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Resumen. El presente artículo tiene por objeto analizar y exponer la relación entre inmigración, deporte y escuela, examinando las posibilidades
pedagógicas que ofrece la convergencia de estos tres elementos desde el escenario educativo formal. Para ello se desarrolla una discusión basada en
diferentes antecedentes teóricos. La revisión ha sido llevada a cabo en diferentes bases de datos y fuentes de indización internacional: WOS, SCOPUS,
ERIC, SCIELO, DIALNET, REDALYC, SPORTDISCUS y GOOGLE ACADÉMICO, además de libros especializados en campos próximos a la
temática. La revisión indica que existen diferentes enfoques teóricos respecto a inmigración, deporte e interacción social, especialmente en lo
relacionado con la inmigración y la integración social en la escuela. Se describen las ventajas y desventajas encontradas en la literatura sobre las prácticas
deportivas como herramientas para la integración e inclusión social, así como para el desarrollo educativo. Precisamente en la relación entre deporte
educativo e inmigración es donde encontramos la mayor cantidad de antecedentes teóricos y experiencias positivas al respecto. En las conclusiones
se aportan algunas consideraciones finales sobre el tópico investigado, así como posibles implicaciones prácticas asociadas a procesos de intervención
y prospectiva.
Palabras clave: Emigración e inmigración; Escuela; Educación Física; Deporte.

Abstract. This paper aims to analyze and explain the relationship between immigration, sport and school, examining the educational possibilities
offered by the convergence of these three elements from the formal educational setting. It develops a discussion based on different theoretical
background. The review has been carried out in different databases and sources of international indexing: WOS, SCOPUS, ERIC, SCIELO, DIALNET,
REDALYC, SPORTDISCUS and GOOGLE SCHOLAR, also specialized books in the field. The review indicates the existence of different theoretical
approaches related to immigration, sport and social interaction, especially in relation to immigration and social integration in school. Furthermore,
this research describes the advantages and disadvantages, found in the literature, on sports practices as tools for social integration and inclusion, as well
as for educational development. In the relationship between educational sport and immigration is precisely where we find the greatest amount of
theoretical background and useful lessons. In the conclusions some final remarks on the topic investigated are given, as well as practical implications
associated with intervention processes and possible future studies.
Keywords: Emigration and Immigration; School; Physical Education; Sport.

Introducción

La diversidad cultural y el fenómeno de la inmigración se manifies-
tan de forma latente en el contexto escolar, situación que se ve represen-
tada en el tejido social que hoy constituye a la escuela y que tiene una
alta presencia de estudiantes extranjeros y/o descendientes de colecti-
vos migrantes, de segunda o tercera generación. Esta situación ha gene-
rado la creación de discursos y representaciones sobre dicho alumnado
que, muchas veces, presenta la interculturalidad como una situación
problematizada (García, Rubio & Bouachra, 2008; Poveda, Jociles &
Franzé, 2014), estigmatizando en ocasiones a la población inmigrante
como conflictiva (Campoy, 2006) y centrando el foco de atención en los
aspectos negativos de la inmigración, en vez de hacerlo en las oportuni-
dades positivas que la misma ofrece (Flores, Prat & Soler, 2017; Maza
& Sánchez, 2012).

El interés de la comunidad científica respecto a los diferentes mati-
ces de la diversidad cultural en los centros educativos ha generado un
área de estudio específica y un aumento de la producción científica,
aunque existen todavía ámbitos poco explorados. Todo ello ha ido
evolucionando en una era altamente globalizada, que estimula la conti-
nua movilidad y con un ciclo migratorio en continua expansión (Jensen,
Arnett & McKenzie, 2011; Mewes & Mau, 2013; Terrén, 2007).

La realización de estudios relacionados con la diversidad cultural y
los procesos migratorios tiene una importante relevancia social, al inten-
tar producir conocimiento próximo a problemáticas sociales cotidianas
para las comunidades escolares interculturales. En este sentido, la gene-
ración de conocimiento asociado a estas temáticas ha ido aumentando
gradualmente, desarrollándose líneas específicas que relacionan los fe-
nómenos migratorios con diversos objetos de estudio (Apple, 2014;
Bürkner, 2011; Farris, 2015). Entre estas líneas, se pueden encontrar
aquellas que centran su análisis en la relación de las poblaciones
inmigrantes con diversas manifestaciones deportivas o prácticas motrices
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regladas en distintos tipos de escenarios, entre los que se incluye el
contexto educativo.

