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Resumen. El deporte puede ser un medio eficaz para la transmisión de valores y favorecer la convivencia en entornos habitados por diferentes
identidades culturales. No obstante, también puede tener un efecto adverso cuando se emplean enfoques que exacerban las rivalidades. Por
ello, es relevante estudiar los valores vinculados al deporte en contextos que son culturalmente diversos. La presente investigación desarrollada
en Chile, tuvo por objetivo: caracterizar los valores que vinculan a la práctica de actividades físico-deportivas los estudiantes chilenos e
inmigrantes latinoamericanos que pertenecen a centros educativos vulnerables. Para ello, bajo un enfoque cuantitativo, se desarrolló un
estudio colectivo de casos de tipo descriptivo y corte transversal. Para la recolección de datos se aplicó un cuestionario ad-hoc diseñado para
la investigación. La muestra estuvo conformada por 412 estudiantes con edades de 12 a 18 años (15.87±2.03 años; 23.8% son extranjeros
y un 76.2% chilenos) de diferentes macrozonas del país que pertenecen a tres centros educativos catalogados como vulnerables. Los resultados
señalan que los estudiantes chilenos e inmigrantes presentan resultados similares en las cuatro dimensiones analizadas (estatus, moral,
competencia y disfrute de la práctica). Sin embargo, los extranjeros poseen medias superiores en la mayoría de ellas, salvo en «estatus» donde
los chilenos exhiben una media más elevada. Al separar los estudiantes inmigrantes entre los que provienen de países «colindantes» y «no
colindantes», se observa que estos últimos poseen mayores diferencias (de medias) con los chilenos en todas las dimensiones, hecho que puede
estar relacionado con motivos culturales.
Palabras clave: Emigración e Inmigración, Valores Socioculturales, Actividades Deportivas, Prácticas Deportivas, Infancia Media, Adolescencia.

Abstract. Sport can be an effective means of transmitting values and fostering coexistence in environments inhabited by different cultural
identities. However, it can also have an adverse effect when approaches that exacerbate rivalries are employed. Therefore, it is relevant to study
the values linked to sport in contexts that are culturally diverse. The aim of this research carried out in Chile was to characterise the values
linked to the practice of physical and sporting activities among Chilean students and Latin American immigrants who belong to vulnerable
educational centres. For this, under a quantitative approach, a descriptive, cross-sectional, collective case study was carried out. For data
collection, an ad-hoc questionnaire designed for the research was applied. The sample consisted of 412 students aged 12 to 18 years
(15.87±2.03 years; 23.8% are foreigners and 76.2% are Chilean) from different macro-zones of the country belonging to three vulnerable
educational centres. The results show that Chilean and immigrant students present similar results in the four dimensions analysed (status,
morale, competence and enjoyment of practice). However, foreigners have higher averages in most of them, except for «status» where Chileans
have a higher average. When separating immigrant students into those from «neighbouring» and «non-neighbouring» countries, it is observed
that the latter have greater differences (in means) with Chileans in all dimensions, a fact that may be related to cultural reasons.
Keywords: Emigration and Immigration, Socio-Cultural Values, Sports Activities, Sports Practice, Middle Childhood, Adolescence.

Introducción

En Chile el volumen de población inmigrante al-
canzó sus mayores cifras históricas durante la última
década (Instituto Nacional de Estadísticas, 2019). En
términos concretos, se puede señalar que en la actuali-
dad 1.462.103 personas extranjeras residen en el país,
lo que constituye 7,5% de la población total del país
(Instituto Nacional de Estadísticas, 2020). En su mayo-
ría provienen de otros países latinoamericanos (Vene-
zuela, Haití, Colombia, Bolivia, entre otros) (Canales,
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2019), que actualmente atraviesan escenarios de crisis
sociopolíticas de carácter multifactorial que han deri-
vado en altos niveles de pobreza, persecuciones, con-
flictos armados y otras situaciones de riesgo para los
ciudadanos (Trujillo y Tijoux, 2016).

