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Resumen

El presente texto analiza cómo las prácticas de formación deportiva contribu-
yen a la configuración de corporalidades a través de las relaciones de poder, según 
la perspectiva de Foucault. El objetivo al desarrollarlo es exponer algunas de las 
prácticas de formación deportiva que inciden en la construcción de corporalidades, 
comenzando con una reflexión general sobre las prácticas educativas, luego aden-
trándose en la aplicación específica de los conceptos foucaultianos en las prácticas 
de formación deportiva, para posteriormente explorar la configuración disciplinaria 
del cuerpo en dicho contexto y, finalmente, abordar la relación entre el cuerpo y el 
deporte desde las perspectivas de disciplina y subjetivación. 

Destacamos que el ejercicio se ha constituido a partir de un modelo disciplinar, 
generando relaciones de poder sobre la corporalidad de los individuos, se propone 
analizar las prácticas pedagógicas en el deporte a partir de la propuesta de Foucault 
considerando las relaciones entre el cuerpo, el poder y la sociedad. Se plantea que 
las prácticas disciplinarias en el deporte están ligadas al individuo y a la población, 
siendo elementos de intervención y regulación, subrayando la importancia de ana-
lizar las prácticas de formación deportiva como unidades de análisis apoyándose en 
las categorías de prácticas discursivas y no discursivas propuesta por Foucault. 

Concluyendo que este enfoque permite comprender como las prácticas de for-
mación deportiva modelan los cuerpos individuales, igualmente reflejan dinámicas 
de poder y control social a nivel institucional. 

Palabras clave: practicas educativas, corporalidades, relaciones de poder, for-
mación deportiva.

Abstract

This text analyzes how sports training practices contribute to shaping corpo-
realities through power relations, following Foucault’s perspective. The objective is 
to expose some sports training practices influencing the construction of corporeali-
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ties. The analysis begins with a general reflection on educational practices, delves 
into the specific application of Foucauldian concepts in sports training practices, 
explores the disciplinary configuration of the body in this context, and finally ad-
dresses the relationship between the body and sports from the perspectives of dis-
cipline and subjectivation. 

It is emphasized that exercise has been established based on a disciplinary 
model, generating power relations over individuals’ corporeality. The analysis 
proposes examining pedagogical practices in sports based on Foucault’s proposal, 
considering the relationships between the body, power, and society. It suggests 
that disciplinary practices in sports are linked to individuals and the population, 
serving as elements of intervention and regulation. The importance of analyzing 
sports training practices as units of analysis is underscored, relying on Foucault’s 
proposed categories of discursive and non-discursive practices. In conclusion, this 
approach allows understanding how sports training practices shape individual bod-
ies, reflecting dynamics of power and social control at an institutional level.

Keywords: educational practices, corporealities, power relations, sports training

Introducción 

El deporte ha sido un fenómeno de tipo histórico, social y cultural, y 
tiene un sinfín de significados, como nos expone Giles et al. (2009), el 
deporte destina una riqueza de situaciones corporales codificadas y sus 
formas competitivas han sido institucionalizadas, eso supone que cuan-

do se habla de prácticas de formación deportiva, podemos decir que son activida-
des disciplinarias las cuales se realizan de forma sistémica, bajo unos lineamientos 
establecidos que conducen a la construcción de corporalidades. 

Es así como partiendo del análisis foucaultiano para mostrar cómo el cuer-
po se constituye a partir de las relaciones entre el saber, el hacer y el poder, se 
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analizarán las diversas prácticas en las que se desarrolla el deporte, partiendo de 
las relaciones de poder que se ejercen en el deporte teniendo en cuenta que para 
Foucault (1988) “el poder no es solo una cuestión teórica, sino que forma parte de 
nuestra experiencia” (p. 4), y que son las mismas experiencias las que aportan a la 
formación del sujeto.
Esta reflexión aborda la influencia de Foucault en la formación deportiva y la con-
figuración disciplinaria del cuerpo en este contexto. Además, explora la relación 
intrincada entre el cuerpo y el deporte desde las dimensiones de la disciplina y la 
subjetivación. De este modo, se pretende exponer algunas de las prácticas de for-
mación deportiva que conducen a la construcción de corporalidades, explorando 
la relación entre poder, saber y prácticas deportivas, así como su influencia en la 
construcción del cuerpo. Este análisis sirve como una base teórica sólida para vis-
lumbrar la complejidad de las prácticas formativas en el deporte y su impacto en la 
configuración de corporalidades.

