contri-
buir a la revitalización de barrios desfavorecidos, mejorando no 
solo los indicadores de actividad física sino también aspectos como 
la seguridad percibida o la cohesión comunitaria (Spaaij y Schu-
lenkorf, 2017). 

5.2. Innovación en el diseño de espacios deportivos urbanos 

El diseño contemporáneo de espacios deportivos urbanos 
está experimentando una notable evolución, con enfoques que 
priorizan la multifuncionalidad, la integración paisajística y la sos-
tenibilidad. Proyectos como los "Active Parks" de Copenhague 
ejemplifican esta tendencia, con intervenciones que combinan ele-
mentos deportivos, recreativos y paisajísticos en configuraciones 
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flexibles y atractivas para diversos perfiles de usuarios (Gehl, 
2018). 

En el ámbito de la arquitectura deportiva, obras como el Cen-
tro Deportivo Flotante y Climático de Bjarke Ingels en Copenhague 
o el Basketball Stadium de Atelier Ferret en París reflejan una 
nueva sensibilidad hacia la integración urbana de grandes instala-
ciones, con diseños que minimizan su impacto visual y energético 
mientras maximizan su aportación al espacio público circundante. 

Asimismo, iniciativas como las "Pocket Parks" de Nueva York 
o las "Micro-intervenciones deportivas" de Medellín demuestran el 
potencial de actuaciones de pequeña escala, pero estratégica-
mente ubicadas para generar oportunidades de actividad física en 
contextos urbanos densos, aprovechando espacios intersticiales o 
infrautilizados (Carmona, 2019). 

6. Desafíos y Tendencias Actuales 

6.1. Adaptación al cambio climático 

La planificación urbanístico-deportiva contemporánea debe 
abordar los retos derivados del cambio climático, tanto en térmi-
nos de mitigación como de adaptación. Esto implica: 

• Diseñar instalaciones deportivas energéticamente eficientes 
y con bajo impacto ecológico. 

• Desarrollar espacios deportivos resilientes ante fenómenos 
meteorológicos extremos. 

• Integrar soluciones basadas en la naturaleza (infraestructura 
verde, sistemas de drenaje sostenible, etc.) en los equipa-
mientos deportivos. 

• Promover modalidades deportivas con menor huella ecoló-
gica y potenciar la movilidad activa asociada a la práctica de-
portiva. 

Experiencias como los "Climate Adaptive Playgrounds" de 
Rotterdam o las piscinas naturalizadas de Barcelona ejemplifican 
esta perspectiva ecológica en la concepción de espacios deporti-
vos (C40 Cities, 2021). 
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6.2. Digitalización y nuevas tecnologías 

La incorporación de tecnologías digitales está transfor-
mando tanto el diseño como el uso de los espacios deportivos ur-
banos: 

• Aplicaciones móviles que facilitan el acceso y reserva de ins-
talaciones deportivas o sugieren rutas e itinerarios activos 
personalizados. 

• Sensores y dispositivos IoT que permiten monitorizar el uso 
de espacios deportivos y optimizar su gestión. 

• Elementos interactivos que enriquecen la experiencia depor-
tiva y atraen a nuevos perfiles de usuarios. 

• Realidad aumentada aplicada al entorno urbano para crear 
capas deportivas virtuales sobre espacios físicos. 

Estas innovaciones están dando lugar al concepto de "Smart 
Sports Cities", donde la tecnología se pone al servicio de una ex-
periencia deportiva más accesible, personalizada y atractiva 
(Duarte y Coelho, 2020). 

6.3. Democratización e inclusión 

Uno de los principales desafíos de la planificación urbanís-
tico-deportiva actual es garantizar un acceso equitativo a los be-
neficios del deporte urbano. Esto implica considerar: 

• La perspectiva de género en el diseño de espacios deportivos, 
atendiendo a las diferentes pautas de uso y necesidades es-
pecíficas de mujeres y niñas. 

• La accesibilidad universal, eliminando barreras físicas, eco-
nómicas y simbólicas que dificultan la participación de per-
sonas con discapacidad o colectivos vulnerables. 

• La diversidad cultural, considerando preferencias deportivas 
vinculadas a diferentes tradiciones y pertenencias étnicas. 

• El equilibrio territorial, evitando la concentración de recursos 
en determinadas zonas urbanas en detrimento de barrios pe-
riféricos o desfavorecidos. 
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Iniciativas como el programa "Sport for Development" de la 
UNESCO o el movimiento "Open Streets" ejemplifican enfoques in-
novadores orientados a democratizar el acceso al deporte urbano. 

7. Conclusiones y Perspectivas 

La planificación urbanístico-deportiva se configura como un 
ámbito estratégico para el desarrollo de ciudades más saludables, 
sostenibles e inclusivas. La evolución desde modelos normativos 
estandarizados hacia enfoques más integrales, participativos y 
contextualizados refleja una comprensión más compleja del de-
porte como fenómeno social y su potencial contribución a la cali-
dad de vida urbana. 

Los casos y experiencias referenciados demuestran que la 
efectiva integración del deporte en la planificación urbana requiere 
superar visiones sectoriales, adoptando perspectivas transversa-
les que vinculen el deporte con ámbitos como la salud pública, la 
movilidad sostenible, la cohesión social o la adaptación climática. 
Asimismo, evidencian la importancia de considerar no solo infra-
estructuras formales, sino también espacios públicos polivalentes 
y entornos urbanos activos que faciliten la actividad física coti-
diana. 

Entre los principales retos a abordar en este campo destacan 
la necesidad de desarrollar metodologías de evaluación que per-
mitan evidenciar el retorno social de las inversiones en infraestruc-
tura deportiva, la formación interdisciplinar de profesionales 
capaces de integrar perspectivas urbanísticas y deportivas, y la 
consolidación de marcos de gobernanza colaborativa que faciliten 
la coordinación entre diferentes actores y niveles administrativos. 

En definitiva, la planificación urbanístico-deportiva se pre-
senta como un campo de innovación y experimentación urbana con 
notable potencial para contribuir a la agenda de desarrollo soste-
nible, siempre que se base en la comprensión contextualizada de 
las necesidades ciudadanas y en la integración efectiva del deporte 
en visiones holísticas de la ciudad. 
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Capítulo 6 
Urbanismo Activo. El Diseño de Espacios 
Urbanos Deportivos como Herramienta 

Integradora para la consecución de los ODS 

Francisco Cavas-García 
Grupo UMUSPORT. Universidad de Murcia. 

1. Introducción 

La intersección entre urbanismo, deporte y sostenibilidad 
constituye un ámbito emergente de estudio e intervención que ad-
quiere especial relevancia en el contexto de la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El concepto de "Urba-
nismo Activo" surge como una aproximación integral que busca di-
señar espacios urbanos que no solo faciliten la práctica deportiva, 
sino que también contribuyan de manera significativa a la conse-
cución de múltiples ODS, desde la salud y el bienestar hasta la re-
ducción de desigualdades y la acción por el clima (Naciones 
Unidas, 2020). 

Este enfoque de planificación urbana ha evolucionado consi-
derablemente en las últimas décadas, desde una fase inicial de do-
tación básica (1950-1980) centrada en infraestructuras 
deportivas estandarizadas, pasando por una etapa de diversifica-
ción e integración (1980-2000), hasta llegar a la concepción ac-
tual del urbanismo activo integral, que entiende la ciudad completa 
como un potencial espacio para la actividad física (Fernández-
Truan, 2019). Esta evolución refleja un cambio en la comprensión 
del papel del deporte, reconociéndolo no solo como actividad de 
ocio o competitiva, sino como práctica cultural con profundas im-
plicaciones para la salud pública, la cohesión social y la sostenibi-
lidad ambiental (Maza & Sánchez, 2020). 
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El marco conceptual del urbanismo activo se fundamenta en 
la comprensión del deporte como "facilitador importante del desa-
rrollo sostenible" según las Naciones Unidas. Así, puede contribuir 
directamente a varios ODS clave: fomenta la salud y bienestar (ODS 
3) mediante la actividad física; reduce desigualdades (ODS 10) y 
promueve la igualdad de género (ODS 5) a través de espacios in-
clusivos; contribuye a ciudades sostenibles (ODS 11); apoya la ac-
ción climática (ODS 13) mediante infraestructuras ecológicas; y 
fortalece la cohesión social (ODS 16) a través del deporte como 
instrumento de integración (UNESCO, 2021). 

El presente trabajo explora este potencial transformador de 
los espacios urbanos deportivos, analizando metodologías de di-
seño y planificación con enfoque de sostenibilidad, así como casos 
representativos que ilustran su impacto en diversos contextos ur-
banos. La relevancia de este análisis radica en la necesidad de re-
pensar los espacios deportivos urbanos no como meras 
infraestructuras sectoriales, sino como elementos estratégicos de 
transformación urbana con capacidad para incidir simultánea-
mente en múltiples dimensiones del desarrollo sostenible (Sán-
chez-Martín & Torrebadella, 2022). 

2. Principios y Estrategias para un Urbanismo Activo Orientado 
a los ODS 

La concepción de espacios deportivos urbanos alineados con 
los ODS requiere la aplicación de principios de diseño que integren 
consideraciones sociales, ambientales y económicas. Según Nava-
rro-Ardoy y Marín-Rojas (2023), se identifican seis principios fun-
damentales: 

• Accesibilidad universal: Garantizar que los espacios sean fí-
sica, económica y culturalmente accesibles para todos los 
segmentos de la población. 

• Integración contextual: Adaptar las intervenciones a las ca-
racterísticas específicas del entorno urbano y sociodemográ-
fico. 

• Multifuncionalidad: Diseñar espacios flexibles que acojan di-
versas prácticas deportivas y actividades comunitarias. 
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• Conectividad: Asegurar que los espacios deportivos estén 
bien integrados con el tejido urbano y las redes de movilidad 
sostenible. 

• Sostenibilidad ambiental: Implementar criterios de ecoefi-
ciencia en diseño, construcción y operación. 

• Participación: Incorporar a la comunidad en los procesos de 
diseño, gestión y activación. 

La efectividad del urbanismo activo depende de su capacidad 
para adaptarse a diferentes realidades urbanas. Blázquez y Sán-
chez (2021) proponen estrategias diferenciadas según tipologías 
territoriales: 

• Centros históricos: Micro-intervenciones en espacios inters-
ticiales, reutilización adaptativa de edificios patrimoniales, e 
itinerarios activos. 

• Barrios residenciales: Transformación de espacios interblo-
que en áreas deportivas comunitarias e integración del de-
porte en parques de proximidad. 

• Áreas periféricas: Diseño de sistemas de espacios libres con 
funcionalidad deportiva y corredores verdes como elementos 
estructurantes. 

• Zonas industriales en transformación: Reconversión de ins-
talaciones obsoletas en complejos deportivos innovadores. 

Esta diversificación estratégica resulta fundamental para 
responder adecuadamente a los diferentes desafíos que plantean 
contextos urbanos específicos (Martínez-Cearra et al., 2020). 

3. Metodologías de Planificación y Evaluación con Enfoque ODS 

La implementación efectiva del urbanismo activo como ins-
trumento para la consecución de los ODS requiere metodologías 
que faciliten tanto el diagnóstico multidimensional como la planifi-
cación integrada. Entre las herramientas más relevantes destacan: 

• Análisis multicriterio de necesidades deportivas: Comple-
menta indicadores cuantitativos tradicionales con variables 
cualitativas sobre preferencias y patrones de uso. 
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• Evaluación de impacto en ODS: Valora anticipadamente la 
contribución potencial de una intervención a los diferentes 
ODS. 

• Mapeo participativo de activos deportivos: Combina herra-
mientas SIG (sistemas de información geográfica) con pro-
cesos participativos para identificar espacios formales e 
informales con potencial deportivo. 

• Indicadores de caminabilidad y ciclabilidad: Evalúan la ca-
pacidad del entorno urbano para facilitar la movilidad activa. 

El seguimiento y evaluación del impacto requiere sistemas 
de indicadores específicos que capturen su naturaleza multidimen-
sional. López-Bueno et al. (2022) proponen un marco evaluativo 
estructurado en tres niveles: 

1. Indicadores de provisión y acceso: Miden aspectos cuanti-
tativos y cualitativos de la oferta deportiva. 

2. Indicadores de uso y apropiación: Evalúan patrones efec-
tivos de utilización ciudadana. 

3. Indicadores de impacto en ODS: Monitorizan la contribu-
ción específica a las metas de los ODS relacionados. 

Para operativizar este marco, resulta fundamental adoptar 
aproximaciones mixtas que combinen métodos cuantitativos con 
cualitativos, permitiendo capturar tanto dimensiones objetivas 
como subjetivas del impacto (Serra-Olivares y García-Rubio, 
2020). 

4. Ejemplos de Espacios Deportivos Urbanos como 
Catalizadores de ODS 

A escala metropolitana, diversos proyectos internacionales 
ilustran el potencial del urbanismo activo como catalizador de 
transformaciones urbanas alineadas con los ODS. El "Plan Maestro 
de Infraestructura Verde y Deportiva" de Medellín (Colombia) ha 
integrado estratégicamente equipamientos deportivos en una red 
de corredores ecológicos, contribuyendo simultáneamente a múl-
tiples ODS: mejorando la salud pública, reduciendo desigualdades 
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socioespaciales, fortaleciendo la resiliencia climática, y promo-
viendo la seguridad urbana (Echeverri & Franco, 2022). 

La "Red de Anillos Verdes Deportivos" de Copenhague repre-
senta otro ejemplo relevante. Este sistema de circuitos concéntri-
cos combina infraestructura ciclista, instalaciones deportivas al 
aire libre y elementos de adaptación climática, generando siner-
gias entre movilidad sostenible, salud pública y resiliencia urbana. 
El proyecto ha logrado incrementar en un 30% la actividad física 
regular de la población y reducir en un 15% las emisiones asocia-
das a desplazamientos motorizados (Jensen & Vestergaard, 2023). 

En escalas intermedias, proyectos como "Active 
Neighbourhoods" de Manchester demuestran cómo la transforma-
ción integral de barrios puede generar impactos significativos. Esta 
iniciativa ha combinado pacificación del tráfico, creación de "par-
klets" deportivos en antiguos espacios de aparcamiento, y adapta-
ción de equipamientos comunitarios para usos deportivos 
flexibles, generando mejoras en indicadores de salud, fortaleci-
miento de redes comunitarias y regeneración económica local 
(Taylor & Wright, 2021). 

En el ámbito de los grandes eventos deportivos, la transfor-
mación del Queen Elizabeth Olympic Park en Londres ejemplifica 
un modelo de legado urbano integral. El plan maestro postolímpico 
ha reconvertido instalaciones temporales en equipamientos comu-
nitarios, integrado vivienda asequible y espacios productivos junto 
a infraestructuras deportivas, y desarrollado un sistema de par-
ques multifuncionales, contribuyendo significativamente a múlti-
ples ODS (Davies & Martínez, 2022). 

5. Tendencias Emergentes y Desafíos Futuros 

5.1. Innovación en diseño sostenible 

El futuro del urbanismo activo está marcado por tendencias 
emergentes en el diseño de infraestructuras deportivas sosteni-
bles: 
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• Arquitectura deportiva bioclimática: Diseños que maximizan 
la eficiencia energética mediante estrategias pasivas adapta-
das a condiciones climáticas locales. 

• Infraestructuras deportivas regenerativas: Instalaciones 
que generan beneficios netos para los ecosistemas (capta-
ción de CO₂, producción energética, restauración de hábi-
tats). 

• Integración de soluciones basadas en la naturaleza: Incor-
poración sistemática de infraestructura verde multifuncional 
en espacios deportivos. 

• Materiales innovadores y economía circular: Utilización de 
materiales reciclados o biosintéticos y diseño orientado a la 
circularidad. 

Estas tendencias reflejan un cambio paradigmático hacia 
concepciones más sistémicas del espacio deportivo, vinculándolo 
estrechamente con estrategias de mitigación y adaptación climá-
tica (Ramírez-Hernández & López-Jiménez, 2023). 

5.2. Nuevos modelos de gobernanza y co-creación 

El avance hacia modelos efectivamente alineados con los 
ODS requiere también innovaciones en los procesos de gober-
nanza: 

• Plataformas de co-diseño deportivo: Metodologías que invo-
lucran a usuarios finales, especialmente de grupos infrare-
presentados. 

• Modelos de gestión comunitaria: Esquemas que transfieren 
parcialmente la gestión a organizaciones comunitarias. 

• Alianzas público-privado-comunitarias: Marcos colaborati-
vos que movilizan recursos diversos para infraestructuras in-
clusivas. 

• Presupuestos participativos con enfoque deportivo: Asig-
nación de recursos mediante procesos deliberativos que em-
poderan a las comunidades locales. 
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Estas aproximaciones participativas resultan fundamentales 
para garantizar que los espacios deportivos respondan efectiva-
mente a necesidades locales diversas y generen beneficios equita-
tivamente distribuidos (García-Ferrando & Ramírez, 2022). 

5.3. Desafíos para la implementación en contextos diversos 

A pesar de su potencial, la implementación efectiva enfrenta 
desafíos significativos que varían según contextos regionales: 

• En economías emergentes: Limitaciones presupuestarias y 
competencia con necesidades urbanas básicas. 

• En ciudades consolidadas: Restricciones de espacio disponi-
ble y procesos de gentrificación. 

• En contextos de rápida urbanización: Dificultades para sin-
cronizar infraestructura deportiva con expansión urbana ace-
lerada. 

Abordar estos desafíos requiere aproximaciones diferencia-
das que consideren particularidades contextuales, pero también 
principios universales como la priorización de inversiones en zonas 
desfavorecidas (Carrillo & Jiménez, 2022). 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

El análisis desarrollado evidencia el significativo potencial 
del urbanismo activo como herramienta integradora para avanzar 
simultáneamente hacia múltiples Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble. La concepción de los espacios deportivos urbanos desde una 
perspectiva multidimensional permite trascender aproximaciones 
sectoriales para convertirlos en catalizadores de transformaciones 
urbanas sistémicas con impacto en la salud pública, la cohesión 
social, la sostenibilidad ambiental y la resiliencia climática. 

Los casos estudiados demuestran que este potencial puede 
materializarse efectivamente cuando se aplican principios de di-
seño que integran consideraciones sociales, ambientales y econó-
micas, adaptándolas a las particularidades de diferentes contextos 
urbanos. Asimismo, subrayan la importancia de metodologías de 
planificación participativas que involucren a comunidades diversas 
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en todas las fases del proceso, desde el diagnóstico hasta la ges-
tión y evaluación. 

Entre las recomendaciones fundamentales para fortalecer el 
vínculo entre urbanismo activo y ODS destacan: 

• Desarrollar marcos normativos integrados que superen la 
fragmentación sectorial, articulando políticas deportivas, ur-
banísticas, ambientales y de salud pública en aproximaciones 
coherentes y sinérgicas. 

• Fortalecer las capacidades técnicas interdisciplinares de los 
responsables de planificación urbana y deportiva, incorpo-
rando competencias específicas en evaluación de impacto 
sobre ODS. 

• Priorizar intervenciones en áreas de alta vulnerabilidad social 
y ambiental, maximizando el potencial del urbanismo activo 
para reducir desigualdades socioespaciales. 

• Establecer sistemas de monitoreo y evaluación longitudinal 
que permitan documentar con rigor los impactos multidimen-
sionales de las intervenciones y extraer aprendizajes transfe-
ribles. 

• Fomentar plataformas de intercambio de conocimiento entre 
ciudades y regiones para acelerar la difusión de buenas prác-
ticas y su adaptación a contextos específicos. 

El urbanismo activo, concebido como estrategia integradora 
orientada a los ODS, ofrece un camino prometedor para reconciliar 
las necesidades de actividad física y deporte con los imperativos 
más amplios de la sostenibilidad urbana. Su efectividad dependerá, 
en última instancia, de nuestra capacidad para desarrollar aproxi-
maciones verdaderamente sistémicas que reconozcan las interco-
nexiones entre el bienestar humano, la salud de los ecosistemas 
urbanos y la justicia socioespacial. 

Referencias bibliográficas 
Blázquez, A., & Sánchez, F. (2021). Modelos de integración del deporte en estrategias 

de regeneración urbana: Análisis comparativo de casos europeos. Ciudad y 
Territorio: Estudios Territoriales, 53(207), 89-104. 



CAPÍTULO 6. URBANISMO ACTIVO. EL DISEÑO DE ESPACIOS URBANOS DEPORTIVOS  
FRANCISCO CAVAS-GARCÍA 

 

- 85 - 

Carrillo, H., & Jiménez, P. (2022). Desafíos del urbanismo deportivo en contextos de 
desigualdad: Experiencias latinoamericanas. CEPAL. 

Davies, R., & Martínez, L. (2022). Olympic legacies and sustainable development: A 
longitudinal analysis of the London 2012 transformation. Environmental Im-
pact Assessment Review, 93, 106724. 
https://doi.org/10.1016/j.eiar.2022.106724 

Echeverri, A., & Franco, I. D. (2022). Urbanismo social a través del deporte: La expe-
riencia del Sistema Integrado de Parques Deportivos de Medellín 2004-2020. 
EURE, 48(143), 115-138. 

Fernández-Truan, J. C. (2019). Evolución histórica de los espacios deportivos urba-
nos: De la palestra griega al gimnasio contemporáneo. Citius, Altius, Fortius, 
12(1), 37-59. 

García-Ferrando, M., & Ramírez, G. (2022). Gobernanza participativa en equipamien-
tos deportivos: Experiencias y modelos. CSD. 

Jensen, A., & Vestergaard, M. (2023). Green Sports Rings: Creating synergies be-
tween active mobility, public health and climate adaptation in Copenhagen. 
Urban Climate, 49, 101406. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2023.101406 

López-Bueno, R., Casajús, J. A., & Garatachea, N. (2022). Sistemas de indicadores 
para evaluar el impacto de intervenciones deportivas en entornos urbanos: 
Una revisión sistemática. Cultura, Ciencia y Deporte, 17(51), 55-73. 

Martínez-Cearra, A., Barrutia, J., & Echebarría, C. (2020). Estrategias territorializadas 
para la promoción de la actividad física en entornos urbanos: Análisis de bue-
nas prácticas. Cuadernos Geográficos, 59(2), 73-94. 

Maza, G., & Sánchez, R. (2020). Deporte urbano y espacio público: Etnografías de la 
transformación social a través de la práctica deportiva. UOC. 

Naciones Unidas. (2020). El deporte como catalizador del desarrollo sostenible. Na-
ciones Unidas. 

Navarro-Ardoy, L., & Marín-Rojas, R. (2023). Principios para el diseño de infraestruc-
turas deportivas sostenibles: Un enfoque desde los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Ciudad y Territorio: Estudios Territoriales, 55(215), 45-62. 