Como resulta lógico, este escenario ha significado
un aumento exponencial de estudiantes inmigrantes en
los centros educativos chilenos (Eyzaguirre et al., 2019;
Mora-Olate, 2021). De hecho, entre los años 2015 y
2018 la matrícula de alumnos extranjeros se cuadriplicó
en el país, aumentando de 30.625 a 113.585 estudian-
tes (Ministerio de Educación, 2018). Lo antes descrito
ha supuesto un importante desafío para las comunida-
des educativas (Stefoni et al., 2016), que ahora están
compuestas por un mayor volumen de identidades cul-
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turales que en el pasado (Pávez et al., 2019). Esto últi-
mo, ha implicado la presencia también de nuevas
cosmovisiones culturales en la escuela (Mondaca-Rojas
et al., 2014) y, por ende también, de múltiples perspec-
tivas para interpretar todo aquello que se vincula a los
procesos de escolarización. Lo descrito previamente,
supone un aumento en la complejidad de las relaciones
que se construyen en el aula, los procesos de enseñanza-
aprendizaje y los desafíos en torno a la formación de los
docentes (Carter-Thuillier et al., 2022).

La literatura señala que en Chile los estudiantes
inmigrantes deben enfrentar múltiples desafíos, entre
ellos, diferentes formas de segregación y discrimina-
ción (Salas et al., 2017), políticas de integración
ineficientes, y profesores sin una formación específica
para trabajar en contextos culturalmente diversos
(Mondaca et al., 2018), hechos que pueden generar even-
tos problemáticos de adaptación u otras situaciones que
condicionan negativamente la convivencia (Roessler,
2018). En la misma línea, múltiples autores (Doidge,
2020; Flensner et al., 2021; Middleton et al., 2020;
Russo, 2019; Smith et al., 2019) han expresado que la
Educación Física (EF) y, en concreto el deporte, pueden
constituirse como espacios-tiempos efectivos para fa-
vorecer los procesos de inclusión en aquellos contextos
con presencia de estudiantes inmigrantes. En relación a
lo anterior, el deporte al ser una práctica global y
supracultural (Paredes y Reina, 2006) sirve como un
punto de referencia común para quienes son portadores
de diferentes identidades nacionales y culturales
(Contreras, 2011), facilitando así la construcción de re-
laciones interculturales (Makarova y Herzog, 2014) en
la escuela u otros contextos con sentido educativo
(Ekholm, 2018).

Sin embargo, la literatura también es enfática en
señalar que estas potencialidades inclusivas e
interculturales del deporte son efectivas en tanto exis-
tan ambientes que favorezcan la convivencia, fomenten
las relaciones basadas en el respeto mutuo y se pro-
mueva el desarrollo de valores socialmente positivos
(Hatzigeorgiadis et al., 2013; Li et al., 2015) En caso
contrario, si durante la realización de cualquier activi-
dad físico-deportiva (AFD) se exacerban el plano com-
petitivo y las rivalidades se puede producir un efecto
contrario, generando un aumento de las tensiones y los
conflictos entre los miembros de los diferentes colecti-
vos (Barker et al., 2013; Elbe et al., 2018; Molina, 2010,
hecho que lógicamente dificulta cualquier labor peda-
gógica.

A pesar de que actualmente se reconoce al deporte

como un campo capaz de transmitir valores positivos (y
antivalores, como se ha señalado anteriormente) (Mon-
jas et al., 2015), a la fecha continúan siendo escasos los
estudios sobre esta temática en escenarios
interculturales. Parece relevante entonces, la realiza-
ción de investigaciones que se centren en el estudio
axiológico de la práctica deportiva (Iturbe-Luqin y
Elosua-Oliden, 2017), especialmente en aquellos con-
textos escolares que son habitados por alumnado de di-
ferente procedencia nacional y cultural.

En virtud de los antecedentes previamente señala-
dos, el presente estudio desarrollado en Chile, tiene
por objetivo: caracterizar los valores que vinculan a la
práctica de actividades físico-deportivas los estudiantes
chilenos e inmigrantes latinoamericanos que pertene-
cen a centros educativos vulnerables.