El presente artículo tiene por objeto analizar y exponer la relación
existente entre inmigración, deporte y educación, exhibiendo las posibi-
lidades pedagógicas que ofrece la convergencia de estos tres elementos
en el escenario educativo formal. Para ello se desarrolla una discusión
basada en diferentes antecedentes teóricos. Para llevar a cabo la revisión
de la literatura hemos consultado las siguientes bases de datos y fuentes
de indización internacionales: WOS, SCOPUS, ERIC, SCIELO,
DIALNET, REDALYC, SPORTDISCUS y GOOGLE ACADÉMI-
CO, así como libros especializados. La búsqueda en los sitios antes
mencionados se desarrolló empleando los tres conceptos principales
del manuscrito, tanto en idioma español (deporte, inmigración, educa-
ción), como inglés (inmmigration, sport, education), cruzándolos con el
operador booleano «and» y excluyendo todos aquellos antecedentes
que estuvieran repetidos. En primera instancia se encontrarón 212 re-
portes, sin embargo posteriormente se procedió a excluir aquellos que
no hicieran referencia alguna a la dimensión educativa/formativa o
socializadora del deporte (en términos negativos o positivos), quedan-
do 51 en total. Con estos últimos antecedentes, se procedió a desarrollar
la discusión central en la que se enfoca el artículo.

El texto está organizado en tres grandes apartados. En primer lugar
se realiza una contextualización general respecto al fenómeno de la
inmigración y las sociedades culturalmente diversas, exponiendo los
enfoques teóricos existentes respecto a inmigración e interacción social.
Enlazado con esto último, se revisan algunos antecedentes asociados a
inmigración e integración social en el espacio escolar a modo de aproxi-
mación al tópico central de discusión. En segundo lugar se aborda la
temática específica del artículo, para ello se exponen diferentes antece-
dentes asociados a deporte, Educación Física e inmigración, describien-
do las ventajas y desventajas de las prácticas deportivas como herra-
mientas para la integración e inclusión social, así como para el desarrollo
educativo. A modo de conclusión, en tercer lugar, se abordan algunas
consideraciones finales asociadas a los principales tópicos revisados a
lo largo del artículo.
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Inmigración, sociedades culturalmente diversas y sistema
educativo

A pesar de existir espacios comunes densamente poblados por
individuos de distinta procedencia y hábitos culturales, la forma de
afrontar el fenómeno de la diversidad cultural es diferente en cada con-
texto, dando lugar a veces a prácticas negativas, tales como: discrimina-
ción, xenofobia, racismo, exclusión social, sectorización laboral y segre-
gación espacial (Chacón, 1997; Díaz, 2009; Martínez, 1999; Martínez
& Fernández, 2006; Molero, Navas & Morales, 2001; Ovejero, 2004;
Santamaría, 2002; Terrén, 2007). Sin embargo la evidencia ha demostra-
do que también existen prácticas y espacios sociales que favorecen la
interacción entre inmigrantes y autóctonos en términos igualitarios (Ca-
mino, Maza & Puig, 2008; Kenneth, 2006; Llopis & Moncusí, 2005;
Puig et al, 2006), dando cuenta de que la realidad inmigrante no es
homogénea en todos los escenarios sociales, sino más bien sujeta a las
características particulares de cada contexto y los sujetos que lo configu-
ran.