Repensando las prácticas educativas 
 

Las prácticas educativas presentan cambios conforme la sociedad cambia, 
con eso aparecen nuevas formas, nuevos conceptos, nuevas teorías; por algún tiem-
po este concepto fue remplazado por el de enseñanza, sin embargo, siempre se ha 
pensado que la práctica está amarrada al maestro como ente que enseña y trasmite 
un conocimiento, el que trasmite el saber, y ¿ese saber solo se puede aprender en 
la escuela? ¿las prácticas solo ocurren en el aula y con un maestro como ejecutan-
te de esta? No obstante, la historia nos cuenta que las prácticas están allí desde el 
principio de las cosas, de las ideas. La práctica no es solo un proceso concerniente 
al concepto de idea de la educación, de la “educación formal”, amarrada a un dis-
curso, se ha creído y quizás pensado la práctica desde la concepción de la escuela, 
de la práctica pedagógica, aunque la práctica de la escuela posee como herramienta 
los manuales como recurso didáctico (Zuluaga, 1999), y a través de la historia se 
ha podido observar y encontrar que, en cuanto a las prácticas educativas, no se han 
venido transformando y asimilando al mismo ritmo que cambia la sociedad. 
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Entonces, se ha argumentado a través del tiempo que las prácticas han estado 
vinculadas a la educación formal orientada por discursos, y apoyadas en manuales 
como herramienta didáctica, aun así, nos preguntamos si realmente las prácticas 
educativas han cambiado al mismo ritmo de la sociedad, considerando los profun-
dos cambios que Serres (2014) destaca al afirmar que: “el mundo ha cambiado tan-
to que todo debe ser reinventado” (p. 6). Ante esto debemos pasarnos a una postura 
más amplia y flexible sobre las prácticas educativas, que permitan una adaptación 
más dinámica a los desafíos contemporáneos. 

Entonces, si el mundo debe ser reinventado las prácticas también, y al cons-
truir o pensar las prácticas desde la cotidianidad, ¿podríamos transformarlas? Des-
de la mirada de De Certeau (1996) y Chartier (1996), que problematizan en la 
forma de cómo se escribe la historia o cómo se escriben las prácticas a través de 
la historia, y no se reconoce la manera del hacer, allí es donde está el problema de 
las prácticas, en el hacer, en cómo pensarnos las prácticas desde el hacer, y cómo 
escribirlas, describirlas y narrarlas, para comprenderlas y transformarlas según la 
necesidad. 

Desde otra perspectiva de las formas de subjetivación expuestas por Foucault 
(1986), quien se refiere a “la manera en que los individuos se ven llevados a dar 
sentido y valor a su conducta, a sus deberes, a sus placeres, a sus sentimientos y 
sensaciones, a sus sueños” (p. 7), se puede decir que la práctica profesional se basa 
en el reconocimiento, la aceptación y la posición del sujeto en relación consigo 
mismo. Por consiguiente, el sujeto aprende todas las acciones necesarias para su 
propio uso o el de los demás, siendo la práctica un modo de hacer que se redistribu-
ye con un orden y sentido, un sentido disciplinar. Por otra parte, De Certeau (1996) 
reconoce al otro y considera que, para darle sentido a las prácticas y tácticas, estas 
dependerán del sujeto, de la racionalidad, de la experiencia y de la cotidianidad de 
este. Así, las prácticas no solo se encuentran en el aula de clase. Para De Certeau 
(1996), las prácticas están compuestas por tácticas que son individuales.
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Por otro lado, Deleuze (2013) nos habla de las estrategias de poder que se 
desarrollan dentro de las prácticas. El saber produce poder en el sujeto, y estas 
prácticas de poder se dan en cualquier ámbito, como lo destaca Foucault en su obra 
Vigilar y castigar, donde habla de los cuerpos dóciles y expone las prácticas de 
poder, en las cuales el cuerpo era el eje de poder del soldado y su fuerza. Así, su 
corporeidad favorece y refuerza las prácticas de poder.

De este modo, encontramos que las prácticas educativas están sujetas a mo-
delos formales de enseñanza, enfrentando los cambios de la sociedad y tratando de 
ir en consonancia con las nuevas necesidades según las transformaciones sociales. 
Sin embargo, la rigidez que se deposita en los manuales y los discursos preesta-
blecidos podría limitar la capacidad del sistema para adaptarse y responder a las 
necesidades emergentes. Influenciada por la teoría de Serres (2014) sobre la idea de 
reinventar el mundo, y los análisis críticos de la práctica y subjetividad dados por 
Foucault, De Certeau, Chartier y Deleuze, se promueve una práctica educativa más 
flexible, centrada en el hacer y en la capacidad de adaptación.