Metodología

La investigación se adscribió al enfoque cuantitati-
vo, a partir de un diseño colectivo de casos (Stake, 2010)
de carácter descriptivo y transversal (Hernández et al.,
2014). Puesto que se indagó simultáneamente en tres
diferentes contextos sobre un fenómeno común, con el
fin de encontrar y describir problemas comunes entre
las realidades estudiadas. Asimismo, al ser de corte trans-
versal, implica que los datos se recolectaron en una sóla
instancia, desde la cual se describieron las variables y
realizaron los análisis correspondientes.

La muestra que participa del estudio fue selecciona-
da de forma intencionada, constando de 412 estudiantes
(15.87±2.03 años) divididos en 204 mujeres y 208 hom-
bres de los cuales un 23.8% son extranjeros y un 76.2%
son chilenos. Todos los partícipes del estudio pertene-
cen a centros educativos de educación media (equiva-
lente a educación secundaria española) de carácter pú-
blico o privados subvencionados (concertados) por el
estado, donde los estudiantes cursan habitualmente desde
séptimo año de enseñanza básica (12 años) hasta cuarto
año de enseñanza media (18 años). Es decir, en térmi-
nos del ciclo vital, se trata de alumnos que generalmen-
te se encuentran atravesando la etapa de segunda infan-
cia y adolescencia.

Los estudiantes de la muestra pertenecen a las tres
principales macrozonas geográficas de Chile: macrozona
norte (representada por un centro educativo de la Re-
gión de Tarapacá), macrozona sur (representada por un
centro educativo de la Región de Los Lagos) y la
macrozona central (representada por un centro educa-
tivo de la Región Metropolitana). Todos los centros edu-
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cativos que participaron del estudio, están categorizados
como vulnerables de primera prioridad en términos
socioeconómicos según el Ministerio de Educación.

Técnicas e instrumentos
Con el fin de caracterizar los valores que los estu-

diantes chilenos e inmigrantes asocian a la práctica de
AFD se aplicó un cuestionario con un diseño ad-hoc,
construido específicamente para el presente estudio,
considerando las características particulares de los con-
textos donde se desarrolló la investigación. En su elabo-
ración participaron los miembros del equipo investiga-
dor y expertos en temáticas sobre inmigración en el
campo de la Educación Física y las actividades físico-
deportivas.

Para la elaboración de la versión inicial del instru-
mento, el equipo investigador revisó diferentes cues-
tionarios previamente publicados sobre temáticas aso-
ciadas a deporte y valores. Antes de su aplicación, el
instrumento fue sometido a un proceso de pilotaje y
validación teórica con el fin de verificar su aplicabilidad,
así como la comprensión y pertinencia de todos sus ítems.
Asimismo, el instrumento también fue revisado por tres
expertos que verificaron su coherencia, consistencia y
validez teórica.

A partir de los procesos antes señalados, se realiza-
ron los ajustes al instrumento, considerando en todo
momento la teoría de los «valores humanos» de
Schwartz (1992), y la posterior adaptación de Lee para
el deporte (Pedrozo, Abaide y Abaide, 2015). Lo ante-
riormente descrito, fue operacionalizado y
reconceptualizado a través de las siguientes cuatro di-
mensiones valóricas:

1. Estatus: dimensión vinculada a las característi-
cas del poder, la imagen pública, el reconocimiento,
admiración que un individuo representa ante las demás
personas.

2. Moral: dimensión relacionada con la benevo-
lencia, la ayuda a los demás, la tolerancia, la justicia no
solo de las normas sino más bien la visión de juego lim-
pio.

3. Competencia: dimensión asociada al elemen-
to constitutivo del deporte, proporción de metas u ob-
jetivos, a la utilización de la mejor forma de las habili-
dades propias, sumado a la obtención de algún grado de
rendimiento en la práctica.

4. Disfrute de la práctica: dimensión vinculada
a la diversión o placer por la práctica de alguna AFD,
con un sentido lúdico, de desarrollo humano o bienes-
tar.