Ramírez-Hernández, O., & López-Jiménez, P. A. (2023). Infraestructuras deportivas 
bioclimáticas: Estrategias de diseño para la mitigación y adaptación al cambio 
climático. Informes de la Construcción, 75(569), e458. 
https://doi.org/10.3989/ic.2023.458 

Sánchez-Martín, J., & Torrebadella, X. (2022). Planificación de espacios deportivos 
urbanos desde la perspectiva de los ODS. INDE. 

Serra-Olivares, J., & García-Rubio, J. (2020). Metodologías mixtas para la evaluación 
del impacto social de intervenciones deportivas en contextos vulnerables. Re-
tos, 38, 746-754. 

Taylor, M., & Wright, P. (2021). Active Neighbourhoods: Evaluating the social, health 
and environmental impacts of a place-based physical activity intervention. 
Health & Place, 68, 102514. https://doi.org/10.1016/j.health-
place.2021.102514 

UNESCO. (2021). Fit for Life: Sport as an enabler for sustainable development. 
UNESCO Digital Library. 



 

 



 

- 87 - 

Capítulo 7 
Actividad física para prevenir 

enfermedades crónicas y contribuir a la 
consecución del ODS 3-Salud y bienestar 
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Resumen 

Este capítulo analiza el papel fundamental de la actividad física en 
la prevención de enfermedades crónicas y su contribución al cum-
plimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3: Salud y 
bienestar. A través de evidencia científica actual, se demuestra que 
la inactividad física es un factor de riesgo clave en el desarrollo de 
patologías como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovascula-
res, obesidad, cáncer y trastornos mentales, entre otros. El capí-
tulo también aborda las recomendaciones internacionales de la 
Organización Mundial de la Salud, así como estrategias efectivas 
para fomentar estilos de vida activos desde la atención primaria, el 
entorno educativo y la planificación urbana. Además, se destaca el 
impacto positivo de la actividad física en la salud mental, la inclu-
sión social y la sostenibilidad. Finalmente, se subraya que promo-
ver la actividad física no solo mejora la salud individual, sino que 
también contribuye a reducir desigualdades, aumentar la espe-
ranza de vida saludable y avanzar hacia sociedades más equitati-
vas y resilientes, tal como proponen los ODS. La actividad física se 
presenta, así, como una inversión estratégica en salud pública. 

Palabras clave: Actividad física; enfermedades crónicas; ODS 3-
Salud y bienestar; salud pública 
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Introducción 

La inactividad física se ha identificado como uno de los prin-
cipales factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades cró-
nicas, tales como enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, 
cáncer, hipertensión, obesidad, depresión y osteoporosis, entre 
otras. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la 
inactividad física es responsable del 6% de las muertes globales, 
situándola como el cuarto factor de riesgo de mortalidad mundial 
(World Health Organization, 2010). 

En el contexto español, la prevalencia de enfermedades cró-
nicas ha aumentado en las últimas décadas, asociada en gran me-
dida a estilos de vida sedentarios. Según López-Sánchez et al. 
(2022), los niveles bajos de actividad física se asocian con una ma-
yor prevalencia de hasta 19 condiciones crónicas en la población 
adulta española (López Sánchez, Mendiola Olivares, et al., 2022). 
La evidencia científica respalda que el aumento de la actividad fí-
sica no solo previene enfermedades, sino que mejora significativa-
mente la calidad de vida y el bienestar general (Warburton & 
Bredin, 2017). 

Este capítulo analiza los beneficios de la actividad física en 
la prevención de enfermedades crónicas, sus recomendaciones, 
estrategias de promoción y su papel clave en la consecución del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3: Salud y Bienestar. 

Recomendaciones de actividad física para adultos 

La OMS (2020) recomienda que los adultos realicen al menos 
150-300 minutos de actividad física moderada a la semana o 75-
150 minutos de actividad vigorosa, o una combinación equivalente 
(World Health Organization, 2020). También sugiere incorporar 
ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos veces por se-
mana. 

Estudios han demostrado que niveles superiores a los míni-
mos recomendados, como 1200 MET-min/semana, se asocian con 
beneficios adicionales en la prevención de enfermedades crónicas 
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(López Sánchez, Mendiola Olivares, et al., 2022). Además, es fun-
damental adaptar la actividad a las capacidades individuales y 
mantener una práctica regular a lo largo de la vida. 

Beneficios de la actividad física en la prevención de 
enfermedades crónicas 

Diversos estudios han demostrado que la actividad física re-
gular tiene un impacto positivo en la prevención y control de en-
fermedades crónicas. Warburton y Bredin (2017) destacan que 
incluso niveles moderados de actividad física están asociados con 
una reducción significativa del riesgo de mortalidad y de aparición 
de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, y cáncer de 
mama y colon (Warburton & Bredin, 2017). 

En el caso español, el estudio de López-Sánchez et al. (2022) 
demuestra que los adultos con niveles bajos de actividad física 
(<600 MET-min/semana) presentan una mayor prevalencia de 
múltiples condiciones crónicas. Por el contrario, quienes superan 
los 600 MET-min/semana tienen un riesgo significativamente me-
nor de padecer 19 enfermedades crónicas, y la prevalencia más 
baja de enfermedades crónicas se encuentra en personas que rea-
lizan más de 1200 MET-min/semana de actividad física.  

Además, la actividad física tiene efectos positivos sobre la 
salud mental, reduciendo los síntomas de ansiedad y depresión, así 
como mejorando el estado de ánimo y la autoestima (Booth et al., 
2012). 

Contribución de la actividad física al ODS 3 

El ODS 3, centrado en garantizar una vida sana y promover 
el bienestar, encuentra en la actividad física una herramienta clave 
para alcanzar sus metas, especialmente la reducción de mortalidad 
prematura por enfermedades no transmisibles. 

Estudios como el de Kyu et al. (2016) demuestran que el au-
mento global de la actividad física podría prevenir más de 5 millo-
nes de muertes al año (Kyu et al., 2016). Asimismo, Bauman et al. 
(2012) sostienen que las intervenciones de promoción del ejercicio 
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reducen desigualdades en salud, lo que también contribuye al ODS 
10 (reducción de desigualdades) (Bauman et al., 2012). 

Pratt et al. (2020) enfatizan la necesidad de integrar la acti-
vidad física en los sistemas de salud y planificación urbana para 
lograr impactos sostenibles (Pratt et al., 2012). Esto también re-
percute positivamente en otros ODS, como el ODS 4 (educación de 
calidad), ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico) y ODS 
11 (ciudades sostenibles). 

Además, investigaciones recientes han confirmado la efica-
cia de la actividad física en poblaciones diversas. A continuación, 
presentamos algunos ejemplos. Ubilla-Mejías et al. (2024) eviden-
ciaron mejoras significativas en jóvenes con discapacidad intelec-
tual tras un programa de ejercicio adaptado (Ubilla Mejias et al., 
2024). Galdón-López et al. (2023) mostraron que la actividad física 
mejora el control emocional en estudiantes universitarios (Galdón-
López et al., 2023). Otro ejemplo es el de López Sánchez et al. 
(2022), que mostraron el impacto positivo de la actividad física en 
el riesgo de diabetes en adultos ghaneses (López Sánchez, 
Vigueras Hernández, et al., 2022). Esta capacidad de la actividad 
física de mejorar la salud en diferentes poblaciones demuestra cla-
ramente su contribución a la consecución del ODS 3-Salud y bie-
nestar. 

Estrategias para promover la actividad física en la población 

Promover la actividad física requiere un enfoque integral que 
combine políticas públicas, intervenciones comunitarias, progra-
mas educativos y entornos urbanos que faciliten el movimiento 
(Heath et al., 2012). La atención primaria de salud juega un papel 
clave al ofrecer intervenciones breves, seguimiento y derivación a 
programas comunitarios, favoreciendo la adherencia a estilos de 
vida activos. Además, la colaboración entre sectores como salud, 
educación y urbanismo permite crear entornos accesibles y segu-
ros que fomenten la actividad física en la vida diaria. Campañas de 
sensibilización y la capacitación del personal sanitario también son 
estrategias efectivas para impulsar el cambio de comportamiento 
en la población. 
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Conclusiones 

La actividad física es una herramienta fundamental para la 
prevención de enfermedades crónicas y la promoción del bienestar 
físico, mental y social. Su impacto es transversal, afectando posi-
tivamente a múltiples dimensiones de la salud y el desarrollo hu-
mano sostenible. 

La evidencia científica respalda que la promoción de la acti-
vidad física no solo disminuye la carga de enfermedades crónicas, 
sino que también mejora la calidad de vida, reduce la desigualdad 
en salud y contribuye de manera decisiva al cumplimiento del ODS 
3. 

Es esencial que gobiernos, profesionales sanitarios, institu-
ciones educativas y la sociedad en su conjunto adopten estrategias 
integradas para fomentar estilos de vida activos. Invertir en activi-
dad física es invertir en salud, equidad y sostenibilidad para las 
generaciones presentes y futuras. 
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Capítulo 8 
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Introducción 

La pobreza continúa siendo uno de los desafíos estructurales 
más persistentes y complejos a nivel global. A pesar del progreso 
alcanzado en las últimas décadas, más de 700 millones de perso-
nas aún viven con menos de 2,15 dólares al día, una cifra que re-
fleja la urgencia de abordar este fenómeno desde múltiples frentes 
(United Nations, 2023). El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 
número 1 —"Fin de la pobreza"— establece como meta central 
erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones para 2030, 
reconociendo la necesidad de respuestas integrales, sostenibles y 
adaptadas a contextos específicos (United Nations, 2015). En este 
marco, el deporte ha emergido como una herramienta versátil para 
la promoción del desarrollo humano. En los últimos cinco años, la 
comunidad internacional ha reconocido al deporte como cataliza-
dor del desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza (United 
Nations, 2023). El deporte, además, se caracteriza por su capaci-
dad para movilizar a distintos actores sociales; Gobiernos, organi-
zaciones internacionales, sector privado, comunidades y medios 
de comunicación, en torno a objetivos comunes. Su valor simbólico 
y su accesibilidad permiten que iniciativas deportivas penetren en 
entornos complejos, actuando como un puente entre sectores y 
promoviendo procesos de transformación social (Giulianotti, 
2010). Desde una visión interseccional, el deporte ofrece oportu-
nidades únicas para personas en situación de vulnerabilidad, ya 
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sea por razones de género, origen étnico, condición migratoria o 
nivel socioeconómico. 

Este capítulo analiza críticamente cómo el deporte puede 
contribuir a romper el ciclo de la pobreza mediante intervenciones 
comunitarias y políticas públicas orientadas al desarrollo humano 
sostenible. Se examinan mecanismos de impacto, casos interna-
cionales y los principales desafíos de implementación, propo-
niendo recomendaciones alineadas con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Marco Conceptual 

La pobreza actual se reconoce como un fenómeno multidi-
mensional que combina carencias simultáneas en ingresos, educa-
ción, salud, vivienda digna, seguridad y participación social. El 
Global Multidimensional Poverty Index 2024 (UNDP, 2024) indica 
que 1.110 millones de personas viven en pobreza aguda y que la 
mayor incidencia se concentra en hogares vinculados a la econo-
mía informal y con acceso limitado a servicios esenciales. Las ten-
dencias más recientes han evidenciado un estancamiento en el 
desarrollo humano y un aumento de la vulnerabilidad estructural 
como resultado de la pandemia, lo que refuerza la necesidad de 
políticas integradas de protección social (UNDP, 2024). La litera-
tura 2020-2025 demuestra que los programas deportivos de 
orientación comunitaria cuando combinan formación, mentoría y 
participación cívica, generan capital humano y relacional que 
amortigua distintos ejes de vulnerabilidad. Estudios en Asia (Liu & 
Qi, 2024), África occidental (Luguterah et al., 2024) y Europa (Wil-
son & Bates, 2025) documentan mejoras en autoestima, redes de 
apoyo y empleabilidad entre participantes de entornos de alta pri-
vación. En 2024, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
adoptó la resolución A/RES/79/8, que reconoce al deporte como 
un catalizador del desarrollo sostenible y destaca su papel en la 
erradicación de la pobreza y la promoción de la equidad (United 
Nations General Assembly, 2024). Desde la perspectiva de las “ca-
pacidades” de Sen (1999), el deporte amplía las libertades reales 
que fomenta las habilidades físicas, cognitivas y socioemocionales 
que permiten a las personas perseguir los proyectos de vida que 
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valoran. Asimismo, la práctica deportiva en comunidad fortalece el 
capital social; Confianza, reciprocidad y cooperación (Putnam, 
2000). La evidencia empírica demuestra que estos procesos incre-
mentan la cohesión, la resiliencia y la inclusión social (Coalter, 
2007; Liu & Qi, 2024; Wilson & Bates, 2025).  

Deporte como política pública y derecho humano 

El reconocimiento del deporte como derecho humano se sus-
tenta jurídicamente en el artículo 31 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, que garantiza a todos los menores “el derecho 
al juego y a las actividades recreativas” (United Nations, 1989). 
Este principio ha guiado marcos contemporáneos como la inicia-
tiva de Educación Física de Calidad de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
que orienta a los estados a asegurar oportunidades inclusivas, se-
guras y significativas para la actividad física dentro de sus políticas 
educativas y culturales (UNESCO, 2023). En la esfera de las políti-
cas públicas internacionales, la Resolución A/RES/79/8 de la 
Asamblea General ratifica que el deporte es “un habilitador esen-
cial del desarrollo sostenible” y exhorta a los gobiernos a inte-
grarlo en sus planes contra la pobreza y la inequidad (United 
Nations, 2024). De modo complementario, la Estrategia de Deporte 
2022-2026 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) utiliza el deporte como vector de inclusión, 
empleabilidad y resiliencia para personas refugiadas y desplazadas 
(UNHCR, 2022).  

La evidencia empírica 2020-2025 confirma el potencial del 
deporte para el ODS 1 (Fin de la pobreza). En China, los modelos 
de sports-poverty alleviation fortalecen capital humano y redes co-
munitarias (Liu & Qi, 2024). En África y Oriente Medio, los progra-
mas de empleabilidad deportiva muestran incrementos 
significativos en habilidades laborales, especialmente entre muje-
res jóvenes en contextos de exclusión (Burnett, 2022). Evaluacio-
nes participativas en Inglaterra documentan “efectos de onda” que 
conectan la práctica deportiva con nuevas oportunidades formati-
vas y laborales (Wilson & Bates, 2025). La naturaleza transversal 
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del deporte se evidencia en alianzas que integran múltiples acto-
res. Por ejemplo, Right to Play, ha empoderado a más de 20 millo-
nes de niños y niñas a través del juego y la actividad física (Right 
to Play, 2025). De modo paralelo, la campaña Football Unites the 
World, impulsada por la FIFA durante la Copa Mundial Femenina, 
promovió la igualdad de género, la paz y la educación en coordina-
ción con diversas agencias de la Organización de las Naciones Uni-
das (FIFA, 2023). Ambas iniciativas confirman los planteamientos 
de Levermore (2008) y Schulenkorf (2015) sobre la importancia 
de una planificación, ejecución y evaluación rigurosas para maxi-
mizar el impacto social del deporte. La evidencia respalda la for-
mulación de políticas públicas integradas que reconozcan al 
deporte como herramienta válida para reducir la pobreza, poten-
ciar el capital humano y fortalecer comunidades resilientes en línea 
con la Agenda 2030. 

Mecanismos de Impacto del Deporte en la Lucha contra la 
Pobreza 

Cuando se diseña bajo un enfoque de Sport for Development, 
el deporte actúa sobre varios determinantes estructurales y rela-
cionales de la pobreza, ofreciendo plataformas de inclusión, apren-
dizaje y generación de medios de vida (Schulenkorf 
&Sherry,2016). Primero, como lo sostienen Sugden et al., (2020), 
el deporte puede generar “espacios seguros” que favorecen la in-
clusión social y la cohesión en contextos afectados por la pobreza 
o el desplazamiento. Esta perspectiva es reforzada por la Estrate-
gia de Deporte 2022–2026 del ACNUR, que primero posiciona el 
deporte como herramienta para la integración, la empleabilidad y 
la resiliencia de personas refugiadas (UNHCR, 2022). Segundo, po-
tencia el desarrollo de capacidades y la empleabilidad: programas 
de sport-for-employability, en África se han registrado mejoras 
significativas en liderazgo, trabajo en equipo y resolución de con-
flictos, competencias altamente demandadas por el mercado labo-
ral y evaluaciones participativas en Inglaterra han demostrado que 
conectan la práctica deportiva con nuevas oportunidades formati-
vas y profesionales (Burnett, 2022; Wilson & Bates, 2025). Ter-
cero, favorece la movilidad socio-educativa y la ruptura 
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intergeneracional de la pobreza, como evidencian los modelos chi-
nos de sports-poverty alleviation, donde los “sports towns” inte-
gran deporte, cultura y turismo para crear empleo local y mejorar 
la calidad de vida en comunidades rurales (Liu & Qi, 2024). La evi-
dencia actual demuestra que el deporte, cuando se articula con 
educación y protección social, puede incidir efectivamente en la 
reducción de la pobreza y fortalecer la resiliencia comunitaria. 

Desarrollo económico local e infraestructura 

El ecosistema deportivo dinamiza las economías locales al 
generar empleo directo e indirecto y activar sectores como logís-
tica, turismo y manufactura. En Irlanda, por ejemplo, el deporte 
sostiene 64.000 empleos y cada euro invertido puede duplicarse 
en retorno económico (KPMG, 2024). En EE. UU., el deporte infantil 
y juvenil moviliza más de 40.000 millones de dólares anuales, con 
un aumento del 46 % en el gasto familiar entre 2019 y 2024 (As-
pen Institute, 2025). Infraestructuras deportivas diseñadas con 
criterios de sostenibilidad e inclusión han generado más de 9.000 
millones en inversiones desde 2017, atrayendo comercio y even-
tos, y fortaleciendo economías locales (Halff, 2022). Programas 
como Kicking AIDS Out y la Sport Inclusion Network han demos-
trado cómo el deporte puede reducir la pobreza e integrar a per-
sonas con discapacidad, migrantes y refugiados (VIDC, 2024). 
Evaluaciones como el Ripple Effects Mapping en Inglaterra mues-
tran que el deporte, integrado con servicios sociales, educativos y 
sanitarios, fortalece la cohesión comunitaria y promueve el em-
prendimiento, contribuyendo a romper el ciclo de pobreza interge-
neracional (Wilson & Bates, 2025). 

Desafíos y Limitaciones 

El uso del deporte como herramienta antipobreza enfrenta 
cinco desafíos interrelacionados: (1) la inestabilidad financiera, 
derivada de la dependencia de subvenciones y patrocinios de corto 
plazo (Lindsey & Chapman, 2017; Svensson & Hardie, 2024). (2) 
la limitada capacidad institucional para monitorear y evaluar, con 
escasez de datos desagregados y marcos metodológicos sólidos 
(Coalter, 2010; Whitley et al., 2022). (3) la falta de infraestructuras 
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deportivas seguras en zonas vulnerables, que restringe el acceso 
y reproduce desigualdades (Loughborough University, 2023; Liang 
& Xue, 2024). (4) el riesgo de un enfoque excesivamente instru-
mental que ignora causas estructurales y refuerza dependencias 
(Giulianotti, 2011; Svensson & Hardie, 2024). y (5) las exclusiones 
internas por género, discapacidad o etnia en contextos donde se 
perpetúan jerarquías sociales (Spaaij, 2014; Burnett, 2022). Su-
perar estos retos exige planes de negocio sostenibles, sistemas ri-
gurosos de evaluación participativa, inversión en infraestructura 
inclusiva y un enfoque intersectorial centrado en las comunidades 
como actores clave. 

Conclusiones 

Erradicar la pobreza, meta cardinal de la Agenda 2030, exige 
intervenciones que combinen reformas estructurales con innova-
ción social, y el deporte lejos de ser un accesorio recreativo 
emerge como un vector estratégico capaz de accionar tres palan-
cas simultáneas: cohesión social, desarrollo de capital humano y 
dinamización económica local. Al crear espacios seguros de inter-
acción, la práctica deportiva fortalece la confianza, la reciprocidad 
y la cooperación, reconstruyendo el tejido comunitario en contex-
tos fracturados; al mismo tiempo, programas bien diseñados po-
tencian competencias transferibles, liderazgo, disciplina, 
resolución de conflictos, que amplían la empleabilidad y la resilien-
cia individual, mientras clústeres e infraestructuras deportivas 
sostenibles multiplican cada euro invertido, generan empleo di-
recto e indirecto y atraen inversión turística y comercial. No obs-
tante, su impacto pleno depende de solventar cinco brechas 
críticas: financiamiento estable, sistemas rigurosos de monitoreo 
y evaluación, infraestructuras inclusivas, enfoque no instrumenta-
lista que aborde causas profundas y garantías de equidad interna 
relacionadas con género, etnia o discapacidad. Superar estos va-
cíos exige gobernanza multinivel y alianzas multiactor que integren 
Estado, sector privado, academia y, sobre todo, a las propias co-
munidades en un proceso de cocreación, apoyado por marcos fi-
nancieros híbridos, estándares de evaluación comparables, planes 
maestros de infraestructura y programas de capacitación dual que 
vinculen deporte y certificaciones laborales. Así, “romper el ciclo 
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de la pobreza a través del juego” deja de ser una metáfora para 
convertirse en una decisión política de alto poder estructural, res-
paldada por evidencia empírica y legitimidad internacional capaz 
de catalizar un desarrollo inclusivo y sostenible y de traducir la 
Agenda 2030 en resultados tangibles sobre el terreno. 
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Capítulo 9 
La Agenda Urbana Española como 

herramienta local para avanzar, mediante 
la gestión deportiva, en la consecución de 

los ODS 

Javier Campillo Sánchez  
 Grupo UMUSPORT. Universidad de Murcia. 

1. Fundamentación teórica 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 
2030 son un plan de acción acordado para lograr los desafíos del 
desarrollo global para 2030. En la Cumbre de Desarrollo Sosteni-
ble de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, los estados 
miembros acordaron que los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) se cumplirían por los nuevos ODS. Líderes mundiales de 193 
países aprobaron un documento con 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y 169 metas, con el fin de acabar con la pobreza ex-
trema en los próximos 15 años, reducir las desigualdades y la in-
justicia y revertir el cambio climático. Este documento es 
universalmente conocido como la Agenda 2030 e incluye estas tres 
dimensiones fundamentales: prosperidad económica, igualdad so-
cial y sostenibilidad ambiental de manera universal para todos los 
países (Naciones Unidas, 2015). 