En este orden de ideas, se reconoce que la práctica educativa no es solo un 
proceso de transmisión de saberes, sino un conjunto de tácticas y estrategias que 
permiten la interacción crítica con el entorno.

Podemos concluir que las prácticas educativas requieren un enfoque más 
holístico que trascienda los límites de la educación formal, incorporando una orien-
tación amplia y flexible que facilite la adaptación dinámica a los desafíos contem-
poráneos.
  

Foucault y las prácticas de formación deportiva

Para analizar las diferentes prácticas de formación deportiva que se suscitan 
y permiten la construcción de corporalidades, es necesario identificar las prácticas 
como unidad de análisis. Nos apoyaremos en las categorías de prácticas discursivas 
o no discursivas que Foucault plantea. En algunos apartados, él ejemplifica los dis-
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cursos que deben ser tratados como prácticas discontinuas que se cruzan, a veces se 
yuxtaponen, pero que también se ignoran o se excluyen (Foucault, 2005). De la mis-
ma forma, las prácticas de gobierno buscan definir su esfera de competencia y hacer-
lo en términos de utilidad (Foucault, 2007). Sin embargo, para rastrear las prácticas 
disciplinarias, es preciso considerar cómo dichas prácticas se ajustan al desarrollo y 
la estructura de las disciplinas deportivas. Foucault (2001) nos plantea lo siguiente:

Las disciplinas, por su parte, tenían relación práctica con el individuo 
y su cuerpo. La nueva tecnología de poder no tiene que vérselas exac-
tamente con la sociedad (o, en fin, con el cuerpo social tal como lo 
definen los juristas); tampoco con el individuo/cuerpo. Se trata de un 
nuevo cuerpo: cuerpo múltiple, cuerpo de muchas cabezas, si no infini-
to, al menos necesariamente innumerable. Es la idea de población en la 
biopolítica tiene que ver con la población, y ésta como problema polí-
tico, como problema a la vez científico y político, como problema bio-
lógico y problema de poder, creo que aparece en ese momento (p. 222).

La reflexión de Michel Foucault nos plantea que, en el pasado, las disciplinas 
estaban más centradas en la relación práctica del individuo con su cuerpo. Sin em-
bargo, los múltiples acontecimientos asociados a las nuevas formas de poder generan 
un cambio. Estas nuevas formas de poder no son exclusivas de la sociedad ni del 
individuo, sino que introducen el concepto de cuerpo múltiple, invitándonos a pensar 
en la población como un nuevo objeto de intervención y regulación por parte de las 
instituciones y prácticas de poder. Este enfoque va más allá del individuo y de la so-
ciedad como un todo; en este contexto, la corporalidad es esencial, ya que el cuerpo 
es parte integrante de la estructura social sobre la cual se ejerce poder.

Desde la educación y dentro del contexto de las prácticas de formación de-
portiva, este enfoque puede aportar una mirada crítica, ya que no solo se enfoca en 
la formación individual del cuerpo, sino que también se superponen los procesos de 
regulación y control social, donde el cuerpo se convierte en un elemento de interven-
ción y regulación por parte de las instituciones educativas y deportivas.    8
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Estas prácticas disciplinarias, tal como las plantea Foucault, están estrecha-
mente ligadas al individuo y, como individuos, a la población, respondiendo social-
mente a las formas disciplinarias que en ellas se desarrollan, como son las prácticas 
de formación deportiva. Cabe destacar que, antes de tener una forma disciplinaria, 
el ejercicio fue parte de prácticas religiosas, militares y universitarias, entre otras 
(Foucault, 2015). Se puede señalar que el ejercicio se ha constituido a partir de un 
modelo disciplinar, que ha buscado su propio nicho migrando desde diferentes ins-
tituciones, y cada vez presenta mayor independencia, mostrando particularidades 
distintivas que lo llevan a adoptar un modelo disciplinario para el desarrollo de las 
diferentes prácticas deportivas. Estas, a su vez, generan relaciones de poder sobre 
la corporalidad de los individuos que se desarrollan en ellas. Es en este punto donde 
surgen las prácticas de sí en las prácticas de formación deportivas, pues el sujeto se 
autogobierna y se erige a través de lo que Foucault llamó “gubernamentalidad”: la 
confluencia entre las técnicas de dominación ejercidas sobre los otros y las técnicas 
de sí mismo (Foucault, 1999).

