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1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presentan, en primer lugar, las principales caracte-
rísticas del Aprendizaje-Servicio (en adelante, ApS) como metodología 
activa y experiencial, por medio de definiciones aportadas por autores 
relevantes en este tema en cuestión. Así como, una breve explicación 
sobre el auge y el impacto que está teniendo dicha metodología en la 
enseñanza universitaria, que cada vez tiene una mayor acogida y genera 
adeptos en el panorama europeo y, en concreto, en el estado español.  

El segundo apartado introductorio, se centra en la implementación del 
ApS en el área de la Actividad Física y el Deporte (en adelante, AFD) 
describiendo brevemente los beneficios obtenidos por parte de los pro-
fesionales en esta materia, así como los factores limitantes hallados en 
proyectos y programas de intervención.  

En el tercer apartado, se repasarán las principales revisiones sistemáti-
cas sobre esta metodología vinculadas al ámbito de la AFD, en donde 
se expondrán sus principales características y aportaciones, que serán 
el punto de inicio y que configurarán nuestra propuesta de estudio. Por 
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último, el apartado introductorio concluirá con la finalidad de dicha in-
vestigación, exponiendo sus tres puntos principales que se pretenden 
abordar. 

Respecto a los datos obtenidos, se presentarán en el apartado de discu-
sión, atendiendo a que nuestra propuesta de estudio consiste en un texto 
de revisión, se decidió prescindir del apartado metodológico y de resul-
tados, con el fin de ofrecer, la información obtenida de un modo sinte-
tizado y resumido que facilite su adquisición y entendimiento entre los 
lectores y personas interesadas.  

A modo resumen, este gran bloque se dividió en función del análisis 
realizado, desde una perspectiva cuantitativa se quiso analizar el enfo-
que metodológico de los distintos programas de intervención basados 
en ApS en AFD, que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión 
establecidos. Por otro lado, desde un análisis del contenido de los textos 
seleccionados se examinó los principales factores limitantes reflejados 
por los equipos de investigación que fueron reflejados en los proyectos, 
así como las principales prospectivas de futuro sugeridas en ellos. 

Finalmente, el último bloque que constituye este capítulo corresponde 
a una conclusión, en donde se reflejan las conclusiones más represen-
tativas que a nuestro modo de entender la concepción de este estudio 
consideramos más enriquecedoras y significativas para seguir evolucio-
nado y creciendo junto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en 
adelante, ODS), y especialmente con el cuarto objetivo, que nos invita 
a seguir creciendo y evolucionando como sociedad garantizando una 
educación inclusiva, equitativa, y de calidad con el fin de promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

En definitiva, nuestro deseo es presentar un capítulo de lectura ágil que 
genere interés a la comunidad educativa acerca de este enfoque meto-
dológico del ApS en el campo de la AFD. Desde un punto de vista glo-
bal que permita a futuros investigadores indagar en cómo se han llevado 
a cabo los principales proyectos de ApS en AFD por parte del personal 
investigador, con criterio y propiedad, para seguir innovando y seguir 
transformando la enseñanza desde diferentes opciones.  
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1.1. APRENDIZAJE-SERVICIO 

Es más que evidente que la realidad profesional es mucho más compleja 
y que las demandas por parte de nuestro estudiantado han ido evolucio-
nando y cambiando. Ante ello, la universidad y la enseñanza universi-
taria también deben asumir su papel en formar y seguir formando a fu-
turos ciudadanos capaces de convivir en una sociedad que evoluciona a 
pasos agigantados. Esta transformación universitaria resulta ser com-
pleja, pero presenta una oportunidad para la incorporación de nuevos 
enfoques metodológicos que logren la adquisición del conocimiento 
(Chiva-Bartoll & Gil-Gómez, 2018) 

En relación con esa renovación que se está produciendo en las univer-
sidades, el ApS ha irrumpido en la última década en gran parte de las 
instituciones universitarias siendo ya una realidad y consolidándose en 
diversas investigaciones educativas (Chiva-Bartoll & Gil-Gómez, 
2018).  