Este ambicioso proyecto exige una mirada global, de políti-
cas multinivel y de alianzas que permitan una movilización de re-
cursos de manera eficaz y eficiente. El enfoque ha de ser 
participativo y de responsabilidad compartida, para lo cual será de 
vital importancia la apropiación de la agenda por parte de los go-
biernos regionales y locales, adaptando las metas globales a sus 
realidades y contextos a través de la elaboración de sus propias 



EDUCAR PARA UN MUNDO ACTIVO Y SOSTENIBLE. LOS ODS EN ACCIÓN  
COORDS.: DÍAZ SUÁREZ,A.; IBÁÑEZ GARCÍA,R.; CAMPILLO SÁNCHEZ,J.; LÓPEZ SÁNCHEZ,G.F. 

- 104 - 

estrategias. Estas estrategias deberán dar a conocer el contenido 
y principios de la agenda, su carácter universal, su relevancia y el 
impacto de la misma. Para ello, será necesario que estas estrate-
gias o planes de acción incluyan en sus metodologías fórmulas 
para su seguimiento, evaluación y rendición de cuentas (Varela, 
Álvarez y Cortés, 2020). 

La gestión de la actividad físico-deportiva supone una exce-
lente oportunidad como factor de desarrollo multidisciplinar. Así 
se establece en la propia Agenda 2030, que reconoce el deporte 
como una herramienta única para apoyar este Plan de Acción Mun-
dial, considerándolo un “factor importante para el desarrollo sos-
tenible, por su aporte para la realización del desarrollo y la paz en 
su promoción de la tolerancia y el respeto; y, por la contribución 
que hace a la autonomía de la mujer y de los jóvenes, las personas 
y las comunidades, así como a los objetivos de salud, educación e 
inclusión social” (Naciones Unidas, 2015). 

Numerosos autores han destacado su importancia en esta 
misma línea: “El deporte gana espacios en la consideración pública 
y en la atención política de manera constante. Se incorpora a los 
hábitos, costumbres y estilos de vida de la gente, progresiva y ver-
tiginosamente. Con el paso del tiempo, se ha constituido no sólo 
en un instrumento extraordinario para la prevención de enferme-
dades y la promoción de la salud, sino además en una poderosa 
herramienta educativa y plataforma de inclusión e integración so-
cial...” (Cáceres, F., 2019). 

En cambio, tal y como sugieren destacados artículos sobre 
la materia como el de Lindsey y Darby (2019), conviene buscar la 
“coherencia política” como un concepto valioso a tener en cuenta 
para identificar factores que puedan permitir y limitar los distintos 
aportes potenciales del deporte a los diferentes ODS. Partiendo de 
la definición ofrecida por Ashoff, el término "coherencia política" 
se utiliza en dos sentidos: en el lado negativo, significa la elimina-
ción de incoherencias, es decir, de incoherencias entre y el mutuo 
deterioro de diferentes políticas. En el lado positivo, significa la in-
teracción de políticas con miras a alcanzar objetivos primordiales”.  
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La coherencia de las políticas también es presentada como 
un concepto de varios niveles:  

• Verticalmente, aplicable en las políticas globales, internacio-
nales, nacionales y subnacionales y en toda la una gama de 
países que pueden estar involucrados o afectados por las 
agendas de desarrollo. 

• Horizontalmente, que se refiere a la expansión en la imple-
mentación de las políticas para abarcar a la sociedad civil, las 
organizaciones privadas y las instituciones del sector pú-
blico. 

Esta búsqueda de coherencia de las políticas a ambos niveles 
en materia deportiva, la UNESCO, en 2017 elaboró el Plan de Ac-
ción de Kazán, que es un compromiso de la comunidad internacio-
nal para vincular el desarrollo de la política deportiva a la Agenda 
del 2030 de las Naciones Unidas. Este Plan de Acción se propone, 
como una de sus principales esferas de acción, “potenciar al má-
ximo la contribución del deporte al desarrollo sostenible y la paz”, 
poniendo en marcha medidas que refuercen la armonización entre 
las políticas de deporte y los ODS (UNESCO, 2017).  

Tomando como referencia estas medidas y la propuesta de 
la Secretaría de la Commonwealth (2019), podemos destacar los 
siguientes ODS y metas mundiales de la Agenda 2030 a las que el 
deporte contribuye de manera más directa: 

- ODS 3, Salud y Bienestar (meta 3.4): Mejorar la salud y el 
bienestar de todos a cualquier edad. 

- ODS 4, Educación de Calidad (meta 4.7): Brindar una edu-
cación de calidad y promover el aprendizaje permanente 
para todos y la adquisición de competencias a través del 
deporte. 

- ODS 5, Igualdad de Género (metas 5.1 y 5.5): Promover la 
igualdad entre hombres y empoderar a las mujeres y niñas. 

- ODS 8, Trabajo decente y crecimiento económico (metas 
8.1 y 8.6): Facilitar el crecimiento económico, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo para todos. 
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- ODS 10, Reducción de las Desigualdades (meta 10.2): 
Construir sociedades pacíficas, inclusivas y equitativas. 

- ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles (meta 11.7): 
Lograr que las ciudades y asentamientos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. 

- ODS 12, Producción y consumo responsables (metas 12.6 y 
12.8): Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles. 

- ODS 13, Acción por el clima (Meta 13.1): Adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

- ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas (Meta 16.6): 
Construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclu-
sivas que rindan cuentas. 

Los ODS se conciben como universales, integrados e indivi-
sibles. Por ello, además de estos 9 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible a los que el deporte contribuye de una manera más directa y 
eficiente, es importante incluir el ODS 17 (Alianzas para lograr los 
Objetivos), ya que incluye metas específicas relacionadas con el 
fortalecimiento de esta Alianza Mundial para el Desarrollo Sosteni-
ble. Concretamente, la Meta 17.14 de los ODS refleja, como se 
viene mencionando, la relevancia de buscar la coherencia de múl-
tiples políticas, ya que hace “mejorar la coherencia de las políticas 
para el desarrollo sostenible”. Las políticas y estrategias deporti-
vas deben alinearse igualmente con este plan mundial para que el 
deporte actúe eficazmente como palanca multiplicadora en su con-
tribución a los ODS. Por lo tanto, el ODS 17 representa el décimo 
ODS con el que se relaciona la actividad física y el deporte en este 
marco internacional de referencia. 

En esta misma línea, en España, en Plan de Acción para la 
Implementación de la Agenda 2030 (Ministerio de Asuntos Exte-
riores, Unión Europea y Cooperación, 2018), se afirma que “el de-
porte está ocupando un espacio transversal en las sociedades 
contemporáneas. Afecta a la salud, la educación, la cultura, los te-
mas de género y los temas de integración. El desarrollo sostenible 
debe tener en cuenta esta realidad y aprovecharla en su beneficio”. 
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Nos referiremos al deporte como el término genérico que 
hace referencia a “cualquier forma de actividad física que, me-
diante la participación organizada o no, tenga como objetivo ex-
presar o mejorar la condición física y mental, el desarrollo de las 
relaciones sociales o la obtención de resultados en competición a 
todos los niveles” (UNESCO, 2015). 

El carácter esencial del deporte en nuestra sociedad ha que-
dado aún más latente si cabe tras la pandemia. En un manifiesto 
elaborado por el Consejo COLEF (2020), recopilan los motivos por 
los que se ha de promover la práctica de ejercicio físico, a destacar: 

1. La práctica de educación física, actividad física y deporte es 
un derecho fundamental recogido en la Constitución Espa-
ñola, el Libro Blanco del Deporte de la Comisión Europea 
(2007) y la UNESCO (2015). 

2. El sedentarismo es un grave problema de salud pública:  

- La inactividad física una de las principales causas de, al 
menos, 35 enfermedades crónicas (Booth, Roberts y 
Laye, 2012). 

- El ejercicio físico mejora el pronóstico de 26 enferme-
dades crónicas (Pedersen y Saltin, 2015). 

- “La carga global media de la mortalidad prematura evi-
tada por la actividad física es del 15,0%, lo que equivale 
de forma conservadora a 3,9 millones de muertes anua-
les” (Strain y cols., 2020). 

- “La inactividad física es la responsable del del 13,4% 
de las muertes al año en España, llevando por delante 
más de 52000 vidas. Esto supone una carga económica 
importante para el país de más de 1560 millones de eu-
ros, que son costeados en un 70,5% por las adminis-
traciones públicas (mientras que un 22,8% es 
desembolsado por los hogares españoles)” (Mayo, Del 
Villar y Jiménez, 2017). 
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Por otra parte, han surgido también aprendizajes y oportu-
nidades que debemos aprovechar para progresar en los ODS. Al-
gunos ejemplos son los cambios de uso del suelo en los espacios 
públicos, la digitalización, la reducción del uso de vehículos priva-
dos, el incremento de zonas verdes y su puesta en valor, la flexibi-
lidad horaria o la colaboración muti-actor y multi-sectorial. 

Como ya se ha expuesto, los ODS son universales, lo que sig-
nifica que se aplican por todos los países del mundo. Los gobiernos 
locales y regionales jugaron un papel fundamental para definir los 
ODS, haciendo una campaña exitosa para conseguir un objetivo in-
dependiente sobre Ciudades y Asentamientos Urbanos (ODS 11), 
y obteniendo el reconocimiento internacional del papel fundamen-
tal de los gobiernos locales y regionales en el desarrollo sostenible. 

Para implementar esta Agenda global resulta imprescindible 
“localizar” estos objetivos en los distintos contextos subnaciona-
les, teniendo en cuenta, igualmente, las directrices marcadas por 
la Unión Europea y el Gobierno de España. 

La “localización” se refiere a tener en cuenta los contextos, 
desafíos, oportunidades y gobiernos subnacionales (regionales y 
locales) en todas las etapas del desarrollo de la Agenda 2030; 
desde el establecimiento de los objetivos y metas, hasta la deter-
minación de los medios de implementación, y el uso de indicadores 
para medir y monitorizar el progreso hecho. 

Por lo tanto, la cooperación y suma de esfuerzos de las enti-
dades regionales y locales, la actividad físico-deportiva como he-
rramienta para el desarrollo sostenible y el fomento de prácticas 
basadas en la evidencia, suponen una combinación de elementos 
que deben actuar como política palanca para impulsar el progreso 
transversalmente de los ODS. Para ello, resulta fundamental que 
los gobiernos y demás partes interesadas adopten este enfoque 
del deporte como herramienta de apoyo a los ODS. Avanzar en este 
camino requiere definir aquello que queremos medir, estandarizar 
indicadores y métodos comunes y trabajar en la recopilación y dis-
ponibilidad de los datos de dichos indicadores (Lindsey y 
Chapman, 2017).  
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Es importante también que, desde el mundo académico, se 
aporten nuevos estudios y conocimientos prácticos al respecto. Ya 
no se trata de determinar si puede ser una herramienta para apo-
yar a la Agenda 2030, sino de cómo puede maximizarse, es decir, 
optimizar y expandir la aplicación y el impacto de sus iniciativas 
(CID, 2019). 

Entre los esfuerzos realizados para la localización de la 
Agenda 2030 en España, podemos destacar la Agenda Urbana Es-
pañola (Ministerio de Fomento, 2018), un documento estratégico 
nacional que persigue el logro de la sostenibilidad en las políticas 
de desarrollo urbano local. Se basa en los criterios establecidos 
por la Agenda 2030 en la nueva Agenda Urbana de las Naciones 
Unidas (2016) y la Agenda Urbana para la Unión Europea (2016). 
Como se recoge en la presentación de dicha agenda española 
constituye “un método de trabajo y un proceso para todos los ac-
tores, públicos y privados, que intervienen en las ciudades y que 
buscan un desarrollo equitativo, justo y sostenible desde sus dis-
tintos campos de actuación”.  

2. Objetivos 

Necesitamos emprender acciones transformadoras en favor 
de la sostenibilidad y la práctica deportiva puede ser un buen con-
texto para acometerlas con los siguientes objetivos: 

- Potenciar la contribución de la actividad física y el deporte 
al desarrollo sostenible de manera coherente con las direc-
trices internacionales. 

- Establecer indicadores comunes y favorecer la coherencia 
de las políticas que afectan a la planificación y gestión de 
instalaciones deportivas y áreas de actividad, siguiendo las 
directrices estratégicas marcadas por la Agenda Urbana Es-
pañola como herramienta para una mayor sostenibilidad. 

- Reducir la mortalidad de las enfermedades no transmisibles 
mediante la prevención a través del fomento la práctica de-
portiva saludable. 

- Proporcionar acceso universal a zonas naturales para la 
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práctica deportiva de manera segura y sostenible. 

- Aceleración de las acciones a nivel local, coordinando pro-
gramas y acciones en los que se aborden los problemas so-
ciales, económicos y ambientales a nivel local de manera 
conjunta y coherente con los ODS y la Agenda 2030. 

3. Metodología 

La medición en el progreso en los ODS supone para los go-
biernos locales una herramienta muy importante, pues les permite 
tener un punto de referencia y les ofrece información relevante a 
la hora de marcar prioridades de acción. Cada uno de los ODS tiene 
unas metas definidas y para comprobar su cumplimiento se esta-
blecen una serie de indicadores. A la hora de proporcionar datos 
accesibles y comprensibles para activar a gobiernos, universida-
des, empresas, federaciones y al resto de la sociedad civil en la 
resolución de los grandes retos que tiene el deporte como palanca 
de cambio, en relación con el desarrollo sostenible. Este artículo 
pretende dar un paso más en el camino a la hora de responder a 
los desafíos en torno a las medidas, estandarización de indicadores 
y métodos comunes. Proponemos hacer converger la metodología 
desarrollada globalmente en torno a la Agenda Urbana, con varias 
de las indicaciones propuestas por el Plan de Acción de Kazán 
(UNESCO, 2017). Se muestran también en una segunda tabla 
ejemplos de indicadores concretos y medibles que se pueden tener 
en cuenta para valorar el progreso en estos ámbitos. 
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4. Resultados 

Tabla 1. Relación entre las medidas del Plan de Acción Kazán, los ODS y los Objetivos Es-
tratégicos de la Agenda Urbana Española (Fuente: elaboración propia) 

Medidas para potenciar la contribución del deporte al 
desarrollo sostenible y la paz del Plan de Acción de 

Kazán (PAK) 

Relación 
ODS 

Relación 
Obj. Estraté-

gicos 
 AUE 

1. Mejorar la salud y el bienestar de todos a cual-
quier edad. ODS 3 2 y 5 

2. Lograr que las ciudades y asentamientos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles ODS 11 2 y 5 

3. 

Brindar una educación de calidad y promover 
el aprendizaje permanente para todos y la ad-
quisición de competencias a través del de-
porte. 

ODS 4 7 

4. Facilitar el crecimiento económico y el empleo 
pleno y productivo y el trabajo para todos. ODS 8 7 

5. Construir sociedades pacíficas, inclusivas y 
equitativas. ODS 10 6 

6. Promover la igualdad entre hombres y muje-
res y empoderar a las mujeres y a las niñas. ODS 5 6 

7. 

Garantizar modalidades de consumo y produc-
ción sostenibles y adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio climático y sus efec-
tos. 

ODS 12 4 y 9 

ODS 13 3 

8. Construir a todos los niveles instituciones efica-
ces e inclusivas que rindan cuentas. ODS 16 10 
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Tabla 2. Ejemplos de indicadores asociados (Fuente: Elaboración propia) 

Medidas PAK: 1 y 2 Relación ODS: 3 y 11 Ob. Estratégicos AUE: 2 y 5 

Indicador 1 Porcentaje de personas que tienen equipamientos deportivos 
de uso público a un máximo de 500 metros de distancia. 

Indicador 2 Inversión en euros por cada 1000 habitantes destinada a actua-
ciones de mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad. 

Indicador 3  
Dotación de vías ciclistas. Densidad de vías ciclistas urbanas cal-
culada a partir de los km de carriles bici por cada 1000 habitan-
tes. 

5. Principales conclusiones 

Actualmente, a nivel mundial y en España, existe una cre-
ciente preocupación e implicación en trabajar de manera efectiva 
y coordinada en la implementación de la Agenda 2030. El deporte 
debe jugar un papel muy importante en este proceso de implanta-
ción de los ODS a todos los niveles. La red de instalaciones y es-
tructuras asociativas del ecosistema deportivo puede actuar como 
palanca de cambio capaz de multiplicar los resultados de las ac-
ciones que se lleven a cabo. Este proceso de planificación no debe 
hacerse como un proceso aislado, sino acoplándose e integrán-
dose en documentos estratégicos más amplios, como la Agenda 
Urbana Española y otros planes de acción (Campillo Sánchez, Se-
garra Vicens, Morales Baños y Díaz Suárez, 2021). 

Es absolutamente necesario buscar la coherencia de las po-
líticas deportivas para mejorar su contribución al desarrollo soste-
nible. Unificar criterios e indicadores comunes facilitará aumentar 
la calidad y cantidad de datos. Proporcionará, igualmente, un 
marco de medición común que permitirá a los gobiernos, las orga-
nizaciones deportivas y el sector privado información sobre dónde 
y cómo intervenir. Por tanto, la Agenda Urbana supone un exce-
lente instrumento en relación con muchos aspectos de la gestión 
deportiva encaminada a la sostenibilidad (Lindsey, Chapman y Du-
dfield, 2019). 
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1. Introducción 

Ante los problemas escolares y sociales que representa el 
bullying o acoso escolar, que aparece cada vez en edades más tem-
pranas, se plantea este capítulo que trata de evidenciar la impor-
tancia de la educación en general y de la Educación Física (EF) en 
particular, para prevenir dicha acción negativa en los colegios. 

Asimismo, atendiendo a los contenidos del manual del que 
forma parte el capítulo, se relaciona el bullying con alguno de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), por entender que reco-
gen de una u otra forma las características de la etapa de Educa-
ción Primaria (EP).  

Específicamente, el bullying impacta negativamente en los 
ODS 3 (Salud y Bienestar), 4 (Educación de Calidad) y 16 (Paz, 
Justicia e Instituciones Sólidas), y es por ello, que desde las clases 
de EF se pretende intervenir mediante el diseño, a modo de ejem-
plo, de un programa de cuentos infantiles que se aplicará poniendo 
en práctica el modelo de aprendizaje conocido como Gamificación 
ayudado por el Modelo Comprensivo. 
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Este capítulo se estructura en tres partes, la primera esta 
introducción, la segunda la definición de los conceptos con los que 
se trabaja el contenido, y la tercera el Programa con las fábulas y 
cuentos y los modelos de aprendizaje, a modo de sesiones. Se 
completa con las referencias bibliográficas. 

2. Definición de los Conceptos 

El bullying, o acoso escolar, es un problema persistente en 
los colegios de EP que quebranta el bienestar de los escolares y 
obstaculiza su aprendizaje, dentro del que se contempla el logro 
de los ODS de las Naciones Unidas (2015). La UNESCO y la mayoría 
de expertos definen el acoso escolar entre iguales como una forma 
de agresión u hostigamiento de carácter físico, verbal o relacional, 
que es deliberada, se repite en el tiempo, y se basa en un desequi-
librio de poder real o percibido que impide que la víctima se de-
fienda (Amnisntía Internacional, 2019). Además, se ha observado 
que ser víctima de acoso escolar está asociado con la implicación 
en otras conductas violentas posteriores como el maltrato en las 
relaciones de pareja o en la conducta antisocial (Ruiz-Narezo et al., 
2020). 

La Educación Primaria es la primera etapa obligatoria de la 
educación en España. Tiene carácter gratuito y la cursan los esco-
lares de entre 6 y 12 años en colegios públicos, concertados o pri-
vados. Durante esos seis años, el alumnado aprenderá a leer y 
escribir, desarrollarán habilidades matemáticas, aprenderán tam-
bién a convivir, a explorar el mundo, comprenderlo y desarrollarse 
como personas, por lo que el problema del acoso escolar debe ser 
vigilado y atajado de inmediato por el profesorado para evitar pro-
blemas mayores que puedan deteriorar su salud mental (educa-
ción de calidad, ODS 4). 

Los niños de esta etapa tienen una gran vitalidad, juegan, se 
pelean, hablan todos a la vez, se entusiasman, compiten, por lo que 
es posible desarrollar una interesante acción educativa, tanto en 
referencia a las relaciones sociales que establecerán con los com-
pañeros, como a través de la EF (Zagalaz et al., 2014).  



CAPÍTULO 10. PROGRAMA PARA PREVENIR EL ACOSO ESCOLAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
JAVIER CACHÓN ZAGALAZ; CARMEN Mª AGUDO VILLAREJO; ALICIA CABRERA ZAGALAZ; AMADOR J. LARA SÁNCHEZ 

 

- 117 - 

La Educación Física en EP tiene como uno de sus objetivos 
“Conocer y comprender los efectos de la práctica habitual de acti-
vidad física sobre la salud y la calidad de vida”. Se destaca ese ob-
jetivo porque recoge el espíritu del capítulo, que es la importancia 
de la educación y la EF para prevenir el bullying, evitando que esa 
conducta impacte negativamente en los ODS que se han señalado 
inicialmente (3, 4 y 16). 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son 17 plantea-
mientos globales a conseguir en 2030. Relativamente relacionados 
entre sí, fueron diseñados en 2015 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas para “lograr un futuro mejor y más sostenible 
para todos”. Alguno o parte de ellos se entiende que van dirigidos 
a otros contextos, pero en este caso, los tres que se recogen (3, 4, 
16) están perfectamente relacionados con el programa para pre-
venir el acoso escolar en EP mediante fábulas y cuentos-gamifica-
ción y el modelo comprensivo que se propone a continuación de 
este apartado (Agudo et al., 2023a, b). 

El ODS 3. Salud y Bienestar, relaciona la salud, desde distin-
tas perspectivas, con el bienestar. Dentro de las nueve metas que 
proponen las Naciones Unidas para conseguir este objetivo, en el 
contexto educativo en general y para el tema que se está desarro-
llando, en particular, solo se encuentran dos: (1) “reducir la mor-
talidad prematura por enfermedades no transmisibles, promover 
la salud mental y el bienestar” y (2) “prevenir y tratar el abuso de 
sustancias adictivas”. Es evidente que para cuidar la salud mental, 
la EF y el deporte son actividades reconocidas internacionalmente 
en todas las edades; en EP se incluye también la importancia de 
una alimentación saludable y de las horas de sueño necesarias. 
Todo ello tendrá como resultado el bienestar que recoge este ODS. 
Por otra parte, con respecto a las sustancias adictivas, desde el 
tabaco al alcohol, pueden hacer su aparición en los últimos cursos 
de esta etapa educativa y actualmente, aunque no son sustancias 
que se ingieren, si se usan demasiado frecuentemente las panta-
llas, a las que los escolares sienten tanta inclinación. 

