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por objetivo abordar el pluralismo epistemológico de la Educación Física desde la filosofía política de 

Hannah Arendt y Albert Camus. Ambas personalidades de la filosofía realizaron importantes aportes 
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En relación con esas contribuciones, es posible visualizar la importancia de que en torno a la Educación 

Física se desarrollen diálogos amplios y diversos que permitan construir un campo disciplinar 

representativo y complejo en términos ideológicos, evitando que el dogmatismo y la univocidad 

erosionen la pluralidad epistémica.  
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ABSTRACT: Throughout the history of Physical Education, different epistemological currents have 

been developed, marked by various contextual factors. This has motivated this essay which aims to 

address the epistemological pluralism of Physical Education from the political philosophy of Hannah 

Arendt and Albert Camus. Both philosophical personalities made important contributions that serve as 

a basis for a society that respects human rights, democracy, and pluralism. In relation to these 

contributions, it is possible to visualize the importance of developing broad and diverse dialogues 

around Physical Education that allow the construction of a representative and complex disciplinary 

field in ideological terms, preventing dogmatism and univocality from eroding epistemic plurality. 
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INTRODUCCIÓN. 

La Educación Física es una disciplina pedagógica y área de estudio que se viene desarrollando desde 

el siglo XVIII con una perspectiva biomédica o biologicista, y en ocasiones, con otros nombres 

similares, como educación corporal o médica (Zagalaz-Sánchez, 2001); sin embargo, es en el siglo 

XIX cuanto se aprecia su incorporación de manera más sistemática a los sistemas educativos a nivel 

internacional (Ramírez-Macías, 2013; Véliz et al., 2015; Zagalaz-Sánchez, 2001), teniendo un alcance 

internacional que alcanza a todos los continentes del mundo.  

En ese contexto, es comprensible que se hayan generado en torno a ella una diversidad de perspectivas 

epistemológicas que disputan el espacio teórico y práctico de sus instituciones. Entre la 

institucionalidad de la Educación Física, podemos hacer referencia a variadas estructuras y 

organizaciones que la tienen como elemento relativamente central, como asociaciones formales de 

profesorado de Educación Física con fines gremiales, pedagógicos o científicos; revistas científicas; 

universidades; facultades, departamentos y carreras de Educación Superior; organizaciones 

ministeriales y estatales; y organizaciones de educación escolar. 



3 

Las corrientes epistemológicas en torno a la Educación Física son múltiples y han tenido diferentes 

nombres como Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Kinantropología, Conducta Motriz o 

Praxiología Motriz, Ciencias de la Actividad Motora, Ciencias de la Motricidad Humana, y Ciencias 

del Ejercicio (Ramírez-Macías, 2013).  

Por corriente epistemológica se entiende a un conjunto de conocimientos y saberes que se enmarcan 

en una perspectiva común; cabe destacar, que estas corrientes pueden tener diferencias cualitativas 

sobre sus temáticas epistémicas, ya que en algunas toman posicionamientos sobre el objeto de estudio 

de la disciplina, sobre cuestiones filosóficas y otras se centran en temáticas transdisciplinares.  

Además de las que se mencionaron anteriormente, se puede hacer referencia a otras corrientes como la 

Actividad Física y Salud; la Pedagogía Tecnicista de la Educación Física; la Pedagogía Crítica de la 

Educación Física o Educación Física Crítica; la Cultura y Pedagogía del Deporte; la Cultura Física y 

Ciencias Sociales; la Recreación, Ocio y Tiempo Libre; la Psicomotricidad; la Cultura y Pedagogía 

Corporal; y la Pedagogía de la Corporeidad. Seguramente habrá otras perspectivas que no han sido 

mencionadas y podrían tener el carácter de corriente epistemológica en torno a la Educación Física.  

La Pedagogía Tecnicista o Tecnocrática de la Educación Física se enfoca principalmente a la 

escolaridad y hace referencia a conocimientos de la disciplina, pero sin problematización o debate 

desde una perspectiva epistémica y política sobre sus contenidos. En este sentido, serían conocimientos 

que estarían muy influenciados por perspectivas educativas positivistas y conductistas; por el contrario, 

la corriente de la Pedagogía Crítica de la Educación Física o de la Educación Física Crítica haría alusión 

a los conocimientos que problematizan su contenido desde perspectivas filosóficas, epistémicas y 

políticas, reconociendo los conflictos socioculturales que pueden estar asociados y posicionándose en 

torno a ellos.  

La corriente crítica de la Educación Física podría caracterizarse por renovar epistemológicamente la 

tradición de la Educación Física sin generar un quiebre radical con ella. En esta corriente destacarían 
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los escritos de diferentes personalidades europeas (Devís, 2012; Jordi y Torrebadella, 2018; Kirk, 1990, 

2009, 2020; Lleixa et al., 2020; Monforte y Úbeda-Colomer, 2019; Soler, 2009; Vicente-Pedraz, 2005, 

2013).  