Las diversas formas de afrontar la diversidad cultural dependen en
gran parte de la óptica desde la que se aprecie. Flecha y Puigvert (2002;
2011) expresan que principalmente podemos encontrar tres enfoques:
(a) etnocéntrico, (b) relativista y (c) comunicativo. (a) El enfoque
etnocéntrico (asimilación y aculturación) se sustenta en principios
culturales asimilatorios y subordinantes de una cultura hacia otra, ex-
presando además que éstas no pueden poseer un estatus igualitario
(Hidalgo, 2005; Flecha & Puigvert, 2002; 2011); (b) el enfoque relativista
(multiculturalismo) aduce que la convivencia e interacción entre diferen-
tes grupos culturales no es posible, debido a una supuesta inviabilidad
de entendimiento entre ellos (Flecha & Puigvert, 2002; 2011), debiendo
por tanto vivir en espacios separados. Esta óptica está latente en la
actualidad (Flores, Prat & Soler, 2015) y da espacio al racismo
postmoderno, el cual se basa en una supuesta diferencia antagónica
entre las diferentes culturas, lo que provocaría impedimentos para una
adecuada convivencia e interacción entre ellas; (c) la perspectiva
comunicativa (interculturalismo) considera que no existen culturas ni
etnias superiores, pero sí reconoce la diferencia entre éstas, fomentando
«la igualdad de diferencias»; por tanto, promueve la igualdad pero no la
homogeneidad. Este enfoque se basa en que, a partir del principio de
igualdad, las diferencias suscitan el mantenimiento y desarrollo de las
identidades. Caracterizándose además por ser de naturaleza antirracista,
crítica y transformadora, fomentando el diálogo como una oportunidad
de consenso y no de imposición (Flecha & Puigvert 2002; 2011).

Los enfoques mencionados están directamente asociados a los con-
ceptos de asimilación, aculturación, multiculturalidad e interculturalidad.
Para Kenneth (2006) la asimilación implica que los grupos inmigrantes
tienen que adaptarse a los valores culturales y costumbres del país de
acogida, asumiéndolos también como propios, lo que puede traducirse
en procesos de aculturación, es decir que los inmigrantes adopten ele-
mentos de la cultura dominante, perdiendo en el transcurso elementos
culturales propios. Por ello Domínguez, Jiménez y Durán (2011) ex-
presan que la aculturación es un fenómeno complejo y relativo, puesto
que significa un proceso en el que cada individuo realiza su propia
síntesis cultural, tomando y rechazando aspectos de ambas culturas.
Respecto al concepto de «Multiculturalismo» Díaz (2009) manifiesta
que se trata de cuando diferentes culturas habitan un espacio común, sin
embargo ello no implica necesariamente que se produzca interacción
entre sus miembros, siendo éste un hecho configurador de la vida social
y que puede ser determinante en la generación de conflictos. Para Dietz
(2012), ello ocurre porque la multiculturalidad implica proceso profun-
do de redefinición de las relaciones, en el que simplemente se reconoce
a la existencia de la diversidad presente, pero no se avanza hacia la
construcción de relaciones entre las culturas.

Según Díaz (2009), hemos de superar la multiculturalidad y avan-
zar hacia la interculturalidad; es decir, la interacción entre las propias
culturas que habitan un espacio común, en un proceso dinámico de
interacción social y cultural bajo un plano igualitario (Aguado 2011;
Besalú, 2002). Sin embargo, Tubino (2004) cree necesario superar el

interculturalismo funcional y avanzar hacia un interculturalismo crítico,
transformador, emancipador e igualitario, relacionándose con lo plan-
teado por Flecha y Puigvert (2002; 2011), quienes ven en el
interculturalismo un vínculo directo con la perspectiva comunicativa y
su corriente crítica. En términos resumidos, las tensiones propias de los
procesos de integración cultural se mueven entre situaciones de asimila-
ción y aculturación (etnocentrismo), multiculturalismo (relativismo
cultural), e interculturalidad (acción comunicativa) (Molina, 2010).

El tejido social que reciben las instituciones educativas ha cambia-
do, siendo hoy aún más diverso en el ámbito cultural (Palaudàrias,
2007). La presencia de un número significativo de inmigrantes en el
espacio escolar es un importante factor de diversidad cultural, siendo
una manifestación de pluralidad que atraviesa toda la realidad social
(García & Sánchez, 2012; Grau, 2010). Por ejemplo, en España el
volumen de estudiantes inmigrantes alcanzó cifras históricas durante la
última década del siglo XX y principios del XXI, situación que es
especialmente marcada en los centros públicos (García, Rubio &
Bouachra, 2008; Entzinger & Biezeveld, 2003; Rodríguez, 2008). Alonso,
Pajares & Recolons (2015) explican que específicamente en dicho país
se alcanza el mayor crecimiento de población inmigrante entre 2000 y
2007, estabilizándose en la actualidad un proceso de constante flujo
inmigrante. Dicho aumento está directamente asociado a los procesos
migratorios que viven los países.

