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Abstract 

The aim of this study is to analyze the integration of immigrant students who participate in 

the School Sports Program from Segovia, Spain (PIDEMSG). A multiple case study, focused 

from an ethnographical perspective has been developed, with 11 groups of school sport (118 

children in total) in three different categories (7-8, 9-10 and 11-12 years) with a specific focus 

on 68 immigrant students. Individual and group interviews were conducted, as well as 6 

months of observation through the "observer as participant" method. In order to analyze the 

results, a content analysis has been developed, applying an analytical categories system. The 

results show that PIDEMSG favors the integration and social inclusion of immigrant students, 

as well as intercultural communication and the development of educational values, due to 

their pedagogical approach. The relationship between immigrant students sometimes appears 

to have a framework of common codes and the recognition of a shared identity, even though 

they do not all have the same nationality. The experience of the monitors in groups with 

cultural diversity seems to be a fundamental factor in the achievement of better levels of 

integration and inclusion of immigrant students. 

Keywords: immigrant students, school sports, intercultural education, social integration  
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Resumen 

El objetivo de este estudio es analizar la integración del alumnado inmigrante que participa 

del Programa Integral de Deporte Escolar del Municipio de Segovia, España (PIDEMSG). 

Para ello se ha llevado a cabo un estudio multicasos, enfocado desde una perspectiva 

etnográfica, con 11 grupos de deporte escolar (118 niños en total) en tres diferentes categorías 

(7-8, 9-10 y 11-12 años) con un foco específico en 68 estudiantes inmigrantes. Se realizaron 

entrevistas en profundidad individuales y grupales, además de observación bajo la figura 

“observador como participante” durante seis meses. El análisis de contenido se ha 

desarrollado utilizando un sistema de categorías analíticas. Los resultados muestran que el 

PIDEMSG favorece la integración e inclusión social del alumnado inmigrante, así como la 

comunicación intercultural y el desarrollo de valores educativos, por su enfoque pedagógico. 

La relación entre el alumnado inmigrante parece tener en algunas ocasiones un marco de 

códigos comunes y el reconocimiento de una identidad compartida, a pesar de no poseer todos 

la misma nacionalidad. La experiencia de los monitores en grupos con diversidad cultural 

parece ser un factor fundamental en el logro de mejores niveles de integración e inclusión del 

alumnado inmigrante. 

Palabras clave: alumnado inmigrante, deporte escolar, educación intercultural, 
integración social
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a inmigración es una de las principales manifestaciones de 

pluralidad cultural presente en el sistema educativo, siendo una 

muestra de diversidad que atraviesa toda la realidad social (García 

& Sánchez, 2012; Grau, 2010), y un fenómeno que ha dado pie al desarrollo 

de representaciones negativas sobre el alumnado extranjero y la propia 

interculturalidad. Ello ha generado un discurso “culturalista” (Franzé, 2008) 

que etiqueta al alumnado inmigrante como perjudicial para su entorno en 

términos sociales y educativos (García, Rubio, & Bouachra, 2008; Poveda, 

Jociles, & Franzé, 2014). Así mismo Touraine (2000) expresa que a pesar 

de las potencialidades socializadoras e inclusivas de los procesos escolares, 

estos se construyen habitualmente desde una lógica asimilacionista que 

promueve la “negación de diferencias” por parte del alumnado extranjero 

(Domenech, 2004), lo que supone un desafío permanente respecto a 

inclusión de la diversidad cultural en los procesos escolares y su 

transferencia a la cotidianidad (Essomba, 2014; Palaudàrias, 2007).  

Las relaciones entre sujetos de distinta procedencia y hábitos culturales 

se construyen de forma diferenciada en cada sitio, incluyendo diversas 

formas de discriminación y segregación (Chacón, 1997; Díaz, 2009; Jensen, 

Arnett, & McKenzie, 2011; Martínez, 1999; Martínez & Fernández, 2006; 

Molero, Navas, & Morales, 2001; Santamaría, 2002). Para Flecha y 

Puigvert (2002) existen tres enfoques para clasificar las formas de 

interacción y discriminación cultural: (a) etnocentrista, equivalente al 

racismo moderno, asume la superioridad y dominación intrínseca de una 

cultura sobre otra; (b) relativista, ligado al “racismo postmoderno”, no 

admite superioridad de una cultura sobre otra, pero asume que hay 

diferencias culturales antagónicas que no permitirían una convivencia 

adecuada; (c) perspectiva comunicativa, plantea el interculturalismo como 

dinámica de relaciones, fomenta la “igualdad de diferencias” y no considera 

superior a ninguna etnia o cultura; así mismo se sustenta en principios 

democráticos y antirracistas. Es decir, propone transitar hacia una 

interculturalidad real, desarrollando un plano igualitario de interacciones 

(Aguado, 2011; Besalú, 2002), y un interculturalismo crítico de carácter 

emancipador y transformador  (Tubino, 2004). 

 

 

 

 

L 
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Inmigración, Deporte e Integración 

 

Las prácticas deportivas son supra y transculturales, un espacio de 

convergencia con códigos universales (Contreras, 2002; Lleixà, 2002) que 

pueden favorecer los procesos de interacción social (Vianna & Livoslo, 

2009), así como la integración de la población inmigrante (Müller & 

García, 2013), y las relaciones interculturales (Makarova & Herzog, 2014). 

Ello debido a su alto potencial de socialización cultural (Heinemann, 2002; 

Paredes & Reina, 2006) y el importante papel social que ocupa el deporte 

(Sánchez, 2010). 

Por sus características intrínsecas, el deporte puede ser útil en el 

desarrollo de prácticas interculturales e interétnicas (Essomba, 2004). 

Favorece además la adquisición de nuevo capital social (Maza, 2004), 

facilitando los procesos de integración y el desarrollo de redes igualitarias 

(Pfister, 2004). Todo ello es posible porque tras esa aparente simple 

estructura de la actividad física, existe una enorme complejidad 

sociocultural que se sustenta en el lenguaje y simbolismo de la motricidad 

humana (Díaz, 2009). 

Para Barker et al. (2013) es precipitado asumir al deporte como 

favorable para la interculturalidad, ya que puede ser utilizado con fines 

hegemónicos, condicionando negativamente las interrelaciones y la 

distribución de capital social (Sapaaij, 2012). Contreras (2002) afirma que 

la corporalidad de cada cultura obedece a espacios sociales específicos y 

será difícil desarrollar sus potencialidades fuera de ellos, mientras que 

Pfister (2004) considera trascendente tomar en cuenta los ideales corporales 

y valores culturales que cada grupo inmigrante entrega a este tipo de 

actividades, a fin de no producir rupturas con costumbres profundamente 

arraigadas. Frente a esto, Van Dijk (2003) manifiesta que el deporte debe 

colaborar en la construcción de discursos sociales implícitos que permitan 

superar estereotipos y prejuicios; para ello Ortí (2004) recomienda la 

utilización de juegos multi o interculturales, lo que implica introducir 

actividades con diverso origen cultural para promover un acercamiento 

recíproco (Bantulà, 2002). 