A continuación (ver tabla 1) se expone la relación
entre cada dimensión antes descrita y los respectivos
reactivos del cuestionario.

En términos estructurales, el cuestionario estaba
subdividido en tres partes. El primer bloque de pre-
guntas tenía por fin recolectar datos de caracterización
personal (ver figura 1). La segunda parte del instru-
mento estaba abocada a preguntas sobre preferencias y
hábitos físico-deportivos de los escolares (ver figura 2).

Finalmente, el tercer bloque del cuestionario con-
tenía los reactivos del cuestionario con respuestas en
escalamiento tipo Likert. La finalidad de este segmen-
to del instrumento fue caracterizar los valores que los
estudiantes chilenos e inmigrantes asocian a la práctica
de AFD, mediante 16 preguntas con respuestas en siete
niveles, donde 1 es «totalmente en desacuerdo» y 7 es
«totalmente de acuerdo» (ver figura 3).

Procedimiento
Para la aplicación del instrumento, se contactó a los

equipos directivos de los centros educativos, solicitando
los permisos necesarios para acceder a cada campo. Una
vez obtenidos, se procedió a la entrega de asentimien-
tos informados a todos los estudiantes que participaron
del estudio y, consentimientos informados a los respec-

Tabla 1
Relación entre dimensiones y reactivos del cuestionario.
Reactivo Dimensión/ Valor
Quiero mejorar mi rendimiento

Competencia 
Establezco mis propios objetivos
Doy lo mejor de mí, y trato de ser el mejor
Utilizo bien mis capacidades técnicas o habilidades
No me importa el resultado, lo importante es participar

Disfrute/Práctica
No me importa perder si me divierto
Me divierto haciendo deporte
Practico deporte porque me gusta
Trato de ser un líder para el grupo

Estatus
Demuestro que soy mejor que los demás
Me preocupo de verme bien cuando practico.
Cuando gano, me siento superior a los otros 
Cumplo lo que me dicen que haga

Moral
Ayudo a los demás cuando lo necesitan
Siempre juego correctamente
Trato de ser justo

Figura 1. Primera parte del cuestionario. Figura 2. Segunda parte del cuestionario.

Figura 3.Tercera parte del cuestionario.
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tivos apoderados o tutores legales. Asimismo, se infor-
mó a todos los partícipes los fines de la investigación.

El cuestionario fue auto aplicado por cada estudiante
en el aula de forma masiva. En todo momento estuvie-
ron acompañados por miembros del equipo investiga-
dor, con el objetivo aclarar cualquier duda o inquietud
que alumnado presentará sobre el instrumento o cual-
quier otra temática asociada al estudio.

Análisis de datos
Los datos recolectados fueron tratados con el pro-

grama «Statistical Package for the Social Sciences»
(SPSS) en su versión 19.0, mediante un análisis de tipo
descriptivo se analizaron los grados de acuerdo, obte-
niendo la Media Aritmética (M) y la Desviación Típica
(dt.). Se etiquetaron variables y se recodificaron a los
estudiantes migrantes entre «colindantes», en relación
con los tiene procedencia de países limítrofes (Perú,
Bolivia y Argentina) y «no colindantes» resto de
migrantes, sólo para fines de enriquecer el análisis. Tam-
bién se aplicaron estadísticos descriptivos para la totali-
dad de las variables construyendo tablas de contingen-
cia, a fin de poder realizar comparaciones básicas entre
los distintos grupos.

Resultados

Del total de escolares, un 35.4% declara no practi-
car alguna AFD fuera de la clase de Educación Física
(EF). Esta situación, varía en función del sexo, ya que en
el caso de las mujeres llega a un 45.6% y en el caso de
los hombres alcanza un 20%. Estos resultados implican
que un 64.6% si realiza alguna AFD de forma regular,
existiendo variaciones menores entre los estudiantes
chilenos (64,3%) y los alumnos inmigrantes (65,3%)
(ver tabla 2).