Para Touraine (2000) el espacio escolar posee un alto potencial
integrador e inclusivo, pero usualmente se focaliza desde una perspec-
tiva asimilacionista y da espacio a prácticas de exclusión. Sumado a lo
anterior Franzé (2005;  2008) expresa se han construido discursos
«culturalistas» con una connotación negativa respecto a la inmigración
, que muestra a los estudiantes extranjeros como portadores de una
diferencia étnica y cultural que produce dificultades educativas y socia-
les para ellos mismos y su entorno (García, Rubio & Bouachra, 2008).
Situaciones como las recién descritas ha propiciado en ocasiones que los
estudiantes inmigrantes enfrenten procesos de «negación de la diferen-
cia» respecto a sus rasgos culturales de origen, apostando por invisibilizar
su identidad cultural (Domenech, 2010). Frente a dichos escenarios
existen dos opciones a seguir: (a) la vía discriminatoria, que conlleva
ideologías radicales (sic) y, en parte, violentas; o (b) desarrollar una
conciencia de etnicidad, optando por una comunicación construida
igualitariamente (Touraine, 2000).

A pesar de que en ocasiones el alumnado inmigrante experimenta
situaciones negativas en sus procesos de integración social (Martín-
Pastor & González-Gil, 2013), es también cierto que la presencia de
dichos estudiantes en el espacio escolar ofrece importantes posibilida-
des formativas mediante la interacción cultural comunicativa y el desa-
rrollo de valores asociados a la diversidad (Flecha, & Puigvert, 2002;
Torralba, 2002); en definitiva posibilidades de aprendizaje en torno al
respeto por la «igualdad de diferencias» (Lleixà, 2002).

Los procesos de escolarización deben prestar especial atención a lo
mencionado recientemente, a fin de conseguir incluir la diversidad y
socialización cultural en los centros educativos, con el objetivo de que
esto se transfiera también a la vida cotidiana (Essomba, 2014); siendo el
deporte y la Educación Física espacios privilegiados para dichos fines
(Córdoba, 2015; Crum, 2017; Fernández et al, 2017; Fernández-Rio &
Méndez, 2016; González, 2016; López-Pastor et al., 2016; Soler, Flo-
res & Prat, 2012; Flores, Prat & Soler, 2017), más aún cuando se
considera la utilización de recursos lúdicos para promover la interacción
y acercamiento entre los culturalmente distintos (Bantulà & Mora,
2007).

Deporte, Educación Física e inmigración

Las actividades físicas y deportivas están enmarcadas dentro de
una lógica global y supracultural, ofreciendo una importante oportuni-
dad de socialización intercultural (Molina, 2010; Paredes & Reina, 2006),
así como para la generación de nuevas prácticas culturales (Rodríguez,
Pazos & Trigo, 2016). Contreras (2002) afirma que el deporte es un
lugar de encuentro para extremos divergentes y un universo de referen-
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cias comunes para portadores de distintas culturas. En este mismo
sentido, Vianna y Livoslo (2009) consideran que la práctica deportiva
asoma como una instancia que favorece los procesos de interacción
sociocultural.

Lleixà (2004) considera que las diversas formas deportivas moder-
nas poseen un carácter universal, convirtiéndolas en un punto de en-
cuentro entre las culturas, mientras que Sánchez (2010) afirma que
debido al importante papel social que posee el deporte, resulta ser un
campo que favorece la integración social y participación de la población
inmigrante. En una línea similar, Essomba (2004) menciona que la acti-
vidad física y el deporte poseen un valor intrínseco para el desarrollo de
prácticas interculturales, siendo capaces de generar un escenario iguali-
tario por encima de las características étnicas y culturales. Según Díaz
(2009), esto es debido a que detrás de esa aparente estructura simple de
la actividad física, se encuentra una gran complejidad sociocultural que
se sustenta en el lenguaje y el simbolismo de la motricidad humana.

