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INTRODUCCIÓN 

El deporte es uno de los fenómenos sociales más importantes en el mundo 
desde mediados del siglo X.X. Millones de personas se agrupan c:n tomo de esta 
actividad, ya sea para practicarlo, para presenciarlo o para verlo en la televisión, lo 
que confirma el hecho de gue el deporte es uno úc: los principales escaparates que 
hay con la posibilida<l de utilizarlo con trasfonúos políticos y económicos. 

Su continuo crecimiento ha siclo consecuencia de un hecho social muy 
importante, el tiempo libre, el cual se registra <lesúe principios <lcl siglo X.X corno 
consecuencia <lel <lesarrollo <le las relaciones sociah:s úe proúucción. Sin en1bargo 
hubo otra causa 

0

<.¡ue ayudó a <.¡ue el deporte tu\·iera un enorrne crecun1ento desde 
la SC!:,>unúa rilitad Jcl siglo X.X, la aparición Je la tele,·isic)n <.¡ue permitió yue este 
dejara de ser la acti,·ida<l <le unns cuantos, y lo tr:rnsfonnc) también en un 
espectáculo. Este hecho pennitiú que la transmisión <le eventos Jeporti,·os se 
cotl\·irtiera tainbién en una gran ernpresa con capaciúad Je generar ganancias 
millonarias. 

La necesiJaJ Je generar mayores ganancias a parcir Jel deporte hace necesario 
tener un sistema Jeportiw> Je calidad que permita tener resultados que puedan 
ser cornercializaúos, pero en i\!éxico no ha sido así. :\qui no ha siúo proporcional 
la conu:rcialización Jcl deporte con el desarrollo de este n1isrno. 

Es este uno de los problemas que irn·estiga este trabajo, el mostrar al Jeporte 
córno una acti,·iJaJ yue genera rnillones úe pesos para las empresas tclevisi,·as, 
pero que no ha poJiJo tener un Jesarrollo óptin10 proporcional a las conúiciones 
económico, político y sociales Jel país. ¿Cuál ha siúo el papel Je la televisión <.¡Ue 
juntn con rnuchos patrocinaJores hacen in,·ersiones millonarias en cuestiones 
JeportiYas, pero ~¡ue no han poJiJo significar un Jesarrollo en éste? 

Para n1ostrar esta siruación, en este trabajo se parte Je una definición de lo 
<.JUe es el deporte, to1nándolo corno el resultado de un proceso que se origina a 
partir Jcl juq,>o. L".stc es una acti,·idaJ que está implícita en la naturaleza humana, 
la parte lúJica es la parte opuesta al trabajo, el juego como una acciv1Jad ajena aJ 
ámbito úc la proúucci<Jn sin embargo como una contraparte necesaria para que el 
ser humano desarrolle todas sus potencialidades. 

El juego no termina en una actividad de distracción, sino que también se 
convierte en competencia, lo cual ya implica un cambio en la dinámica. Al 



introducirse la competencia ya hay un ganador y un vencido, lo cual implica un 
cambio en la dinámica de lo que era el juego. El hecho de que exista ésta, implica 
por lo tanto que se tenga que reglamentai;. la acri,·idad. Esto hace necesario que se 
desarrolle una tendencia a superar la actuación anterior por parte de los 
competidores lo que convierte al deporte en un proceso. Ya no c:s sólo la 
competitividad sino también es necesario JesarrolLtr la técnica y la t.ictica para 
poder conse¡,,ruir un eleinento que termina Je constituir lo que es el deporte ~· este 
es el ináximo esti.ierzo. Este es el proceso Je todo un ciclo Je preparación que 
permite desarrollar al ináxinvi las capacidades Jel ser hun1ano. ['s por eso que el 
deporte cwnple tarnbién con una función soci;1l con10 parte de la c.:duc;ición de 
cada individuo ayudando a interactuar con los Jemás elementos Je una sociedad, 
es por c.:so ~1ue Jesde sus inicios el deporte se.: tiene que concebir como una 
relación social. 

