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RESUMEN 

La movilidad humana considera aspectos relacionados con la prevención, protección y restitución de 

derechos de las personas en situación de movilidad, se incluyen aquellos relacionados con la batalla en 

contra de la delincuencia organizada transnacional, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. En 

este contexto, el deporte y la actividad física se constituyen como excelentes instrumentos y vehículos de 

socialización, que posibilitan la integración social de personas en riesgo de exclusión, promoviendo la 

prevención en colectivos desfavorecidos y marginales. Dentro de este marco conceptual, la presente 

revisión bibliográfica pretende exponer el impacto del deporte, como un instrumento de resiliencia e 

inclusión social, analizando propuestas a nivel de políticas públicas, y sus beneficios psicológicos y 

sociales. 

 

Palabras Clave: Deporte, integración social, movilidad humana 

 

ABSTRACT 

Human mobility considers aspects related to the prevention, protection and restitution of rights of people in 

mobility situations, including those related to the battle against transnational organized crime, human 

trafficking and the illicit smuggling of migrants. In this context, sport and physical activity are excellent 

instruments and vehicles of socialization, which enable the social integration of people at risk of exclusion, 
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promoting prevention in disadvantaged and marginal groups. Within this conceptual framework, this 

bibliographic review aims to expose the impact of sport, as an instrument of resilience and social inclusion, 

analyzing proposals at the level of public policies, and its psychological and social benefits. 

 

Keywords: Sport, social integration, human mobility 

 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a datos proporcionados por la Organización Internacional para las Migraciones cuyas siglas 

son (OIM), durante el año 2019, la migración a nivel del continente europeo fue tan alarmante como los 

fenómenos de movilidad ocurridos en la región Sudamericana, experimentando una serie de fenómenos 

psicosociales y culturales que se denominan aculturación, elementos que han llevado a casi todos los 

países en el mundo a tomar medidas político-sanitarias y otras para enfrentar una crisis económico-

poblacional. A raíz de la crisis pandémica que, se ha generado la urgente necesidad de establecer 

mecanismos legales de regularización migratoria que se encaminen hacia un cambio, el cual permita la 

inclusión en la salud pública, esto desde una perspectiva de seguridad humana, tal como lo refiere Luzes 

et al. (2020).  En nuestra América Latina, en el contexto de la COVID mundial, la población migrante, 

refugiada, y quienes han solicitado asilo, se han visto extremadamente afectados por la inmovilidad 

forzada, las deportaciones en condiciones de riesgo, y una serie de peligros relacionados a la movilidad 

de carácter irregular, tal como lo refieren Feline & Castillo (2021). Una investigación efectuada por la 

Universidad del Pacífico de Perú, en migrantes y refugiados situados entre la frontera de Ecuador y el 

vecino país, detectó que, tras solo un mes de medidas restrictivas generadas por la pandemia, un elevado 

porcentaje, casi el tercio de la población analizada calificaba para el trastorno de ansiedad generalizada, 

se identificaron también síntomas de depresión clínica muy grave en todas las edades sobre los 12 años, 

fenómeno expuesto por Bird et al. (2020). De acuerdo con García & Cueto (2020) la migración internacional 

es un elemento vital de la globalización dentro del mundo actual, la masividad y diversidad del fenómeno 

en los últimos años, ha conducido a una nueva conceptualización a la cual, algunos expertos en la materia 

la denominan “la nueva era de las migraciones internacionales”. Indica además que es posible evidenciar 

nuevas características, donde se visualiza la tendencia de la migración en sentido “Sur-Norte”, 

consecuencia de las marcadas asimetrías entre los niveles de desarrollo de los dos hemisferios. El proceso 

de migración conlleva el lidiar con múltiples situaciones de estrés y tensiones que afectan diversas áreas 

de la vida. El estrés generado por este fenómeno puede extenderse durante años, siendo en ocasiones 

intenso y relevante. En este contexto, el principal recurso de los migrantes lo constituye su salud física y 

mental, la misma que puede verse afectada, e inclusive deteriorada en el proceso de adaptación migratoria, 

análisis planteado por Salaberria. & Haro (2017). De acuerdo a los estudios de  Temores et al. (2015), 

aunque los migrantes expresaron no haber experimentado ningún tipo de problema de salud mental dentro 