Desde Latinoamérica, también se ha estado desarrollando esta corriente en las últimas décadas, 

caracterizándose por miradas transdisciplinares que dialogan con la filosofía, la sociología y la 

antropología, viéndose reflejado en conceptos como cultura física, cultura corporal, Educación Física 

crítica, Educación Física transmoderna, motricidad humana o prácticas culturales corporales 

(Aisenstein, 2003; Bravalheri, 2020; Garcia y Ferrari, 2008; Aisenstein y Scharagrodsky, 2006; Lemos-

Silveira et al., 2023; Lúcia et al., 2014; Moreno, 2018; Moreno et al., 2014; Mujica, 2020, 2022a, 

2022b; Piani et al., 2021; Scharagrodsky, 2004; Silveira y Pinto, 2001; Zulke-Taffarel y Hildebrandt-

Stramann, 2007).  

También en Latinoamérica se ha desarrollado la perspectiva de la Motricidad Humana que ha intentado 

representar un quiebre más radical con la tradición de la Educación Física, siendo una posición que 

también dialoga con la filosofía (Toro y Vega, 2021).  

Con relación a lo expuesto anteriormente, este ensayo tiene como principal objetivo abordar el 

pluralismo epistemológico de la Educación Física desde la filosofía política de Hannah Arendt y Albert 

Camus.  

 

DESARROLLO. 

Pluralismo epistemológico en función de Hannah Arendt y Albert Camus. 

El pluralismo epistemológico en torno a la Educación Física puede generar tensiones o quiebres 

epistemológicos, que en el mejor de los casos, han de ser representativos, pues de lo contrario podrían 

quedar sin base social que los apoye y generar problemas e incomodidades que pudieron haber sido 

evitadas. Esto nos lleva a un problema, que desde la filosofía, no es puramente ontológico, metafísico 
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o epistémico, sino que es político, pues existen instituciones y personas que estarían implicadas en esas 

decisiones.  

La forma políticamente correcta para resolver diferencias puede variar según las perspectivas, aunque 

en términos generales, podríamos decir, que en occidente se apelaría a un mecanismo democrático, 

entendiendo este, en parte, como un proceso participativo, igualitario y de deliberación vinculante.  

La filosofía política nos puede mostrar los fundamentos que existen tras las posiciones políticas, sean 

democráticas o no, por lo que es preciso tener una cierta noción de referentes que respalden las 

decisiones políticas en torno a una temática. En este caso, se reconoce que el pluralismo epistemológico 

puede generar problemas políticos en torno a las personas asociadas a la Educación Física, sobre todo, 

si hay posicionamientos que intentan suprimir a las otras corrientes, lo cual se ha visto reflejado en la 

perspectiva de la Motricidad Humana, que ha postulado la necesidad de excluir conceptos que aluden 

al ámbito físico, lo cual se materializó en un documento oficial del Ministerio de Educación de Chile 

(Mujica, 2023; Mujica et al., 2023).  

Hannah Arendt fue una filósofa alemana judía, con una destacada contribución a la filosofía política, 

que tuvo el pluralismo como un tema central de sus estudios, desarrollando ideas, que en mayor escala, 

puedan evitar el auge de totalitarismos similares a lo que fue el nazismo (Arendt, 2021). En este sentido, 

esta filósofa plantea de algún modo que el respeto al pluralismo es la base de una sociedad democrática 

y respetuosa de los derechos humanos, por lo que es fundamental evitar las posiciones radicales que 

traten de suprimir o excluir de la sociedad a lo que consideran diferente. Para Arendt (2009), la 

pluralidad es parte de la condición humana, por lo que los regímenes totalitarios que intentan erosionar 

la pluralidad son contrarios a la esencia de la humanidad.  

Arendt (2009, 2021) nos ha legado profundas lecciones de filosofía política que pueden ser 

extrapoladas a conflictos de menor escala a nivel social, pero que también son políticos y pueden ser 

muy trascendentes en el plano social, como son las problemáticas académicas.  
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Siguiendo la premisa de la pluralidad de Arendt en torno a la condición humana, hemos de entender 

como algo lógico de que en la academia también se manifieste la pluralidad ideológica.  

En las democracias liberales que son mayoritariamente en occidente, también se promueve el respeto 

a la libertad de conciencia y a la pluralidad ideológica, teniendo en consideración los aportes de 

múltiples referentes de la filosofía política. En este sentido, se considera que es adecuado que una 

disciplina académica sepa respetar la pluralidad epistemológica, rechazando los colonialismos o 

totalitarismos epistémicos, sobre todo, si son ideas legítimas que no atentan contra el respeto a los 

derechos humanos.  

Albert Camus, Premio Nobel de Literatura, fue un filósofo argelino-francés agnóstico y anarquista que 

también contribuyó ampliamente a la filosofía política, posicionándose desde una perspectiva que 

también rechaza los totalitarismos, los dogmatismos y promueve tanto la libertad como la diversidad 

(Camus, 1995, 2015); para este filósofo, la vida del ser humano es esencialmente absurda, dada la 

importancia que tienen los aspectos irracionales, de modo que la lógica es un elemento de la vida 

humana, pero en ningún caso lo que explica o define mayormente la existencia (Camus, 1995). A pesar 

de ello, este autor no niega que la vida puede tener algún sentido, pues el propio ser humano tiene la 

capacidad de otorgarle un absurdo sentido que le permita vivir con cierta esperanza (Camus, 1995). 