En este sentido, Woolfolk et al., (2002) definen este método como “una 
estrategia de enseñanza que invita a estudiantes a identificar, investigar 
y abordar los verdaderos desafíos de la comunidad utilizando los cono-
cimientos y habilidades aprendidas en el aula. El ApS combina el 
aprendizaje académico con el desarrollo personal y social de los estu-
diantes universitarios”.  

En consonancia con esta definición, esta metodología permite desarro-
llar la capacidad crítica del estudiantado debido a que este participa ac-
tivamente en un servicio organizado, a raíz de unas necesidades reales 
de una comunidad y que a partir de esa experiencia educativa reflexiona 
sobre el servicio realizado generando así un conocimiento mucho más 
amplio de la materia (Maravé et al., 2021). 

Este modelo formativo cuenta con varios estudios probados en diferen-
tes disciplinas y áreas del conocimiento en la enseñanza universitaria. 
Prueba de ello, son los beneficios que genera en el alumnado universi-
tario y que como bien señala Lough & Toms (2018) atienden a las de-
mandas profesionales actuales. Al igual que la adquisición de éxito uni-
versitario debido a su característico aprendizaje experiencial (Tejada, 
2013). 
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Asimismo, aquellas disciplinas vinculadas al área de la AFD no pueden 
mirar para otro lado, sino que deben ir avanzando paulatinamente en la 
adquisición e implantación de nuevos enfoques metodológicos que se 
ajusten a las demandas de su estudiantado y de la sociedad. 

1.2. APRENDIZAJE-SERVICIO EN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 

Este enfoque metodológico también se ha implementado en disciplinas 
y modalidades adscritas al área de la Actividad Física y el Deporte, en 
donde cabría destacar su mejora en calidad de vida social, promoción 
de la salud y del ocio activo (Gil-Gómez et al., 2016). También ha su-
puesto para la formación del alumnado universitario en esta materia, 
incrementar su grado de implicación en los distintos momentos del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, creando un contexto formativo que in-
vita al estudiantado a aplicar y afianzar en situaciones reales aquellas 
competencias adquiridas en su proceso formativo (Gil-Gómez et al., 
2016; Rodríguez-Gallego,2014). 

Este proceso formativo surge a partir de un alumnado con un mayor 
grado de interacción y participación que permite que se conozca no solo 
a sí mismo, sino también a todos los agentes implicados en el proceso 
de aprendizaje, fomentando el proceso de reflexión y maximizando sus 
habilidades comunicativas y sociales que conlleva la participación en 
programas de ApS en AFD (Capella et al., 2014; Capella et al., 2015; 
Gil et al., 2015) 

Sin embargo, esta metodología también tiene sus inconvenientes. El 
ApS aplicado en AFD presenta factores que son considerados por auto-
res de renombre como limitantes. En el contexto español los autores 
Gil-Gómez & Chiva-Bartoll (2014) destacan la complejidad que su-
pone la aplicación de esta metodología en contextos reales. También 
coinciden en que la mayoría de los programas e intervenciones deberían 
incrementar su duración y magnitud en los participantes como sugiere 
Capella-Peris et al., (2019). Por último, la falta de formación del alum-
nado ligada a la carencia de reflexión junto con la escasez de asociacio-
nes o colectivos que desean participar o aplicar este método hace aún 
más difícil su aplicación, según señala Crabette (2013) 
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1.3. TEXTOS DE REVISIÓN DE APRENDIZAJE-SERVICIO EN ACTIVIDAD 

FÍSICA Y DEPORTE 

En líneas generales, el ApS ha sido fuente de estudio en revisiones sis-
temáticas que corresponden al ámbito de AFD. Con el fin de aglutinar 
los conceptos básicos y describir que efectos se han producido al im-
plantar esta metodología en sus participantes, además de aglutinar los 
diferentes enfoques y tratamientos metodológicos utilizados por el 
equipo de investigación en los diferentes y múltiples programas selec-
cionados en este estudio, y visibilizar el impacto que ha supuesto el 
ApS en sus participantes y receptores (Chiva-Bartoll et al., 2019a)  