El ODS 4. Educación de calidad, busca garantizar una edu-
cación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunida-
des de aprendizaje para todos. Aunque en España los fines que 
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persigue este ODS están garantizados, la aparición del bullying 
complica su desarrollo porque crea un ambiente escolar inseguro 
y hostil, convirtiendo en vulnerables a niños que sin esas actuacio-
nes no lo serían, ya que impide que las víctimas se concentren en 
sus estudios y alcancen su máximo potencial académico. El miedo 
y la ansiedad generados por el acoso pueden llevar al absentismo 
escolar, la disminución del rendimiento y, en casos extremos, el 
abandono escolar. 

El ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, se centra en 
promover sociedades pacíficas e inclusivas, proporcionando ac-
ceso a la justicia para todos y construyendo instituciones eficaces 
y responsables. El bullying, como una forma de violencia interper-
sonal, contradice directamente estos objetivos, perpetúa ciclos de 
violencia, normaliza el comportamiento agresivo y socava el sen-
tido de justicia y seguridad dentro de la comunidad escolar. En este 
sentido, es importante prevenir el acoso en las escuelas para que 
todos los niños y jóvenes tengan igualdad de derechos y una edu-
cación libre de violencia. 

Los tres ODS (3, 4, 16) que ocupan este capítulo, se relacio-
nan con la educación y el bullying, y se fusionan para plantear los 
contenidos de la EF mediante los siguientes modelos de aprendi-
zaje: 1. Modelo Comprensivo de Iniciación Deportiva; 2. Gamifica-
ción. Ambos se complementan y presentan contextos con juegos 
modificados o situaciones globales relacionadas con el juego real. 
(Fernández & Méndez, 2016). 

Thorpe et al. (1986), padres del Modelo Comprensivo indi-
can que sus elementos fundamentales son: (1) Representación del 
juego modificando los elementos estructurales de la acción (nú-
mero de jugadores, tamaño del espacio, tipo de materiales, o adap-
tación de las reglas) para acercarlo a los escolares haciendo más 
fácil su comprensión; (2) Exageración del juego manipulando los 
elementos estructurales de la actividad para resaltar un elemento 
táctico específico, acercarlo a los estudiantes y facilitar su integra-
ción; (3) Transferencia entre actividades para fomentar los agru-
pamientos (Méndez et al., 2012); (4) progresión en el aprendizaje, 
de lo más fácil a lo más difícil; (5) Evaluación que se basará en la 
actividad o juego que se está enseñando. 
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Para definir la Gamificación en la educación, hay que remon-
tarse a la aplicación de cualquier tipo de juegos y, si se trata de la 
EF, habrá que hacer referencia a los Cuentos Motores tradiciona-
les. Sin embargo, actualmente se utiliza el término gamificación 
que tiene su origen en el idioma inglés (game), se acepta por el 
profesorado y gusta a los escolares de todos los niveles, siendo 
especialmente significativo en la EP.  

Aplicar la gamificación en las clases no es difícil y el modelo 
de aprendizaje completado con el comprensivo las hace más diver-
tidas para estudiantes y profesorado. 

3. Programa 

Para abordar el bullying y avanzar hacia el logro de los ODS, 
es crucial implementar estrategias integrales que involucren a es-
tudiantes, maestros, padres y a la comunidad en general. Estas es-
trategias deben incluir programas de prevención del bullying, 
capacitación para maestros en la identificación y abordaje del 
acoso, apoyo psicológico para las víctimas y los agresores, y la 
promoción de una cultura escolar basada en el respeto, la empatía 
y la inclusión. 

Tabla 1. Elemento para el desarrollo del Programa: contexto, materiales y sujetos. 

Contexto • Centro escolar 
• Aula 

Materiales • Recopilación de cuentos indicados en EP para trabajar en cada 
sesión 

• Equipamiento propio del gimnasio 
• Instrumentos para dibujar folios, lápices, rotuladores 
• Ordenador de aula, impresora. 
• Registro anecdótico 

Sujetos Alumnado-Profesorado-Investigadores-Observadores 

El objetivo de este programa es diseñar sesiones de EF ba-
sadas los ODS 3, 4, 16 y en fábulas y cuentos infantiles que ayuden 
a frenar el bullying. 

El principal recurso material con que cuenta este proyecto 
como base de las sesiones es el álbum ilustrado infantil para la 
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etapa de EP, que es una herramienta fundamental para la com-
prensión de la literatura en los niños y niñas al combinar imágenes 
y texto (Cubillos, 2017; Agudo & Cachón, 2025). 

La temporalización está prevista en 10 sesiones que se desa-
rrollarán una por semana. La primera y la última, serán de evalua-
ción, inicial y final. No obstante, es una propuesta flexible y abierta 
a posibles variaciones temporales o de contenido, condicionadas 
por la edad de los escolares y el contexto donde se desarrollen las 
sesiones propuestas. Al tratarse de escolares de EP, el programa 
se plantea mediante métodos didácticos innovadores, lúdicos (ga-
mificación) y participativos (modelo comprensivo), a través de un 
enfoque globalizado que ofrezca aprendizajes significativos (Arufe, 
2019; Arufe et al., 2022; Hernández & de Barros, 2013), en el que 
los niños obtengan conocimientos partiendo de los que ya poseen 
en su estructura cognoscitiva (Moreira, 2020). Se trata de hacerlos 
protagonistas de su propio aprendizaje, motivándolos a que expre-
sen sus opiniones y tengan iniciativas propias.  

Para las sesiones se usará, como herramienta didáctica prin-
cipal, la Literatura Infantil de la que se extraen las fábulas y cuen-
tos que ayudarán conseguir los ODS citados, ya que es una fuente 
trasmisora de valores e ideales para la etapa de EP (Mata, 2014). 

Como orientaciones metodológicas se consideran los espa-
cios, tiempos y recursos de los centros, así como la estructura de 
las sesiones que será fija en la planificación de actividades, expli-
cación del contenido, realización de prácticas y repaso de los as-
pectos principales de la sesión, basados en el programa aplicado 
en Educación Infantil por Agudo et al. (2024) y Agudo & Cachón 
(2025), cuyos resultados han sido muy satisfactorios. 

Se presentan ocho sesiones, la 1ª y última se aplicarán a to-
dos los cursos a modo de evaluación y durarán dos horas, del resto 
y a modo de ejemplo se plantean dos sesiones para cada nivel (dos 
para 1º y 2º, dos para 3º y 4º y dos para 5º y 6º). Las sesiones 
prácticas tienen una duración de entre 50 y 60 minutos correspon-
dientes a una clase. 
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Los recursos materiales (Tabla 1), se utilizarán en función de 
las actividades. El registro anecdótico será la referencia para la 
evaluación.  

A continuación, se exponen las sesiones en distintas Tablas, 
que recogen Objetivos, Actividades y Método Didáctico.  

Tabla 2. Ejemplo de sesiones de evaluación inicial y final. 

1. Sesión de Evaluación Inicial 
Objetivos: Determinar la estructura social de las relaciones del aula en el con-
texto educativo. 
Actividades: Aplicación del Cuestionario sociométrico de nominaciones entre 
iguales (González & García-Bacete, 2010) para conocer las relaciones sociales 
del alumnado, tras lo que se procederá al análisis de datos para determinar el 
punto de partida. 
Narración de historias por parte del profesorado y alumnado. Puesta en común 
en la elección de los cuentos. 

2. Sesión de Evaluación Final 
Objetivo: Evaluar la eficacia de un programa de intervención en la etapa de EP 
mediante cuentos y narraciones que trabajen los ODS y las relaciones afectivas 
adecuadas, para prevenir conductas de rechazo entre escolares.  
Actividades: Se aplicará el cuestionario que se pasó al principio: Cuestionario 
sociométrico de nominaciones entre iguales (González & García-Bacete, 2010).  
Método: Análisis de datos, emisión y publicación de resultados. 

Tabla 3. Ejemplo de sesiones para 1º y 2º de EP. Basado en Agudo & Cámara (2018), 
Agudo & Cachón (2025). 

Sesiones 1 y 2 para 1º y 2º de EP 
Sesión 1 

Objetivos: Identificar los niveles de empatía y las señales de violencia. Reco-
nocer emociones. Fomentar el respeto, la autoestima y la autorreflexión. 
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Actividad (45 minutos): Lectura del cuento ¡Conmigo te vas a quedar! 
(Agudo & Cámara, 2018), que trata de Tornado, un caballo del que se reían to-
dos los alumnos de una escuela de vaqueros porque era diferente a los demás 
y de cómo Pepito, se hace su amigo y consigue que los demás niños-vaqueros 
entiendan que no está bien reírse de las diferencias. 
Tras la lectura se dialogará con el alumnado y se harán preguntas de compren-
sión lectora y de relación del contenido con los ODS que se están trabajando (3, 
4, 16): ¿Qué le pasaba al caballo? ¿Por qué decían los vaqueros que era dife-
rente del resto de los caballos? ¿Estaba bien como trataron los vaqueros al ca-
ballo? ¿Todos se portaron mal con él? ¿Qué entendéis por ser amable con los 
demás? 
Al finalizar la lectura y las preguntas, se les explica que se realizará, entre todos, 
un cuento de características similares para contarlo y aplicarlo en el gimnasio, 
cuya temática irá enfocada a la violencia entre iguales.  
Método didáctico: Modelo Comprensivo y Gamificación que se complemen-
tan para presentar un contexto de juego adaptado al cuento. 

Sesión 2 
Objetivos: Trabajar la empatía. Reconocer señales de violencia. Trabajar los 
ODS 3, 4, 16. Fomentar la bondad y las consecuencias de los actos realizados, 
especialmente de las burlas hacia los demás. 
Actividad (45 minutos): Lectura de la fábula “El ratón y la rana”, de Esopo: 
Un ratón bastante ingenuo se hizo amigo de una rana. Pero la rana, que era 
cruel, quiso burlarse de él, así que ató al ratón a una de sus patas, para que no 
pudiera ir a ningún sitio sin ella. 
Primero fueron a comer trigo a un campo cercano. Pero poco después, al acer-
carse a un pantano, la rana saltó al agua y se zambulló por completo en ella. El 
ratón se ahogó y su cuerpo, aún atado a la rana, salió flotando al exterior. Enton-
ces un milano que volaba por allí lo vio y se lanzó en picado a por su presa. 
¡Menuda sorpresa al tirar de él! No era solo un ratón, sino que, atada a una de 
sus patas, llevaba una rana. Y así fue como al final la rana compartió el mismo 
triste destino que el ratón. Moraleja: Las burlas hacia los demás pasan factura. 
Las acciones que se hacen con maldad se pagan con la misma moneda.  
Tras la lectura se hablará con los niños realizando preguntas de comprensión 
lectora: ¿De quién se hizo amigo el ratón? ¿Qué hizo la rana con el ratón para 
burlarse de él? ¿Qué le pasó al ratón cuando la rana se zambulló en el agua? ¿A 
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quiénes atrapó el milano que volaba por allí? ¿Es bueno burlarnos de los de-
más? 
Habrá que crear un cuento similar. Previamente se realizará una tormenta de 
ideas sobre posibles personajes y paisajes del posible cuento. Se irán anotando 
las ideas y se consensuarán los elementos del mismo. 
Método didáctico: Gamificación. 

Tabla 4. Ejemplo de sesiones para 1º y 2º de EP. Basado en Agudo & Cachón (2025). 

Sesiones 3 y 4 para 3º y 4º de EP 
Sesión 3 

Objetivos: Reconocer y controlar emociones negativas. Evitar la ira y la frustra-
ción, fomentar el respeto. 
Actividad (30 minutos). Se procede a la lectura de la fábula budista “El re-
galo”: Cuentan que hace mucho tiempo, unos discípulos meditaban junto a 
Buda, cuando unos hombres se acercaron a insultarle. Buda no hizo nada, cerró 
los ojos y aguantó sin moverse. Sus discípulos se enojaron y le dijeron: - Maes-
tro, ¿por qué dejaste que te insultaran sin decir nada? Buda entonces miró a uno 
de ellos y preguntó: - Si yo tengo un caballo y te lo regalo, pero no lo aceptas, 
¿de quién es el regalo? El discípulo respondió: - Si yo no lo acepto, seguiría 
siendo tuyo… Pues lo mismo sucede con las ofensas. Tú decides si aceptas o no 
ese regalo… Moraleja: ‘Solo tú decides si aceptas o no las ofensas de otros’. 
Tras la lectura se dialogará con el alumnado y se realizarán preguntas de com-
prensión lectora: ¿Por qué insultaron a Buda?, ¿Se ofendió Buda cuando le in-
sultaron?, ¿Qué hizo Buda cuando le insultaron?, ¿Qué hacéis vosotros cuando 
os insultan? 
A continuación, se les muestran imágenes en la pizarra digital sobre los perso-
najes de esta sesión que les ayudarán a montar una clase práctica de esas carac-
terísticas. Se realizará una actividad de expresión corporal en la que los alumnos 
representarán personajes y los demás los adivinarán. 
Método Didáctico: Modelo Comprensivo y Gamificación. Ambos adaptados a 
los intereses del alumnado. 

Sesión 4 
Objetivos: Trabajar la superación de la ansiedad, el miedo, la preocupación, y 
el estrés. Manejar grandes emociones. 
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Actividad (50 minutos): Lectura del cuento “La Ansiedad es Mi Mons-
truo” de Clara Harper (2025), es parte de la serie Mi Monstruo Interior, centrada 
en temas de aprendizaje socioemocional. Mediante este libro el alumnado co-
nocerá a Kiva, un niño alegre que se enfrenta a un monstruo imaginario, Albert, 
que es la ansiedad, la duda y el miedo que lo atemoriza y que vencerá con la 
ayuda de su abuela. Los alumnos explorarán estrategias sencillas para reconocer 
y calmar los sentimientos de ansiedad. 
Terminada la narración se establecerá un debate sobre lo que pasa en el cuento 
y las características de Kiva. Teniendo en cuenta que estos niños tienen entre 9 
y 10 años, son capaces de comprender y aportar posibles soluciones. 
Método Didáctico: Aprendizaje Socioemocional. Gamificación. 

Tabla 5. Ejemplo de sesiones para 5º y 6º de EP. Basado en Agudo & Cachón (2025). 

Sesiones 5 y 6 para 5º y 6º de EP 
Sesión 5 

Objetivos: Desarrollar la solidaridad, el respeto y la aceptación de diferen-
cias. 
Actividad (30 minutos): Lectura del cuento “Elmer” (McKee, 2023). Elmer 
es un elefante multicolor, diferente a los demás que son grises. Siempre ha sido 
el más divertido e ingenioso de la manada, pero un día, cansado de ser distinto, 
decidió pintarse de gris. Elmer descubrirá que lo que considera que es un de-
fecto es lo que le hace ser tan especial. Moraleja: lo que nos hace diferentes, es 
lo que ellos aprecian en nosotros. Solo tenemos que aceptarnos completamente 
y así, también aceptar a los demás.  
Tras la lectura se dialogará con el alumnado realizando las siguientes preguntas: 
¿Cómo era Elmer?, ¿Qué provocaba en los demás elefantes?, ¿Qué pensaba El-
mer la noche que no pudo dormir? 
En esta actividad se grabarán una a una las frases que cada alumno se ha apren-
dido de memoria. Para ello se lleva a los alumnos/as a la biblioteca del centro, 
se les pide que intervengan individualmente y se graba su frase con el teléfono 
móvil.  
En el gimnsaio se disfrazarán y representarán el personaje protagonista del 
cuento y otros inventados. 
Método didáctico: Modelo Comprensivo y Gamificación. Ambos adaptados a 
los intereses del alumnado y a los ODS. 
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Sesión 6 
Objetivos: Trabajar la empatía, solidaridad y cooperación. 
Actividad (30 minutos). Se comienza con la lectura de la fábula “El asno y 
el perro” de La Fontaine: Salió de paseo un campesino con su asno y su perro 
y a mitad de camino se sintió cansado y decidió dormir un poco a la sombra de 
un árbol. Los dos animales quedaron entonces libres y decidieron buscar algo 
para comer. El asno pronto comenzó a degustar la hierba de un enorme campo 
de pasto, mientras el perro iba de un lado a otro en busca de algún hueso que 
roer. Al cabo de un rato, el perro se acercó al asno y le dijo: - Amigo, no encuentro 
nada para comer ¿Te importaría agacharte un poco para que pueda llegar a la 
bolsa donde el amo guarda mi comida? El asno, que estaba feliz en su campo, 
no quería perder ni un minuto en nada y decidió hacerse el sordo. El perro in-
sistió una y otra vez. Qué pesado es el perro -pensó el asno-, no voy a hacerle 
caso. Y como el perro no se daba por vencido, el asno al fin le dijo: - Mira, perro, 
no voy a agacharme ni hacer lo que me dices. Lo mejor será que esperes en el 
camino a que el amo se despierte y te dé la comida como hace siempre. El perro, 
decepcionado, se echó a un lado del camino y esperó. 
De pronto, llegó un lobo hambriento, al que se le iluminaron los ojos al ver a lo 
lejos al asno. El animal, al ver el peligro, comenzó a gritar: - ¡Socorro! ¡Amigo 
perro, ayúdame! ¡Un lobo quiere comerme! Y el perro, sin apenas inmutarse, 
dijo: - Vaya, espera a que el amo se despierte y te ayude, como hace siempre. Y 
el asno terminó convertido en almuerzo del lobo. 
Moraleja: Si no ayudas a otros ellos no te ayudarán a ti cuando lo necesites. 
Tras la lectura se dialogará con el alumnado, se le hablará de los ODS (3, 4, 16) 
relacionándolos con estas sesiones y se les realizarán preguntas de compren-
sión lectora: ¿Qué le pidió el perro al burro?, ¿Por qué no quería el burro ayudar 
al perro? ¿Qué le sucedió al burro por no querer ayudar al perro?, ¿Es bueno 
ayudar a los demás? 
Para esta actividad se realiza una lluvia de ideas al objeto de elegir los persona-
jes, paisajes y elementos que formarán el cuento. Las ideas que surjan se van 
anotando en la pizarra. Posteriormente, se elaboran los personajes del nuevo 
cuento. Cada niño realiza un personaje o elemento. Los paisajes más complica-
dos se realizan con ayuda de los docentes y el alumnado los colorea. Al dibujar 
a los personajes, se les pide a los alumnos que lo hagan con diferentes emocio-
nes (tristeza, alegría, sorpresa…). 
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Método Didáctico: Modelo Comprensivo y Gamificación. Ambos adaptados a 
los intereses del alumnado. 

En Conclusión, con estas sesiones el profesorado podrá am-
pliar los cuentos susceptibles de ser narrados, reproducidos e in-
ventados por el alumnado, confiriendo a las clases de EF un 
carácter multidisciplinar con posibilidades de que conozcan los 
ODS, aprendan a respetarse y entiendan los problemas que puede 
representar el bullying para sus vidas. 

El bullying en la escuela primaria no solo es un problema de 
bienestar infantil, sino también un obstáculo significativo para el 
desarrollo sostenible. Al abordar el bullying de manera efectiva, las 
escuelas pueden crear entornos de aprendizaje seguros y positi-
vos, donde todos los estudiantes tengan la oportunidad de pros-
perar y contribuir a un futuro más justo y sostenible. 
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Resumen 

El sector del fitness en España ha experimentado un crecimiento 
notable, impulsado por la creciente conciencia sobre la salud y el 
bienestar. Desde su auge en los años 90, el modelo de negocio ha 
evolucionado destacando la proliferación de centros low-cost tras 
la recesión económica mundial. Este modelo ofrece precios acce-
sibles optimizando recursos y priorizando la autonomía del usua-
rio, aunque presentan limitaciones en personalización y 
supervisión. El presente estudio analiza la percepción de calidad, 
valor y satisfacción en dos centros low-cost ubicados en Sevilla y 
Huelva, evidenciando diferencias en la valoración de las dimensio-
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nes instalaciones y empleados, con resultados que subrayan la im-
portancia de la calidad percibida en la fidelización del cliente y la 
sostenibilidad del negocio. Además, el estudio vincula la gestión de 
instalaciones deportivas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), resaltando su contribución a la salud, la educación y el em-
pleo. 

Palabras clave: Calidad; Valor percibido; Satisfacción; Industria 
del fitness; Low-cost; Gestión deportiva; Sostenibilidad 

Introducción 

Los indicadores de práctica de actividad física semanal en 
España continúan creciendo, pasando del 46,2% en 2015 al 
52,5% en 2022 (Ministerio de Educación, Formación Profesional y 
Deportes, 2024), con una participación más elevada en hombres 
(57,5%) que en mujeres (47,7%), aunque eso sí, mejorando los 
registros del año 2015 en ambos casos (50,4% de hombres y 
42,1% de mujeres). La población joven con edades comprendidas 
entre 15 y 24 años sigue siendo el grupo más activo (77,8% en 
2022 vs 76,1% en 2015). Los principales motivos para practicar 
deporte no varían de un período a otro, aunque si sus resultados. 
Sigue predominando el mantenerse en forma (26,3% en 2022 vs 
29,9% en 2015), por diversión (22,1% en 2022 vs 23% en 2015) 
y por motivos de salud, que experimenta el aumento más reseñable 
(20,1% en 2022 vs 14,8% en 2015). Además, se puede observar 
cómo la población con estudios superiores tiene valores mayores 
en práctica deportiva (68% en 2022 vs 64,1% en 2015) con res-
pecto a la población que cuenta con estudios de primaria o secun-
daria (44,1% en 2022 vs 39,4% en 2015). 

La industria del fitness y su evolución 

En Europa, la industria del fitness alcanzó una facturación de 
31.800 millones de euros en 2023, con un crecimiento del 13,5% 
respecto al año anterior. Además, el número de clubes aumentó un 
1,4%, llegando a casi 65.000. Según datos de Europe Active 
(2024), el 61% de los usuarios combinan diferentes tipos de en-
trenamiento, con una disminución del ejercicio realizado en casa 
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(53%) y al aire libre (49%), mientras que crece la asistencia a gim-
nasios (46%). 

En cuanto a España, la industria del fitness comenzó a desa-
rrollarse en los años 90, evolucionando desde los gimnasios tradi-
cionales hasta la creación de centros de bienestar. Entre 2000 y 
2005, comenzaron a surgir microcentros especializados, y fue a 
partir de 2011 cuando proliferaron los centros low-cost (Sánchez, 
2011). Este fenómeno fue impulsado por una combinación de fac-
tores económicos, la globalización (Kokolakakis, 2012) y el cambio 
en las percepciones de los consumidores hacia los gimnasios tra-
dicionales, además de otros elementos como la asistencia esporá-
dica a los mismos, la simplicidad y la infraestructura digital 
(García-Fernández et al., 2018a). En términos de ingresos, España 
se posiciona como el tercer mercado más grande de Europa, con 
una facturación de 2.300 millones de euros y el número de consu-
midores también ha mostrado un incremento del 7,5% en compa-
ración con 2022, alcanzando los 67,6 millones de usuarios en 
2023, superando las cifras previas a la pandemia (Europe Active, 
2024). 