Camus (2015), como era un pensador libertario, no soportaba las acciones fascistas y totalitarias de 

ningún sector político, considerando la importancia de luchas por un mundo basado en la justicia, 

aunque sea una ética basada en el absurdo. Este filósofo logró reconocer en sus reflexiones políticas la 

importancia que tenía el diálogo en torno a las diferencias ideológicas, valorando la democracia en 

lugar de las dictaduras que tendían a no respetar los derechos humanos de las personas. Siendo un 

filósofo de izquierdas, rechazó tajantemente los abusos realizados por Stalin, lo que le hizo ser criticado 

por gente de su mismo sector político, y por lo mismo, discrepó de su contemporáneo Sartre que fue 

menos defensor de la pluralidad en el mundo. En uno de sus escritos que realza la importancia de la 
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actitud dialógica plantea lo siguiente: “(…) estoy a favor de la pluralidad de posturas. ¿Se puede hacer 

el partido de los que no están seguros de tener razón? Ése sería el mío. En cualquier caso, no insulto a 

los que no están conmigo. Es mi única originalidad” (Camus, 2015, p. 69). 

La actitud dialógica de Camus para defender la pluralidad es coherente con los aportes de Arendt, que 

hacen énfasis en promover el diálogo frente a las legítimas diferencias. Lo anterior beneficia 

enormemente la convivencia pacífica en el mundo y promueve el legítimo debate para resolver los 

múltiples conflictos políticos que existen en la organización de las sociedades. Aquella actitud también 

se requeriría en la academia, pues en el marco de conocimientos que respetan los derechos humanos, 

es preciso tener disciplinas representativas y pluralistas.  

Interrogantes y reflexiones de pluralismo aplicadas a la Educación Física. 

En torno a la Educación Física se han estado promoviendo por más de dos siglos diferentes saberes 

epistemológicos que presentan mayor o menor continuación de lo que inició dicha disciplina 

pedagógica. En este contexto, algunas corrientes son más conservadoras y otras más progresistas, otras 

más moderadas y otras más radicales. También se puede apreciar que algunas corrientes son más 

dialogantes y otras más cerradas al diálogo con quienes podrían tener diferencias insoslayables. Un 

ejemplo concreto se ofrece en las ideas ontológicas del ser humano que confluyen en la Educación 

Física.  

Hay corrientes de la disciplina que aceptan una ontología idealista o espiritualista, con más o menos 

matices, mientras que hay otras que aceptan una ontología fuertemente materialista (Mujica, 2022b). 

Frente a ello, se considera importante diferenciar las posturas filosóficas ontológicas con las posturas 

filosóficas políticas, porque diferentes corrientes pueden tener una postura ontológica diferente pero 

una posición política idéntica. Un ejemplo de lo anterior lo podemos ver en los grupos que defienden 

un estado laico (posición de filosofía política), que reúne en una misma postura a personas teístas, 

agnósticas y ateístas (posición de filosofía ontológica y metafísica).  
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Con base en los aportes de Arendt y Camus, es que se considera que la disciplina pedagógica de 

Educación Física o cualquier otro nombre que adopte, ha de ser orientada por una filosofía política que 

defienda el pluralismo y su desarrollo por medio de procesos democráticos, representativos y 

participativos; de este modo, ha de evitar los posicionamientos dogmáticos, colonizadores y totalitarios 

que pretendan excluir de la disciplina a las posturas que son diferentes, sobre todo, si se produce por 

medio de procesos que no incluyen un amplio debate.  

En ese sentido, se tornó fundamental la actitud dialógica y dialéctica que permita comprender el 

pluralismo epistemológico que existe en torno a la Educación Física. 

CONCLUSIONES. 

La filosofía política de Hannah Arendt y Albert Camus contiene ideas con bastante potencial para 

superar las tensiones epistemológicas que han emergido en las últimas décadas a nivel internacional en 

el campo de la Educación Física. Entre los aspectos que más podrían contribuir, se destaca el respeto 

a la pluralidad ideológica y el diálogo como acción fundamental de la construcción social.  

En torno a los debates epistemológicos de la Educación Física se considera pertinente diferenciar los 

legítimos argumentos filosóficos del plano ontológico o metafísico con los del plano político, dado que 

es posible tener discrepancias en el primer plano y acuerdos en el segundo. De hecho, aquel escenario 

sería el más común y representativo en una configuración democrática del campo disciplinar, pues la 

historia disciplinar muestra las diversas perspectivas que se han ido desarrollando.  

Por último, se considera conveniente seguir desarrollando estudios en torno a la Filosofía de la 

Educación Física, pues estos pueden ampliar y mejorar el debate epistemológico sobre estos u otros 

temas relevantes.   
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