Tomando como punto de partida la revisión publicada por Salam et al., 
(2019) acerca del Aprendizaje-servicio Universitario (en adelante, 
ApSU) en diferentes disciplinas y áreas del conocimiento, la aplicación 
de este método es bastante común en el área de las ciencias sociales, 
especialmente en los cursos de estudios superiores de formación del 
profesorado, también en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte (en adelante, CCAFYDE), y en el área de Ciencias de la 
Educación (en adelante, CE), en concreto la enseñanza de la Educación 
Física. 

Atendiendo al área de las CCAFYDE, esta también cuenta con una re-
visión al respecto que aglutina una clasificación sobre programas basa-
dos en ApS, además de plasmar las principales estrategias más utiliza-
das por el personal investigador que realizó dichas intervenciones en la 
disciplina de Kinesiología (Carson y Raguse,2014). 

Aunque, la formación del profesorado vinculado a la enseñanza de la 
Educación Física consta también con dos revisiones sistemáticas al res-
pecto. La más reciente se centró en analizar el impacto que generó el 
ApS en los diferentes agentes implicados que participaron en sus pro-
yectos, así como de la calidad y la eficacia del ApS (Pérez-Ordás et al., 
2021). Por otro lado, es imprescindible mencionar la revisión sistemá-
tica realizada por Cervantes & Meaney (2013) que incluyó las princi-
pales sugerencias y propuestas de investigación mencionadas por el 
personal investigador en sus estudios, además de la exploración del 
ApS en los participantes y sus receptores. 
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En definitiva, estas revisiones ponen de manifiesto la necesidad de des-
cubrir las diferentes estrategias metodológicas que han utilizado dife-
rentes autores, al igual que su enfoque y perspectiva para tratar su in-
vestigación, permitirá generar un abanico de posibilidades a la hora de 
plantear y llevar a cabo futuras investigaciones vinculadas a la ense-
ñanza-aprendizaje en el campo de la AFD a través del ApS. 

1.4. FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Como se ha señalado en el párrafo anterior, este estudio de revisión 
tiene como objeto el ApS en AFD centrándose en cuestiones como; (1) 
conocer los principales métodos, estrategias, e instrumentos empleados 
en este campo de estudio; (2) valorar los inconvenientes y limitaciones 
más destacadas en materia de investigación sobre ApS en AFD con el 
propósito de obtener criterios claros para el desarrollo de experiencias 
de éxito; (3) aglutinar y describir las principales prospecciones de fu-
turo, para abordar con sentido crítico futuros procesos de investigación 
en este ámbito. 

En este sentido, teniendo en cuenta el papel fundamental de las revisio-
nes sistemática en el desarrollo y producción científica, y atendiendo a 
su principal finalidad de proporcionar en el lector un documento sinté-
tico y actualizado sobre la información existente en torno a un tema en 
cuestión, tiene pleno sentido realizar una revisión bibliográfica acerca 
de cómo se ha investigado ApS en AFD, debido a la innegable tenden-
cia al uso de pedagogías innovadoras y transformadoras en la universi-
dad, convirtiéndose el ApS como un modelo pedagógico ampliamente 
reconocido en el campo de la AFD (Chiva-Bartoll & Fernández-Rio, 
2021).  

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

‒ Conocer la investigación existente sobre el ApS en el área de 
la AFD elaborando una revisión de la literatura consultando 
en dos bases de datos avaladas por la comunidad científica. 
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‒ Este estudio de revisión se centra en el enfoque metodológico 
utilizado por parte de los equipos de investigación en sus res-
pectivos proyectos de ApS en AFD, además de visibilizar las 
limitaciones de este método publicadas en sus estudios. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

‒ Saber que métodos han sido los más recurridos por el personal 
de investigación en las intervenciones de ApS en AFD desde 
2016 hasta marzo 2021. 