de su exploración sobre el bienestar psicológico en desplazados centroamericanos indocumentados, en 

sus relatos se identificaron ciertas emociones, afectos, pensamientos y manifestaciones somáticas y 

conductuales, las mismas que se encontraban influenciadas por estados de ánimo transitorios como el 

miedo, la tristeza, una elevada preocupación por los familiares, sentimientos marcados de angustia, 
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desesperación, impotencia por no poder avanzar, soledad, enojo, frustración e indecisión. Las 

manifestaciones más comunes tanto en hombres como mujeres fueron estrés, llanto, pérdida de sueño, 

dolores de cabeza, cansancio, falta de apetito y fatiga. Un fenómeno psicológico identificado, fue que la 

mayoría de migrantes que formaron parte de este estudio expresó que durante el día procura no pensar 

para sentirse mejor, pero por las noches regresa la intranquilidad, la angustia y la desesperación por la 

incertidumbre del camino. Desde una visión holística de la salud, Fernández & Navarro (2018) refieren que 

la migración debe ser considerada como un determinante transversal de la misma, ya que constituye el 

contexto, las condiciones y circunstancias en las cuáles se pueden presentar alteraciones en los procesos 

de salud y enfermedades transnacionales, incluyendo entre estos: la transmisión de enfermedades 

infecciosas, los retos para atención de las enfermedades, la salud mental y la violencia. De forma 

complementaria, la integración de los migrantes plantea desafíos sociales, culturales y económicos para 

las sociedades receptoras, sus sistemas políticos, y en particular para los servicios de salud. De igual 

manera, la migración Sur-Sur, propone lógicas diferentes a las tradicionales Sur-Norte, en la cual, la 

sociedad receptora tiene mayores grados de desarrollo que le permite actuar de mejor manera frente a las 

necesidades y demandas de los migrantes. En lo que concierne a los aspectos psicológicos, Urzúa et al. 

(2016) resalta la importancia de mencionar los fenómenos de aculturación, los mismos que involucran 

características como las actitudes y valores, la adquisición de nuevas habilidades sociales y cánones, los 

cambios en referencia a la pertenencia a un grupo, y la capacidad de un acoplamiento o adaptación a un 

ambiente distinto. Adiciona que cuando estas demandas de adaptación a la nueva cultura exceden las 

capacidades de las personas para afrontarlas, surge el denominado estrés por aculturación, el cual se 

encuentra íntimamente ligado a cambios psicológicos y deterioro de la salud mental en algunos 

inmigrantes, manifestándose en algunos casos, en la presencia de trastornos ansiosos y depresivos, así 

como sentimientos de marginalidad, aumento de trastornos psicosomáticos y confusión de identidad. Las 

migraciones obligadas o forzosas, tal como lo indica Quercetti (2017), no necesariamente constituyen un 

factor negativo para la salud psíquica o mental de las personas que las efectúan, aunque la ausencia de 

condiciones de cuidado acorde a derecho podría conducir a secuelas nocivas o iatrogénicas ligadas a la 

patología mental, especialmente si se tiene en consideración las condiciones de extrema adversidad que 

presentan ciertos procesos migratorios en el contexto de la actual crisis. La perspectiva de salud mental 

comunitaria se percibe como el abordaje más idóneo para evitar nuevas estigmatizaciones por vulneración 

de derechos, y por reducción de determinantes sociales de la salud, a categorías psicopatológicas 

centradas en el individuo y la patología. Añade que los procesos migratorios no se constituyen de por sí 

como un factor patógeno en términos de salud mental, en contraste, presentan aspectos de cambio ligados 

a la resiliencia, o fortalezas que poseen los sujetos. Diversos factores como el estado inicial de salud, la 

edad, el sexo, el estado civil, las habilidades lingüísticas, la región de origen, las experiencias de 

discriminación, el proceso de aculturación, y el tiempo de permanencia en el país de acogida, pueden 

producir un declive a lo largo del tiempo en el estado inicialmente “saludable” del migrante (Jurado et al, 