Los resultados señalan (ver figura 4 y tabla 3) que
entre todos los estudiantes (chilenos y extranjeros) el
valor «estatus» es el menos señalado por hombres y
mujeres con 14.6 puntos. Mientras que «competencia»
y «moral» son los valores que más destacan con puntajes
que sobrepasan los 22 puntos de media, aunque en am-
bos casos los hombres presentan puntajes mayores que
las mujeres.

Los estudiantes que practican alguna AFD fuera de
la clase de EF expresan un mayor grado de acuerdo con
todas las dimensiones valóricas, que aquellos alumnos
no practicantes. Las mayores diferencias se encuentran
en «competencia», «moral» y «disfrute de la práctica
deportiva», existiendo una diferencia de 4.1 puntos en
esta última (ver figura 5).

En términos generales, al revisar las diferencias en-
tre las respuestas del alumnado inmigrante y los estu-
diantes chilenos, se observa que en tres de las cuatro
dimensiones valóricas (moral, disfrute de la práctica
deportiva y competencia) los escolares extranjeros pre-
sentan medias superiores a los estudiantes chilenos, quie-
nes únicamente presentan valores más elevados en
«estatus» (ver tabla 4).

A continuación, se presentarán los resultados espe-
cíficos por cada dimensión valórica, diferenciando entre
estudiantes chilenos, inmigrantes colindantes e
inmigrantes no colindantes que practican alguna AFD
de forma regular fuera de la clase de EF.

Tal como se mencionó anteriormente, «estatus» fue
la dimensión valórica más baja en la totalidad de los
estudiantes que componen la muestra. Al analizar esta

Tabla 2
Promedios generales por sexo práctica AFD fuera de la clase de EF.
Estudiante General Hombres Mujeres
Chileno 64.3% 74.5% 53.6%
Migrante 65.3% 74.5% 56.9%
General 64.6% 74.5% 54.4%

Tabla 3
Desviación típica y medias generales según valores.
Dimensión Medias Desv. típ.
Estatus 14.6 5.711
Moral 22.4 4.224
Disfrute/Practica 21.5 5.294
Competencia 22.5 4.746

Figura 4. Gráfico medias generales por sexo de las dimensiones valóricas.
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Figura 5. Diferencias por dimensión valórica entre prácticas y no prácticas regulares de alguna AFD 

Tabla 4
Diferencia general de medias por dimensión valórica entre inmigrantes y chilenos.
Valor /Medias Chileno Migrante Diferencia
Estatus 15.47 14.84 -0.62
Moral 22.94 23.48 0.54
Disfrute/Practica 22.75 23.67 0.92
Competencia 23.68 24.09 0.42
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dimensión en forma desagregada por cada grupo, se
puede observar (ver tabla 5) que los estudiantes ex-
tranjeros no colindantes son quienes poseen una media
más alta al respecto, mientras que los inmigrantes co-
lindantes presentan la media más baja entre los tres
grupos.

En relación a prácticas o actitudes valóricas relacio-
nadas con la «moral», ambos grupos de estudiantes ex-
tranjeros muestran medias superiores que los alumnos
chilenos. Concretamente los estudiantes de países no
colindantes, son quienes muestran una media más alta
en esta dimensión y poseen la desviación típica más baja,
señal una baja dispersión de las repuestas de estos últi-
mos alumnos, tal como se detalla en tabla 6.

Respecto a la dimensión valórica de «disfrute de la
práctica», los resultados muestran un comportamiento
similar a la dimensión asociada a «moral», puesto que
los estudiantes chilenos muestran una media inferiores
a los alumnos inmigrantes, siendo precisamente los es-
tudiantes de países no colindantes quienes expresan un
mayor nivel de acuerdo con esta dimensión (ver tabla
7).

Finalmente, los resultados asociados a la dimensión
«competencia» muestran también que los estudiantes
extranjeros, en especial los provenientes de países no
colindantes, poseen medias más elevadas que el
alumnado chileno (ver tabla 8). Por tanto, es posible
afirmar, que este comportamiento estadístico se repite
a lo largo de todas las dimensiones analizadas.