En un Sl.',.'t.liente apartado se describe la historia del deporte en il.léxico como 
una fortna de entender la manera en que está estructurado actualmente. il.!uestra 
que en la historia del país no se ha insertado la cultura física como parte 
funJainental de la educación y por lo tanto tamp<>co el depone, el cual se 
considera una parte Je la cultura física. El depone nunca ha sido considerado 
prioritario ~· los pocos buenos resultado~ obtet11Jos han sido consecuencia de 
talentos indiviJualt.:s ~1ue han tenido las conJic1ones p;ira desarrollarse como 
atletas, m:1s allá Je ser el fin Je un pro.',..-rama bren estructura<lo por parte dc:l 
gobierno con miras a masificar la acti,·iJad deportiva. 

El aumento en la participación en actrviJaJes deportivas por parte de la 
poblacir>n fue un fenómeno ~¡ue ocurrió al pan:10 que se fue desarrollando un 
elemento rnuy in1portanre que es el t1e1np<> libre. !'::.ste sur.l:,...¡Ó con la 
rrans fom1ación Je las relaciones sociales Je producción en el mundo y de una 
n1ayor 111Justrialización además Je otra sene Je inedias 4ue perrnineron 
intensificar la proJuctiviJaJ mientras Jis1ninuían las jon1aJas Je trabajo. De esta 
manera la socieda<l or.1:,>anizada pudo buscar diferentes maneras para ocupar su 
tien1po libre y una Je esas es el Jeporte. 

Paralelamente al desarrollo del Jcporte, aumenta el interés en éste con la 
llegada Je la tc!cvisión 4ue llama la atención de muchas personas en torno a este 
fenómeno y, por lo tanto, la posibilidad de comercializarlo. La tcle,·isión permitió 
ampliar la escala de comercialización de muchos productos, ademis convertirse 
en un medio para quc la gente pueda ocupar su tiempo libre. Tiene las 
características de llegar fácilmente a gente de distintos estratos sociales y a 
cualquier distancia. 



La apanc1on de la industria tdevisi,•a por ende pennitió no sólo una mayor 
escala de la difusión deportiva sino de toda la comercialización que podía obtener 
en torno a este fenómeno y de muchos otros propios de la sociedad capitalista. 
La televisión fonna parte de una nue,·a etapa de expansión del capital con sus 
consecuentes nuevos alcances. 

El deporte profesional existe en el mundo desde el siglo XIX aunyue hay 
posibles antecedentes previos, mientras que en i\Iéxicn hace su aparición después 
de la Revolución i\lexicana, sin embargo es a partir Je la tele,·isión <¡ue aumenta 
notoriamente su difusión. 

TELEVIS:\ y las empresas que lo confonnan realizaban las únicas 
transmisiones deportivas, lo Ljue pem1itió <-¡ue ésta pudiera sin competencia, 
darse cuenta Je lo lucrativo <-¡ue podía ser l~ industria del deporte en México. Por 
eso durante muchos arios el fütbol mexicano de primera uiv1sión, el cual era el 
deporte pro fesiona.I a nivel nacional con 1n:ís seguiuores, fue n1anejado, 
controlado v or,1,>anizado a partir Je los intereses del ~an monopolio de b 
tcle,·isión mexicana. 

Entre el !11t)no¡'olin y una ausencia de visiún por parte de los e111presarios de 
la propia inuustria tele,·isi,-a, se fue frenando el desarrollo ucl deporte en el país. 
Se buscaba la ¡;.u1'1ncia inn1eJiata sin pensar en un pn)yecto a largo plazo <-¡Uc: 
pu<liera ser más productivo tanto en términos Jeportivns como lucratwos. 

El caso <le! balompié es más claro pues este deporte siempre ha siJo 
controlado por TELEVIS1\, inclu1<los los Jos mundiales que se han celebrado en 
este país. A<lemis Je esto, en la acrua.liJaJ, las dos principales cadenas Je 
tclevisi,)n son propietari::is de ,·anos e<-¡uipos de fútbol lo que ha prop1ciaJo que 
sean 1ueL y· parte en lP LJUe sucede en este deporte en i\léxico, aJem:ís de que 
ocupar _..,'l"an parte de b prc>,1,'l"at11ac1ón con solo este Jeporte, sin Jarle la debiJa 
difusión .1 otras acttvidades en las <-¡ue pudiera haber un mayor Jesarrollo. 