‒ Entender cuáles son las principales técnicas de recogida de la 
información por parte de equipo investigador de ApS en AFD. 

‒ Descubrir cuál ha sido el nivel educativo más utilizado por el 
personal investigador y visibilizar el enfoque según la motri-
cidad, a partir del servicio prestado a los receptores 

‒ Conocer las principales limitaciones e inconvenientes que han 
surgido en las publicaciones de ApS en AFD. 

3. DISCUSIÓN 

Antes de abordar este tercer apartado que corresponde a la interpreta-
ción de los resultados obtenidos, cabe mencionar que al tratarse de un 
texto de revisión se siguieron las directrices de Moher et al., (2009) de 
elementos de notificación preferidos para la revisión sistemática y me-
taanálisis, así como los ítems descritos en la declaración PRISMA. Por 
otro lado, los estudios seleccionados que constituyeron este documento 
siguieron una serie de criterios de inclusión y exclusión para su poste-
rior clasificación, que en gran medida tuvo que ver con la vinculación 
del resumen y palabras claves de los textos, además de realizar una lec-
tura completa para medir el impacto y alcance de las publicaciones con 
respecto a nuestro objeto de estudio.  

Los estudios seleccionados fueron programas de intervención y proyec-
tos basados en ApS en AFD, a partir del año 2016 hasta marzo de 2021, 
este incluido. Por los que respecta a los criterios de clasificación, se 
establecieron en función de los objetivos específicos citados en el 
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apartado anterior. Así pues, se focalizó en el enfoque metodológico uti-
lizado por el equipo de investigación de los proyectos, es decir, se tuvo 
en consideración, en primer lugar, el paradigma del estudio referente a, 
la finalidad de las investigaciones seleccionadas, la metodología em-
pleada, así como los instrumentos que fueron utilizados por parte del 
personal investigador. En segundo lugar, se identificaron aquellos fac-
tores que fueron considerados por los propios autores como limitantes 
en sus programas, además de las posibles sugerencias y recomendacio-
nes que aportaron en diversos artículos. En tercer lugar, se analizaron 
las principales prospectivas de futuro y principales líneas de investiga-
ción que mencionaron en sus publicaciones. Y finalmente, se decidió 
contextualizar todo el contenido analizado en relación con la distribu-
ción geográfica de los artículos seleccionados, además de visibilizar el 
enfoque motor basándose en la práctica deportiva que ejecutaron los 
receptores además del nivel educativo de los participantes de dichos 
proyectos. 

El análisis de los resultados se encuadró en dos grupos, ya que el trata-
miento de la información se realizó a través de un enfoque cuantitativo, 
como fue el contenido que corresponde al apartado metodológico (pa-
radigmas, metodología e instrumentos) además del enfoque motor ex-
traído a partir de la práctica deportiva realizada por los receptores y del 
nivel educativo por parte de los participantes. En cambio, el tratamiento 
de la información obtenido acerca de las limitaciones y las prospectivas 
de futuro de los artículos se hizo desde una perspectiva cualitativa. 

Los datos evidenciaron esa eclosión y evolución de los estudios basados 
en ApS, en relación con los estudios de ApS en AFD se incrementó 
exponencialmente en los últimos tres años desde el año 2019 hasta 
marzo de 2021. La gran mayoría de artículos procedieron de institucio-
nes universitarias de Estados Unidos y España, y la lengua inglesa fue 
la elegida por los investigadores para la elaboración y divulgación de 
los textos. 

En análisis cuantitativo, arrojó que los paradigmas identificados en los 
estudios fueron el modelo positivista, interpretativo y sociocrítico. 
Aunque el patrón más común en las investigaciones fue el paradigma 
interpretativo, utilizado para describir y comprender las experiencias de 
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los participantes desde una perspectiva interpretativa tal y como sugiere 
An (2019) en su texto. En segundo lugar, el paradigma positivista apa-
reció en aquellas publicaciones de corte cuantitativo que midieron los 
efectos que generaba el ApS en sus participantes y receptores, como 
por ejemplo en la consulta del texto de Lee et al., (2020) y Maravé-
Vivas et al., (2019). Y, en tercer lugar, se identificó el tercer paradigma 
en el texto de Chiva-Bartoll et al., (2020a), cuyos resultados fueron re-
forzados desde una perspectiva política. 