2017). Tomando en consideración los antecedentes previamente citados, Checa et al. (2012) aclaran que 

es posible identificar que uno de los principales desafíos o retos que en la actualidad tienen los países 

receptores de inmigrantes, es la forma en que debe ser abordada la integración de estas personas, proceso 
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en el cual intervienen múltiples y diversas variables, entre ellas es posible mencionar la vivienda, el trabajo, 

el género, la salud, incorporándose más recientemente entre las mismas y con una importancia 

trascendental, pues se encuentra íntimamente ligada a la salud física y mental, la constituye la actividad 

física y el deporte. Para estos autores, y de forma concreta, los beneficios del deporte en cuanto a 

integración social se refiere, se encaminan en dos niveles, el primero en lo que respecta al capital personal 

o individual, el cual es posible adquirir una capacidad física a través de una serie de habilidades, destrezas 

y competencias de carácter físico, y distintas fortalezas psíquicas que se desarrollan con la práctica 

continua, entre otras aptitudes; una mejora y crecimiento de la autoestima, un desarrollo de la motivación, 

el generar un bienestar interno; como segundo peldaño se relaciona a nivel del capital social, el cual ayuda 

a la persona a beneficiarse y contribuir a la vida de la comunidad, así como establecer y consolidar redes 

sociales. Se integra la concepción planteada por Muñoz-Nieto (2016), quien aclara que la práctica de 

actividad física y deporte a nivel del grupo de personas de procedencia inmigrada, además de contribuir e 

incidir a en un buen indicador de salud y como generador de la misma en todos sus niveles, se constituye 

también como un instrumento idóneo a través del cual es posible alcanzar la comunicación intercultural, 

posibilita el adquirir valores personales y sociales, desarrollando y consolidando el capital personal y social. 

Por lo tanto, el deporte es una actividad que puede servir de manera muy valiosa para favorecer la 

comprensión mutua, la comunicación y una mejor convivencia personal y social, luchar contra las 

diferencias, la xenofobia, permitiendo, en definitiva, incrementar la integración social en un marco 

intercultural. Especialmente en los últimos años, el deporte ha sido considerado por diversos actores 

sociales como instrumento de integración con unas posibilidades excepcionales, además de resultar un 

importante factor de interculturalidad. Sin lugar a dudas, como elemento enteramente social que es, el 

deporte forma parte de un imaginario construido alrededor de un “colectivo social”, por lo tanto, al ser un 

mecanismo definidor de identidad, es también susceptible de convertirse en un instrumento de integración, 

aportes resaltados por Medina (2002). Las actividades físico-deportivas se encuentran enmarcadas dentro 

de una lógica holística y con características supra culturales, tal como lo destaca Carter et al. (2017), 

investigadores que aclaran que estas ofrecen una importante y valiosa oportunidad de socialización 

intercultural, así como para la creación y consolidación de nuevas prácticas socioculturales. Especifican 

los autores que estos recursos poseen un valor intrínseco para el desarrollo de prácticas interculturales, 

siendo capaces de generar un escenario igualitario por encima de las características étnicas y culturales. 

Queda en evidencia entonces, que existen dos puntos de vista respecto al uso del deporte en entornos 

asociados a inmigración: el primero ve a 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 a posibles conflictos culturales.  

López et al (2018), resaltan que la actividad deportiva y física, constituyen una de las más valiosas 

manifestaciones sociales con mayores posibilidades de ser aprovechadas para trabajar la educación 

intercultural. El deporte es un elemento definidor de la identidad que es susceptible de ser utilizado para 

la inclusión de personas de distintas culturas. Sin embargo, autores como Carter et al (2017) invitan a la 

reflexión sobre la extensa dimensión pedagógica que la educación física infiere. El deporte tiene la 

característica inigualable de promocionar valores positivos y enriquecedores, por lo cual se convierte en 
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una herramienta que puede favorecer el paso real del multiculturalismo al interculturalismo. Sin embargo, 

se requiere dotarlo de significación y plantear las directrices correctas (Domínguez, 2009). De acuerdo con 