Esta perspectiva cuestiona cómo las prácticas de formación deportiva con-
tribuyen a la configuración de este “cuerpo múltiple”. Nos podemos preguntar: 
¿Cómo se están produciendo las dinámicas de poder y control en la formación de 
los cuerpos en el ámbito deportivo? Foucault, con su teoría, nos proporciona un 
contexto teórico para analizar las prácticas educativas que se dan en el deporte más 
allá del individuo, abordando las relaciones que ocurren entre el cuerpo, el poder y 
la sociedad dentro de la formación corporal.
En conclusión, Foucault nos ofrece un marco teórico adecuado para analizar las 
relaciones entre las prácticas de formación deportiva, el cuerpo y el poder, invitán-
donos a reflexionar sobre el cambio de las formas de poder, pasando del enfoque 
disciplinario basado en el sujeto a la emergencia de un “cuerpo múltiple” en la era 
de la biopolítica.
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Configuración Disciplinaria del Cuerpo en la 
Práctica Deportiva

En el contexto de la educación física, la noción de ejercicio físico se puede 
abordar inicialmente a través de la RAE (Real Academia Española), que lo define 
como un conjunto de movimientos corporales que se realizan para mejorar o con-
servar la forma física. Esta definición implica la integración del cuerpo como agente 
ejecutor de la acción motriz y la forma como resultado. Además, el ejercicio también 
implica la capacidad del cuerpo de realizar un esfuerzo repetitivo y variado, siempre 
orientado a un resultado específico en relación con la disciplina deportiva.

De acuerdo con Foucault (2015), el ejercicio se convierte en una tecnología 
política del cuerpo, lo que significa que permite una constante caracterización del 
sujeto en relación con la disciplina deportiva, la modalidad y el tiempo dedicado a 
ella. Del mismo modo, Foucault (2015) destaca que estas prácticas ejercen elemen-
tos de sujeción sobre el sujeto, estableciendo relaciones de poder que perduran en el 
tiempo. Esta característica subraya la influencia disciplinaria incluso fuera del ejer-
cicio, extendiéndose a la vida cotidiana. En resumen, el ámbito del ejercicio también 
es una herramienta que configura y moldea al individuo a través de movimientos 
físicos que mejoran la aptitud corporal, todo esto en consonancia con las demandas 
de la disciplina deportiva, trascendiendo así los límites temporales del acto mismo.

No obstante, es importante explorar el concepto de disciplina desde una pers-
pectiva histórica y educativa como un agente que no solo configura la práctica depor-
tiva, sino que también puede moldear a los sujetos, convirtiéndolos en instrumentos. 
Foucault (2015) enfatiza este fenómeno, evidenciando que la disciplina opera como 
una “fábrica de individuos”, imponiendo un poder que los objetiviza e instrumenta-
liza en función de su ejercicio.

Bajo esta óptica, el cuerpo se revela como una herramienta dentro de la prác-
tica deportiva, adecuándose a los mecanismos de poder que buscan regularlo. Este    10
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proceso es entendido como parte integral de la disciplina, que Foucault (2001) con-
cibe como un proceso que implica adiestramiento y vigilancia. En este contexto, 
el cuerpo se convierte en el epicentro donde se aplican y consolidan las normas y 
perspectivas determinadas por la disciplina. Esta noción histórica de la disciplina 
resuena con las prácticas y disciplinas deportivas contemporáneas, donde la organi-
zación gira en torno a resultados. Este paralelismo entre ambas resalta la continui-
dad de ciertos mecanismos de poder, lo que sugiere que las actividades deportivas 
contienen estructuras disciplinarias.

Desde este punto de vista, Foucault sugiere que la disciplina no solo regula 
los cuerpos, sino que también los modela y ejercita, convirtiéndolos en cuerpos 
“dóciles” (Foucault, 2015). Se puede decir que la disciplina no solo se vale de la 
fuerza inherente de los cuerpos, sino que también facilita su obediencia. En resu-
midas cuentas, el cuerpo siempre ha sido parte de los juegos de poder. Es por esto 
mismo que se pueden seguir los indicios de toda vigilancia dedicada al cuerpo; de-
velando al cuerpo como un objeto y blanco de poder, el cuerpo se manipula, se le da 
forma, se educa y, como resultado, obedece, desarrolla habilidades y genera fuerzas 
(Foucault, 2015). Esta forma de abordar la intrincada relación entre el cuerpo y el 
poder pone al descubierto que el cuerpo se convierte en un objeto donde se ejerce 
control y se obtienen resultados.