A pesar de las aprensiones existentes, estudios muestran la efectividad 

del deporte como instrumento de integración social y escolar en espacios 

culturalmente diversos (Allen, Drane, Byon, & Richard, 2010; Ito, Nogawa, 

Kitamura, & Walker, 2011; Frisby, 2011; Hatzigeorgiadis et al., 2013; 
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Fuente & Herrero, 2012; Makarova & Herzog, 2014; McGinnity, Quinn, 

Kingston, & O’Connell, 2012; Sapaaij, 2012). Existe coincidencia respecto 

a que los métodos empleados o contextos de trabajo son determinantes; el 

deporte aumenta su potencial intercultural en entornos que promueven 

valores sociales y respeto mutuo (Hatzigeorgiadis et al., 2013; Li, 

Sotiriadou, & Auld, 2015), permitiendo la adquisición de capital social 

extrapolable fuera del deporte (Theebom, Schaillée, & Nols, 2012) y la 

adaptación a contextos con diversidad cultural (Allen et al., 2010); 

facilitando así la inclusión de colectivos inmigrantes (Tirone, Livingston, 

Miler, & Smith, 2010). Los programas deportivos comunitarios han 

demostrado ser efectivos para estos fines (Forde, Lee, Mills, & Frisby, 

2015) siempre que se eviten segregaciones o las “automarginaciones” que 

puedan producirse (Makarova & Herzog, 2014). 

 

Inmigración, Educación y Deporte 

 

La participación inmigrante en programas deportivos extracurriculares 

posibilita un acercamiento con la población autóctona (Okamoto, Herda, & 

Hartzog, 2013), dando pie a mayores posibilidades de socialización con 

“diferentes” (Cherng, Turney, & Kao, 2014). Sin embargo una revisión 

realizada por Fernández, Ries, Huete y García (2013) muestra que hasta 

ahora la investigación sobre “inmigración, deporte y/o actividad física” se 

ha centrado preferentemente en aspectos relacionados con “rendimiento”, 

“migración del talento” y “sociología”, sin que la dimensión 

pedagógica/educativa del deporte sea un ámbito ampliamente estudiado. 

La Educación Física (EF) contiene principios pedagógicos/formativos 

intrínsecos que no siempre posee el deporte, siendo un instrumento 

importante para desarrollar espacios educativos interculturales (Molina & 

Pastor, 2004; Ortí, 2004); por ello, muchos autores consideran a la EF y el 

deporte como herramientas para potenciar la integración e inclusión 

inmigrante (Contreras 2002; Díaz, 2009; Heinemann, 2002; Kenneth, 2006; 

Lleixà & Soler, 2004; Medina 2002; Molina & Pastor, 2004; Lleixà, 2002; 

Paredes & Reina, 2006; Pfister, 2004). Aunque se debe prestar atención a 

los posibles “choques culturales” cuando se enfrentan realidades culturales 

y corporales ajenas (Lleixà, 2002), por lo que Cuevas, Fernández y Pastor 

(2009) proponen que las iniciativas de éste tipo incorporen recíprocamente 

elementos de la otra cultura y su sistema de valores. 
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El Deporte Escolar tiene la posibilidad de cumplir un rol determinante 

en realidades escolares interculturales, mediante el desarrollo de valores 

socioeducativos relacionados con la diversidad, así como la ejecución de 

actividades con diverso origen cultural (Torralba, 2002). Para Blázquez 

(2010) ello es posible si el Deporte Escolar se focaliza efectivamente desde 

una óptica “educativa”, es decir todo tipo de actividad física desarrollada 

durante el período escolar y en un contexto educativo que le permita ser 

complemento a la clase de EF. Soler, Flores y Prat (2012) creen que esto 

puede favorecer la participación de los estudiantes inmigrantes, aunque para 

ello se debe respetar: (a) la participación, (b) la transversalidad, y (c) la 

continuidad; además de contar con profesionales competentes en términos 

interculturales y educativos (Besalú, 2002; Soler, Flores, & Prat, 2012). 

 

El Programa Integral de Deporte Escolar Municipal de Segovia 

(PIDEMSG)  

 
El PIDEMSG se enmarca en un proyecto I+D+i que se desarrolla en 

colaboración del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad y la Universidad de 

Valladolid. Ha sido creado mediante procesos participativos y su objetivo 

es desarrollar un proyecto de transformación social mediante un programa 

de deporte escolar, basándose en la enseñanza de valores y un modelo 

comprensivo. En dicha instancia participan niños con edades entre los 6 y 

16 años (Manrique et al., 2011; Martínez, Pérez, & López, 2012).  

Concretamente el PIDEMSG se desarrolla a lo largo de todo el año 

escolar en 24 centros educativos de la ciudad de Segovia y “barrios 

incorporados” (pueblos cercanos a la ciudad que actualmente forman parte 

del mismo municipio). El programa está organizado en 4 categorías para 

educación infantil y primaria (“Actividad Física Jugada”, para 4-6 años; 

Pre-Benjamines, para 7-8 años; Benjamines para 9-10 años y Alevines para 

11-12 años). Cuando se realizó este estudio, en cada centro se ejecutaban  

dos sesiones de entrenamiento (de una hora) por categoría a la semana, 

específicamente entre lunes y jueves,  en horario extraescolar, justo después 

del periodo de comedor (de 16.00 a 17.00 horas en los centros que tienen 

jornada única, que son la mayoría).  

Además, cada 2-3 semanas se celebraban “encuentros deportivos” para 

cada categoría. En los “encuentros” de los viernes se reunen los estudiantes 

que participan del  programa en los diferentes centros educativos, lo que 
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permite desarrollar actividades con un número elevado de alumnos y 

realizar procesos de socialización más amplios. En dichos encuentros se 

realizan varios partidos, de corta duración, del deporte que se esté 

trabajando en ese momento dentro del programa, pero sin resultados 

oficiales, ni clasificaciones. Los equipos siempre tienen que ser mixtos y en 

muchas ocasiones, se mezclan jugadores de diferentes colegios. El 

PIDEMSG es polideportivo, por lo que a lo largo del curso se practican y 

aprenden diferentes deportes. Cada año se diseña un calendario específico 

por categorías, de modo que todos los grupos estén practicando 

paralelamente los mismos deportes mientras se desarrolla el programa. 