Discusión

Los resultados del presente estudio señalan que un
64.6% de los escolares partícipes de la investigación
(chilenos e inmigrantes) declaran realizar alguna AFD
fuera de la clase de EF. Estos resultados, que involucran
a parte importante de la comunidad educativa, son lla-
mativos puesto que a primera vista se contraponen con
los hallazgos de estudios previos (Aguilar-Farias et al.,
2018; Mayorga-Vega, 2019) donde se describen los
preocupantes niveles que exhibe Chile en términos de
sedentarismo e inactividad física durante la infancia y
adolescencia. No obstante, es importante señalar, que
en la presente investigación no se midió el volumen, la
intensidad o la frecuencia con que los escolares practi-
can alguna AFD. Esto último, puede significar entonces,
que los escolares en cuestión no necesariamente alcan-
zan los estándares mínimos para considerarse físicamente
activos.

En el marco de este estudio, los escolares chilenos y
extranjeros muestran tener un menor grado de acuer-
do con las afirmaciones vinculadas a la dimensión valórica
de «estatus», en contraposición a dimensiones como
«competencia» y «moral» que son las que poseen me-
dias más elevadas. Estos resultados, coinciden con re-
sultados de otros estudios nacionales e internacionales
(Gutiérrez, 2017; Moreno-Murcia et al., 2016; Navas y
Soriano, 2016) donde escolares que poseen edades si-
milares y realizan alguna AFD fuera de la clase de EF
expresan razones o valores de carácter intrínseco como
motivos para adherir a la práctica deportiva, mientras
que los «no practicantes» suelen manifestar que reali-
zar deporte estaría vinculado a causas extrínsecas como
el «estatus».

Sin embargo, en tres de las cuatro dimensiones
valóricas que se abordan en esta investigación (moral,
disfrute de la práctica deportiva y competencia), los
estudiantes inmigrantes presentan medias superiores al
alumnado de nacionalidad chilena. Desde una perspec-
tiva culturalista, una posible hipótesis para explicar es-
tos resultados podría ser que desde cada nacionalidad y
cultura se configuran cosmovisiones (Achig, 2017), que
definen los significados, valores y otros elementos sub-

Tabla 5
Medias diferenciadas para “Estatus” estudiantes chilenos, inmigrantes colindantes e inmigrantes no
colindantes.
Estudiantes Estatus
Chileno M 15.47

dt. 5.460
Migrante colindante M 14.54

dt. 5.202
Migrantes no colindante M 15.80

dt. 5.894

Tabla 6
Medias diferenciadas para “moral” estudiantes chilenos, inmigrantes colindantes e inmigrantes
no colindantes.
Estudiantes Moral
Chileno M 22.94

dt. 3.687
Migrante colindante M 23.06

dt. 3.761
Migrante no colindante M 24.87

dt. 2.386

Tabla 7
Medias diferenciadas para “disfrute de la práctica” estudiantes chilenos, inmigrantes colindantes e inmigrantes
no colindantes.
Estudiantes Disfrute/Práctica
Chileno M 22.75

dt. 4.060
Migrante Colindante M 23.47

dt. 3.600
Migrante no colindante M 24.33

dt. 4.203

Tabla 8
Medias diferenciadas para “competencia” estudiantes chilenos, inmigrantes colindantes e
inmigrantes no colindantes.
Estudiante Competencia
Chileno M 23.68

dt. 3.748
Migrante Colindante M 23.98

dt. 3.320
Otros Migrantes M 24.47

dt. 3.335
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jetivos de las formas de comprender las corporeidad y
el movimiento, por tanto, también la práctica de cual-
quier AFD (Acuña, 2004; Carter-Thuillier et al., 2018).
Es decir, las creencias y costumbres que caracterizan a
un determinado sistema cultural, acaban habitualmente
definiendo las relaciones y valores que los individuos
construyen respecto a la práctica deportiva (Pérez y
Muñoz, 2018; Schinke, 2019).