Steffano (2012) el deporte por sus características, dimensiones y significados es uno de los productos 

culturales que mejor identifica a las sociedades modernas, no obstante, su desarrollo se encuentra 

asociado, entre otros factores, a la posibilidad de movilidad territorial de sus recursos humanos. Un estudio 

realizado por Fariña (2016) en un colectivo de migrantes bolivianos, resalta la fecundidad de las prácticas 

deportivas como puerta de entrada para la comprensión de los procesos identitarios, contemplándolas 

como un ejemplo de ritual en el que se expresan, disputan, y construyen identidades sociales. En este 

sentido, el deporte es visto como un rito, es decir, una secuencia de prácticas performativas con gran 

densidad simbólica, mediante las cuales se construyen y refuerzan visiones del mundo, orientaciones 

valorativas, jerarquías e identidades. El trabajo presentado por Vergara et al. (2018) en población migrante 

en Chile, muestra que los migrantes en ese país, practican más actividad física regular que los chilenos y 

con menores diferencias entre personas de distintas edades y nivel socioeconómico, aunque con una 

disparidad importante entre hombres y mujeres. De acuerdo con los entrevistados en esta investigación, 

el principal valor que tiene la práctica de actividad física y deporte para los migrantes es que opera como 

mecanismo de integración. Estas actividades facilitan la generación de redes entre los propios migrantes, 

así como entre éstos y la sociedad chilena. Por otra parte, los datos presentados en la investigación de 

Feller et al.  (2018) realizada en Chile, muestra que existen deportes colectivos cuya práctica es frecuente 

en algunas de las comunidades migrantes, entre las principales actividades deportivas destacan el 

vóleibol, el béisbol y el ecuavóley, de manera interesante, esta última especialidad deportiva, es una 

variante del vóleibol llevado a ese país por los inmigrantes de Ecuador. Domínguez et al. (2011) manifiesta 

que los procesos de aculturación de los inmigrantes en las sociedades receptoras son bastante complejos, 

y destaca que cada individuo se enfrenta a estos, empleando diferentes estrategias (integración, 

asimilación, separación y marginación), dependiendo del ámbito en el que se encuentre. En relación al 

deporte, el concepto de integración es multidimensional, y en cada una de las dimensiones intervienen 

múltiples factores, que son necesarios tener en cuenta para promocionar la práctica deportiva de la 

población inmigrante en igualdad de condiciones en un marco intercultural, el deporte puede ser un gran 

medio para favorecer la integración y el conocimiento mutuo entre personas de diferentes culturas, pero 

es necesario dotarle de significación y seguir unas directrices correctas. Para Soler et al. (2012), El deporte 

puede convertirse en un instrumento para evitar el esquema de reproducción social de la inmigración 

extrajera situada en riesgo de exclusión, así como de la población general situada en la marginación. Sin 

embargo, como señalan constantemente la mayor parte de especialistas, el deporte y la actividad física 

tienen también sus limitaciones, y sería un grave error considerarlos la panacea de las problemáticas 

existentes en las sociedades actuales. Es posible mencionar que el deporte, las actividades lúdicas y 

físicas, son herramientas sociales, porque a través de ellas se puede generar una cultura de encuentro, 

de elementos socioafectivos, los mismos que permiten unir a grupos de diferentes orígenes, e inclusive 

tiene la capacidad de romper estereotipos y barreras. En este sentido se destaca la falta de políticas 

públicas en diversos sectores, donde aún escasean las propuestas para subsanar determinados 

fenómenos migratorios (García, 2015). Como lo plantea Durán (2020), las actividades físicas y el deporte, 
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constituyen la específica conducta humana caracterizada por una actitud lúdica y competitiva, expresada 

mediante el ejercicio corporal y mental dentro de disciplinas y normas preestablecidas, orientadas a 

generar valores morales, cívicos y sociales; entre las formas como se desarrolla el deporte es posible 

encontrar al deporte social comunitario, donde precisamente estas actividades pueden ser la base social 

de ciudadanos sanos, felices, con desarrollo horizontal, inteligencia social, tolerancia, convivencia, 

comunicación, respeto y conciencia con el medio ambiente. El campo deportivo se ha entendido como un 

espacio utilizado para diferentes formas, entre ellas encontramos objetivos de reivindicación de identidad 

y pertenencia étnico-cultural, e inclusive como una especie de “laboratorio social” para experimentar con 

programas deportivos, y su influencia en la resolución de conflictos dentro de la convivencia sociocultural, 

elementos que son abordados por García y Arjona (2017). Indican los autores que los políticos han 

considerado el deporte desde diversas perspectivas, entre ellas se menciona que es visto como un 

fenómeno cultural en las sociedades modernas, el cual tiene el potencial de herramienta integradora. 