Como consecuencia, los cuerpos disciplinados se articulan con el cuerpo-ob-
jeto, generando un engranaje metódico. Es crucial reconocer que el cuerpo y todo 
lo que se relaciona con él se entrelazan, dando lugar a una lucha continua entre sus 
diversas facetas (Foucault, 1979). Si bien es cierto que el surgimiento de las técni-
cas de poder ha emergido con un enfoque esencialmente en el cuerpo individual, 
junto con todos los ordenamientos que garantizaban su ubicación, su alineación y 
separación, lo cual se hacía bajo vigilancia (Foucault, 2001).

En el contexto de la temática abordada, se subraya una técnica disciplinaria 
que está centrada en el cuerpo, generando efectos individualizadores al manipular-
lo como foco de fuerzas que hay que hacer útiles y dóciles simultáneamente. Por 
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otro lado, se muestra una tecnología que no se centra en el cuerpo, sino en la vida; 
una tecnología que reagrupa los efectos de masas propios de una población, que pro-
cura controlar la serie de acontecimientos riesgosos que pueden producirse en una 
masa viviente, una tecnología que procura controlar (y eventualmente modificar) su 
probabilidad o, en todo caso, compensar sus efectos (Foucault, 2001).

Considerando esto, la disciplina ejerce un poder significativo sobre los cuer-
pos, controlando y moldeando su individualidad. Esta acción, esbozada por Fou-
cault, recalca que el cuerpo es un elemento clave dentro de la dinámica de poder, 
siendo modelado y adaptado según las normas y organizaciones disciplinarias (Fou-
cault, 2015). De igual modo, Foucault apunta que, cuando un individuo se ocupa de 
su cuerpo, básicamente está ocupándose de sí mismo, sobresaliendo la relación entre 
la disciplina, el cuerpo y el poder (Foucault, 1999).

Finalmente, comprender la dinámica disciplinaria según Foucault ofrece una 
visión amplia de cómo los cuerpos se convierten en instrumentos del poder y cómo 
el individuo, al ocuparse de su propio cuerpo, se incluye en la mecánica del poder. 
Este análisis favorece la comprensión de las interrelaciones entre el cuerpo y el po-
der, arrojando luz sobre la construcción social y la autorregulación que impregnan la 
experiencia humana.

Cuerpo y deporte: entre la disciplina y la 
subjetivación

El deporte está cosntituido por diversas modalidades, y las prácticas de forma-
ción se encuentran en numerosos entornos: ligas, clubes, gimnasios e institutos, los 
cuales ofrecen una amplia gama de expericncias físicas y corporales que fomentan 
formas heterogéneas de relación entre el individuo y el deporte. A su vez, el sujeto 
desarrolla su propia manera de experimentar y vivir el deporte, construyendo una 
relación con la institución deportiva que se va delineando a partir de diversos episo-
dios acontecidos en los distintos ámbitos de la vida social. Como señala Cachorro    12
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(2010), “los recorridos de los sujetos por los distintos intersticios sociales proveen 
a los practicantes de anécdotas y eventos que afectan este lazo con el deporte” (p. 
2). Este vínculo con las prácticas deportivas permite al sujeto desarrollar prácticas 
de subjetivación sobre su corporalidad y, a través de estas experiencias, el sujeto 
erige significados y narrativas en torno a su relación con el deporte. La formación 
deportiva no solo se trata de la adquisición de habilidades físicas, sino que también 
se convierte en un terreno donde se tejen historias personales, se forjan identidades 
y se construyen significados en relación con la corporalidad. Así mismo, las prác-
ticas deportivas se entienden no solo como actividades físicas, sino como procesos 
socioculturales que moldean la subjetividad de los individuos.

El presente análisis se basa en una perspectiva foucaultiana del cuerpo como 
un producto de las relaciones entre el saber, el hacer y el poder. Desde esta óptica, es 
pertinente examinar las prácticas deportivas y sus modos de construcción del cuer-
po. Por otra parte, Céspedes (2017) sostiene que la implementación de programas 
deportivos, educativos y sociales establece una serie de reglas que generan modos 
particulares de pensar y expresar, herramientas fundamentales para conceptualizar 
el uso del cuerpo en el ámbito deportivo, constituyendo así claves para entender el 
uso del cuerpo y sus modos en el deporte. Para que los deportistas desarrollen un 
nivel adecuado en su rendimiento físico, adquieren una relación particular con su 
corporalidad.