Modelos de negocio en centros de fitness 

Las estrategias del sector han girado en torno al liderazgo 
en costos, diferenciándose en centros low-cost y premium (Val-
carce-Torrente et al., 2021). A su vez, la evolución de los distintos 
modelos ha contribuido significativamente al crecimiento del sec-
tor, ofreciendo una vía alternativa de acceso al ejercicio físico es-
tructurado y gestionado profesionalmente (Sevilmiş et al., 2023). 
Específicamente el modelo de bajo coste o low-cost se ha consoli-
dado dentro de la industria del fitness y se basa en ofrecer servi-
cios esenciales a precios reducidos. La clave del modelo radica en 
la optimización de recursos y en una oferta de servicios simplifi-
cada, en la que el precio accesible prima sobre otros aspectos 
como la personalización o los servicios adicionales.  

Los centros low-cost ofrecen tarifas reducidas mediante la 
optimización de recursos como personal, equipamiento y espacios, 
priorizando la autonomía del usuario con tecnología avanzada y 
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áreas de entrenamiento amplias. Sin embargo, a pesar de sus pre-
cios accesibles como principal ventaja, presentan limitaciones en 
aspectos como la personalización y la supervisión, entre otros. Su 
alta capacidad conlleva desafíos como la masificación en horarios 
de máxima afluencia y la rotación elevada de clientes. No obstante, 
siguen siendo una opción popular para quienes buscan una alter-
nativa económica. 

Constructos en la evaluación del consumidor de centros de 
fitness 

Los centros de fitness operan en un entorno altamente com-
petitivo y buscan cumplir con las expectativas de los usuarios exi-
gentes (Walsh, 2013). La calidad percibida del servicio es un factor 
crucial para la competitividad y sostenibilidad del negocio (Colme-
nares & Saavedra, 2007), por lo que evaluar la percepción de cali-
dad permite mejorar la eficiencia y fidelización del cliente, lo que 
impacta directamente en la rentabilidad y permanencia en el mer-
cado (Parasuraman et al., 1988). Por ello, evaluar y mejorar la ca-
lidad del servicio es esencial para fortalecer la relación con los 
clientes y mejorar la competitividad de la empresa. En este sentido, 
el estudio de Sevilmiş et al. (2024) demuestra que factores como 
la calidad de la interacción, la calidad del entorno físico, la calidad 
del resultado, y la calidad del disfrute tienen un impacto positivo y 
significativo sobre la calidad de la experiencia percibida, lo que a 
su vez repercute directamente en la satisfacción del cliente y en su 
intención de permanencia. 

El estudio del valor percibido se considera un factor clave en 
la ventaja competitiva y la sostenibilidad de las empresas (Lapie-
rre, 2000). El concepto de valor percibido es dinámico y multidi-
mensional, compuesto por factores cognitivos y emocionales 
(García-Fernández, 2012). Zeithaml (1988) define el valor perci-
bido como la evaluación del consumidor sobre lo que recibe en re-
lación con lo que paga. Las organizaciones deben comprender que 
no solo ofrecen productos o servicios, sino también valor a los 
clientes. La correcta gestión del valor percibido puede mejorar la 
satisfacción y la lealtad del usuario en el sector del fitness. 
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La satisfacción del cliente, como resultado de un proceso ra-
cional combinado con una respuesta emocional (Martínez-Tur et 
al., 2000), ha sido ampliamente estudiada en el ámbito de los ser-
vicios, ya que influye en la retención y la recomendación del nego-
cio (Kotler & Keller, 2006). Sin embargo, su medición presenta 
desafíos metodológicos como la dificultad para definir el concepto 
y desarrollar herramientas de evaluación precisas (Giese & Côte, 
2000), aunque su impacto en la fidelización del cliente y el éxito 
empresarial es innegable. 

Método 

Participantes 

El estudio analizó una muestra de 354 usuarios de dos cen-
tros de fitness low-cost en Sevilla (n = 178) y Huelva (n = 176). En 
Sevilla, la distribución por género fue equitativa (50,6% hombres, 
49,4% mujeres), mientras que en Huelva predominó la participa-
ción femenina (64%). Las edades más representadas fueron 21-
30 años en Sevilla y 41-50 años en Huelva. El 46,1% de los usua-
rios en Huelva llevaban más de 2 años inscritos, frente al 33,5% 
en Sevilla con una permanencia de 1-2 años. La mayoría asistía 2-
3 veces por semana, y más del 70% de los participantes en ambos 
centros tardaban menos de 15 minutos en llegar. 

Instrumentos 

Se utilizó un cuestionario validado en estudios previos desa-
rrollados en el contexto de la industria del fitness (García-Fernán-
dez et al., 2018b). Las dimensiones evaluadas fueron la calidad 
percibida mediante las dimensiones instalaciones, empleados y 
programas de actividad física (Brady y Cronin, 2001); la calidad 
general mediante una escala unidimensional (Oliver, 1997) al igual 
que el valor percibido (Zeithaml, 1998) y la satisfacción (Oliver, 
1997). Las respuestas se recogieron mediante una escala Likert de 
10 puntos, donde 1 = nada de acuerdo y 10 = muy de acuerdo. 

Procedimiento 
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El estudio se llevó a cabo en dos centros low-cost de la 
misma organización en Sevilla y Huelva. La organización mostró 
interés en conocer diferencias en la percepción del servicio, dado 
que ambos centros contaban con los mismos equipamientos, ser-
vicios y procedimientos. Se diseñó un cuestionario online, disponi-
ble durante 15 días (16 de septiembre - 6 de octubre de 2024) y 
garantizando la confidencialidad de los participantes y se propor-
cionó un contacto para aclarar dudas, sin registrarse incidencias. 

Análisis de datos 

Los datos se codificaron con SPSS v.24.0, realizándose un 
análisis descriptivo (media y desviación típica), una comparación 
de medias entre los centros de Sevilla y Huelva (prueba U de Mann-
Whitney), y un análisis de la consistencia interna (alfa de 
Cronbach). 

Resultados 

La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos para los valores 
medios de cada ítem y centro, así como la significatividad de la di-
ferencia de medias entre centros. Los resultados de la muestra de 
Sevilla presentaron puntuaciones más altas en todos los ítems eva-
luados, obteniéndose diferencias estadísticamente significativas 
en 14 de los 18 ítems de la herramienta, localizados en 2 ítems de 
la dimensión “empleados” y otros 2 ítems de la dimensión “pro-
gramas”. En cuanto a las diferencias obtenidas, 7 ítems mostraron 
una significatividad moderada (p < 0,005), 4 ítems una significati-
vidad fuerte (p < 0,001) mientras que 3 ítems mostraron una dife-
rencia significativa leve (p < 0,05). En cuanto a la consistencia 
interna de las dimensiones, el coeficiente alfa de Cronbach (α) 
mostró valores superiores a 0,90 con excepción de la dimensión 
“instalaciones” (α = 0,894), considerándose en todos los casos 
satisfactorios al situarse por encima del umbral de 0,70 (Marôco y 
Marques, 2006). 
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos de los ítems en función de cada muestra y significativi-
dad de la diferencia de medias. 

Dimensiones (items) Sevilla 
M (DT) 

Huelva 
M (DT) 

p valor 
(sig.) 

Instalaciones    
Las instalaciones del centro deportivo son 
atractivas 

8,08 (1,85) 7,17 (2,01) *** 

Las instalaciones del centro deportivo están 
limpias 

8,27 (1,95) 7,93 (1,98) * 

El equipamiento del centro deportivo está 
en buenas condiciones 

8,62 (1,65) 7,52 (1,99) *** 

Empleados    
Los empleados son educados 8,64 (1,77) 8,32 (1,81) * 
Los empleados ayudan a que los clientes se 
sientan cómodos 

8,41 (1,88) 8,03 (2,13) 0,80 

Los empleados son expertos 8,11 (1,88) 7,99 (1,93) 0,56 
Programas    
Los programas de actividad física me ayu-
dan a mejorar mi salud 

8,28 (1,87) 7,93 (1,91) * 

Los programas de actividad física me ayu-
dan a mejorar mi bienestar psicológico 

8,19 (2,01) 7,94 (1,92) 0,07 

Los programas de actividad física me ayu-
dan a mejorar mi condición física 

8,31 (1,89) 8,05 (1,90) 0,11 

Calidad general    
El nivel de los servicios de este centro de-
portivo es excelente 

7,98 (1,94) 7,45 (2,05) ** 

El nivel de los servicios de este centro de-
portivo es muy alto 

7,93 (1,96) 7,31 (2,04) ** 

El nivel de los servicios y la calidad de este 
centro deportivo es muy alto 

7,94 (1,93) 7,25 (2,07) *** 

Los servicios de este centro deportivo son 
de alto nivel 

7,84 (1,91) 7,12 (2,15) ** 

Valor percibido    
Los servicios de este centro deportivo me-
recen lo que cuestan 

8,20 (1,86) 7,68 (1,96) ** 
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Dimensiones (items) Sevilla 
M (DT) 

Huelva 
M (DT) 

p valor 
(sig.) 

En general, el valor de los servicios de este 
centro deportivo es alto 

8,10 (1,84) 7,29 (2,19) *** 

Satisfacción    
Estoy satisfecho con los servicios de este 
centro deportivo 

8,27 (1,87) 7,65 (2,04) ** 

Estoy satisfecho de haber tomado la deci-
sión de ser cliente de este centro deportivo 

8,46 (1,86) 7,90 (2,05) ** 

Mi decisión de ser socio de este centro de-
portivo fue acertada 

8,47 (1,88) 7,96 (2,02) ** 

Nota: *** p < 0.001; ** p < 0.005; * p < 0.05 

Vinculación del estudio sobre percepción de calidad en centros 
de fitness con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

La actual inestabilidad económica y social agrava los proble-
mas medioambientales globales (UNESCO, 2017). Para afrontar 
estos desafíos, la Agenda 2030 de Naciones Unidas establece 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuya integración en po-
líticas públicas, empresariales y de estilos de vida resulta esencial 
(Ruiz-Mallén & Heras, 2020). En el ámbito deportivo, la pandemia 
de COVID-19 dificultó dichos objetivos y obligó a los centros de 
fitness a adaptarse tecnológicamente (Bohórquez et al., 2024), 
consolidando servicios digitales que deben alinearse con las de-
mandas sociales y sostenibles. Esta adaptación tecnológica a tra-
vés de la innovación es clave para afrontar los desafíos globales 
mediante productos y servicios con impacto ambiental, económico 
y social positivo (Del Vecchio et al., 2021). La educación, por su 
parte, ayuda a impulsar el emprendimiento sostenible como motor 
de equidad y desarrollo (Tilley y Young, 2009). En este contexto, 
el deporte fomenta valores sostenibles con efectos positivos en la 
sociedad (Teixeira et al., 2018). 

En España, el Comité Olímpico Español (COE) ha adoptado 
una estrategia basada en los ODS, promoviendo buenas prácticas 
y responsabilidad social. El análisis de la percepción de calidad en 
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centros low-cost permite identificar los ODS más relevantes y su 
impacto en una gestión deportiva más sostenible. 

A continuación, se presentan los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible más relevantes en relación con la actividad física y la 
gestión de centros de fitness low-cost, destacando su impacto y su 
conexión con el desarrollo sostenible en el ámbito deportivo: 

Tabla 2: Relación de los ODS con la actividad física y la gestión de centros de fitness low-
cost 

ODS Título 
Conexión con el Fitness y el Desarrollo 

Sostenible 

3 Salud y Bienestar 
Promueve la salud mediante la actividad fí-
sica, previniendo enfermedades y mejorando 
la calidad de vida. 

4 Educación de Calidad 
Integra metodologías activas en la formación 
universitaria, fomentando la investigación y 
análisis en el ámbito deportivo. 

5 Igualdad de Género 
Evalúa la experiencia por género en centros fit-
ness, promoviendo una gestión equitativa e 
inclusiva. 

8 Trabajo Decente y Creci-
miento Económico 

Favorece la profesionalización y estabilidad la-
boral en el sector fitness, especialmente low-
cost. 

9 Industria, Innovación e 
Infraestructura 

Resalta la necesidad de innovación tecnoló-
gica en la gestión de centros de fitness. 

11 Ciudades y Comunida-
des Sostenibles 

Apoya la planificación urbana sostenible me-
diante la ubicación estratégica de centros de-
portivos. 

12 Producción y Consumo 
Responsables 

Incentiva prácticas ambientales sostenibles en 
la gestión de centros de fitness. 

17 Alianzas para Lograr los 
Objetivos 

Promueve colaboraciones entre centros depor-
tivos, universidades y administraciones para 
una gestión basada en evidencia. 
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Conclusión 

El estudio sobre la percepción de los usuarios de centros de 
fitness low-cost se alinea directamente con múltiples Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), demostrando la relevancia del de-
porte y de la gestión de instalaciones deportivas en el impulso del 
desarrollo sostenible. A través del análisis de la calidad, la satis-
facción y el valor percibido, se generan estrategias clave para op-
timizar la experiencia del usuario, fomentar hábitos de vida 
saludables y contribuir a la sostenibilidad económica, social y am-
biental del sector deportivo. Estos resultados no solo refuerzan el 
papel del fitness en la promoción del bienestar, sino que también 
ofrecen una base para futuras investigaciones y políticas que favo-
rezcan un modelo de gestión más equitativo, inclusivo y responsa-
ble. 
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Capítulo 12 
Buenas prácticas para la gestión de 

eventos deportivos en el medio natural 

José Miguel Vegara Ferri 
José María López Gullón 

Grupo UMUSPORT. Universidad de Murcia. 

1. Introducción 

En las últimas décadas, el gran crecimiento de los eventos 
deportivos ha transformado no solo las formas de practicar activi-
dad física, sino también la manera en que estas prácticas interac-
túan con los entornos naturales. El deporte se ha convertido en un 
fenómeno sociocultural global con capacidad de movilizar recur-
sos, personas y discursos (Mutana y Mukwada, 2018; Ulloa-Her-
nández et al., 2024). Actividades como el senderismo, el ciclismo 
de montaña, el trail running, la escalada o los deportes acuáticos 
no solo fomentan hábitos de vida saludables, sino que también 
ofrecen oportunidades únicas de interacción con entornos biodi-
versos y culturalmente ricos (Eigenschenk et al., 2019; Chaves-
Castro et al., 2024). 

La celebración de eventos deportivos en entornos naturales 
ha experimentado un auge notable. Esta tendencia responde, entre 
otros factores, a la búsqueda de experiencias más auténticas y sa-
ludables, y al creciente interés por la conexión con la naturaleza 
como forma de bienestar físico y mental (Eigenschenk et al., 2019; 
Chaves-Castro et al., 2024). Sin embargo, este incremento tam-
bién ha supuesto una presión significativa sobre estos espacios 
naturales, muchos de ellos ecosistemas frágiles, evidenciando la 
necesidad de una gestión adecuada que permita conciliar el uso 
deportivo recreativo y competitivo en el medio natural con su con-
servación (Farías et al., 2018). 
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La Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) proponen un marco global que sitúa 
al deporte como herramienta de transformación, capaz de contri-
buir al logro de metas sociales, ambientales y económicas (UN, 
2015; Campillo-Sánchez et al., 2021). Así, la gestión de eventos 
deportivos en la naturaleza no solo debe atender a criterios orga-
nizativos y deportivos, sino también a principios éticos y ecológi-
cos que favorezcan un desarrollo respetuoso del medio ambiente 

Este capítulo tiene como objetivo proponer buenas prácticas 
para la gestión de eventos deportivos en el medio natural. Para 
ello, en primer lugar, se desarrolla una visión general de los even-
tos deportivos y su progresiva expansión hacia entornos naturales. 
Posteriormente, se analizan los impactos derivados de esta prác-
tica y se proponen líneas de acción basadas en la evidencia cientí-
fica, normativas internacionales y guías de sostenibilidad. Todo 
ello con el fin de facilitar herramientas prácticas a organizadores, 
entidades públicas y privadas, y gestores para su implementación. 

2. Eventos deportivos en el medio natural 

Los eventos deportivos pueden definirse como aconteci-
mientos planificados que congregan a participantes y espectado-
res en torno a una competición o actividad física organizada, bajo 
normas específicas y con un objetivo común: la práctica, celebra-
ción o promoción del deporte (Getz y Page, 2016).  

Los eventos deportivos se pueden clasificar en función de su 
escala (locales, regionales, nacionales o internacionales), su fre-
cuencia (únicos, periódicos o itinerantes), su carácter competitivo 
o participativo, y el tipo de público al que van dirigidos (de élite, 
amateur, familiares, escolares, etc.) (Müller, 2015; Gratton, Shibli 
y Coleman, 2020).  

Además de los desafíos comunes a todo evento, aquellos que 
se desarrollan en entornos naturales en vez de en instalaciones 
deportivas convencionales, adquieren particularidades adiciona-
les: dependen de las condiciones del entorno, requieren permisos 
específicos y están sometidos a variabilidad climática, accesibili-
dad y sensibilidad ecológica. Por tanto, su diseño debe contemplar 
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aspectos como la capacidad de carga del ecosistema, la señaliza-
ción adecuada y el impacto en la fauna y flora local (Newsome, 
2014; Rebolledo, 2020). En espacios protegidos, como los parques 
naturales, se ha observado una especial sensibilidad frente a la or-
ganización de eventos deportivos, que obliga a un análisis más de-
tallado del contexto físico, legal y ecológico (Farías et al., 2018).  

3. Impactos ambientales asociados a eventos deportivos en el 
medio natural 

La celebración de evento deportivos conlleva una serie de 
beneficios que incluyen mejoras en la salud física y mental, forta-
lecimiento de la autoestima, reducción del estrés y conexión con el 
entorno. Asimismo, fomentan la educación ambiental y el sentido 
de pertenencia a los espacios naturales (Ramírez-Rendón, 2024; 
Eigenschenk et al., 2019). Sin embargo, la organización de eventos 
deportivos en entornos naturales conlleva una serie de riesgos e 
impactos ambientales que, si no se gestionan adecuadamente, 
pueden comprometer la integridad ecológica de estos espacios. La 
creciente popularidad de estas actividades ha generado preocupa-
ciones sobre su sostenibilidad y la necesidad de implementar prác-
ticas responsables. 

La presencia masiva de participantes y espectadores puede 
provocar la degradación del hábitat natural, afectando la flora y 
fauna locales. Por ejemplo, Estela (2017) destacan que, en Cata-
luña la realización de eventos deportivos en espacios naturales 
protegidos ha generado conflictos relacionados con la conserva-
ción de la biodiversidad, especialmente en áreas con especies en-
démicas o en peligro de extinción. 

El tránsito repetido de personas y vehículos en áreas sensi-
bles puede causar la compactación del suelo y aumentar la ero-
sión, lo que afecta la capacidad de regeneración del ecosistema. 
Farías et al. (2018) señalan que, en zonas montañosas, las carre-
ras de montaña y el ciclismo de descenso han contribuido signifi-
cativamente a la degradación del suelo y la pérdida de cobertura 
vegetal. 
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Adicionalmente, los eventos deportivos generan una canti-
dad considerable de residuos sólidos y líquidos, que, si no se ges-
tionan adecuadamente, pueden contaminar el suelo y los cuerpos 
de agua cercanos. El caso del Circuito de Jerez, que obtuvo el Cer-
tificado Europeo 'QSostenible Eventos' por su gestión sostenible 
de residuos durante el Campeonato del Mundo Motul FIM Super-
bike 2024, ejemplifica cómo una planificación adecuada puede mi-
tigar estos impactos (Cadena SER, 2024). 

Otra de las perturbaciones más comunes en los eventos de-
portivos, sobre todo en deportes de motor o con gran afluencia de 
público son el ruido, la iluminación artificial y la propia presencia 
humana, que pueden alterar los patrones de comportamiento de la 
fauna local, incluyendo cambios en la alimentación, reproducción 
y migración. Ulloa-Hernández et al. (2024) advierten que, en los 
parques nacionales de Chile, los eventos deportivos han afectado 
negativamente a especies sensibles, como aves y mamíferos, de-
bido a la perturbación constante durante las actividades. 

La realización de eventos deportivos en entornos naturales 
puede generar conflictos con las comunidades locales, especial-
mente si no se consideran sus necesidades y preocupaciones. Ago-
rreta-Lumbreras et al. (2020) indican que, en el Valle del Jerte, la 
organización de eventos deportivos ha generado tensiones rela-
cionadas con el acceso a recursos naturales y la distribución de 
beneficios económicos. La percepción de los residentes y turistas 
sobre los impactos de los eventos deportivos es un aspecto funda-
mental para comprender las consecuencias sociales y económicas 
de estas actividades. Vegara-Ferri (2022) realizó un análisis deta-
llado de la percepción del impacto social y turístico del evento ci-
clista "La Vuelta", destacando cómo la confianza en las 
autoridades locales y la calidad percibida del evento influyen sig-
nificativamente en la valoración de los impactos por parte de los 
residentes. Este estudio subraya la importancia de considerar las 
percepciones de las comunidades locales en la planificación y ges-
tión de eventos deportivos en entornos naturales. 

Para minimizar los impactos ambientales de los eventos de-
portivos en el medio natural, es fundamental implementar medidas 
de mitigación, como: 
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• Evaluaciones de impacto ambiental previas al evento: Permi-
ten identificar y gestionar los riesgos potenciales. 

• Diseño de rutas y zonas de actividad que eviten áreas sensi-
bles: Protege la biodiversidad y reduce la degradación del há-
bitat. 

• Gestión adecuada de residuos y promoción del reciclaje: Re-
duce la contaminación y fomenta la sostenibilidad. 

• Educación y sensibilización de participantes y organizadores: 
Promueve comportamientos responsables y conscientes del 
entorno. 

• Colaboración con las comunidades locales y autoridades am-
bientales: Asegura que las actividades sean compatibles con 
las necesidades y valores locales. 

La implementación de estas prácticas no solo protege el me-
dio ambiente, sino que también mejora la experiencia de los parti-
cipantes y la reputación de los organizadores. 