La metodología más usada por los equipos de investigación en los dis-
tintos programas de intervención de ApS en AFD fue, en primer lugar, 
el método cualitativo seguido del método mixto y por último los estu-
dios de corte cuantitativo. Cabe mencionar que la metodología cualita-
tiva y el método mixto se sobrepone en los últimos años a la metodolo-
gía cuantitativa. Referente a, los recursos que se emplearon para recabar 
la información y su posterior análisis, la entrevista fue la más común 
entre los estudios seleccionados, seguida por los diarios de reflexión de 
los agentes implicados en las intervenciones y programas. También se 
utilizaron otras estrategias, a través de elementos visuales, como fue la 
grabación y el video-diario. Además de métodos biográficos como las 
historias de vida. La herramienta que predominó en el análisis de los 
datos cualitativos fue el software NVivo. 

Por otro lado, los recursos e instrumentos de carácter cuantitativo ha-
llados en los estudios de enfoque mixto y cuantitativo, evidenció que el 
cuestionario fue la técnica más utilizada por parte del equipo de inves-
tigación en los artículos de corte cuantitativo. También cabe destacar el 
uso de formularios y escalas, en donde cabe mencionar la Escala Mul-
tidimensional de Actitudes hacia Personas con Discapacidad, en el ar-
tículo de Lee et al., (2020) o la Escala de Felicidad Subjetiva usada en 
el estudio de Chiva-Bartoll et al., (2020b). Igual que en el párrafo ante-
rior, se tuvo en cuenta el software de análisis que emplearon el personal 
investigador en sus estudios, en este caso fue el SPSS en sus diferentes 
versiones, que varió debido al año de publicación de los respectivos 
artículos.  

El último apartado que se realizó desde una perspectiva cuantitativa 
consistió en identificar el nivel educativo donde se llevaron a cabo las 
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distintas experiencias y proyectos de ApS en AFD. Además de, su en-
foque motor en relación con la práctica deportiva que se ejecutó en di-
chas experiencias y proyectos. Los estudios seleccionados identificaron 
que la gran mayoría de intervenciones se realizaron en el ámbito uni-
versitario, los diferentes participantes en las experiencias basadas en 
ApS en AFD pertenecieron a distintas disciplinas y áreas formativas. 
La formación universitaria en los grados de CE fue el área donde más 
estudios se realizaron, seguida del área de la CCAFYDE, también se 
identificó la participación de estudiantes universitarios provenientes del 
área de Fisioterapia y de Kinesiología. Los estudios de esta revisión 
afrontaron la motricidad desde diferentes enfoques y perspectivas, se 
siguió las pautas de clasificación del trabajo monográfico de Chiva-
Bartoll et al., (2019b) en relación con la orientación de los proyectos, 
la descripción del servicio prestado, el colectivo receptor del servicio y 
la finalidad del programa. Se clasificó, en relación con estas cinco tipo-
logías; educativo, socializador, recreativo, terapéutico y de salud. 

Las prácticas deportivas que fueron realizadas por participantes del área 
de CE presentaron un componente educativo, socializador y recreativo, 
también se consideró la salud en aquellas intervenciones que tuvieron 
como finalidad los hábitos saludables y de calidad de vida en los recep-
tores. En cambio, los proyectos vinculados al área de CCAFYDE sus 
prácticas fueron consideradas de tipología terapéutica y de salud, aun-
que también se identificó el componente educativo en menor medida. 

Finalizado el análisis cuantitativo, se tomó como punto de partida los 
factores limitantes considerados por el personal investigador a partir de 
las publicaciones, además se tuvo en consideración aquellas sugeren-
cias y aspectos de mejora para minimizar sus efectos en futuros proyec-
tos. También se atendió a las principales líneas de investigación que 
sugirieron el equipo de investigación de los proyectos además de las 
principales prospectivas de futuro de estos. 