Es evidente que éste programa posee características diferenciadoras que 

hacen interesante su seguimiento y evaluación, como sus fines formativos e 

inclusivos, que escapan a la lógica competitiva y la especialización 

temprana, adaptando las actividades a las capacidades y edades de los 

partícipes (Manrique et al, 2011). Estas singularidades han dado pie a 

diversos estudios sobre el propio programa (González, Manrique, & López, 

2011; Gonzalo, López, & Monjas,  2014; Manrique, Gea, & Álvaro, 2011; 

Manrique et al., 2011; Martínez et al., 2012), Sin embargo, todavía no se ha 

realizado ningún estudio específico sobre el alumnado inmigrante que 

participa en el programa. 

Parece necesario realizar estudios sobre programas de deporte escolar y 

alumnado inmigrante, entre ellos el PIDEMSG puede ser un escenario 

propicio para el desarrollo intercultural y procesos de inclusión social, 

debido a sus características pedagógicas. (González et al., 2011; Manrique 

et al., 2011). 

 

Objeto de Estudio 

 
El presente estudio analiza la integración del alumnado inmigrante en el 

PIDEMSG. Para ello se han establecido las siguientes preguntas de 

investigación a modo de objetivos (Stake, 2010):  

 ¿Cómo se desarrollan las interacciones sociales entre el 

alumnado inmigrante y de qué forma estas afectan su proceso de 

integración?  

 ¿Cómo se desarrollan las interacciones sociales entre el 

alumnado inmigrante y autóctono y de qué forma estas afectan 

al proceso de integración?  
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 ¿Cómo se desarrollan las interacciones sociales entre el 

alumnado inmigrante y los monitores del programa y de qué 

formas estas afectan al proceso de integración?  

 ¿Existen conflictos culturales por parte del alumnado inmigrante 

dentro del contexto del PIDEMSG?  

 ¿Cómo se desarrolla la participación interna de los alumnos 

inmigrantes dentro del programa?  

 

Metodología 

 

Diseño 

 

Se realiza un estudio de casos de naturaleza etnográfica y paradigma 

interpretativo, que busca comprender el fenómeno estudiado desde la 

perspectiva de los implicados, a través de sus percepciones, ideas y 

motivaciones (Báez & De Tudela, 2012; Taylor & Bogdan, 2000). Se busca 

analizar y comprender el caso en su contexto y complejidad específica 

(Bisquerra, 2004; Stake, 2010; Yin, 2009). 

Existen dos modalidades de estudio de casos que se ajustan a esta 

investigación: (a) el estudio intrínseco de casos, que busca alcanzar el 

mayor grado de comprensión del caso en sí mismo; y (b) el estudio 

colectivo de casos, que busca el estudio simultáneo de diversos casos, a fin 

de encontrar problemáticas globales que permitan posteriormente 

analizarlas de forma profunda (Stake, 2010). 

 

Técnicas e Instrumentos 

 
Se realizó un período de observación sistemática durante seis meses a once 

grupos de deporte escolar (118 niños en total), de las categorías Pre-

benjamín, Benjamín y Alevín, con un foco específico en 68 niños 

inmigrantes (2 de ellos se sumaron una vez iniciado el curso). La 

observación fue de carácter directo y bajo el rol de “observador como 

participante” (Valles, 2014); es decir, un acceso al escenario investigativo 

sin la búsqueda de interacciones específicas, respondiendo sólo ante las 

iniciativas de interacción que pudiesen tener los actores hacia el 

investigador. Cabe resaltar que todo proceso de observación siempre irá 
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acompañado implícitamente de valores, ideas y representaciones personales 

que el investigador posea (Montañés, 2009).  

En el PIDEMSG había un total de 64 grupos durante ese curso 

académico, distribuidos por categorías según se puede observar en la tabla 

1. Pero se decidió trabajar con estos 11 grupos porque eran los que 

presentaban un mayor porcentaje de alumnado inmigrante en todo el 

programa. La procedencia de estos estudiantes era variada; aunque los 

grupos con mayor presencia provenían de: (a) Africa del Norte, (b) América 

Central, (c) América del Sur, (d) Asia, y (e) Europa Oriental. 

 

Tabla 1 

Número de grupos en función de las categorías y edades
1
 

Categorias Pre-

benjamín 

(7-8 años) 

Benjamín 

 (9-10 

años) 

Alevín  

(11-12 

años) 

Agrupados 

(unitarias) 

Totales 

Nº de grupos 

totales 
 

Nº de grupos 

observados 

21 

 
 

1 

21 

 
 

5 

20 

 
 

5 

3 

 
 

0 

64 

 
 

11 

 

Se realizaron también nueve entrevistas en profundidad a informantes 

clave (ocho monitores y un coordinador de los grupos observados), así 

como ocho entrevistas de carácter colectivo a niños inmigrantes de cada 

grupo de deporte escolar (una entrevista por grupo), con el propósito de 

obtener información complementaria desde la propia óptica de los agentes 

estudiados. Los grupos fueron intencionadamente conformados por la 

misma cantidad de niñas y niños, sin embargo los integrantes fueron 

escogidos al azar. Las preguntas en éste último caso estuvieron centradas en 

temas relacionados con las cinco preguntas temáticas de la investigación. 

Las entrevistas se realizaron en un clima de confianza, lo que permitió 

diálogos extensos, distendidos y particulares basados en los objetivos 

investigativos.  

Las observaciones fueron recogidas en una ficha de observación 

cualitativa (Figura 1) centrada en alumnado y monitores, instrumento que 

permitió realizar también análisis preliminares. Tanto las entrevistas, como 

las fichas fueron transcritas textualmente, siendo analizadas de forma 

paralela al trabajo de campo en primera instancia, a fin de que los datos 
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obtenidos en cada análisis sirvieran de guía y orientación al resto del 

proceso investigativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ejemplo pauta de observación 
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Análisis de Datos 

 
Se lleva a cabo un “análisis de contenido” de los datos recogidos. Para 

Krippendorf (2002) este tipo de análisis corresponde a una técnica 

destinada a formular inferencias reproducibles y válidas que puedan 

aplicarse a su contexto. El análisis permitió formular categorías, para esto 

se utilizó el método de Taylor y Bogdan (2000), que implica tres fases: 

descubrimiento, codificación y relativización de los datos. 

Algunas categorías emergen de preguntas investigativas previas al 

trabajo de campo (Etic). Otras surgen de la información recogida (Emic). 