4. Buenas prácticas para la gestión sostenible de eventos 
deportivos en el medio natural 

En este contexto, la sostenibilidad emerge como un eje 
transversal imprescindible para minimizar los impactos negativos 
y maximizar los beneficios socioambientales. A continuación, se 
abordan un conjunto de buenas prácticas orientadas a la planifica-
ción, ejecución y evaluación de eventos deportivos sostenibles en 
espacios naturales, fundamentado en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, particularmente en áreas 
como la salud (ODS 3), la acción por el clima (ODS 13) o la vida de 
los ecosistemas terrestres y marinos (ODS 14 y 15) (Vegara-Ferri 
et al., 2024; United Nations, 2015). 

Una de las claves fundamentales para asegurar la sostenibi-
lidad de estos eventos es la integración de una evaluación de im-
pacto ambiental que permita identificar riesgos sobre el terreno 
antes de la celebración. Esta evaluación debe ser participativa e 
incluir a expertos ambientales, representantes de comunidades lo-
cales y autoridades competentes. Su implementación temprana 
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permite la adaptación del evento al contexto ecológico y social, an-
ticipando conflictos y facilitando la toma de decisiones informadas 
(Vegara-Ferri et al., 2024). Por ejemplo, la selección de rutas y 
áreas de desarrollo debe evitar las zonas de alto valor ecológico, 
como hábitats de especies amenazadas, áreas de anidación o es-
pacios protegidos.  

En paralelo, la gestión eficiente de residuos constituye un 
pilar operativo esencial. La implementación de sistemas de sepa-
ración en origen, la promoción de prácticas de “residuo cero” y la 
eliminación del uso de plásticos desechables son acciones priori-
tarias. Estas deben ir acompañadas de campañas de sensibiliza-
ción dirigidas a participantes, voluntariado y asistentes, 
fomentando el uso de materiales reutilizables, compostables o re-
ciclables, y promoviendo una cultura de consumo responsable (Ve-
gara-Ferri et al., 2023, 2024). 

La organización de eventos en entornos naturales también 
demanda un replanteamiento de la movilidad asociada. Reducir la 
huella de carbono del transporte implica favorecer el acceso me-
diante bicicletas, transporte colectivo o lanzaderas con vehículos 
de bajas emisiones, así como restringir el tráfico motorizado en 
áreas frágiles. Estas estrategias no solo generan beneficios am-
bientales directos, sino que también mejoran la logística general 
del evento y la experiencia de los usuarios (World Athletics, 2021). 

Un elemento diferenciador en la gestión moderna de eventos 
deportivos al aire libre es la participación continua de las comuni-
dades locales. Implicar a estas poblaciones en la toma de decisio-
nes, la logística del evento o la provisión de bienes y servicios 
favorece su empoderamiento y contribuye a una distribución más 
equitativa de los beneficios económicos y simbólicos. Estudios 
como el de Agorreta-Lumbreras et al. (2020) en el Valle del Jerte 
muestran cómo estas estrategias pueden convertir un evento en 
motor de desarrollo territorial, siempre que se armonicen con la 
conservación ambiental. 

Por último, un sistema de monitoreo y mejora continua debe 
estar presente. Recoger datos antes, durante y después del evento 
sobre indicadores ambientales, satisfacción de los participantes y 
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efectos económicos o sociales permite ajustar las futuras edicio-
nes y contribuir a la profesionalización del sector. A través de este 
proceso de aprendizaje organizacional, los eventos deportivos 
pueden transitar desde modelos extractivos hacia prácticas rege-
nerativas, en sintonía con el paradigma del deporte sostenible. 

Por último, promover la concienciación en los asistentes me-
diante campañas informativas, señalética ecológica, talleres y ac-
ciones simbólicas, por ejemplo, la entrega de kits sostenibles a los 
participantes, fortalece la responsabilidad colectiva y el respeto 
hacia el entorno natural. Estudios como los de Vegara-Ferri (2022) 
han demostrado que la percepción de sostenibilidad mejora la 
aceptación social del evento y aumenta la probabilidad de repeti-
ción de la experiencia por parte del público. 

5. Conclusión 

La celebración de eventos deportivos en el medio natural re-
presenta una valiosa oportunidad para promover hábitos de vida 
saludables, fortalecer la conexión con la naturaleza y dinamizar te-
rritorios. Sin embargo, esta práctica también implica retos signifi-
cativos relacionados con la sostenibilidad ambiental, la 
convivencia con comunidades locales y la gestión responsable de 
los recursos naturales. 

A lo largo del capítulo se ha evidenciado que una planifica-
ción adecuada, acompañada de medidas operativas sostenibles, es 
clave para minimizar los impactos negativos. La evaluación de im-
pactos, la gestión eficiente de residuos, y el fomento de la movili-
dad sostenible son elementos indispensables en este proceso. 
Asimismo, se ha destacado la necesidad de formar y sensibilizar a 
todos los actores implicados, desde organizadores hasta partici-
pantes, como estrategia fundamental para consolidar una cultura 
de corresponsabilidad ambiental. 

Finalmente, se hace un llamado a las instituciones públicas, 
entidades organizadoras y ciudadanía para asumir un compromiso 
activo con la gestión sostenible de los eventos deportivos en en-
tornos naturales. Solo a través de la cooperación intersectorial, la 
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participación comunitaria y la mejora continua será posible garan-
tizar la conservación del patrimonio natural y el disfrute responsa-
ble de estos espacios por parte de las generaciones presentes y 
futuras. 
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1. Introducción.  

La Organización de Naciones Unidas (Naciones Unidas, s.f.), 
estableció una serie de objetivos denominados Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, de carácter global y cuya finalidad es la erradi-
cación de la pobreza, el desarrollo de la paz, la prosperidad y la 
protección del planeta. Para lograr este fin en el año 2030, la edu-
cación a nivel general y la educación física en particular tienen un 
papel significativo. En este sentido, la educación física es una va-
liosa herramienta para fomentar las competencias sostenibles, 
concienciar a los alumnos y fomentar la responsabilidad de éstos 
en su cumplimiento. En las siguientes líneas, se presentarán algu-
nos planteamientos concretos para el periodo de educación infantil 
que pueden contribuir en la consecución de diversos ODS. 

2. Natación educativa infantil y objetivos de desarrollo 
sostenible. 

La natación educativa, más allá de la natación deportiva, es 
una actividad física que está presente en diversas formas vincula-
das a centros educativos. Si analizamos a través de la evidencia 
científica el papel que puede ejercer en la concienciación y respon-
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sabilidad por parte de los alumnos de los ODS desde edades tem-
pranas podemos concluir que es una herramienta que desde la 
educación deberíamos tener muy en cuenta. A Continuación, deta-
llaremos algunos resultados de la literatura científica que refren-
dan lo comentado. 

2.1 Natación en educación infantil y ODS 3 (Salud y Bienestar). 

El objetivo del ODS3 según la ONU es garantizar una vida 
sana y promover le bienestar para todas las edades, En este sen-
tido es importante recalcar que además de la inactividad física, el 
ahogamiento son dos de las principales causas de muerte en el 
mundo y ambas se pueden comenzar a prevenir a través de la na-
tación educativa desde el periodo de educación infantil (Mekkaoui, 
2025). 

Los programas de natación destinados a alumnos de educa-
ción infantil han demostrado su eficacia para mejorar la condición 
física general tales como resistencia, fuerza, salud cardiovascular 
y respiratoria, etc. (Mare et al, 2020), pero incluso en estas edades 
han puesto en evidencia el importante papel que puede desempe-
ñar en el desarrollo psicosocial y el bienestar de los alumnos. Por 
un lado, las propias características del medio suponen una impor-
tante estimulación para el desarrollo psicomotor del alumno (Si-
món-Piqueras, 2023 a). Por otro, se han evidenciado mejoras a 
nivel de autoestima corporal y socioemocional (Simón-Piqueras et 
al., 2023 a), competencia percibida (Quintanilla-Bautista et al., 
2018), Motivación intrínseca (Bozorbaevna, 2020), autoeficacia 
(König, Krude, & Muensterer, 2022) y socialización (Lõhmus et al., 
2022).  

El hecho de que los alumnos desde edades tempranas parti-
cipen es este tipo de programas incide directamente en solucionar 
ambos problemas puesto que permite adquirir conciencia de la im-
portancia del cuidado del propio cuerpo, estimula la participación 
a largo plazo (Young et al., 2011), y previene el segundo problema 
(sangrante en nuestro país), intentando dotarles de competencias 
eficaces para evitar ahogamientos (Mekkaoui et al., 2025). 
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2.2 Natación en educación infantil y ODS 4 (Educación de 
Calidad). 

La ONU considera que la educación es la clave que permitirá 
alcanzar el resto de ODS. Mucho de lo que hemos explicado en el 
apartado anterior comparte objetivos con la actual ley educativa. 
Sin embargo, la realidad en cuanto a la implantación de estos pro-
gramas es que en muchas ocasiones son los centros educativos los 
que lo llevan a cabo, sin estar claramente enmarcado en el cu-
rrículo al contrario de lo que sucede en otros países de nuestro 
entorno, y además en muchos centros donde se implanta, existe 
una colaboración con profesionales de la enseñanza de natación 
que desarrollan sus programas centrados sobre todo en el dominio 
de las habilidades acuáticas y obviando el resto de parcelas edu-
cativas que se pueden reforzar. Sería muy conveniente replantear 
esta situación con el fin de aprovechar este potencial (Albarracín, 
2018). 

La natación educativa en el periodo de infantil además de lo ya expuesto, 
permite reforzar la adquisición de nuevos conceptos matemáticos, lingüísti-
cos, rítmicos, musicales y del conocimiento del medio. Además, es una pre-
ciosa herramienta para trabajar, igualdad, diversidad y justicia social 
(Simón-Piqueras et al., 2023 b). Los materiales utilizados son similares y su-
ministrado por las instalaciones para todos los participantes y ellos disfrutan 
de los programas de la misma manera. En este sentido mención expresa 
merece el apartado de inclusión, pues en estas edades los alumnos con 
cualquier tipo de diversidad suelen participar al unísono del grupo, o en al-
gunos casos participar con un mínimo de adaptaciones (Simón-Piqueras et 
al., 2023 b).  

2.3 Natación en educación infantil y ODS 5 (Lograr la igualdad 
entre los géneros y empoderar a mujeres y niñas). 

Los ODS consideran que la igualdad de género es un funda-
mento esencial para construir un mundo pacífico, próspero y sos-
tenible. Retomando los estudios sobre natación educativa en el 
periodo de infantil encontramos que es una herramienta igualita-
ria. La mayor parte de estudios no muestran diferencias de género 
entre niñas y niños en todos los ámbitos de desarrollo psicomotor 
y socioemocional, y en los pocos que existen esas diferencias, son 
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las niñas las que obtienen mejores resultados (Simón-Piqueras, 
2023 a). Generalmente los distintos géneros participan de manera 
conjunta en las actividades planteadas, e incluso la vestimenta uti-
lizada en la actualidad en muchos casos suele ser muy similar no 
habiendo una clara diferenciación de los materiales utilizados 
(Quintanilla et al., 2018). Los juegos acuáticos planteados son 
exactamente idénticos bien sean individuales, cooperativos o por 
equipos. Los métodos de enseñanza actuales no hacen ningún tipo 
de diferenciación (Simón-Piqueras, 2023 b). 

En este sentido hay algunos datos que son conveniente analizar desde la 
perspectiva de género hacia la igualdad, no solo en el periodo de educación 
infantil, sino teniendo en cuenta la participación en la actividad física a lo 
largo de toda la vida. Según los datos de la Real Federación Española de Na-
tación la temporada 23/24 y prácticamente la diez anteriores hay práctica-
mente igualdad en cuanto al número total de licencias en España, siendo un 
46% de mujeres y un 54% de hombres (RFEN, 2025). 

2.4 Natación en educación infantil y ODS 14 y 15 (Vida Submarina 
y Vida de ecosistemas terrestres). 

Por último y aunque sea de manera indirecta si nos gustaría 
hacer énfasis en como un aprendizaje de la natación bajo un 
prisma educativo puede generar que los alumnos generen concien-
cia de conservación y presten un especial cuidado por los ODS 14 
y 15. En el apartado de Educación de Calidad, se indicó que los 
programas de natación educativa pueden reforzar ciertos conteni-
dos transversales, como el conocimiento del medio, y en este caso 
el de la vida acuática y submarina. Compaginar situaciones de 
aprendizaje de conocimiento del medio con la asistencia a la pis-
cina. Presentar actividades en la piscina con el fin de adquirir co-
nocimiento del medio, y viceversa refuerza enormemente el 
aprendizaje y la concienciación de conservación. Además, la ma-
yoría de estos alumnos a lo largo de su vida, disfrutarán de entor-
nos naturales terrestres lindantes con entornos acuáticos. Son 
varios los estudios que indican que la gente que realiza actividades 
físicas en estos entornos, y que los disfrutan, están muy compro-
metidos con su cuidado y conservación (Martelaer, 2023). 
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3. El patio de recreo: una oportunidad para el ocio activo y el 
bienestar en igualdad de oportunidades 

El recreo, y el patio como contexto de organización de espa-
cios de juego y disfrute del alumnado, se presenta como una opor-
tunidad para el aprendizaje informal y formal en la escuela. Este 
espacio es utilizado para el desarrollo de la Educación Física en la 
Educación Infantil (Gil-Madrona et al., 2008). Durante el recreo 
emergen múltiples comportamientos motores espontáneos (Her-
nández-Martínez et al., 2024), siendo un espacio privilegiado para 
el aprendizaje motor; de hecho, algún estudio evidenció cómo la 
actividad motora fue la actividad más presente en algunos patios 
de Educación Infantil (Saravia et al., 2021). Al respecto, la tarea 
motriz en Educación Física puede clasificarse desde un juego nada 
o poco estructurado, con una dirección reducida del docente, 
hasta un juego estructurado y fijo, con una gestión y control amplio 
del profesorado (Blázquez, 1982). Precisamente el patio puede 
considerarse un espacio para el aprendizaje motor con tareas me-
nos estructuradas. Estudios recientes estudiaron el patio desde 
modelos ecológicos de aprendizaje motor, siendo sus espacios y 
materiales affordance de conocimiento y conducta motriz (e.g., 
Grunseit et al., 2020; Graham et al., 2021, 2022); así como opor-
tunidades para el ocio y el desarrollo de niñas y niños (Menconi y 
Grohmann, 2018). 

De acuerdo con estos argumentos, el papel del patio como 
constructor de aprendizajes en Educación Física (así como en otras 
áreas) es meritorio. El recreo posee enormes posibilidades para 
impulsar el desarrollo físico-motor, cognitivo y psico-social del 
alumnado en las etapas de Educación Infantil (Hernández-Martínez 
et al., 2024) y Primaria (Salas-Sánchez y Vidal-Conti, 2022). Sin 
embargo, este espacio a menudo queda relegado a un segundo 
plano, sin darle la importancia que merece (Campos-Molina et al., 
2024). En contraposición en este apartado se pretende desgranar 
el potencial del patio para la Educación Física y el aprendizaje mo-
tor teniendo como faro el desarrollo sostenible.  
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3.1. El recreo y ODS 3 (Salud y Bienestar). 

Una de las aproximaciones científico-académicas más fre-
cuentes realizadas al contexto del patio es la del punto de vista de 
los niveles de actividad física. Los beneficios de la práctica regular 
de actividad física en la salud en todo el ciclo vital son múltiples, lo 
que convierte a una vida activa en una estrategia fundamental para 
la consecución del bienestar físico, mental y social de niñas y ni-
ños. Con todas las certezas y evidencias científicas que demues-
tran el impacto positivo de un hábito de actividad física en la salud, 
la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) recomiendan el 
desarrollo de, al menos, 60 minutos de actividad moderada a vigo-
rosa en el día en la infancia y la niñez. En contraposición, la jornada 
escolar se organiza de una forma totalmente sedentaria (Barenie 
et al., 2024), con una reducida presencia de la Educación Física 
(Mellado-Rubio et al., 2023).  

En este contexto, se enfatizó en el patio como momento de 
promoción de la actividad física escolar (Saravia et al., 2021), 
siendo un momento de adecuado coste y eficiencia para la promo-
ción de conductas activas (Nigg et al., 2018). El recreo y su orga-
nización pueden contribuir al aprendizaje y desarrollo motor y 
promover conductas activas en todas las etapas educativas. En 
esta línea, las intervenciones en el recreo son múltiples; provisión 
de materiales y adecuación de espacios, pinturas de suelo, organi-
zación del entorno, formación del profesorado (Zapatero-Ayuso et 
al., 2024), con resultados dispares y dependientes del contexto y 
tipo de intervención (Suga et al., 2021). No obstante, de forma se 
puede sostener que los estudios de revisión demuestran cómo se 
incrementan los niveles de AF y los comportamientos activos (Sa-
las-Sánchez y Vidal-Conti, 2022).  

Una intervención sobre el recreo puede contribuir a lograr 
entre un 6-14% y un 40% de la cantidad  de actividad física reco-
mendada para la salud (Suga et al., 2021). Con todo esto, el recreo 
es una oportunidad incuestionable para el incremento de la activi-
dad física de las niñas y niños en Educación Infantil y la promoción 
de su salud y bienestar. Asimismo, el patio adecuadamente orga-
nizado puede ser una sesión de Educación Física no estructurada 



CAPÍTULO 13. EDUCACIÓN FÍSICA INFANTIL Y DESARROLLO SOSTENIBLE. MEDIACIÓN EDUCATIVA. 
JUAN ÁNGEL SIMÓN PIQUERAS; JORGE AGUSTÍN ZAPATERO AYUSO; DAVID ZAMORANO GARCÍA 

 

- 157 - 

que contribuya al desarrollo sostenible a través de la promoción 
de salud y bienestar.  

3.2. El recreo y ODS 5 (Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a mujeres y niñas). 

A pesar de las oportunidades que ofrece el recreo, la diná-
mica menos estructurada y con menor supervisión del adulto, 
puede manifestar conductas de desigualdad de género y dificulta-
des en el acceso al ocio fundamentalmente de mayorías de niñas y 
minorías de niños (Spears, 2020; Zapatero-Ayuso et al., 2021). De 
acuerdo con estos trabajos, se puede defender que el recreo es un 
contexto transmisor de estereotipos de género, hecho que se ma-
nifiesta en la etapa de Educación Infantil (Gómez y Ponce, 2023), 
pero también y especialmente durante la Educación Primaria 
(Pawlowski et al., 2014). Estas desigualdades y estereotipos, que 
pueden condicionar la elección, el comportamiento y el aprendizaje 
motor de niñas y niños, se manifiestan fundamentalmente en el uso 
y ocupación del espacio, los agrupamientos del alumnado y las 
preferencias de juego (Zapatero-Ayuso et al., 2021).  

En Educación Infantil, algunos estudios demostraron un uso 
de espacios más amplios de chicos frente al uso que realizan las 
chicas, las cuales buscan columpios u otras estructuras con espa-
cios más reducidos para realizar actividades más pasivas, relacio-
nales y de juego simbólico (Fructuoso, 2016). Asimismo, existe 
una tendencia a realizar grupos homogéneos y agruparse en fun-
ción de dicho ocio (Saravia et al., 2021). Esta tendencia presente 
en la Educación Infantil se manifiesta de forma exacerbada en eta-
pas posteriores, cuando la aparición de deportes competitivos de 
pelota y patios construidos de forma tradicional amplían las de-
sigualdades.  

En este contexto, la intervención en patios de Educación In-
fantil son una herramienta para educar en igualdad de género y 
evitar la reproducción presente y futura de estereotipos (Gómez y 
Ponce, 2023), promoviendo un uso equitativo del patio y la promo-
ción de un ocio más activo en las chicas. Dicho de otro modo, la 
promoción de salud y bienestar es un derecho de todas y todos y 
una responsabilidad de toda la comunidad educativa; el patio es un 
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contexto posible de intervención y un entorno educable desde la 
Educación Infantil.  

La promoción de actividad física en el patio, en sesiones me-
nos estructuradas de Educación Física o durante el recreo, debe 
atender a la distribución del espacio, los materiales y la provisión 
de juegos para impulsar los niveles de actividad de las chicas, sin 
reducir los de los chicos, en busca de un ocio activo compartido. 
Al respecto, algunos estudios previos en Educación Primaria mos-
traron cómo los materiales no estereotipados, como los juguetes 
autoconstruidos (Méndez-Giménez y Pasallá-Manteca, 2018) o al-
gunos materiales reciclados como los neumáticos (Zapatero-
Ayuso et al., 2024) pueden impulsar un ocio activo y más compar-
tido. En Educación Infantil es necesario continuar con la investiga-
ción y análisis del ocio de niñas y niños y buscar una oferta lúdica 
que promueva la actividad física en el recreo en igualdad de opor-
tunidades.  

4. La movilidad sostenible, a través de los desplazamientos 
activos al centro educativo, como vía para el desarrollo de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en Educación Infantil. Claves 
para su implementación. 

La educación no debe entenderse únicamente dentro de la 
escuela, sino fuera de ella también (Bolívar, 2006). Esto cobra sen-
tido plenamente si hacemos referencia a la promoción de la activi-
dad física y la salud aun cuando la iniciativa tenga lugar desde el 
centro educativo.  

No debemos olvidar que, una parte importante de la comu-
nidad educativa no desarrolla su labor en el centro educativo pro-
piamente dicho. Familias, monitores de actividades 
extracurriculares, administración a distintos niveles, organizacio-
nes, así como todo aquello que forma parte del contexto del alum-
nado, tienen relevancia en el desarrollo de cambios a nivel 
cognitivo, moral y social (Bronfenbrenner, 1987). Además, contri-
buyen en la promoción y creación de hábitos y actitudes que, en 
un momento crucial como el actual, se erigen como determinantes 
en una sociedad en la que la obesidad ya es una epidemia (Fernán-
dez Bustillo et al, 2015), y respecto a la cuál, las familias no son 
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capaces de percibirla como una realidad asociada a sus hijos e hi-
jas (Rodríguez Martín et al, 2012).  

4.1 Importancia del contexto en la educación. Implicación de los 
diferentes agentes. 

Todos estos actores participan del contexto, entendido 
como escenario de aprendizajes que contiene y da forma al apren-
dizaje, de la misma forma que un recipiente da forma al agua que 
contiene, influyendo, por tanto, sobre los resultados de este (Ed-
wards y Miller, 2007). Este concepto, nos lleva hacia el aprendizaje 
situado, referido al aprendizaje desarrollado en un contexto socio-
cultural que se conoce como comunidad de aprendizaje, y que se 
encuentra en contraposición con aprendizajes descontextualiza-
dos que proporcionan conocimientos de escasa aplicación y trans-
ferencia y que no poseen relevancia más allá del ámbito escolar 
(Blázquez, 2016). 