Desde su origen, el deporte contemporáneo ha tenido una connotación de estrategia de control, por 

ejemplo, en Inglaterra en las Escuelas Públicas del siglo XIX, los niños de las clases altas practicaban 

rugby y fútbol como un vehículo para la transmisión moral y el comportamiento deseable en los futuros 

líderes de la nación, de esta forma, es posible evidenciar el grado de impacto del deporte dentro de la 

sociedad. Ahora bien, al hablar de movilidad humana e integración social a través del deporte, es necesario 

considerar criterios de políticas públicas, las cuales reconocen, valoran, protegen y promueven las 

identidades de las personas, esto como proceso vital de su desarrollo individual y colectivo. A nivel de 

identidades juveniles, puesto que es uno de los grupos que más atención requieren, se menciona que 

constituyen el conjunto de ideas, prácticas, expresiones, formas de ser y habitar el mundo por parte de las 

y los jóvenes, y se representan, entre otras manifestaciones, en las modas, el consumo, la música y otras 

expresiones artísticas, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y la adscripción 

a agrupaciones, tendencias, movimientos, tribus urbanas o culturas juveniles en general. En este sentido, 

el deporte es un claro y valioso elemento que ayuda a fortalecer la identidad, por lo cual, deben generarse 

políticas públicas deportivas que incluyan a la población migrante (Téllez et al, 2020). Tal como lo plantea 

Valderrama et al. (2015), una política pública de inclusión debe promover el “Deporte para Todos”, el cual 

incluye todas las actividades destinadas a la recreación, hasta el deporte de alto nivel. Este significado ha 

ido evolucionando y ha conseguido tener un importante papel en la sociedad contemporánea, 

especialmente en países europeos, estas políticas públicas se encuentran encaminadas a promover la 

integración social de los grupos vulnerables y desfavorecidos a través del deporte, cuyo objetivo se 

encuentra orientado a fomentar el intercambio de buenas prácticas al respecto. En la época actual, de 

acuerdo con la concepción de Pérez & Muñoz (2018), el deporte y las actividades físicas son recursos 

generadores de relaciones sociales, y se encuentran inseparablemente unidos a la gestación de 

identidades colectivas y personales, al mismo tiempo que incorporan notables ventajas al beneficio del 

capital social creado con sus prácticas. Acotan que una sociedad donde las relaciones de tipo primario se 

diluyen, despersonalizan, y son cada vez más efímeras, el deporte se transforma en un importante recurso 

para el hombre contemporáneo, puesto que facilita la creación y reconstrucción de los vínculos primarios 

de tipo afectivo, que tanto ansían las personas en el presente. El deporte puede, a su vez, realizar un 
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efecto organizador en la población, al establecer estructuras que generan cambios positivos a ser 

aprovechados por la comunidad para diversos usos. La investigación plasmada en la tesis doctoral de 

Sagarzazu (2014), refleja que los procesos de integración social se considera una adaptación bidireccional 

entre los agentes inmigrantes y la “sociedad receptora”, siendo determinante su análisis para estudiar los 

fenómenos y lograr comprender la manera en que determinadas prácticas y actividades favorecen el 

encuentro y adaptación hacia una verdadera integración. En base a estos antecedentes, las prácticas 

recreativas, físicas y deportivas, actúan como agentes de cambio en las dimensiones culturales, simbólico-

identitarias, y sociales, cuando se articulan con la interculturalidad, fomentando la sensibilización y 

sociabilidad, elementos que constituyen la “integración social”. La presente investigación tiene como meta 

destacar la trascendencia de la movilidad humana e integración social a través del deporte. 