 

Tabla 2 

Categorías definitivas de análisis 

Categorías Etic Categorías Emic 

-Interacción entre inmigrantes 
 

-Interacción entre autóctonos e 

inmigrantes 
 

-Participación del alumnado 

inmigrante 

-Conflictos culturales 
 

-Interacción entre monitores e 

inmigrantes 

 

 

Criterios de Rigor Científico  

 

Deben utilizarse criterios de rigor para que una investigación cualitativa sea 

considerada científica (Cornejo & Salas, 2011). Para ésta se han utilizado 

los siguientes (Lincoln, Lynham, & Guba, 2011): (a) credibilidad, a través 

de la observación sistemática durante 6 meses y la triangulación de los 

hallazgos investigativos; (b) transferibilidad, mediante la descripción densa 

del contexto y la población investigada; para proyectar el grado en que los 

resultados pueden ser extrapolables a otros escenarios;  (c) dependencia, 

triangulación de técnicas e instrumentos de investigación y utilización 

recíproca de los mismos, asegurando la consistencia de los resultados; y (d) 

confirmabilidad, los intereses y limitaciones del investigador fueron 

expuestas desde un principio, sin embargo se procuró neutralidad, 

triangulando informantes, técnicas e instrumentos. 
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Implicaciones Ético Metodológicas  

 

Son seis: (a) consentimiento informado de monitores y coordinador del 

PDE; (b) confidencialidad sobre sujetos observados y entrevistados; (c) 

informar a los participantes de los fines investigativos; (d) negociación 

constante entre el investigador, monitores y coordinador de las prácticas 

investigativas permitidas; (e) resguardo meticuloso de los datos; y (f) 

entrega del informe a los monitores, coordinadores y responsables del 

PIDEMSG. 
 

Resultados 

 

A continuación se presentan los resultados del estudio realizado, ordenados 

por categorías analíticas de tipo cualitativo. Se utilizan algunas citas 

literales extraídas del trabajo de campo, en las que se usan códigos de 

protección de identidad (tabla 3). 

 

Tabla 3 

Siglas y Códigos de protección de identidad
2
 

Código Significado 

CDEXX 
 

MDEXX 
 

AXXGDEXX 
 

OBGDEXX 
 

OBEDE 
 

C.I. 

Coordinador programa deporte escolar 
 

Monitor PDE 
 

Alumno de algún grupo del PDE 
 

Nota observación diferentes grupos de deporte escolar 
 

Nota observación encuentro de deporte escolar 
 

Comentario de investigador 

 

Interacción entre Inmigrantes 

 

Esta categoría analiza las distintas formas de relación existentes entre los 

niños inmigrantes (independientemente de su procedencia), las cuales 

escapan de forma distintiva a las interacciones que estos puedan tener con 

otros individuos, evidenciando identidad y códigos comunes. 

En ocasiones los niños inmigrantes tienden a “automarginarse” del resto 

de los estudiantes y se unen como un colectivo de identidad compartida, 
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ello a pesar de poseer distintas nacionalidades. Los aspectos que 

caracterizan y diferencian las interacciones entre inmigrantes son: (a) 

formas para solucionar conflictos, (b) formas de comunicación, (c) lenguaje 

utilizado, y (d) aspectos conductuales. 

Se observa la utilización de códigos diferenciados de comunicación en 

los diferentes sub-conjuntos de inmigrantes (Africa del Norte, América 

Central,  América del Sur, Asia, Europa Oriental). Asimismo, el colectivo 

inmigrante y sus diferentes grupos internos no muestran una forma 

homogénea para resolver los conflictos que emergen entre ellos, sin 

embargo parte de este alumnado en ocasiones parece considerar como lícito 

y socialmente correcto optar por acciones de violencia física y/o verbal a la 

hora de resolver los conflictos que surgen: 
 

“Los niños de origen magrebí hablan constantemente en español 

[...], pero cada vez que han querido durante la clase decir algo en 

secreto para realizar algún tipo de acción y sacar ventajas en los 

juegos se han comunicado en su lengua nativa” (OBGDE01). 

 
“Un niño marroquí discute fuertemente con otro de origen 

dominicano, sus compañeros les instan a solucionar el problema 

mediante una pelea; ambos se amenazan hasta que interviene el 

monitor” (OBGDE03). 

 

El ingreso de nuevos inmigrantes a los grupos de deporte escolar, deja 

entrever prácticas solidarias de acogida y empatía por parte de sus pares 

inmigrantes que ya se encontraban participando del programa. No se 

observa lo mismo cuando niños autóctonos inician su participación; ello da 

cuenta de que las interacciones y cohesión de los niños inmigrantes 

obedecen a particularidades que los distinguen como un grupo social 

cohesionado, conformado por  individuos de identidad compartida y con 

redes de colaboración específicas. 
 

“La nueva niña marroquí (A13GDE02), es constantemente asistida 

por compañeros inmigrantes, [...], son pacientes con ella, le ofrecen 

reiteradamente ayuda y es defendida por los propios inmigrantes 

cuando otros compañeros españoles le gritan al equivocarse a causa 

de su inexperiencia”(OBGDE03). 
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La forma de resolver los conflictos y/o situaciones problemáticas es un 

ámbito en que parte del alumnado inmigrante muestra conductas que 

dificultan su integración, asumiendo dichas prácticas (violencia física y/o 

verbal) como lícitas y socialmente normales, lo que condiciona 

negativamente sus interrelaciones personales. Las interacciones entre los 

alumnos inmigrantes expresan algunos problemas de integración y 

condicionan la imagen de estos hacia el resto de los actores con los que 

interactúan. A pesar de ello, tanto en las sesiones de entrenamiento, como 

en los encuentros con otros centros, se interviene sistemáticamente ante este 

tipo de situaciones, enseñándoles a resolver los problemas de forma 

dialogada y sin conductas agresivas, posibilitando que el alumnado aprenda 

a resolver las situaciones que pudiesen limitar su integración.  

 

Interacción entre Autóctonos e Inmigrantes 

 

En este tipo de interacciones se manifiesta una relación entre sujetos de 

diferentes cosmovisiones y hábitos culturales, sin embargo hay grupos en 

los que existe una integración basada en la relación entre iguales, sin 

atender al origen cultural o la nacionalidad.  
 

“El grupo está compuesto mayoritariamente por inmigrantes, no se 

aprecian diferencias relevantes, ni preferencias respecto al origen 

de los alumnos al momento de las interacciones entre ellos. Los 

alumnos españoles e inmigrantes juegan en conjunto y participan 

en forma colectiva, sin apreciarse problemática o discriminación 

alguna” (OBGDE06). 

 
Existen grupos minoritarios en los cuales la interacción de ambos 

colectivos da espacio a prácticas de carácter racista y etnocentrista que 

generan conflictos. Estas últimas situaciones son bidireccionales, es decir, 

ocurren tanto de autóctonos hacia inmigrantes, como también de forma 

inversa; sin embargo existen algunas diferencias respecto a los recursos y/o 

medios empleados en función de si emergen de un colectivo u otro. En el 

caso de los alumnos autóctonos, se observa que algunos de sus miembros 

emplean discursos y/o juicios peyorativos respecto a compañeros 

immigrantes. Ello también ocurre por parte del alumnado extranjero, sin 

embargo en algunas situaciones conflictivas, la violencia o insinuación de 
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la misma asoman también como una opción válida para la solución de 

algunas disputas. Cabe señalar que este tipo de situaciones negativas no 

fueron observadas en los grupos con monitores de mayor experiencia, lo 

cual muestra que no se trata de una constante, ni de una conducta 

generalizada. 
 