Bourdieu (1990) señala que el campo de las prácticas deportivas es sede de 
luchas, donde está en juego, entre otras cosas, el monopolio para imponer la defi-
nición legítima de la actividad deportiva y de su función. Estas prácticas no solo 
generan habilidades físicas, sino que también conllevan procesos de subjetivación 
que involucran sometimientos, tensiones y resistencias. En el campo deportivo, las 
relaciones de lucha y competencia por la hegemonía y el uso legítimo del cuerpo 
involucran no solo a los deportistas, sino también a otros agentes, como entrenado-
res, dirigentes y personal médico de apoyo, entre otros.

De acuerdo con Emiliozzi (2013), las prácticas de formación deportiva in-
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corporan principios éticos, un ethos, un modo de ser y una elección voluntaria de 
una forma de pensar, sentir y actuar, constituyendo parte de un discurso que provee 
estructura al deporte y permite la planificación de estrategias. Estas percepciones y 
realidades del deporte son estructuras objetivas que impactan las subjetividades y 
son fundamentales en la construcción de corporalidades en el contexto deportivo. 
En este sentido, las prácticas deportivas conducen a la construcción de una imagen 
corporal de los individuos, frente a quienes son o quienes quieren ser, así como el 
lugar que ocupan en la sociedad.

La autopercepción del cuerpo no se limita a las experiencias corporales indi-
viduales, sino que también está influenciada por las diversas prácticas discursivas 
que generan sujeción o resistencia, dependiendo de la imagen corporal deseada. 
A menudo, la imagen autopercibida no se alinea con la realidad. Como lo indica 
Espeitx (2006):

La imagen del cuerpo no es una construcción esencialmente interna, 
sino que es en gran medida tributaria de cómo lo perciben los otros, 
así como de la imagen de uno mismo que estos transmiten. En un do-
ble movimiento, los individuos proyectan su identidad instrumental, 
la que les sirve para interactuar con los otros a través de la imagen 
corporal. (p. 305)

En resumen, las prácticas deportivas no solo implican un proceso discipli-
nario, sino también un conjunto de prácticas discursivas que generan tensiones y 
resistencias en los individuos, produciendo modos de subjetivación sobre su corpo-
ralidad. Finalmente, estas prácticas deportivas no solo configuran el cuerpo físico, 
sino que también desempeñan un papel fundamental en la configuración de identi-
dades.
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Conclusiones

Es evidente que las prácticas de formación deportiva están claramente in-
mersas en las prácticas disciplinarias, las cuales educan, moldean y conforman el 
cuerpo del sujeto, produciendo un sujeto-objeto. Estas prácticas, vistas desde una 
perspectiva foucaultiana, también influyen en la formación de la identidad y la per-
cepción corporal. Estructurar las prácticas de formación deportiva como prácticas 
disciplinarias nos permite develar cómo estas generan tensiones y resistencias que 
facilitan la fabricación de cuerpos dóciles.

El cuerpo del deportista se diferencia socialmente, y en la ejecución de su 
disciplina deportiva se suscitan diversas tensiones en torno al desarrollo de la cor-
poralidad adecuada. En ese sentido, existe cierta obediencia y un ejercicio de poder 
que posibilita la construcción de la subjetividad. La estructuración disciplinaria de 
las prácticas deportivas revela tensiones y resistencias que facilitan la fabricación 
de corporalidades adecuadas y socialmente diferenciadas.

En última instancia, las prácticas deportivas no solo desarrollan habilidades 
físicas, sino que también influyen en la configuración de la identidad corporal del 
individuo. La interacción entre el sujeto y estas prácticas constituye un escenario 
dinámico donde se construyen y reconstruyen significados sobre el cuerpo, gene-
rando experiencias que impactan tanto en la vida social como en la personal del 
individuo.

En conclusión, la formación deportiva no solo proporciona destrezas físicas, 
sino que también desempeña un papel crucial en la configuración de la identidad 
y la percepción del cuerpo por parte del individuo. La interacción entre el sujeto 
y las prácticas deportivas se convierte en un escenario en el cual se construyen y 
reconstruyen significados, y se generan experiencias que impactan la vida social y 
personal del individuo.
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