Asimismo, estudios anteriores (Carter-Thuillier et
al., 2019; Ruiz-Valdivia, 2012) también muestran como
los estudiantes inmigrantes (a pesar de provenir de di-
ferentes países) establecen una identidad compartida
como un «otro» bajo la categoría de «extranjeros», de-
sarrollando prácticas y redes solidarias de apoyo que
facilitan su proceso de integración social o el desarrollo
de acciones colectivas frente a situaciones negativas de
discriminación u otros conflictos dentro de las prácticas
deportivas. Esto podría explicar por qué los estudiantes
inmigrantes del presente estudio exhiben resultados
diferentes al alumnado chileno, a pesar tratarse de alum-
nos con diferentes procedencias culturales.

En relación a lo antes expuesto, tiene especial im-
portancia, el análisis específico realizado en la presente
investigación respecto a inmigrantes provenientes de
países colindantes y no colindantes. En este sentido, si
bien se observan valores similares entre ambos grupos,
en todas las dimensiones del cuestionario los extranje-
ros «no colindantes» exhiben medias superiores al
alumnado inmigrante que procede de países vecinos y
ampliamente más elevadas que al estudiantado chileno.
Es decir, la proximidad geográfica no sólo se traduce en
una distancia física, sino también cultural (Castillo y Flo-
res, 2017; Urzúa et al., 2017). Esto último puede tener
relación con que en cada identidad nacional y cultural
existen estereotipos, ideales y representaciones singu-
lares sobre el cuerpo y el movimiento humano que sue-
len estar profundamente arraigados con la forma en que
los individuos construyen su propio autoconcepto y re-
laciones con el entorno (Lenneis y Pfister, 2017; Carter-
Thuillier et al., 2018). Por tanto, como las culturas y
todos los elementos que las constituyen suelen estar
indivisiblemente unidas a los territorios (Carvajal, 2007),
es posible que mientras mayor sea la distancia física desde
donde provienen los estudiantes inmigrantes, existan
mayores diferencias culturales en la visión e interpreta-
ción valórica que hagan sobre la práctica de alguna AFD.
Esto último podría ser una posible explicación a las dife-
rencias existentes entre las medias de los estudiantes
chilenos, los alumnos inmigrantes de países colindantes
y los estudiantes inmigrantes de países no colindantes.

Conclusiones

El presente estudio tuvo por objetivo caracterizar
los valores que vinculan a la práctica de actividades físi-
co-deportivas los estudiantes chilenos e inmigrantes la-
tinoamericanos que pertenecen a centros catalogados
como vulnerables por el estado de Chile . A partir de
los resultados, es posible concluir que los estudiantes
chilenos e inmigrantes presentan resultados similares
en todas las dimensiones valóricas, aunque estos últi-
mos son quienes presentan resultados más elevados en
tres de las cuatro dimensiones valóricas (moral, com-
petencia y disfrute de la práctica).

Resultan especialmente interesante los resultados
que emergen al separar los estudiantes inmigrantes entre
«colindantes» y «no colindantes», puesto que aumentan
las diferencias entre grupos. Concretamente, el
alumnado extranjero «no colindante» demuestra tener
una mayor distancia (en término de medias) con los es-
tudiantes chilenos que los inmigrantes «colindantes».

Tal como se ha expresado en la discusión, este fenó-
meno puede estar causado por motivos culturales, puesto
que las interpretaciones, sentidos y significados que se
construyen desde cada identidad cultural y nacional so-
bre la práctica deportiva tienden a variar en función de
las cosmovisiones que existen en cada territorio. Por
tanto, como probablemente los estudiantes chilenos y
los inmigrantes que provienen de países vecinos com-
parten un significativo volumen de rasgos culturales
comunes (por la proximidad de los países) las diferen-
cias en términos de valores asociados a la práctica de-
portiva son menores, que las existentes con el alumnado
que provienen de países más lejanos.

El presente estudio puede ser de interés para los
profesionales de la educación y el deporte que están
vinculados a contextos con presencia de múltiples na-
cionalidades y culturas, especialmente para aquellos es-
cenarios donde estas expresiones de diversidad se
entrecruzan con situaciones de riesgo o vulnerabilidad
social.
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