“Un niño grita: ‘maldito moro dame el balón’, con tono 

despectivo” (OBGDE03). 

 
 “Discuten el niño español y el extranjero (A04GDE01) este último 

amenaza con darle de golpes. El niño español se retira mientras 

balbucea: ‘éste está loco’” (OBGDE0). 

 

“Un niño centroamericano (A07GDE01) y otro español tuvieron 

una fuerte discusión a causa de una jugada que perjudicó al equipo 

de ambos. El monitor (MDE02) intervino estableciendo el diálogo 

como forma única de solución. Los dejó solos un momento, 

conversaron, se pidieron disculpas mutuamente [...] jugando 

finalmente hasta acabar la clase sin inconveniente alguno” 

(OBGDE01). 

 
Los encuentros de deporte escolar se llevan a cabo los viernes por la 

tarde y reúnen a niños de diferentes centros escolares para realizar una serie 

de partidos, con normas modificadas y sin un registro de resultados, ni 

clasificaciones. Esto genera un escenario donde las interacciones sociales 

entre inmigrantes y extranjeros aumentan significativamente en términos 

cualitativos, favoreciendo la creación de nuevas redes sociales y la 

adquisición de capital social. Se trata de una aproximación entre iguales que 

no se daría sin la existencia del programa.  
 

“En deporte escolar he conocido nuevos amigos [...], incluso 

amigos de otros coles que antes no conocía [...], algunos son 

españoles, otros colombianos y de marruecos” (A08GDE02). 

 

Durante los encuentros de los niños más pequeños (pre-benjamines, 6-8 

años) no se observaron prácticas discriminatorias negativas entre ambos 

colectivos, sino que en todo momento hay una participación homogénea y 

una constante interacción entre niños inmigrantes y autóctonos. Esta 
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situación es posiblemente provocada debido a su temprana edad, en la cual 

la adquisición de técnicas culturales para relacionarse son más fáciles de 

alcanzar y la cultura de origen de los alumnos extranjeros se encuentra 

menos arraigada. 
 

“Dos niñas asiáticas y otras de origen marroquí (categoría pre-

benjamín) juegan e interactúan de forma constante con sus 

compañeros y compañeras españolas, participan activamente de 

todos los juegos en forma igualitaria” (OBEDE). 

 

Existe relación entre el tiempo que lleva el alumnado (meses, cursos) en 

el PIDEMSG, y el tipo de relaciones que construyen con sus pares 

inmigrantes y autóctonos; ello puede verse reflejado en las conductas que 

demuestran estudiantes de ambos colectivos hacia compañeros de otras 

culturas. Es decir, mientras menor es el tiempo que el alumno (extranjero o 

español) lleva asistiendo al programa, mayores situaciones problemáticas 

suele tener con miembros del otro colectivo, ocurriendo lo contrario entre 

aquellos que tienen una mayor “experiencia”. 

Existen dos posibles explicaciones: (a) el desconocimiento de la 

dinámica participativa y no competitiva del PIDEMSG, y (b) el proceso de 

comprensión de las normas de convivencia que regulan el funcionamiento 

del programa. 
 

“Todos los niños juegan juntos; el niño inmigrante nuevo de 

nacionalidad marroquí, se desespera cuando sus compañeros 

pierden el balón, les grita insultos y cuando les marcan un gol en 

contra grita con expresión de rabia” (OBEDE). 

 

El contexto bajo el cual se desarrolla el PIDEMSG posee 

particularidades educativas intrínsecas, que fomentan la interacción entre 

sujetos de diferente procedencia cultural, así como el respeto por la 

diferencia y la colaboración entre ellos, de modo que posee un fuerte 

potencial integrador e inclusivo. Además el PIDEMSG fomenta la 

adquisición de capital social y la creación de nuevas redes sociales entre los 

alumnos inmigrantes y autóctonos, estableciendo un espacio de “igualdad 

de diferencias”. 
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Conflictos Culturales 

 

Los niños inmigrantes participes del PIDEMSG se ven sometidos 

ocasionalmente a situaciones culturalmente antagónicas, en relación a sus 

hábitos culturales y cosmovisiones de procedencia; desde complicaciones 

idiomáticas, hasta aspectos relacionados con costumbres sociales y 

religiosas, lo que condiciona el contexto a posibles conflictos. Las 

actividades realizadas en el programa obedecen en su totalidad a 

expresiones deportivas occidentalizadas, aunque practicadas en gran parte 

del mundo; sin embargo no se otorga espacio a juegos y/o actividades 

identitarias de las culturas de origen del alumnado inmigrante.  

En grupos específicos, ocurren situaciones aisladas en las que se observa 

la existencia de una distancia cultural entre prácticas deportivas empleadas 

por el PIDEMSG, respecto a los saberes, tradiciones y creencias que poseen 

algunos estudiantes inmigrantes sobre el deporte. Ello se traduce en el 

distanciamiento y/o rechazo de éstos alumnos hacia algunas actividades por 

razones culturales (habitualmente de género). Por ejemplo, algunas niñas 

provenientes del norte de África, Europa Oriental y Centro América, a 

veces no participaban de actividades que ellas consideran exclusivamente 

masculinas.  
 

“[...] el monitor me comenta que cuando comienza el fútbol 

algunas niñas extranjeras dejan de asistir a deporte escolar”. 

(OBGDE04) 

 
“[...] La niña marroquí (A01GDE02), que es la única inmigrante 

del grupo, se niega a participar del fútbol en la clase de hoy”. 

(OBGDE02) 

 

“[...] pero te inventa cosas que no nos gustan, como jockey, rugby 

[...] son deportes raros para mi”. (A03GDE03) 

 

Las barreras idiomáticas no suelen ser un aspecto que obstaculice la 

participación, ni la interacción social, a pesar de ello puede ser un factor 

que desencadena situaciones confusas y desentendimiento. Las vías para 

intentar superar situaciones problemáticas evidencian conflictos 

relacionados con hábitos culturales arraigados, los cuales producen un 
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enfrentamiento de posiciones antagónicas al momento de pretender 

solucionar o culminar esas diferencias contractuales.  
 

“Él tenía otra forma de solucionar las cosas en su país, cuando no 

es de la forma que él cree conveniente surgirá el problema” 

(MDE001). 

 

Interacción entre Monitores e Inmigrantes 

 

Las interacciones entre monitores e inmigrantes, expresan comportamientos 

dispares en los diferentes centros y grupos. El tiempo de experiencia 

profesional que posee cada monitor parece ser determinante en las 

interacciones con los alumnos inmigrantes, más allá del número de 

extranjeros que compongan el grupo.  