Heinemann (2002) coincide respecto al carácter transcultural del
deporte, en el cual los individuos encuentran puntos comunes para
relacionarse. En este sentido, Maza (2004) expresa que los espacios
deportivos poseen capital social de fácil adquisición, además de tener un
alto capital simbólico y cultural, asomando como un instrumento
intercultural. Por ejemplo, cuando un atleta extranjero entra en una pista
de atletismo en cualquier ciudad del mundo, es capaz de identificar y
entender todo lo que ocurre y establecer relaciones igualitarias con las
personas que allí entrenan, porque comparten una misma cultura atléti-
ca. Por ello, Pfister (2004) considera que el capital social desarrollado
mediante el deporte coopera positivamente en los procesos de integra-
ción social de inmigrantes y la constitución de redes igualitarias, coinci-
diendo con Müller y García (2013) quienes consideran al deporte como
un motor efectivo de integración social para los inmigrantes. En este
sentido Makarova y Herzog (2014), exponen que la interacción en el
marco de las actividades deportivas posibilita también el desarrollo
efectivo de relaciones interculturales, aumentando con ello las posibili-
dades de una integración efectiva para los estudiantes inmigrantes.

Sin embargo, hay autores que además de visualizar las ventajas
interculturales del deporte, ven en él un posible campo de conflictos
culturales cuando no se consideran todos los aspectos involucrados.
Concretamente Contreras (2002) afirma que la cultura física y su
corporalidad se configuran en un espacio social determinado y que fuera
de éste resultará complejo desarrollar sus potencialidades. Ello se rela-
ciona con lo expresado por Pfister (2004), quien manifiesta que la
adopción de los ideales occidentales del cuerpo y la cultura del movi-
miento podrían producir una ruptura con algunos elementos y valores
culturales profundamente arraigados.

Contreras, Pastor y González (2008) también reconocen la tras-
cendencia social del deporte, sin embargo expresan que se debe prestar
especial atención a las actitudes y estereotipos racistas construidos
desde el deporte de elite, entendiendo que las prácticas de dicho campo
se ven habitualmente reproducidas en el contexto escolar, tanto en
términos positivos como negativos. Por otra parte, Molina (2010),
manifiesta que si bien el deporte puede ser un ámbito privilegiado para
la comunicación intercultural, también puede ser un espacio de enfren-
tamiento y conflictos. En este sentido, Barker et al (2013) expresan que
muchas veces se asume precipitadamente al deporte como un elemento
de socialización intercultural y que dichos discursos se construyen en
ocasiones bajo una mirada culturalista-hegemónica que condiciona nega-
tivamente las relaciones, desfavoreciendo y aculturizando a los grupos
inmigrantes minoritarios; aunque a veces los estereotipos raciales aso-
ciados al rendimiento deportivo son determinantes en las construcción
de estas situaciones (Stone, Perry & Darley, 1997). Por ello, Van Dijk
(2003) considera que el deporte debe cooperar a crear un discurso social
implícito y un lenguaje que contribuyan a la eliminación de estereotipos
y prejuicios. Orti (2004) expresa que para evitar o intervenir
problemaìticas de este tipo es recomendable introducir el juego
multicultural o intercultural. Es decir, utilizar juegos de diverso origen
cultural como acción educativa, a fin de promover el acercamiento y la
interacción entre los estudiantes (Bantulà, 2002).

Queda en evidencia entonces que existen dos puntos de vista res-
pecto al uso del deporte en entornos asociados a inmigración: el primero
ve la actividad deportiva como una instancia que favorece la interacción
cultural entre la población inmigrante y autóctona; mientras que el
segundo visualiza también al deporte como un campo fértil para el
desarrollo de situaciones asociadas posibles conflictos culturales.