 

METODOLOGÍA 

Se realizó una revisión bibliográfica y documental sobre movilidad humana e integración social a través 

del deporte, se fundamentó en una exploración sistemática de artículos sobre esta propuesta, publicados 

entre enero del 2000 y junio del 2021, incluidos en las bases de datos PubMed, Latindex, Dialnet, Scopus, 

PsycINFO, y tesis doctorales sobre el tema, seleccionando con preferencia los más relevantes y 

actualizados a los últimos cinco años. En la revisión se incluyeron estudios escritos en inglés, portugués y 

español, que se referían a diferentes factores asociados con el deporte como instrumento para la 

intervención en poblaciones con características de movilidad humana e integración social. Gran parte de 

la indagación documental ha sido obtenida de la revisión y del análisis crítico de otros estudios de 

investigación que tratan sobre la propuesta planteada, de la misma forma, se han incorporado otras 

aportaciones que, en torno a la historia del deporte y políticas públicas, pueden complementar el contexto 

y contribuir con datos para construir una interpretación analítica y sistémica en torno al objeto de estudio. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Entre los principales resultados obtenidos dentro de la presente revisión bibliográfica, se destaca que el 

deporte es considerado como uno los factores de investigación social debido a su impacto, los principales 

desafíos que actualmente atraviesan los países receptores de inmigrantes se encuentran afrontando la 

forma  y mecanismo en que debe ser gestionada la integración de estas personas, proceso en el cual 

intervienen múltiples variables como la vivienda, el trabajo, el género o la salud, incorporándose más 

recientemente, las actividades físicas y el deporte. En este contexto, es posible mencionar que, a nivel de 

América del Sur, no existen políticas públicas bien definidas sobre esta temática, en las cuales se incorpore 

al deporte como una propuesta real y efectiva para subsanar determinadas problemáticas en poblaciones 

inmigrantes. Otro de los resultados visibles dentro de la exploración bibliográfica, es el hecho que, hasta 

la fecha, en la mayoría de países de Latinoamérica no existen suficientes programas y planes 

estructurados para la promoción del deporte salud, o “Deporte para Todos”, impulsado por organismos 

internacionales como el Comité Olímpico Internacional (COI) en poblaciones de inmigrantes, siendo los 

países europeos quienes se encuentran a la vanguardia en estas propuestas innovadoras que buscan la 

salud física, mental y social de este círculo poblacional vulnerable. El caso de España es muy interesante, 
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puesto que es un país que cuenta con un gran número de inmigrantes ecuatorianos, en este contexto se 

menciona que el primer espacio en el cual se abordó la temática sobre deporte e inmigración aconteció en 

el Congreso “Deporte e Inmigración; Jornadas formativas y de reflexión”, en Cataluña en el año 2001.  

A partir de este momento, se generó una serie de estudios, propuestas, e investigaciones a nivel de 

políticas públicas. En Francia es posible evidenciar los trabajos realizados por Nehas y Arnaud, el primer 

investigador realizó una tesis doctoral sobre el fútbol, la integración e identidad de jóvenes magrebíes de 

segunda generación en, y en el caso de Arnaud, desarrolló una investigación comparativa sobre las 

políticas deportivas destinadas a los inmigrantes de segunda generación, en dos ciudades evidenciando 

los efectos psicoterapéuticos del deporte y actividades físico-recreativas. Por otra parte, sobresalen en 

Dinamarca los planteamientos de Pfister, quien analizó la participación deportiva de las mujeres y chicas 

turcas en Alemania y las barreras para la práctica deportiva desde la cultura de origen. En Holanda se 

estudiaron los trabajos de Elling, De Knop y Knoppers sobre la integración de los grupos minoritarios en 

el país, mientras que, en Bélgica, autores como Pirard, quien desarrolló una línea de trabajo en la 

integración de los inmigrantes a través del deporte, en lo que denominó “deporte-inserción”, demostrando 

los efectos socioculturales, políticos y económicos de estas actividades. Finalmente, los estudios e 

investigaciones realizados en Estados Unidos, iniciados en los años 1970 y 1980, con las figuras 

investigativas de Pooley y Allison, profundizaron los factores que facilitaban o dificultaban el grado de 

asimilación de los clubes de fútbol étnicos. Mientras que autores como Nogawa y Suttie investigaron la 

influencia del deporte en la asimilación de jóvenes japoneses que vivían en Estados Unidos en un abordaje 

multidimensional que abarcaba componentes culturales, estructurales, matrimoniales, identificativos y 

actitudinales, reiterando la amplitud del impacto del deporte dentro del fenómeno migra e inmigratorio.  