Un punto importante a considerar para explicar la naturaleza de las 

interacciones sociales y algunas desavenencias de alumnos inmigrantes con 

sus monitores es que, tanto estos últimos, como el coordinador de sus 

grupos de deporte escolar, afirman que no se les capacitan específicamente 

para atender la diversidad cultural. Esta escasa o nula preparación resulta 

preocupante y contraproducente, pues condiciona las competencias 

interculturales del monitor a la experiencia que vaya adquiriendo durante su 

permanencia en el programa; también genera disparidad respecto a cómo se 

construyen las interacciones sociales y culturales en cada grupo del 

PIDEMSG. 
 

“Cuando la monitora habla, los alumnos la escuchan 

respetuosamente, al igual que ella a estos, sin que se aprecien 

conflictos entre ambos” (OBGDE01). 

 
“El monitor todas las clases que han transcurrido tiene problemas 

con algún niño inmigrante, estos muchas veces no lo toman en 

cuenta” (OBGDE02). 

 

“Muchas veces utilizo en las estructuras de mis sesiones juegos a 

los que se juegan en otros países y los pueden enseñar los propios 

alumnos que tenemos en clases” (MDE01). 

 



40 Carter-Thuillier et al. – Integración de los Estudiantes Inmigrantes 

 

 

La baja presencia de prácticas deportivas asociadas a la cultura de origen 

de los inmigrantes no ayuda al mantenimiento y desarrollo de la misma. A 

pesar de ello, los monitores con mayor experiencia realizan por iniciativa 

propia algunas actividades que fomentan la práctica de juegos con diversa 

procedencias étnica y cultural, lo que permite mantener los rasgos 

culturales de origen y conocer expresiones culturales del “otro”. 

Entre los aspectos comunes que poseen las interacciones desarrolladas 

entre estos actores, podemos mencionar la baja indiferencia de los 

monitores frente a hechos relacionados con actitudes discriminatorias y/o 

racistas, independiente de si estas eran entre inmigrantes o entre 

inmigrantes y autóctonos. La mayor parte del tiempo existe un ambiente de 

convivencia positivo, basado en el respeto, en gran parte debido a la 

concepción pedagógica del programa: 
 

“El monitor escuchó el insulto del niño marroquí (A09GDE04), le 

instó a pedir disculpas” (OBGDE04). 

 
“Le dijo ‘oye moro que tonto que eres, vete a tu país’, el monitor se 

percató y lo separó por un momento del juego para conversar al 

respecto” (OBGDE02). 

 

Existen altercados aislados entre monitores y algunos alumnos 

inmigrantes, la mayoría asociados a problemas de indisciplina, 

comunicación entre ambos actores o incompetencias interculturales de los 

monitores. Ejemplos de este tipo de conductas observadas son: (a) algunos 

estudiantes inmigrantes se niegan a acatar las reglas del juego, (b) 

desobedecen a los monitores, y (c) monitores con menor experiencia 

desconocen la cultura de origen de algunos alumnos. Tal como hemos visto 

anteriormente, este tipo de situaciones conflictivas suelen darse en mayor 

medida con los monitores que poseen menor experiencia en el programa.  
 

“[...] En éste grupo los niños cambian las reglas de la actividad, 

intentan jugar fútbol convencional [...] el monitor (novato) detiene 

todo lo que están haciendo”  (OBGDE03). 

 
“[...] Un alumno (A02GDE03) desobedece en reiteradas 

oportunidades al monitor [...], hace caso omiso a las advertencias” 

(OBGDE03) 
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”Hoy el monitor (novato) no se ha comunicado con ninguno de los 

alumnos inmigrantes en toda la clase” (OBGDE03). 

 

 “El monitor (novato) me comenta [...] no es fácil trabajar con 

grupos como éste, no puedo hacer todo lo que les guste, además no 

se como hacían las cosas en su país [...] a lo mejor allá creían que 

estaba bien resolver los problema así” (OBGDE03). 

 

Participación del Alumnado Inmigrante 

 

El alumnado inmigrante demuestra una alta participación en las sesiones de 

entrenamiento, aunque en grupos puntuales se produce una merma de la 

participación femenina cuando se desarrollan juegos que ellas consideran 

masculinos. La participación es inferior en los encuentros con otros centros, 

perdiendo dichos estudiantes una importante oportunidad de socialización e 

integración. Esto parece ser causado por razones motivacionales, familiares 

y/o por decisión  de algún monitor. Esto último es un hecho aislado que 

sólo ha sido observado en un grupo de todos los investigados. Por el 

contrario, en varios encuentros los grupos de algunos centros estaban 

compuestos sólo por alumnos inmigrantes.  
 

“Los niños que no vienen a los encuentros es porque prefieren salir 

con amigos en el barrio o los padres les obligan a trabajar con 

ellos” (OBGDE04).  

 
“El monitor dice que lleva a los encuentros aquellos que tengan 

buen comportamiento” (OBGDE03). 

 

“Un grupo exclusivamente está compuesto por extranjeros, 

predomina la presencia de estudiantes de origen centroamericano y 

magrebí” (OBEDE).  

 

Puede apreciarse que se supera la lógica de “integración diferenciada”. 

Es decir, los alumnos inmigrantes no son marginados por poseer un manejo 

poco avanzado de técnicas culturales de la sociedad de acogida (como el 

idioma), ni son puestos en grupos aparte para que las aprendan; sino más 

bien son integrados en el PIDEMSG, favoreciendo un proceso continuo de 
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inclusión, así como la comunicación directa con agentes y elementos 

culturales diversos. Sin embargo, muchas veces sus familias y/o grupos 

sociales cercanos prefieren que participen en otro tipo de actividades o 

instancias no deportivas.  

Los niños inmigrantes que sí participan de los encuentros tienden a 

interactuar y participar de los juegos activamente, sin que se produzcan 

diferencias que pudieran limitar considerablemente su participación; al 

contrario, la mayoría demuestra una constante disposición a participar en 

las actividades realizadas, relacionándose abiertamente con alumnos de 

diferentes centros. 
 

“Las niñas y niños inmigrantes juegan y se relacionan activamente 

con todos sus compañeros, muchos de otros centros, no se observan 

problemáticas negativas, consiguen organizarse y participar de las 

decisiones en conjunto” (OBEDE). 

 

Discusión 

 
Los principales resultados del estudio evidencian que el PIDEMSG 

favorece los procesos de integración e inclusión social del alumnado 

inmigrante, además de promover espacios de comunicación intercultural y 

valores educativos asociados al respeto y valoración de la diversidad. 