La primera visión se ha visto reforzada por los resultados de diver-
sas investigaciones desarrolladas en diferentes contextos y poblaciones,
que evidencian la efectividad del deporte como herramienta de integra-
ción comunitaria y educativa para colectivos inmigrantes (Allen, Drane,
Byon & Mohn, 2010; Ito, Nogawa, Kitamura & Walker, 2011; Frisby,
2011; Hatzigeorgiadis, Morela, Elbe, Kouli & Sánchez, 2013; Fuente &
Herrero, 2012; Makarova & Herzog, 2014; McGinnity, Quinn, Kingston,
O’Connell & 2012; Serra, 2017; Sapaaij, 2012). Sin embargo la mayoría
de estos estudios también afirman que el potencial inclusivo del deporte
se ve drásticamente reducido cuando no se resguardan las garantías
necesarias para que el ambiente se establezca bajo un clima de respeto
mutuo de diferencias entre los partícipes. Concretamente, Hatzigeorgiadis
et al (2013) expresan que la participación en instancias deportivas es un
importante agente socializador, más aún si ello ocurre en un entorno que
promueva el desarrollo de valores sociales, idea reforzada en un estudio
hecho por Li, Sotiriadou y Auld (2015), el que se señala que las activida-
des deportivas fortalecen la cohesión social entre culturas distintas,
siempre y cuando estos espacios promuevan el respeto por el «diferen-
te». Sapaaij (2012) ha tenido resultados semejantes en estudios sobre
capital social, diversidad y deporte; sin embargo, expresa que muchas
veces este capital se distribuye de forma desigual y permite distintas
formas de discriminación.

En relación a todo ello, Tirone, Livingston, Miler y Smith (2010)
plantean que el deporte en todos sus niveles puede facilitar la inclusión
social de colectivos inmigrantes, entregando evidencias al respecto. En
este sentido, Theebom, Schaillée y Nols (2012) demuestran como los
clubes deportivos han sido espacios que posibilitan la adquisición de
capital social e interacción entre población autóctona e inmigrante, des-
tacándose también experiencias de programas deportivos comunitarios
que han demostrado ser herramientas importantes en los procesos de
inclusión social de la población inmigrante (Forde, Lee, Mills & Frisby,
2015). Para Allen, Drane, Byon y Mohn (2010) el deporte es una
herramienta multidimensional que promueve no tan sólo los procesos
de socialización intercultural para inmigrantes, sino que también posibi-
lita mejores procesos de adaptación en entornos culturalmente diver-
sos, así como el mantenimiento de la identidad cultural; aunque, aparte
de una herramienta con un alto potencial integrador, puede ser también
un espacio que promueve la adopción de una nueva cultura y mecanis-
mos de exclusión a través del elitismo. Makarova y Herzog (2014)
expresan que se debe resguardar que los colectivos inmigrantes no se
automarginen de la interacción con la población autóctona, ya que es
precisamente esta última relación la que facilita los procesos de integra-
ción e inclusión social a través de la práctica deportiva. Respecto a este
último punto Theeboom, Schaillée y Nols (2012) coinciden con los
antes expresado, sin embargo también manifiestan que en los programas
de deporte acaba generándose una profundización aún mayor de las
relaciones entre los propios inmigrantes, logrando que el capital social
adquirido a través del deporte se extrapole a otras dimensiones y am-
bientes.

Deporte educativo e inmigración

La mayoría de los estudios realizados en torno al tema: actividad
física, deporte e inmigración, tienden a ignorar la dimensión educativa,
o bien no se considera como un ámbito relevante. Así lo demuestra una
revisión hecha por Fernández, Ries, Huete y García (2013) respecto al
mismo tema, en la que se aprecia como la producción científica en este
ámbito está mayoritariamente centrada en estudios relacionados con el
deporte de alto rendimiento y la migración de talento, así como investi-
gaciones de carácter sociológico, sin que la dimensión pedagógica apa-
rezca entre las más trascedentes. No obstante, un estudio realizado por
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Cherng, Turney y Kao (2014), en el que se analizan los niveles de
participación de minorías étnicas e inmigrantes en actividades extra-
curriculares, muestra que los escenarios deportivos de ésta índole son
importantes espacios de socialización e integración para el desarrollo de
nuevas redes sociales. Además, la investigación realizada por Okamoto,
Herda y Hartzog (2013) muestra como la participación de estudiantes
extranjeros en programas deportivos extracurriculares (fuera del horario
de clase) facilita los procesos de integración mediante la interacción con
el alumnado autóctono; aunque Peguero (2011) expresa que los niveles
de particpación en éste tipo de actividades es variable en función de cada
colectivo inmigrante y el tiempo de permanencia que lleva su grupo
familiar en el nuevo país. .