A manera de condensación de los resultados obtenidos durante la exploración bibliográfica presentada, 

es posible concluir que el deporte y las actividades físico-deportivo-recreativas, pueden ser medios 

determinantes para favorecer la integración y el conocimiento mutuo entre personas de distintas y 

complejas culturas, siempre y cuando se establezcan programas y políticas totalmente definidas con 

objetivos definidos y específicos, los mismos que tienen la capacidad de generar un impacto radical 

positivo en poblaciones en condiciones de distintas movilidades. 

 

Discusión 

A pesar de que el deporte y las actividades físicas y recreativas, constituyen una valiosa herramienta para 

el desarrollo y la integración social en aspectos muy beneficiosos como:  desarrollar una interacción 

positiva, fomentar y solidificar la cooperación y trabajo en equipo, previene y actúa en aspectos 

íntimamente ligados con la salud, la ocupación positiva del tiempo libre, genera inclusión, actúa como 

mecanismo preventivo y rehabilitador en poblaciones que consumen sustancias psicoactivas, etc.  

También es factible identificar en menor grado aspectos negativos como la violencia, la exclusión, una 

competitividad extrema o mal canalizada, el juego sucio, y otros; lo cual demuestra que el deporte no es 

beneficioso per se, aunque es indudable que tiene un enorme potencial para generar auténticos valores 

en la población, siempre y cuando sea utilizado con estrategias concretas, y en función de los objetivos 

que se persigan o planteen. Para conseguir las metas propuestas a través del deporte y las actividades 
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físico-recreativas, se requiere la participación de todos los sectores de la sociedad, en las iniciativas y 

medidas que se estructuren para favorecer la práctica deportiva intercultural, cada uno desde su ámbito. 

A nivel de América del Sur, Chile, Argentina y Colombia son las naciones que han utilizado el deporte 

como medio para subsanar ciertas problemáticas sociales en poblaciones inmigrantes, siendo el fútbol 

como deporte colectivo, una de las principales actividades que ha generado un impacto positivo sobre 

estos grupos.  

Por otra parte, en cuanto a los programas deportivos y sociales en este sector poblacional, se deben 

orientar esfuerzos para buscar la inclusión de proyectos de mayor alcance en los que intervengan 

psicólogos, educadores, trabajadores sociales, sociólogos y otros especiales, para entre todos, alcanzar 

objetivos de interculturalidad. 

 

CONCLUSIONES 

La revisión de la literatura refleja una gran variedad de estudios realizados desde diferentes corrientes y 

perspectivas metodológicas, con una extensa variedad de técnicas: cuantitativas, cualitativas y mixtas.  

Sin embargo, es primordial tener en consideración algunos aspectos que han sido identificados durante la 

exploración bibliográfica.  

La primera situación se fundamenta en que existen escasos estudios desde una perspectiva sociológico 

política, es decir, a nivel teórico es posible identificar diversas propuestas en las cuales el deporte, las 

actividades lúdicas y físicas, constituyen una fuente alternativa de intervención en sectores de población 

inmigrante, donde ejercen una influencia positiva para subsanar problemas de carácter social, no obstante, 

a nivel de aplicación práctica o de campo, se encuentran limitaciones en cuanto a políticas públicas y de 

ejecución real.  

Este fenómeno es mayormente marcado en los países de Sudamérica, siendo las naciones europeas, las 

que se encuentran a la vanguardia en estas propuestas y ejecuciones.  

Como segunda consideración, se menciona que los estudios ejecutados y analizados durante la presente 

revisión teórica, presentan poblaciones de intervención con muy distintas características entre ellas, siendo 

la realidad europea y de primer mundo, muy diferente al contexto latinoamericano, varían las políticas 

gubernamentales, lo que refiere a situaciones económicas, culturales, sociales, geográficas, religiosas, y 

otras que son propias de cada continente y región.  

Se destaca que la manera de hacer frente a las diferencias, la incertidumbre, la ambivalencia y lo extraño 

o extranjero, parece ser hoy en día una faceta importante del desarrollo individual del ser humano.  

La interculturalidad reflexiva, y la interacción constructiva con las diferencias, la diversidad, con lo foráneo, 

son competencias claves que pueden exaltarse y manifestarse a través del ejercicio, los juegos y el 

deporte. 
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