Asimismo, se observa que los estudiantes inmigrantes tienden a desarrollar 

una identidad compartida como colectivo, empleando códigos comunes de 

interacción. Por otra parte, la participación de éste alumnado en el 

PIDEMSG, demuestra tener implicaciones positivas en el aumento de su 

capital social.  

Aunque los resultados muestran que el programa parece ser un espacio 

que favorece la socialización entre el alumnado autóctono e inmigrante, 

también es cierto que surgen algunos conflictos y dificultades. 

Concretamente, existe tendencia a autosegregarse por parte del alumnado 

inmigrante en situaciones y casos concretos, así como algunas tensiones 

culturales asociadas a cuestiones de género frente a ciertas prácticas 

deportivas; siendo éste tipo de problemas más habituales en los grupos con 

monitores novatos.  

El tiempo de experiencia en el programa parecer ser determinante, tanto 

en la construcción de relaciones positivas de monitores y alumnado 



 Qualitative Research in Education, 6(1) 43 

 

 

inmigrante, así como en las interacciones entre estos últimos y los 

estudiantes autóctonos. A mayor tiempo en el PIDEMSG, menor 

participación en interacciones de carácter negativo. 

Los resultados asociados a la interacción entre autóctonos e inmigrantes 

son semejantes a estudios anteriores, en ellos también se asocia a las 

instancias deportivas con el desarrollo efectivo de socialización 

(Hatzigeorgiadis et al., 2013), cohesión social (Li et al., 2015), procesos de 

integración y desarrollo de relaciones interculturales (Makarova & Herzog, 

2014) cuando se promueven valores sociales (Hatzigeorgiadis et al., 2013); 

siendo este último punto una característica del PIDEMSG (Manrique et al., 

2011).  Los resultados de ésta categoría coinciden también con lo expresado 

por Allen et al., (2010), quienes manifiestan que los colectivos inmigrantes 

pueden utilizar el deporte como vehículo para el mantenimiento de la 

identidad cultural. Además, el uso de códigos comunes y el desarrollo de 

nuevo vinculos sociales mostrado por el alumnado inmigrante del 

PIDEMSG, coindice con lo expresado por Heinemann (2002) y Theebom et 

al. (2012), quienes afirman que la adquisición de capital social de los 

inmigrantes aumenta participando en espacios deportivos. 

Respecto a la categoría “Interacción entre autóctonos e inmigrantes”, 

Vianna y Livoslo (2009) expresan que fenómenos como la “auto-

segregación” esporádica mostrada por algunos inmigrantes del PIDEMSG 

puede limitar la interacción sociocultural que permiten las prácticas 

deportivas, lo que para Müller y García (2013) puede afectar  

negativamente la efectividad que tienen este tipo de instancias para 

promover procesos de integración. Para Lleixà (2002) lo antes mencionado 

ocurre porque los inmigrantes poseen una realidad corporal singular, con 

formas de expresión e interacción particulares. Los resultados muestran 

también que algunos grupos desarrollan esporádicamente prácticas 

etnocentristas (Flecha & Puigvert, 2002), acercándose a lo expresado por 

Barker et al. (2013), quien cuestiona la capacidad intrínseca del deporte 

para la socialización intercultural, dado que en ocasiones predominan 

relaciones hegemónicas y culturalistas en perjuicio de las minorías; Ello 

podría verse acentuado en contextos competitivos, ya que como expresa, 

Allen et al. (2010), pueden generarse conflictos a causa de los mecanismos 

excluyentes y elitistas del deporte, lo que a la postre pueden traducirse en 

prácticas discriminatorias y distribución desigual del capital social entre 

inmigrantes y autóctonos (Sapaaij, 2012). Sin embargo, el PIDEMSG puede 
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verse alejado de éste último punto, ya que no posee una lógica competitiva 

(Manrique et al., 2011). 

En función de los resultados asociados a la interación entre estos dos 

colectivos, es que el PIDEMSG parece tener un enfoque comunicativo 

(Flecha & Puigvert, 2002), apostando  por respetar la igualdad de 

diferencias y el diálogo como formas de acercamiento entre diferentes 

procedencias culturales; coincidiendo con lo señalado con diversos autores 

(Contreras, 2002; Díaz, 2009; Heinemann, 2002; Kenneth, 2006; Lleixà, 

2002; Lleixà & Soler, 2004; Medina 2002; Molina & Pastor, 2004; Paredes 

& Reina, 2006; Pfister, 2004), que visualizan este tipo de actividades como 

espacios con alto potencial socializador, integrador e igualitario. 

Respecto a los resultados asociados a “conflictos culturales”, se observa 

que el PIDEMSG no contempla actividades deportivas identitarias de los 

países asociados al alumnado inmigrante, existiendo en ello discrepancia 

con lo planteado por Cuevas et al. (2009), así como por Torralba (2002), 

quienes consideran fundamental emplear dichos recursos desde una 

perspectiva intercultural, con el fin de evitar procesos de asimilación de la 

otra cultural en desmedro de la propia (Allen et al., 2010).  En función de lo 

expresado por estos autores, sería recomendable prevenir prácticas 

“asimilatorias”, para ello recomiendan promover el desarrollo de la 

cosmovisión cultural de origen en este tipo de instancias, mediante la 

incorporación de prácticas deportivas identitarias asociadas a la misma; 

fomentando el intercambio y enriquecimiento cultural mutuo, aspecto que 

aumentaría en este caso el sentido inclusivo e intercultural del programa. 

Sin embargo, es preciso señalar que el PIDEMSG opta por emplear 

mayoritariamente actividades deportivas supractulturales (Paredes & Reina, 

2006), es decir conocidas en gran parte del mundo (no exclusivamente 

asociadas a una cultura), apostando por generar espacios de encuentro 

común. La trascendencia positiva que tiene el PIDEMSG sobre la 

adquisición de capital social y construcción de nuevas redes sociales, tanto 

para inmigrantes como para autóctonos, es evidente, coincidiendo con 

Cherng et al. (2014), quienes han comprobado que las actividades 

deportivas extracurriculares son importantes espacios de socialización e 

integración para el desarrollo de nuevas redes.  

Asimismo, los conflictos culturales asociados a cuestiones de genéro, en 

los que algunas niñas inmigrantes se niegan a participar de ciertas 

actividades que consideran exclusivas para varones, para Pfister (2004) se 
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pueden asociar a la evitación de una posible desacreditación social en su 

entorno próximo, así como a tensiones frente a la imposición de ideales que 

rompen con aspectos profundamente arraigados sobre el cuerpo y el 

movimiento femenino en su cultura de orígen; conectandose directamente 

con lo expresado por Contreras (2002), quien manifiesta que la 

corporalidad de cada cultura tiene características partículares, las cuales son 

díficiles de desarrollar fuera de los espacios que no adscriben a la misma. 