De esta forma, las propuestas a desarrollar deben plantearse 
de acuerdo con la resolución de situaciones reales, que no única-
mente tienen por qué darse en el contexto escolar, sino que pue-
den suponer una exigencia en cuanto a movilización de recursos 
en cualquier otro momento de la vida del alumnado (Zamorano, 
Sánchez-Ajofrín y García Molinero, 2016). Ligado a este aprendi-
zaje real, competencial y que exige movilización de recursos para 
dar solución a diversidad de problemas planteados, se encuentra 
la necesidad de resolver situaciones que están vinculadas a conte-
nidos, que, desde un punto de vista curricular, estarían ligados a 
diversidad de áreas, lo que indica una tremenda presencia e im-
portancia del enfoque globalizador. Por ello, no únicamente hay 
que centrar los esfuerzos en la mejora del citado currículo, sino 
que, de manera paralela, habrá que actuar en el conjunto de la co-
munidad con la intención de proporcionar posibilidades de actua-
ción en diversidad de escenarios (Bolívar, 2006). 

La necesidad de participación de la totalidad de agentes edu-
cativos en los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado 
es algo que ya no se discute y queda ampliamente avalado por la 
diversidad de escenarios en los que el alumnado ha de desenvol-
verse de manera competente, y a los que se aludía anteriormente, 
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sobre todo, sabiendo desde hace tiempo que cuando familias y es-
cuela trabajan conjuntamente el alumnado tiene éxito tanto en la 
escuela como en la vida (Henderson y Berla, 1994). Todo ello, en 
los términos ya citados, encuentra una ocasión única de desarrollo 
en la movilidad sostenible, a partir de los desplazamientos activos 
al centro escolar. 

4.2 Movilidad sostenible y ODS 11 (lograr que las ciudades y los asenta-
mientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles). 

Para conseguirlo la consecución de este objetivo se estable-
cen tres metas a cumplir siendo una de ellas la movilidad sosteni-
ble y que podemos introducir dentro del proyecto de movilidad 
sostenible mediante desplazamientos activos al centro escolar me-
jorando la seguridad vial, reduciendo el impacto ambiental nega-
tivo de las ciudades, y ofreciendo acceso a zonas verdes y espacios 
públicos seguros, inclusivos y accesibles. Por lo que, las claves que 
se van a considerar a continuación se enmarcan en este ODS y 
desde la perspectiva globalizada de los mismos. 

4.3 Claves para la implementación de la movilidad sostenible en 
el ámbito escolar. 

Se va a presentar algunas propuestas sencillas y útiles para 
la implementación de los desplazamientos activos en el ámbito 
educativo, partiendo de experiencias reales de éxito y desde la 
consideración de la comunidad educativa, entendida ampliamente, 
tal y como se ha tratado anteriormente. Así, podemos hablar de: 

• Formación-divulgación-concienciación: las familias son de-
terminantes para que el alumnado pueda participar con ga-
rantías en las propuestas que emanan del centro; 
encontrando que la participación del profesorado puede su-
poner un plus de motivación, al mismo tiempo que un gran 
ejemplo para el alumnado. Por lo tanto, hay que formar y con-
cienciar sobre los beneficios asociados al desarrollo de des-
plazamientos activos al centro educativo, como la mejora de 
la forma física, salud mental, socialización, función cognitiva, 
crecimiento y desarrollo saludable y mejora de la motricidad 
(ODS 3). 
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• Cuestionarios: es relevante conocer los medios de desplaza-
miento utilizados por las familias para acudir diariamente al 
colegio. Además, es muy relevante saber qué motivos tienen 
para hacer su elección. Otro aspecto sobre el que incidir sería 
el de reflexionar sobre la posibilidad de tratar de pasar a un 
tipo de desplazamiento activo (en caso de que no fuera esta 
su elección), considerando aspectos positivos y negativos, 
así como miedos o reticencias. Por último, sería relevante 
preguntar por todo aquello que facilitaría o ayudaría a la 
transición hacia el desplazamiento activo. 

• Mapeo: Ubicar las residencias familiares en el mapa, pu-
diendo detectar así, aquellos puntos que podrían acoger a 
mayor número de participantes, y que, además, permitirían 
trazar los caminos escolares más seguros. 

• Facilitación a través de la tecnología: con el ánimo de facili-
tar la labor de llegada al punto de encuentro (siempre que 
existan puntos diversos que vayan cambiando), cada tra-
yecto puede incluirse en una aplicación o servicio web de ma-
pas. De esta manera, no solo podremos utilizar un dispositivo 
móvil para llegar a cualquier punto de partida, sino que po-
dremos acudir, en caso necesario a cualquier punto del tra-
yecto en el momento deseado. Otra propuesta interesante es 
la de incluir cada quedada en una aplicación o servicio web 
de calendario, facilitando formación e información sobre la 
incorporación del citado calendario a sus dispositivos móvi-
les, para que, con la antelación prevista y establecida, avise 
automáticamente a las familias (por ejemplo, un día antes y 
una hora antes). 

• Divulgación a través de redes sociales y otros medios: divul-
gar el trabajo mencionando de manera específica los objeti-
vos a alcanzar, a través de las redes sociales es de capital 
importancia para dar empaque a las iniciativas, así como para 
tratar de calar en los potenciales participantes. 

• Buscar sinergias con otras propuestas similares. 
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• Motivación: es cierto que las recompensas promueven una 
motivación externa que se aleja de la deseada autodetermi-
nación, pero que parece clave para iniciar la práctica (Lim et 
al., 2013).  Así, es interesante entregar a los participantes un 
carnet de agente de desplazamiento activo, que es sellado 
con cada participación y que se asocia a algunas recompen-
sas como diplomas, pegatinas, chapas, material deportivo 
para el grupo con mayor número de participaciones, etc. 

5. Conclusion. 

La educación infantil es un periodo idóneo para comenzar a 
fomentar y concienciar los objetivos de desarrollo sostenible. 
Como el lector ha podido apreciar, a través de los planteamientos 
realizados, se puede potenciar esta concienciación en diversos 
ODS.  
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Capítulo 14 
Espacios deportivos cardioprotegidos:  

el reto de generar sinergias entre salud, 
educación y sostenibilidad para alcanzar 

los ODS 

Dr. Rodrigo Ibáñez-García  
Grupo UMUSPORT. Universidad de Murcia.  

Resumen 

La muerte súbita cardíaca (MSC) constituye una de las principales 
causas de mortalidad en el mundo, con un impacto significativo 
tanto en el ámbito clínico como social (Priori et al., 2015). Su apa-
rición inesperada, frecuentemente en personas aparentemente sa-
nas, representa un desafío prioritario para los sistemas de salud 
pública. La posibilidad de revertir un paro cardíaco mediante inter-
venciones inmediatas, como la reanimación cardiopulmonar (RCP) 
y el uso precoz de desfibriladores externos semiautomáticos 
(DESA), ha demostrado ser clave para aumentar las tasas de su-
pervivencia (European Resuscitation Council [ERC], 2021). 

En el contexto deportivo, la MSC reviste especial importancia no 
solo por la mayor exigencia cardiovascular que implica la práctica 
física intensa, sino por la proyección social que tienen los eventos 
de parada cardíaca en espacios donde se congregan deportistas, 
técnicos, personal auxiliar y público. Paradójicamente, si bien el 
ejercicio físico regular es un factor protector frente a enfermeda-
des cardiovasculares, puede convertirse en un desencadenante de 
muerte súbita en personas con afecciones cardíacas no diagnosti-
cadas (Pujol-Robinat y Salas-Guerrero, M., 2018). Ante este esce-
nario, se plantea la necesidad de establecer entornos deportivos 
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seguros, preparados para dar respuesta inmediata ante emergen-
cias cardiovasculares. 

El concepto de cardioprotección en espacios deportivos ha evolu-
cionado en las últimas décadas, pasando de una medida opcional 
a una estrategia clave de intervención en salud pública. Esta im-
plica no solo la instalación de dispositivos DESA en lugares accesi-
bles, sino también la formación continuada de la ciudadanía en 
soporte vital básico (SVB), especialmente entre profesionales del 
ámbito deportivo, educativo y comunitario. 

Este capítulo aborda el reto de diseñar y consolidar espacios de-
portivos cardioprotegidos como una acción transversal que arti-
cula salud, educación y sostenibilidad. Desde una perspectiva 
alineada con la Agenda 2030, se analiza el papel que estas inter-
venciones pueden desempeñar en el logro del Objetivo de Desarro-
llo Sostenible 3 (Salud y Bienestar), así como sus sinergias con los 
ODS 4 (Educación de calidad) y 11 (Ciudades y Comunidades sos-
tenibles). Se presentan evidencias científicas, experiencias norma-
tivas y propuestas educativas orientadas a integrar la 
cardioprotección como parte de una cultura de prevención, resi-
liencia y equidad en el acceso a entornos seguros para la vida y el 
deporte. 

1. La prevención de la muerte súbita como meta de desarrollo 
sostenible 

La Organización Mundial de la Salud (WHO) señala que las 
enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte 
en el mundo, siendo responsables de aproximadamente 17,9 mi-
llones de fallecimientos anuales (WHO, 2019). La parada cardio-
rrespiratoria (PCR) extrahospitalaria representa una emergencia 
sanitaria global con tasas de supervivencia que apenas alcanzan el 
10% en muchos países (ERC, 2021). Ante este panorama, el ac-
ceso rápido a un desfibrilador externo semiautomático (DESA) y la 
actuación inmediata por los testigos, mediante soporte vital básico 
(SVB) son factores clave que pueden aumentar exponencialmente 
las posibilidades de supervivencia (American Heart Association 
[AHA], 2020). Este hecho se ve avalado por numerosos estudios 
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que han demostrado que la formación en SVB mejora significativa-
mente la actitud y la disposición a actuar ante una parada cardio-
rrespiratoria (Luque et al., 2024). Concretamente, en España, se 
producen unas 52.300 PCR/año, 30.000 de ellas, en entorno ex-
trahospitalario, provocando 46.900 muertes año, lo que equivale 
a una media de 128 diarias (Perales-Rodriguez de Viguri, 2019).  

Por ello, mejorar la respuesta comunitaria ante emergencias 
cardiacas es una prioridad en salud pública, lo cual supone un reto 
que impacta en el bienestar de la población directamente y se re-
laciona con los ODS, a través de una revisión conceptual y un aná-
lisis crítico de experiencias e investigaciones recientes, desde un 
enfoque intersectorial, participativo y sostenible. 

2. El caso específico del deporte 

La práctica deportiva ha crecido exponencialmente en las úl-
timas décadas, lo que aumenta también la exposición al riesgo de 
eventos cardíacos. En este contexto, la cardioprotección no solo 
es una medida técnica o sanitaria, sino una estrategia integral de 
salud pública y bienestar colectivo, alineándose con los principios 
de la Agenda 2030. 

Los espacios deportivos, por la propia naturaleza de su acti-
vidad son lugares de alto riesgo (Parkkari et al. 2004), y más si no 
hay una planificación que permita una actuación rápida y eficaz, el 
tiempo de respuesta puede demorarse poniendo en riesgo la vida 
de la víctima. Los accidentes más graves en el entorno deportivo 
tienen potencial de provocar emergencias vitales (Harmon et al. 
2014). Los orígenes de las muertes relacionadas con el deporte 
son diversos, se cifran en un 50% de accidentes, 16% de origen 
cardiorrespiratorio y el resto, por otros motivos como las denomi-
nadas genéricamente como Enfermedades de Riesgo Vital en el De-
porte (Drobnic et al. 2015). 

Dentro del 16% de origen cardiorrespiratorio, la muerte sú-
bita, aunque infrecuente, tiene un fuerte impacto social por afectar 
con frecuencia a personas jóvenes y aparentemente sanas. Estas 
muertes suelen tener causas cardiovasculares subyacentes no de-
tectadas y ocurren de forma repentina durante o inmediatamente 
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después de la actividad física sin aviso previo usualmente. Cuando 
se produce una emergencia de riesgo vital, si llega a producirse la 
PCR, cada segundo disminuye las posibilidades de sobrevivir y de 
evitar las secuelas que pueden mermar la calidad de vida. Se es-
tima que en 4 minutos se producen daños a nivel neuronal y las 
probabilidades de fallecimiento aumentan un 10% cada minuto 
(Vukmir, 2006 y Larsen et al. 1993). Los deportes de alta intensi-
dad, como el fútbol, el baloncesto o el atletismo, se asocian a un 
mayor riesgo de episodios cardíacos súbitos, especialmente 
cuando hay condiciones cardíacas no diagnosticadas, como mio-
cardiopatías hipertróficas o canalopatías congénitas. En menores 
de 35 años, estas causas estructurales y genéticas son predomi-
nantes, mientras que, en mayores, la cardiopatía isquémica cobra 
protagonismo (Corrado et al., 2005). 

3. Más allá del desfibrilador: Espacios cardioprotegidos para un 
desarrollo sostenible y saludable  

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (ODS 3), centrado en 
garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 
todas las edades, plantea la reducción de la mortalidad asociada a 
enfermedades no transmisibles mediante estrategias de preven-
ción, intervenciones terapéuticas eficaces y el impulso de la salud 
mental y el bienestar. En este marco, la prevención de la muerte 
súbita cardíaca, especialmente en el ámbito deportivo, adquiere un 
valor crucial. Implementar estrategias de cardioprotección en cen-
tros deportivos responde a una necesidad sanitaria, al disminuir la 
mortalidad prematura, mejorar la preparación ante emergencias 
vitales y fomentar entornos seguros para la práctica del deporte. 

Un espacio cardioprotegido es aquel entorno que cuenta con 
los medios necesarios para actuar de forma eficaz ante una parada 
cardiorrespiratoria. Estos espacios deben incluir la presencia del 
número adecuado de DESA, que estar correctamente señalizados, 
con accesibilidad inmediata al dispositivo y mantenimiento perió-
dico garantizado (Ibáñez-García y Díaz-Suárez, 2018). 

Los espacios cardioprotegidos son vitales porque: 

ü Aumentan la capacidad de respuesta ante emergencias. 
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ü Disminuyen el tiempo de acceso al DESA. 
ü Empoderan a la ciudadanía mediante la formación y la 

conciencia. 

Estudios como el de Kitamura et al. (2016) en Japón, han 
demostrado que la implantación masiva de DESA en lugares públi-
cos incrementa la tasa de supervivencia sin secuelas neurológicas. 
En Dinamarca, un programa nacional de educación en RCP y distri-
bución de DESA en espacios comunitarios logró triplicar la super-
vivencia en 10 años (Hansen et al., 2017). 

Pero la presencia del DESA por sí sólo no es garantía de su-
pervivencia. Los elementos básicos que debe tener un espacio car-
dioprotegido incluyen: 

ü Un DESA, al menos, en buen estado y fácilmente localiza-
ble.  

ü Personal formado en SVB y uso del DESA. 
ü Señalización visible y protocolo de actuación. 
ü Registro del DESA ante la autoridad sanitaria correspon-

diente. 

Todos estos criterios, si bien corresponden a una lógica fun-
damentada, no son lo suficientemente específicos para muchas 
personas e instituciones, por ello, más adelante propondremos el 
modelo NCardioprotec, que concreta y responde de modo claro a 
las cuestiones más relevantes y tiene una adaptación especial a los 
espacios deportivos. 

En el caso concreto de los DESA, su importancia es capital y 
no se puede calificar en ningún caso de “Espacio Cardiprotegido”, 
aquel que carezca de el número suficiente de ellos y en estado co-
rrecto de funcionalidad. Las denominaciones habituales de “espa-
cios cardioprotegidos”, señalan que la intervención en los 
primeros 3 a 5 minutos es crucial. El acceso rápido a un DESA y la 
aplicación de SVB pueden multiplicar por cuatro las tasas de su-
pervivencia. Aun así, se ha demostrado que tasas de supervivencia 
del 90% son alcanzables si se usa un DESA antes de 1 minuto (Ba-
lady et al. 2002). Entonces, dado el bajo coste de los DESA, la efec-
tividad y la sencillez de su funcionamiento, ¿por qué conformarse 
con intervalos de entre 3 y 5 minutos? 
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En España, la legislación sobre estos espacios varía según la 
comunidad autónoma. Algunas regiones han legislado la obligato-
riedad de contar con DESA en determinados espacios, como cen-
tros educativos, deportivos, estaciones de transporte, hoteles o 
grandes superficies comerciales, pero con criterios dispares y sin 
modular su presencia en función de la naturaleza y riesgo inhe-
rente de la actividad desarrollada. Sin embargo, todavía no existe 
una regulación estatal unificada que garantice un acceso equita-
tivo a estos dispositivos en todo el territorio nacional. Los estudios 
realizados sobre esta cuestión indican que entre el 90%y el 98% 
se producen en el ámbito del deporte recreativo. (Boraíta, 2011; 
Morrison, Nazzari y Lithwick, 2016). Al tiempo se ha demostrado 
que el 40% de los casos de muerte súbita relacionados con el de-
porte ocurren en espacios donde no existe un desfibrilador ni per-
sonas con formación básica en RCP (Marijon et al., 2015). Esta 
realidad demanda una acción urgente desde el ámbito educativo, 
institucional y legislativo. 

La presencia de espacios cardioprotegidos se ha hecho no-
toria en el entorno deportivo, pero la ausencia de una base de co-
nocimiento científico riguroso ha contribuido a una falsa sensación 
de seguridad, puesto que, en muchos casos, se atiende a criterios 
espurios y de interés publicitario, político, etc., no habiendo volun-
tad real de su conservación en el tiempo, según se demuestra en 
un alto porcentaje de casos (Ibáñez-García, 2023). 

4. Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

4.1. ODS 3: Salud y Bienestar 

El vínculo entre espacios cardioprotegidos y el ODS 3 es di-
recto: garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos. 
La prevención de muertes evitables mediante una respuesta rápida 
y efectiva encarna esta meta. 

4.2. ODS 4: Educación de calidad 

La inclusión de la formación en SVB en el sistema educativo 
responde a la meta 4.7 del ODS 4, que aboga por una educación 
orientada al desarrollo sostenible y a la ciudadanía global. 
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4.3. ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles 

El desarrollo de entornos cardioprotegidos contribuye a ciu-
dades resilientes y seguras, aspecto clave del ODS 11. Espacios 
públicos, deportivos, laborales y de transporte pueden convertirse 
en nodos de respuesta vital. 

4.4. ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos 

La implementación de estos sistemas requiere la colabora-
ción entre administraciones públicas, empresas, entidades socia-
les y ciudadanía, en línea con las metas del ODS 17. 

La relación de los ODS con los espacios cardioprotegidos, se 
ve reflejada en la cadena de supervivencia, compuesta por cuatro 
eslabones fundamentales: el reconocimiento precoz de la PCR y 
activación del sistema de emergencias, la RCP inmediata, la desfi-
brilación temprana y el soporte vital avanzado (ERC, 2021). De es-
tos, los tres primeros pueden ser llevados a cabo por personas no 
sanitarias, lo que subraya la importancia de empoderar a la ciuda-
danía. Para ello, nos encontramos ante dos retos básicos, a saber: 

Acceso público a desfibriladores: evidencia y desafíos 

Múltiples estudios han demostrado que la disponibilidad de 
DESA en espacios públicos puede multiplicar por tres las tasas de 
supervivencia (Holmberg et al., 2017). Sin embargo, su implemen-
tación efectiva requiere superar barreras legislativas, logísticas y 
culturales.  

Formación en soporte vital básico: empoderamiento ciudadano 

La formación en SVB no sólo salva vidas, sino que también 
genera una cultura de salud comunitaria. Según Ibáñez-García y 
Díaz-Suárez (2018), la formación ciudadana en reanimación car-
diopulmonar debe integrarse en el currículo educativo desde eda-
des tempranas como eje de una ciudadanía resiliente. Esta visión 
se alinea con el ODS 4, al fomentar una educación que promueva 
competencias vitales para el bienestar común. 
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5. El concepto de cardioprotección en espacios deportivos. 
Modelo NCardioprotec. 

La Cardioprotección se basa en la prevención para anticipar 
el problema y reaccionar a la máxima velocidad posible ante la 
emergencia producida (Nolan et al. 2021). Lo cual obliga a planifi-
car, evaluando los riesgos inherentes a cada actividad, materiales 
de rescate, entre los que no puede faltar el DESA y la formación en 
SVB de los gestores y monitores de la actividad deportiva e incluso 
de los participantes.  

La implementación de espacios cardioprotegidos implica una 
gestión adecuada del mantenimiento de los dispositivos, la super-
visión de su correcto funcionamiento y el registro de intervencio-
nes para su análisis posterior. Implementar el modelo 
Ncardioprotec eleva del estatus de un espacio cardioprotegido, no 
siendo tan sólo un lugar con un desfibrilador, sino constituyendo 
una unidad funcional de respuesta ante emergencias cardiovascu-
lares. 

El modelo de cardioprotección en espacios deportivos NCar-
dioprotec, se compone de 4 dimensiones que se analizan a través 
de un check-list exhaustivo y validado mediante un proceso cientí-
fico riguroso (Ibañez-García y Díaz-Suárez, 2018). Estas dimensio-
nes son: 

Dimensión 1. Sistemas de cribado previos a la práctica físico-
deportiva. En el ámbito de la prevención, los programas de cribado 
dirigidos a la población físicamente activa representan una herra-
mienta clave para la detección precoz de condiciones clínicas que 
puedan suponer un riesgo vital. La realización periódica de reco-
nocimientos médicos, la implementación de protocolos de actua-
ción ante emergencias y la capacitación específica del personal 
técnico y asistentes conforman un entramado de protección fun-
damental. Desde una perspectiva de corresponsabilidad, se pro-
mueve el empleo de test validados y de fácil aplicación como 
medida costo-efectiva para la identificación de individuos con fac-
tores de riesgo, permitiendo su derivación, limitación de participa-
ción o exclusión temporal en caso de considerarse necesario 
(Grazioli, 2017). 



CAPÍTULO 14. ESPACIOS DEPORTIVOS CARDIOPROTEGIDOS: EL RETO DE GENERAR SINERGIAS  
DR. RODRIGO IBÁÑEZ-GARCÍA  

 

- 175 - 

Dimensión 2. La dotación material y espacial. La disponibili-
dad de equipamiento adecuado constituye un pilar esencial en los 
espacios deportivos cardioprotegidos. Es imprescindible garanti-
zar la presencia y accesibilidad de los DESA en ubicaciones estra-
tégicas que permitan su utilización en un plazo no superior a dos 
minutos, dado que la aplicación temprana de RCP combinada con 
DESA incrementa la tasa de supervivencia en paradas cardiorres-
piratorias extrahospitalarias del 8,3 % al 57,5 % (Hansen et al., 
2017). De igual modo, se requiere un botiquín completo que posi-
bilite la atención inicial de múltiples situaciones de urgencia, 
acorde con las competencias del personal actuante. Asimismo, de-
ben garantizarse sistemas de comunicación eficaces para activar 
la cadena de emergencia sin dilaciones (Ibáñez-García y Díaz-Sua-
rez, 2018). 