Los factores limitantes que fueron considerados en los estudios que 
configuraron este texto de revisión, hicieron alusión a; la muestra, los 
recursos empleados para la recogida y el tratamiento de la información, 
el método, así como el propio modelo de enseñanza. Las limitaciones 
más frecuentes reflejadas en los estudios fue la generalización de los 
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resultados obtenidos, en gran medida por el tamaño de la muestra, en 
muchos casos, el personal investigador es consciente de este hecho y 
asumen dicho inconveniente. El siguiente factor limitante que fue con-
siderado y compartido en muchos estudios fue el tipo de muestreo y su 
composición, ya que se optó de forma recurrente por un muestreo de 
convivencia o sesgo de autoselección. Aunque en el texto de Chiva-
Bartoll et al., (2020c) sugiere realizar un ensayo aleatorio para reforzar 
la validez del estudio. Otra limitación encontrada en los estudios fue el 
sesgo de deseabilidad social en las respuestas de los participantes que 
configuraron la propia muestra del estudio. 

Con respecto al diseño, los equipos de investigación recalcaron la ne-
cesidad de realizar estudios longitudinales para poder medir a largo 
plazo los efectos del ApS en sus agentes implicados, así como revisar 
la falta de seguimiento una vez finalizado el programa de intervención 
como se sugiere en el estudio de Pérez-Pueyo et al., (2019). Los recur-
sos en la recogida y tratamiento de la información fueron objeto de li-
mitación, como el formato propuesto en la publicación de Bush et al., 
(2016) al no captar otros componentes en el alumnado. O, por ejemplo, 
en el caso de Cañadas & Santos-Pastor (2020) al no contemplar las va-
riables que influyeron en los resultados obtenidos. 

También se tuvo en consideración los factores limitantes vinculados al 
propio modelo de enseñanza extraídos en el artículo de Santos-Pastor 
et al., (2020) en donde el componente de temporalidad, la corta dura-
ción del programa de intervención y el entorno donde se realizaron las 
sesiones fueron consideradas como limitaciones del propio estudio. La 
gestión, la planificación y la organización de programas de intervención 
basados en ApS conllevó una dificultad añadida según refleja el estudio 
de Sotelino et al., (2019). Igual que, la frustración, confusión, el cambio 
de actitud que tuvieron que afrontar alguno de los participantes y que 
quedó plasmado en la reflexión en el texto de Giles-Girela et al., (2021). 

Por otro lado, la limitada experiencia y escasa formación de los docen-
tes en el uso y aplicación del ApS junto con la falta de exposición por 
parte de los participantes en los proyectos que conllevan la realización 
de prácticas deportivas en entornos reales fuera del aula ordinaria fue-
ron considerados factores limitantes en el texto de Sotelino et al., 



‒   ‒ 

(2019). Además de ajustar el servicio a las necesidades específicas del 
colectivo receptor fue percibido por algunos participantes como un in-
conveniente para diseñar y elaborar las sesiones, según se reflejó en el 
estudio de Molina et al., (2021). 

El último bloque de esta extensa y descriptiva discusión se configuró a 
partir de un análisis temático del contenido de las publicaciones selec-
cionadas, referente a las prospectivas de futuro en la investigación so-
bre ApS en AFD. En las que surgieron cuatro secciones de interés que 
fueron compartidas por varios autores y autoras en sus publicaciones. 