Además, situaciones como la anteriormente descrita podría producir 

diferencias en la adqusición de capital social entre hombres y mujeres 

(Pfister, 2004; Theebom et al., 2012). Sin embargo, éste tipo de situaciones 

ocurrió sólo en algunos grupos específicos (con momitores de menos 

experiencia) y de forma aislada con algunas niñas, sin que se configure 

como una conducta o actitud constante. 

En función de lo anterior, se puede expresar los resultados asociados a 

“Interacción entre monitores e inmigrantes” coinciden con lo manifestado 

por Soler et al. (2012), quienes consideran determinante la experiencia y las 

competencias interculturales de los profesionales encargados de éste tipo de 

actividades, puesto que precisamente los grupos con monitores de menor 

experiencia en el programa, son aquellos dónde se suscitan mayor cantidad 

de situaciones problemáticas y/o negativas entre éste actor y los estudiantes 

inmigrantes. Existe discrepancia respecto a la nula formación específica que 

reciben los monitores del programa en términos interculturales y lo 

expresado por Besalú (2002), quién manifiesta las dificultades existentes 

para que un espacio tenga realmente un enfoque intercultural si los 

profesionales encargados del mismo no están preparados para ello. 

Los resultados asociados a la categoría “Participación del alumnado 

inmigrante” coindicen con lo planteado por Peguero (2011) y Okamoto et 

al. (2013), sobre como la participación del alumnado inmigrante en este 

tipo de instancias posee una relacción directa respecto a mayores 

posibilidades interacción e integración con la sociedad de acogida. 

Asimismo, la superación de la “integración diferenciada” que muestra el 

PIDEMSG, coincide con una revisión sistemática de Hatzigeorgiadis et al. 

(2013), que muestra como las instancias deportivas son un terreno idóneo 

para procesos de integración social por encima de otros escenarios sociales.  
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Conclusiones 

 

La primera pregunta de investigación hacía referencia a cómo se desarrollan 

las interacciones sociales entre el alumnado inmigrante y de qué forma 

estas afectan su proceso de integración. Los resultados muestran que la 

interacción entre alumnos inmigrantes se desarrolla dentro de un marco de 

códigos comunes, tradiciones diversas (en función del lugar de origen) y el 

reconocimiento de una identidad compartida, a pesar de no tener todos la 

misma nacionalidad. Sin embargo, se puede observar una cohesión 

importante respecto a los “sub-colectivos” inmigrantes, los cuales están 

habitualmente conformados por estudiantes de procedencias similares y que 

suelen compartir una misma lengua (Sudamérica, Centro-América, África 

del Norte, etc.).  
Respecto a la segunda pregunta, sobre cómo se desarrollan las 

interacciones sociales entre el alumnado inmigrante y autóctono y de qué 

forma estas afectan al proceso de integración; se ha podido comprobar que 

la diversidad cultural presente en el PIDEMSG conlleva como 

consecuencia múltiples cosmovisiones y costumbres socioculturales que se 

manifiestan por parte de los alumnos, tanto inmigrantes como autóctonos. 

Ello es una virtud, ya que posibilita una comunicación intercultural debido 

a las características del programa. Sin embargo en ocasiones también es una 

característica que genera conflictos, influidos en cierta media por el tiempo 

de antigüedad que el alumnado posea en el programa, o falta de ella. En 

general, en la inmensa mayoría de los casos estudiados, se puede observar 

que el PIDEMSG posee un alto potencial integrador, permitiendo una 

mayor aproximación entre pares en un ambiente distendido, en el cual la 

comunicación, los acuerdos y la participación del alumnado inmigrante 

forman parte continua del desarrollo de las sesiones. Es un espacio de 

transformación que brinda la oportunidad a todos de participar en igualdad 

de condiciones, sin importar procedencia, origen cultural o etnia y sin 

generar nuevos tipos de desigualdades entre ganadores y perdedores, sino 

que fomenta la participación, el acercamiento y la interacción constante 

entre iguales. Por otra parte, los deportes a la base del programa son de 

carácter supracultural, es decir practicados en gran parte del mundo, lo que 

permite generar espacios de interacción común e igualitaria. Ello es posible 

porque se sustentan en los códigos universales del deporte, donde el idioma, 

la nacionalidad pasan a un segundo plano. 
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Esto guarda relación con la tercera pregunta, referida a cómo se 

desarrollan las interacciones sociales entre el alumnado inmigrante y los 

monitores del programa y de qué formas estas afectan al proceso de 

integración. Los resultados parecen indicar que un factor determinante en el 

proceso de integración e interacción del alumnado inmigrante parece ser la 

experiencia profesional que posea el monitor encargado, ello demuestra 

tener mayor incidencia que el volumen de inmigrantes o autóctonos 

presentes en cada grupo, así como en los mejores procesos de integración 

entre el alumnado en dichos grupos. Sin embargo, los monitores no reciben 

capacitación para atender a la diversidad cultural; a pesar de ello, los que 

acumulan mayor experiencia en el programa sí realizan actividades que 

fomentan la práctica de juegos con diversa procedencia étnica y cultural.  

La cuarta y quinta pregunta se centran en si existen conflictos culturales 

por parte del alumnado inmigrante dentro del contexto del PIDEMSG y en 

cómo se desarrolla la participación interna de los alumnos inmigrantes 

dentro del programa. Los resultados encontrados muestran que en los 

grupos de deporte escolar que presentan un alto porcentaje de alumnado 

inmigrante y monitores con menor experiencia, suelen producirse más 

situaciones conflictivas de carácter cultural con parte del alumnado, o bien 

tienen lugar situaciones en las que se observa una distancia cultural entre 

prácticas del PIDEMSG y aspectos asociados a la cultura de origen de los 

estudiantes inmigrantes. En algunos casos, parte del alumnado inmigrante 

muestra un cierto desinterés en actividades basadas en deportes poco 

próximos a la cultura de origen del alumnado, o bien, puntualmente, 

algunas alumnas muestran cierta resistencia a participar en actividades que 

ellas consideran claramente “masculinas” en su cultura de origen. Una 

posible línea de trabajo podría ser incluir actividades deportivas identitarias 

de países asociados al alumnado inmigrante. La realización de éste tipo de 

acciones depende de la decisión personal del monitor, sin conformar una 

práctica reglada dentro del programa. Sería recomendable incorporar 

aspectos relacionados con la atención a la diversidad cultural en la 

formación de los monitores, además de la adquisición de competencias y 

herramientas para el fomento de la interculturalidad. 

Este trabajo puede ser interesante para el profesorado que trabaja con 

alumnado inmigrante, especialmente para los profesionales implicados en 

proyectos de iniciación deportiva, deporte escolar y actividades 

extraescolares. Como prospectiva futura, parece necesario realizar estudios 
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que investiguen la utilización de modelos semejantes al PIDEMSG, en 

otros contextos escolares con diversidad cultural. 
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