En este sentido, la Educación Física (EF) posee una dimensión
pedagógica que el deporte no siempre alberga, por lo que podría ser un
elemento enriquecedor en grupos con diversidad cultural, ya que suele
promover una constante interacción social mediante una acción educa-
tiva y el desarrollo de valores (Molina & Pastor, 2004). Por tanto, la EF
puede ser una herramienta significativa para desarrollar y alcanzar los
objetivos de un proyecto educativo intercultural (Monzonís y
Campllonch, 2015; Ortí, 2004).

Para varios autores la EF y el deporte son un medio de apoyo a la
integración e inclusión social en poblaciones inmigrantes (Contreras,
2002; Díaz, 2009; Heinemann, 2002; Kenneth, 2006; Lleixà & Soler,
2004; Medina, 2002; Molina & Pastor, 2004; Lleixà, 2004; Paredes &
Reina, 2006; Pfister, 2004). Sin embargo Lleixà (2002b) afirma que
cuando un estudiante inmigrante llega a una sociedad diferente, se en-
cuentra con una realidad corporal ajena, produciéndose un choque cul-
tural que afecta los procesos de socialización. Las propuestas educati-
vas en torno a este tipo de instancias deben entonces tener una visión
global de las otras culturas, considerando su sistema de valores y resal-
tando los elementos culturales comunes como puntos centrales (Cue-
vas, Fernández & Pastor, 2009).

En lo relativo al Deporte Escolar, Torralba (2002) considera que
esta actividad puede cumplir también un rol determinante, a través del
desarrollo de valores educativos hacia la diversidad, mediante la ejecu-
ción de prácticas con diverso origen cultural, más aún si consideramos
las posibilidades que ofrece este tipo de actividades para el desarrollo de
conductas y valores positivos (Madrid, Prieto-Ayuso, Samalot-Rivera
& Gil, 2016). Sin embargo, para que el deporte escolar cumpla efectiva-
mente una labor educativa hay que entender este concepto como todo
tipo de actividad física desarrollada en el período escolar, de forma
complementaria a la clase de EF y, en consecuencia, con un enfoque
educativo (Blázquez, 2010). Esto puede ayudar a favorecer los proce-
sos de integración e inclusión socio-escolar de los estudiantes inmigrantes
(Jiménez, López & Manrique, 2015) , siempre y cuando se tengan en
cuenta algunos principios básicos; por ejemplo: (a) la participación, (b)
la transversalidad, y (c) la continuidad (Soler, Flores & Prat, 2012). Por
ello no deben confundirse los conceptos de Deporte escolar y Deporte
en edad escolar, ya que en la mayoría de los casos este último posee una
lógica competitiva que no favorece la convivencia, dificultando los pro-
cesos de integración (Blázquez, 2010; Díaz, 2009). En este sentido, las
propuestas de iniciación deportiva basadas en el modelo comprensivo
y en programas integrales parecen tener un mayor potencial educativo
que los modelos más tradicionales, posibilitando trasferencias entre EF
y deporte escolar y entre deporte escolar y federado (Castejón, 2015;
Monjas, Ponce & Gea, 2015; Hortigüela, Pérez-Pueyo & Calderón,
2016; Ruiz-Omeñaca, Ponce, Sanz & Valdemoros, 2015; Úbeda-
Colomer, Monforte & Devís, 2017).

Soler, Flores y Prat (2012) expresan que la Educación Física y el
Deporte poseen un potencial inclusivo para las poblaciones inmigrantes,
pero para ello es necesario contar con profesionales que dominen la
temática, debido a que estas actividades no educan en valores, ni inte-
gran por si solas, sino que son herramientas al servicio de quien las sabe
utilizar; es decir resulta fundamental que existan profesionales compe-
tentes en términos interculturales dentro del campo deportivo y la
Educación Física, puesto que en escenarios de diversidad cultural ello
puede condicionar los procesos de inclusión social. Respecto a este

tema, Besalú (2002) defiende la necesidad de disminuir las incompeten-
cias a nivel intercultural en el alumnado, lo que resulta complejo si los
propios monitores encargados de dirigir el proceso no se perciben com-
petentes al respecto (Pastor, González, Cuevas & Gil, 2010), o en su
formación profesional dicho aspecto se no figura dentro de los más
preponderantes (Gutiérrez-García, Vega-Álvarez, Gómez-Alonso &
Pérez-Pueyo, 2016). En este sentido, el deporte escolar asoma como
una alternativa viable para desarrollar instancias de integración e inclu-
sión intercultural, a causa de ofrecer las mismas características lúdicas y
proximidad interpersonal que posee el deporte convencional, pero de-
sarrollándose en un contexto educativo que promueve la interdepen-
dencia positiva y donde existe además una alta presencia de alumnos
extranjeros (Lleixà, 2004; Lleixà & Soler, 2004; Medina, 2002; Molina
& Pastor, 2004; Paredes & Reina, 2006; Pfister, 2004).