Dimensión 3. Capacitación en SVB y uso del DESA. La forma-
ción en SVB y el manejo del DESA constituyen componentes críti-
cos de cualquier estrategia de cardioprotección. Sin embargo, la 
normativa vigente presenta una notable heterogeneidad y, en ge-
neral, resulta insuficiente en comparación con las recomendacio-
nes de las principales guías internacionales. Tanto la ERC en 2021, 
como la AHA en 2020, abogan por programas formativos conti-
nuos y con mayor frecuencia que los establecidos por la mayoría 
de las regulaciones autonómicas, que suelen fijar intervalos biena-
les. La formación debe extenderse más allá del personal técnico, 
alcanzando a deportistas no profesionales, familiares y espectado-
res, mediante campañas de sensibilización, simulacros prácticos y 
jornadas formativas. La cardioprotección requiere el fomento de 
una “cultura de la vida” que integre la formación permanente, la 
práctica sistemática y el compromiso colectivo. La inclusión regu-
lar de sesiones de RCP y uso de DESA en clubes deportivos contri-
buye a la creación de redes de primeros intervinientes que 
complementan la respuesta del sistema sanitario. 

Dimensión 4. Protocolos y Planes de Cardioprotección. Aun-
que no existe una obligatoriedad normativa generalizada respecto 
a los planes y protocolos específicos de cardioprotección, su desa-
rrollo resulta altamente recomendable. Estos documentos implican 
un ejercicio de planificación estratégica que favorece la respuesta 
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organizada ante emergencias, al tiempo que promueven una refle-
xión institucional sobre los riesgos inherentes a la práctica depor-
tiva y las medidas preventivas más eficaces. 

Conclusiones. Ncardioprotec un modelo sostenible 

La muerte súbita cardíaca en contextos deportivos repre-
senta una amenaza silenciosa pero prevenible si se adoptan medi-
das adecuadas de preparación y respuesta inmediata. La 
cardioprotección, entendida como la dotación de espacios con dis-
positivos DESA y la capacitación de la ciudadanía en maniobras de 
soporte vital básico, constituye una herramienta eficaz para mejo-
rar la tasa de supervivencia ante estos eventos. 

Los espacios deportivos, por su carácter comunitario y edu-
cativo, ofrecen una oportunidad única para fomentar una cultura 
de la prevención y de la corresponsabilidad en salud. La implemen-
tación de programas de formación en RCP y el despliegue estraté-
gico de desfibriladores, no sólo reducen los tiempos de respuesta 
ante emergencias, sino que empoderan a la población y promueven 
valores como la solidaridad, el cuidado del otro y el compromiso 
social. 

Desde una perspectiva de desarrollo sostenible, la cardio-
protección en entornos deportivos contribuye de forma directa a 
varias metas del ODS 3, como la reducción de muertes prematuras 
por enfermedades no transmisibles (meta 3.4) y la mejora de la 
capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias (meta 3.d). 
Además, refuerza los vínculos con otros objetivos como el ODS 4 
(Educación de calidad) y el ODS 11 (Ciudades y Comunidades sos-
tenibles), al generar entornos más seguros, inclusivos y prepara-
dos. 

Las aportaciones en esta materia como Ncardioprotec mar-
can una hoja de ruta eficaz y adaptable a distintos contextos. La 
cardioprotección, entendida como cultura de vida, debe ser una 
prioridad en la agenda deportiva, educativa y sanitaria. 

En definitiva, avanzar hacia espacios deportivos cardiopro-
tegidos no debe entenderse como una acción puntual, sino como 
parte de una estrategia integral de salud pública, educación cívica 
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y sostenibilidad social. La colaboración entre administraciones pú-
blicas, centros educativos, entidades deportivas y sociedad civil es 
indispensable para consolidar una cultura de la cardioprotección 
que salve vidas y refuerce el tejido social.  
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Capítulo 15 
Eficiencia energética en instalaciones 

deportivas: el caso del Club Deportivo 
Santa Ana como modelo sostenible 

Rodrigo Ibáñez-García 
Grupo UMUSPORT. Universidad de Murcia. 

Resumen ejecutivo 

El presente capítulo analiza el proceso de transición hacia la efi-
ciencia energética llevado a cabo por el Club Deportivo Santa Ana, 
ubicado en Cartagena, como estudio de caso paradigmático de 
sostenibilidad en instalaciones deportivas. Se abordan las medidas 
implementadas desde 2017, incluyendo auditorías energéticas, 
modernización de luminarias, optimización operativa y la instala-
ción de una planta fotovoltaica. Se evalúa el impacto económico y 
ambiental de estas acciones, destacando los beneficios obtenidos 
en la reducción del consumo eléctrico, los costes operativos y las 
emisiones de CO₂. El análisis se enmarca en la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente los ODS 7 
(energía asequible y no contaminante), 11 (ciudades y comunida-
des sostenibles), 12 (producción y consumo responsables) y 13 
(acción por el clima). Además, se reflexiona sobre la relevancia de 
los fondos europeos Next Generation EU y los Fondos Europeos de 
Desarrollo Regional (FEDER) como instrumentos clave para finan-
ciar la transición energética en instalaciones deportivas. Se con-
cluye que el modelo adoptado por el club representa una vía viable, 
rentable y replicable de gestión sostenible en el ámbito deportivo. 
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1. Introducción 

El sector deportivo representa un ámbito clave para el desa-
rrollo sostenible, no solo por su impacto social y educativo, sino 
también por su significativa huella energética, ya que constituye 
uno de los sectores con mayor demanda de energía, debido a los 
requerimientos de iluminación, climatización, tratamiento del aire 
y especialmente a los espacios acuáticos, que exigen elevados ni-
veles de consumo para mantener condiciones óptimas de tempe-
ratura y calidad ambiental (Delgado et al., 2015; Endesa, 2008). 
Esta alta demanda energética convierte a la partida de energía en 
uno de los principales componentes de gasto operativo, junto con 
el coste del personal (Rahmani et al. 2020).  

En este contexto, la eficiencia energética se presenta como 
una estrategia imprescindible para los gestores deportivos, no solo 
por su impacto positivo en la viabilidad económica de las entida-
des, sino también por su contribución a los compromisos me-
dioambientales globales recogidos en la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas. Los gestores deben actuar tanto sobre la contratación de 
tarifas energéticas favorables como sobre la renovación tecnoló-
gica de las instalaciones y la generación de energía renovable in 
situ. 

La existencia de instrumentos financieros específicos pro-
movidos por la Unión Europea, como los Fondos Europeos de Desa-
rrollo Regional (FEDER) y el programa Next Generation EU, 
representa una oportunidad estratégica para acelerar esta transi-
ción en instalaciones deportivas. Estos fondos se articulan a través 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España 
y permiten financiar actuaciones como el autoconsumo, la mejora 
de la eficiencia y la descarbonización energética (Comisión Euro-
pea, 2021) 

El presente trabajo analiza la experiencia del Club Deportivo 
Santa Ana (CDSA), una instalación con más de 30 años de antigüe-
dad y con una gran diversidad de espacios deportivos, sociales y 
administrativos. Esta instalación con más de 37.000 m², 35 em-
pleados y más de 9.000 usuarios, sito en la ciudad de Cartagena, 
frente a una situación de endeudamiento y riesgo de disolución, 
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inició en 2017 un plan de transformación energética que ha per-
mitido revertir sus resultados financieros y ambientales. 

 Este estudio documenta las actuaciones implementadas, los 
resultados obtenidos, y el impacto económico, social y ambiental 
de estas medidas, destacando su alineación con la Agenda 2030 y 
el paradigma de sostenibilidad energética.  

2. Contextualización y fundamentación teórica 

Según González y Carrasco (2020), la transición hacia mo-
delos energéticos más sostenibles en instalaciones deportivas se 
apoya en la necesidad de reducir el consumo energético, minimizar 
las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar el confort 
de los usuarios. Estas metas se integran dentro del marco global 
de la Agenda 2030, persiguiendo la sostenibilidad y siendo cohe-
rentes con políticas como el Pacto Verde Europeo, la Estrategia 
Nacional de Eficiencia Energética 2021-2030 (IDAE, 2021). 

La literatura reciente ha subrayado la necesidad de imple-
mentar soluciones integrales que combinen eficiencia tecnológica, 
sistemas de monitorización inteligentes y estrategias de concien-
ciación para alcanzar la sostenibilidad operativa de los centros de-
portivos (Kellison, 2015). En este marco, la renovación de sistemas 
de iluminación, climatización e integración de energías renovables 
son pilares fundamentales (Zhu et al., 2022). 

3. Objetivo del estudio 

El objetivo del presente estudio es evaluar el impacto econó-
mico y medioambiental de las medidas de eficiencia energética 
adoptadas por el Club Deportivo Santa Ana desde 2017, con espe-
cial atención a la renovación de luminarias de halogenuro metálico 
por tecnología LED y la instalación fotovoltaica de autoconsumo. 
Además, se analiza su contribución a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y se valora el papel de los programas de finan-
ciación europeos Next Generation EU y FEDER como facilitadores 
de la transición energética. 
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4. Material y método 

Se ha empleado una metodología cuantitativa de segui-
miento longitudinal del consumo eléctrico y los costes energéticos 
del centro durante el período 2017-2024. Las fuentes de datos in-
cluyen: 

• Informes de auditoría energética (Rico, 2017). 

• Registros de consumo de la aplicación Telegest (2018-
2024). 

• Datos de producción solar y autoconsumo mediante la plata-
forma FusionSolar (2023-2024). 

• Análisis contable de la entidad y facturas eléctricas mensua-
les. 

• Información técnica y administrativa relativa a las ayudas pú-
blicas del IDAE, FEDER y fondos Next Generation EU en la Re-
gión de Murcia. 

Para obtener los resultados, se realizó una comparación de 
los principales indicadores: consumo (MWh), coste energético (€), 
intensidad energética (TEP) y emisiones estimadas de CO₂, com-
plementada con el análisis de amortización de inversiones y su re-
lación con los ODS. Se usaron para el análisis los programas 
Microsoft Excel, Contasol y los datos de las aplicaciones de control 
propios de las instalaciones. 

5. Resultados 

5.1. Fase 1: Auditoría y renovación de luminarias (2017-2021) 

El análisis de los datos recopilados entre los años 2017 y 
2024 muestra una mejora sustancial en la eficiencia energética del 
CDSA (Arróniz, 2019), resultado directo de las medidas implemen-
tadas en el marco de su estrategia de sostenibilidad. La auditoría 
energética inicial reveló un consumo medio de 520.000 MWh/año. 
Aunque en 2019, se llegó a un pico de 544,31 MWh. 

En 2021 se sustituyeron 204 luminarias de halogenuro me-
tálico por LED, con una inversión de 29.874,85 €, subvencionada 
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al 50% por los fondos FEDER. El consumo de las luminarias pasó 
de 134.902 a 57.405 MWh/año, lo que representa un ahorro del 
57,4% (ver Tabla 1). 

Tabla 1. Comparativa de consumo anual entre luminarias 
Tipo de 

 luminaria 
MWh/año TEP/año 

Energía primaria 
(GJ/año) 

Halogenuro 134.902 11,60 25,63 
LED 57.405 4,94 10,91 

Mejora absoluta -77.497 -6,66 -14,74 

5.2. Fase 2: Optimización de consumo y aislamiento (2019-2022) 

Se implementaron medidas complementarias como la me-
jora de aislamientos, automatización horaria de equipos y gestión 
eficiente de los sistemas de climatización. Esto permitió reducir el 
consumo total anual de 544,31 MWh en 2019 a 454,43 MWh en 
2021, con un ahorro en la factura de hasta el 36,9% (Tabla 2). 

Tabla 2. Evolución del consumo y gasto eléctrico (2019-2022) 

Año Consumo 
(MWh) Gasto (€) % ahorro 

2019 544,31 80.226 -- 
2020 490,04 70.535 -- 
2021 454,43 50.616 36,9% 
2022 457,94 66.185 17,5% 

5.3. Fase 3: Instalación fotovoltaica (2023-2024) y su impacto 
económico 

En julio de 2023 se puso en marcha una planta fotovoltaica 
de 123 kWp financiada por el proveedor al 2% de interés, con una 
inversión de 86.666 € (sin IVA) y una subvención del 35% de Fon-
dos Next Generation. Inicialmente, desde su instalación hasta 
enero de 2024, se estima que generó de 35.530 MWh, cubriendo 
aproximadamente el 17,5% del consumo energético del centro, 
siendo esta media inferior al 35% anual puesto que incluye los me-
ses de Octubre a Marzo que son los de menor aprovechamiento de 
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luz solar. Los datos corresponden a estimaciones puesto que las 
aplicaciones de control no estuvieron totalmente operativas hasta 
finales de enero de 2024.  

Con datos actualizados, la producción fotovoltaica del año 
2024 alcanzó los 127.534,810 MWh (Imagen 1) con un autocon-
sumo del 98,25% (125,37 MWh) de la producción generada. Su 
ahorro estimado en el periodo 2023-2024 fue de 22.461 € en 
energía y 4.231 € en el término de potencia (Tabla 3). 

Tabla 3. Ahorro por energía solar autoconsumida (julio 2023 - enero 2024) 

Concepto Valor 
Energía autoconsumida 168.929 kWh 
Ahorro en término energía 22.461 € 
Ahorro en potencia 4.231 € 

La reducción de consumo se ha visto reflejada en una bajada 
proporcional en los costes energéticos en las cuentas de la em-
presa, pasando de 80.000 € anuales en 2022 a 60.000 € en 2024 
(incluyendo la amortización de la instalación fotovoltaica), con un 
ahorro acumulado superior a 110.000 € durante el periodo anali-
zado. 

 

Fig1. Producción de la planta fotovoltaica y autoconsumo 2024.  
Fte. App FusiónSolar Huawei 
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En cuanto al impacto ambiental, se estima que las emisiones 
de CO₂ asociadas al consumo eléctrico han disminuido en más de 
83 toneladas anuales, en consonancia con los factores de emisión 
promedio del mix energético nacional.  

El análisis de la tasa de retorno de la inversión (TRI) indica 
una recuperación del capital invertido en un plazo de 3,6 años, gra-
cias a la combinación de ahorro energético directo, subvenciones 
obtenidas y compensación de excedentes. En particular, la reno-
vación del sistema de iluminación por tecnología LED generó un 
ahorro del 55 % en su área específica de consumo, mientras que 
la instalación solar ha permitido estabilizar los costes energéticos 
frente a la volatilidad del mercado. 

5.4. Evolución del consumo eléctrico total 2017-2023 

Entre 2017 y 2023, el consumo total de energía eléctrica del 
CDSA se redujo de 520.304 MWh a 361.332 MWh, lo que repre-
senta una disminución del 44%.  

 
Figura 1. Evolución del consumo eléctrico 2017 – 2023 (MWh). Elaboración propia 

 Se observa el seguimiento de consumo anual en el periodo 
2020-2024, donde se aprecia la impresionante reducción produ-
cida por todas las medidas implantadas, incluso considerando la 
disminución del consumo del confinamiento por la pandemia de 
COVID 19 (Fig 2). 
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Figura 2. Evolución de consumo 2020-2024. Fte. App Telegest 

5.5 Impacto en la cuenta de resultados de la planta fotovoltaica 

La producción de la planta ha permitido una reducción equi-
valente en la energía demandada de la red eléctrica, incremen-
tando la autonomía energética de la instalación. En términos 
económicos, el coste de la factura eléctrica pasó de 85.664,43 € 
en 2021 a 53.688,60 € en 2023, lo que supone una reducción del 
37,35% en tan solo dos años. Este descenso no es fruto sólo la 
incorporación de la energía solar, también influyen otros factores 
de gestión como la optimización en la gestión de la demanda y la 
búsqueda de mejoras en las tarifas. 

La evolución de los indicadores clave se resume en la tabla 
4: 

Tabla 4. Indicadores de rendimiento de la planta fotovoltaica 

Indicador 2017 2024 Variación (%) 
Consumo eléctrico (kWh) 768.000 489.000 -36,3 % 
Coste energético anual (€) 114.000 67.000 -41,2 % 
Emisiones CO₂ (t/año) 320 165 -48,4 % 

Producción solar (kWh/año) 0 145.000 +145.000 
kWh 

Porcentaje de autoconsumo (%) 0 % 29,6 % +29,6 p.p. 
TRI (años) - 3,6 - 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6. Emisiones evitadas 

Las emisiones evitadas en la primera fase de sustitución de 
204 luminarias de halogenuro metálico por tecnología led puede 
se refleja en la siguiente tabla.  

Tabla 5. Contribución a la disminución del impacto ambiental (TCO2/año) 

 
Fuente: Tomada de Arróniz (2019) 

Por otro lado, como se puede ver en la tabla 6, en la memoria 
técnica del proyecto de instalación fotovoltaica, se hizo una previ-
sión de evitar lanzar a la atmósfera 53,69 ton/año. 

Tabla 6. Emisiones contaminantes evitadas por la planta fotovoltaica 

 
Tomada de Arróniz (2019) 

Con los datos actualizados, desde su implantación hasta 
abril del 2025, la planta fotovoltaica ha contribuido a evitar la emi-
sión de 83,61 toneladas de CO₂, lo que equivaldría a unas 70,41 
toneladas de carbón, siempre recordando que la medición de la 
aplicación de control entró en funcionamiento en febrero de 2024, 
por lo que se puede estimar unas 25 to/año más, el total real aho-
rrado por la planta. Traducido a árboles plantados, alcanzaríamos 
la cifra de 115-145 árboles. 

6. Conclusión y relación con los ODS 

El estudio del CDSA demuestra que la transición energética 
en instalaciones deportivas no solo es viable, sino también alta-
mente rentable a corto y medio plazo. Las medidas aplicadas han 
logrado mejorar la eficiencia, reducir la dependencia energética 
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externa y posicionar al club como un referente de sostenibilidad en 
su sector. La clave del éxito ha sido la combinación de diagnóstico 
técnico, innovación tecnológica, planificación financiera y acceso 
a fondos europeos. 

Este modelo es replicable en otros centros deportivos, siem-
pre que cuenten con una visión estratégica, apoyo institucional y 
herramientas de financiación como las proporcionadas por los fon-
dos FEDER y Next Generation EU. Además, la coherencia de las me-
didas con los ODS refuerza su valor como política pública de 
sostenibilidad en el ámbito deportivo. 

Los resultados muestran una evolución favorable en los in-
dicadores económicos y energéticos del CDSA. Las inversiones 
realizadas permitieron una reducción superior al 30% del con-
sumo eléctrico y una mejora significativa en la gestión de la de-
manda, con impacto directo sobre los costes operativos. 

Desde una perspectiva de sostenibilidad, las actuaciones 
realizadas se alinean de forma clara con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: 

ODS 7: La instalación fotovoltaica promueve el acceso a 
energía renovable, limpia y asequible. 

ODS 11: Las medidas contribuyen a construir instalaciones 
deportivas más resilientes, inclusivas y sostenibles. 

ODS 12: La optimización del uso energético refleja un mo-
delo de consumo responsable y eficiente. 

ODS 13: La disminución de emisiones indirectas de CO₂ im-
pulsa la acción por el clima. 

El modelo de financiación adoptado ha sido esencial. La mo-
dernización de luminarias se ejecutó con apoyo del fondo FEDER, 
mientras que la planta solar se acogió a la línea de ayudas del IDAE 
en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) 
financiado con fondos Next Generation EU. La subvención del 35% 
en trámite y el interés reducido del préstamo (2%) han facilitado 
una inversión total de 86.666 € con una amortización estimada in-
ferior a cuatro años. 
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Sin embargo, se identifican barreras como la complejidad 
burocrática en la tramitación de ayudas, la falta de conocimiento 
técnico en el sector deportivo y la necesidad de acompañamiento 
profesional para el diseño e implementación de estos proyectos. 

Estos resultados confirman la efectividad de una estrategia 
integrada de eficiencia energética basada en tres pilares: auditoría 
técnica, renovación tecnológica e inversión en energías renova-
bles. 

7. Aplicaciones prácticas 

 Durante el presente documento se han descrito las motiva-
ciones, procedimientos, resultados y elementos técnicos para te-
ner en cuenta en este estudio de caso, pero no podemos 
considerar completo el documento sin tener en cuenta los resulta-
dos a nivel práctico del usuario final, en este caso, el deportista. 

 Siguiendo los criterios de la norma UNE-EN 12193 (Asocia-
ción Española de Normalización [AENOR], 2019) para la ilumina-
ción para pistas deportivas, en el tenis se recomiendan 300 lux 
para práctica y partidos aficionados, siendo esta nivel de 200 lux 
en pádel. En ningún caso se alcanzaban estos niveles con la ilumi-
nación anterior, lo cual ahora se alcanza con solvencia, aumen-
tando el confort y el rendimiento por horas de uso de las 
instalaciones.  

8. Futuras líneas de investigación y gestión de la instalación.  

 La inversión en eficiencia energética es un proceso vivo que 
evoluciona por la mejora de las tecnologías y las sucesivas ayudas 
para eliminar los combustibles fósiles que la Agenda 2030 impulsa 
y en especial, la Unión Europea promueve a través de diversos pro-
yectos. A nivel de consumo energético, la búsqueda de subvencio-
nes para eliminar el consumo de gas sustituyéndolo por otras 
energías más limpias y eficientes, será la línea principal de gestión 
que debe seguir Club Deportivo Santa Ana. Pero a esto se le debe 
unir que se reaprovechen los excedentes que el club pueda generar 
y sea retribuido el esfuerzo que esta sociedad ha hecho para au-
mentar su sostenibilidad y contribuir a los ODS. Para este fin, se 
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han implementado diversos programas gubernamentales, entre los 
que destacan los Certificados de Ahorro Energético (CAE).  

 Según el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto De-
mográfico (2023), un CAE acredita que, tras implementar una me-
dida de eficiencia energética, se ha logrado un ahorro adicional de 
energía final equivalente a 1 kWh. Así, por ejemplo, si se realiza 
una intervención que genera un ahorro anual de 500 kWh, se po-
drán obtener 500 CAE 

Este mecanismo permite convertir en valor económico los 
ahorros energéticos conseguidos, facilitando la recuperación par-
cial de la inversión realizada en mejoras de eficiencia (como la sus-
titución de sistemas de iluminación, el refuerzo del aislamiento 
térmico o la modernización de equipos tanto industriales como do-
mésticos). El consumidor final puede recibir una compensación 
económica si decide vender dichos ahorros, que serán posterior-
mente certificados a través del Sistema de CAE 
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