La primera de ellas fue, continuar indagando sobre las perspectivas, ex-
periencias, reflexiones y vivencias de los estudiantes que participaron 
y formaron parte de programas de intervención basados en ApS en 
AFD, así como receptores y asociaciones o entidades sociales. La se-
gunda sección, tuvo que ver con la necesidad de seguir incrementando 
la duración de los programas para poder medir los efectos que genera 
el ApS en el área de la AFD en los agentes y colectivos implicados 
durante todo el proceso. La tercera sección se aleja del contenido del 
párrafo anterior, aunque pone de manifiesto la necesidad de seguir am-
pliando estos programas de intervención en otras áreas, disciplinas y 
niveles educativos. Y, por último, la cuarta sección sugirió el uso de 
metodologías y recursos de corte cualitativo para continuar indagando 
en las perspectivas, reflexiones y vivencias de los agentes implicados, 
no solo participantes y receptores, sino investigadores, familiares, or-
ganizaciones, instituciones etc., tal y como se sugiere el texto de Ruíz-
Montero et al., (2019). 

4. CONCLUSIONES  

El presente texto de revisión muestra el avance del ApS en el ámbito de 
la AFD como contenido, teniendo cada vez más presencia en la litera-
tura de las CE y las CCAFYDE, sobre todo en la enseñanza universita-
ria. Tomando como punto de partida los datos obtenidos que fueron 
plasmados en el apartado anterior, este trabajo pone a disposición de la 
comunidad científica una recopilación de proyectos, programas e inter-
venciones de ApS en AFD, con el fin de dar a conocer los principales 
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métodos, estrategias, técnicas e instrumentos empleados en este campo 
de estudio, además de valorar las limitaciones más destacadas en mate-
ria de investigación sobre este objeto de estudio con el propósito de 
obtener criterios claros para el desarrollo de experiencias de éxito, y 
tratar de describir y aglutinar las principales prospecciones de futuro 
que fomenten una educación de calidad, en consonancia con el cuarto 
objetivo de los ODS. 

En este último apartado de nuestro capítulo, se extraerán las conclusio-
nes más relevantes que se consideraron a partir de los textos seleccio-
nados y que posteriormente fueron analizados desde diferentes perspec-
tivas, mencionadas anteriormente. La primera conclusión fue la aporta-
ción de los proyectos basados en el ámbito de las CE y las CCAFYDE, 
en función del país de origen, ya que solo se contabilizaron tres países: 
España, Estados Unidos y Australia, cabe extrañar que no se lograra 
contabilizar ni se adaptara a los requisitos de esta revisiones publica-
ciones realizadas en Reino Unido, Holanda, Argentina o México que 
han incorporado formalmente el ApS en sus sistemas educativos, tal y 
como reflejó el artículo de revisión de Chiva-Bartoll et al., (2019a) o 
aunque se debe atender a las consideraciones que aparecen en el texto 
de Cervantes y Meaney (2013) en las que sugiere que la investigación 
sobre el ApS en CE y CCAFYDE todavía se encuentra en fase de ma-
duración. También se debe considerar el hecho de que los estudios que 
configuraron este trabajo de revisión se extrajeron en dos bases de datos 
y solo se contemplaron aquellos estudios escritos en lengua inglesa y 
española, debido a la formación de este equipo de investigación, así que 
cabe considerar este hecho como una posible limitación de esta revi-
sión. 

Otra conclusión importante es el papel y la importancia que ha asumido 
la metodología cualitativa y el método mixto en las publicaciones más 
reciente a partir del año 2019 hasta la fecha. Este dato se debe al plan-
teamiento de las investigaciones, ya que si tomamos como ejemplo los 
artículos que confeccionaron las revisiones de Cervantes y Meaney 
(2013) junto con el planteamiento de Carson y Raguse (2014) recogie-
ron publicaciones de ApS en AFD para ofrecer una recopilación acerca 
de los efectos entre los jóvenes practicantes de actividad física mientras 
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que en los últimos cinco años el objeto de estudio se ha focalizado en 
la percepción, reflexión y experiencias de los participantes e incluso 
receptores que realizan prácticas deportivas en proyectos de este ám-
bito. 