En resumen, el deporte ha demostrado ser una herramienta con un
potencial importante de integración para la población inmigrante cuan-
do es utilizado con fundamentos educativos, puesto que según como se
oriente la práctica deportiva puede actuar también como un elemento
exclusor y/o diferenciador (Contreras 2002; Díaz, 2009; Heinemann,
2002; Kenneth, 2006).

Consideraciones finales

En función de las fuentes consultadas, se puede apreciar la existen-
cia de una línea específica de investigación centrada en «inmigración,
deporte y educación». Ello se ve reflejado en la producción científica y
académica de éste campo durante las últimas décadas. Los principales
resultados de la revisión expresan que la evidencia teórica y empírica da
cuenta de una relación recíproca entre los tres conceptos en cuestión.
Parece entonces trascedente enfocar intencionadamente el deporte des-
de una perspectiva pedagógica y de educación en valores, de modo que
éste pueda ser una herramienta o un espacio idóneo para el desarrollo de
prácticas inclusivas que se sustenten en la interculturalidad y un enfo-
que verdaderamente comunicativo.

En la literatura especializada pueden encontrarse algunas recomen-
daciones prácticas y propuestas de intervención en este sentido. La
principal es que los contextos donde se desarrollen prácticas deportivas
ofrezcan y promuevan todas las garantías necesarias para asegurar el
respeto mutuo de los que partícipes en dicho escenario. En relación a lo
anterior, parecen ser trascedentes las competencias interculturales y la
experiencia en contextos de diversidad cultural que posea el profesor o
monitor a cargo. También resultará relevante el tratamiento pedagógico
que éste último actor otorgue a su actividad profesional, para darle un
sentido realmente formativo a su labor y no limitar el potencial
intercultural del deporte; entendiendo que las actividades planteadas,
juegos o espacios utilizados para la práctica deportiva son integradoras
por sí mismas cuando se focalizan desde una perspectiva educativa.

Por ello, varios autores (Barker et al, 2010; Hatzigeorgiadis et al,
2013; Li, Sotiriadou, & Auld, 2015; Molina, 2010) indican que no se
debe considerar precipitadamente el deporte como un espacio intrínse-
camente educativo y socializador entre inmigrantes y/o autóctonos,
sino como una herramienta con un elevado potencial inclusivo, que
permite la generación de nuevas redes y la adquisición de capital social
y cultural pero que, al fin y al cabo, es simplemente una herramienta al
servicio de quién sepa y pueda utilizarla. En dicho sentido, la literatura
existente insta a considerar en el desarrollo de las clases de EF y/o
deporte escolar, la utilización de prácticas deportivas asociadas tanto a
la cultura de acogida, como a las del alumnado inmigrante; para con ello
promover el intercambio cultural y el conocimiento mutuo.

Los antecedentes y conclusiones de este trabajo, podrían ser de
interés para profesionales de la educación que participan de contextos
con diversidad cultural asociados a inmigración, así como para todos
aquellos actores cercanos al campo de la Educación Física y el deporte
escolar.

A pesar del importante aumento durante los últimos años en la
producción científica sobre investigaciones relacionadas con «inmigra-
ción, deporte y escuela», parece ser un campo que necesita ser explora-
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do con mayor profundidad. En este sentido, los antecedentes presenta-
dos en éste artículo pueden ser la base para generar nuevas investigacio-
nes centradas en analizar la relación entre éstos tres conceptos y sus
posibles aristas, tales como: (a) estrategias de intervención en contextos
de inmigración que centren su atención en la utilización del deporte con
fines educativos, como herramienta para la inclusión; (b) competencias
específicas asociadas al desempeño profesional en contextos educati-
vos y deportivos que poseen presencia inmigrante.
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