Entre las conclusiones más comunes y que se esperaban, los recursos 
más utilizados en las investigaciones de corte cuantitativo, el instru-
mento más utilizado por los equipos de investigación fue el cuestiona-
rio. Y por lo que respecta, a los estudios que hicieron uso de una meto-
dología cualitativa recurrieron a las entrevistas, aunque cabe destacar 
el uso y la aparición de métodos visuales. En referencia al paradigma 
predominante en la literatura del ApS en AFD fue el interpretativo, ha-
ciendo alusión al artículo de An (2019) fue el modelo elegido para des-
cribir y comprender las experiencias de los participantes desde una 
perspectiva interpretativa, mientras que el paradigma positivista se vio 
reflejado como se presuponía en los estudios que presentaron una me-
todología cuantitativa que pretendía medir los efectos del ApS en sus 
participantes. 

También, tuvo especial relevancia el texto de Galvan et al., (2018) se 
plantea la necesidad de ampliar los programas de intervención en otras 
áreas y disciplinas, de hecho, se evidencia que todos los estudios selec-
cionados para esta revisión se realizaron en la enseñanza superior, si 
atendemos a los niveles educativos de los participantes. La falta de pu-
blicaciones de calidad acerca del ApS en AFD en la etapa primaria y 
secundaria, podría abrir nuevas líneas de investigación. Así como en 
otras modalidades o enseñanzas deportivas.  

Otra conclusión bastante común fue relación el enfoque motor de la 
práctica deportiva que realizaron los receptores con el nivel educativo 
de los participantes y del área a la que pertenecían, así pues, quedó re-
flejado que los proyectos realizados en el área de CE presentaron un 
enfoque motriz de tipo educativo, socializador y recreativo. A diferen-
cia de las disciplinas vinculadas al área de CCAFYDE que fue de tipo 
terapéutica y de salud, en la mayoría de los textos. 

Con respecto a las conclusiones más significativas, fueron las que con-
figuraron el apartado de los factores limitantes hallados en los estudios, 
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así como las principales líneas de investigación y prospectivas de futuro 
plasmadas en diversos textos. El ejemplo más claro sobre el estudio de 
los factores limitantes del ApS fue la experiencia de AFD del artículo 
publicado por Santos-Pastor et al., (2020). Se exponen las propias limi-
taciones del estudio, además de los factores que generó el ApS en una 
experiencia a través de las reflexiones de los participantes y los agentes 
implicados del proyecto. 

El otro gran punto por tratar fueron los cuatro grandes bloques que aglu-
tinaron las principales prospectivas de futuro sobre este tema, sugeridas 
por las investigadoras y los investigadores. Se resalta la necesidad im-
periosa de seguir profundizando en las perspectivas, reflexiones, viven-
cias no solo de los estudiantes que participaron en los proyectos sino 
también la de los receptores, asociaciones, entidades, familiares, comu-
nidad educativa y, porque no, del propio personal investigador. En re-
lación con, las prospectivas de futuro que se plantean, muchos coinci-
den en que los estudios de ApS en AFD deben ser estudios longitudi-
nales (Chiva-Bartoll et al., 2021; Sanz et al., 2019). 

En conclusión, se puede afirmar que las CE y las CCAFYDE empiezan 
a asumir esa transformación universitaria que demanda la sociedad ac-
tual, alienada con los ODS, fomentando una educación de calidad que 
sea capaz de garantizar y promover oportunidades de aprendizaje du-
rante toda la vida para todos. En consonancia con esa transformación 
educativa queda patente que el ApS presenta unas condiciones idóneas 
para ser tenido en cuenta como motor de cambio educativo y promotor 
de los ODS. 

Por esa razón, el ApS puede ser un enfoque pedagógico óptimo que 
permite alcanzar esos objetivos, y al mismo tiempo, ofrezca valiosos 
servicios a la comunidad educativa más cercana y local. En definitiva, 
esta revisión pretende ser una puesta al día sobre los conceptos básicos, 
indicaciones, fortalezas y debilidades acerca de este tema de investiga-
ción, con la intención de ofrecer un documento sintetizado para abordar 
con propiedad y sentido crítico futuros procesos de investigación en 
este ámbito, tanto para futuros investigadores en ApS en AFD como 
para cualquier persona interesada que quiera profundizar o realizar una 
intervención en este ámbito. 
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