Dado el contexto en el que se encuentra el país se podrian intentar algunas 
alternativas para la organización Jcporti,·a para lo cual en la presente 
in,·esti_s>ación se muestra la manera en que están estructurados el modelo 
deportivo cubano y el Je EstaJos Unidos; y aunque cada uno es consecuencia de 
conJicioncs socia.les detenninadas, ambos poseen elementos que podrian 
aplicarse al caso de México. 

En el caso de Cuba es un p:ús que tuvo una revolución y eso trajo muchas 
reformas sociales. Uno de los campos con más reformas fue el educativo y en él 



se incluyó al deporte. Esto trajo como consecuencia un proceso de masificación 
tanto del deporte como de la cultura fisica en general. De esta manera se 
desarrolló un sistema que en la actu;tlidad es el 4ue produce m:is medallistas 
olimpicos per capita del mundo. En esta nación se considera a la cultura fisica 
como una parte básica dd sistema educativo que perrnire aumentar la mtcracción 
social de los irnJi,·iduos y tencr ciudadanos en un mcior estadu de salud. 

Por otro lado está el rnoddn deporrivo de los Estados Cnid<>S, el cual es 
consecuencia Je pertcnccer a una potencia econónlic1 y políric1 que tiene 
elementos clavcs 4uc pcnniren c¡uc su deporte se desarrollc. E,to 4u1erc dccir que 
el tener condiciones ec< •11Ó1nicas adecuadas no fue el mrne<liaro dcrcmúnante del 
éxito <leportivo, sino 111.ls bien -¡uc cscc pcm11tió c¡uc sc cre;1ra un niodclo 
bastantc funcional a partir de un <:¡e, la NC.·\:\1. !.::sea es la ab'TI.lpacic»n 4ue abarca 
a la 1-,'Tan 111ayoria de las uni,·crsidack"S dcl país y l:is con1perenc1as entre est:is 
adetnás de !,>-randes n\·alida<les han consolidado un súliJo siscen1a deportivo que 
nutre al deporte pro fesio11al Je los L·:stados l· 11idos. 

El deporte cnlci:,.-lal se ha rnanreni<lo en el terreno del amareurismo a pesar de 
muchas polémicas c1ue han sur¡,,.-ldo al respecto. Sin embarf.'"Ü, recibe una gran 
canti<lad de ini:,YTesos por concepto de _¡Jerechos rde,·isin~s lo que permite a las 
universidades invertir en infraestructura deportiva además Je tener program:is 
que les pem1ira11 seguir Jesracand,, para pnJer se!:,'l.Úr obteniendo más recursos. 
La telc,·isión da una importante cobertura al deporte colcb•tal en muchas de sus 
variantes aden1ás Je c¡ue hay canales y pro!,>-ramas específicos para esto. Además 
la cobertura Je los e\·entos deportivos no se remire a una sob disciplina 
deportiva. 

Es por eso 4ue la NC:\1\ es el eje del sistema deportin> de los Estados 
l·n1d<>s. Le pern1ite tener a su ,·ez lit->as profesionales de gran nivel '1ue <.bdo su 
ni,-d de comercializaci6n, se pueden cubrir salarios millonarios lo 4uc atrae 
también a los deportistas de otros países. Es por eso c¡ue esta nación se puede 
considerar una potencia deporriv1 consecuencia de un modelo deportivo 
auxiliado por la difusión de la tcle,·isión. 

Tanto el hecho de fomentar el deporte masi,·o como lo hace Cuba, como el 
tener un deporte estudiantil organizado como sucede en los Est:idos Unidos, 
permiten que ambos tengan sistemas exitosos que funcionan de manera casi 
automática para producir atletas a todos los niveles. 

1 National Collegc Athletic Asociation 



Este trabajo por lo tanto pretende mostrar que la televisión ha sido una 
influencia importante en impedir l]Ue el deporte se desarrolle en el pais. Ya sea 
poi;..un lado enfocándose a lo que es la !,"1.nancia inme<liata sin pensar en un 
proyecto deportivo más a futuro y por otra parte controlando la acti,·idad 
deportiva sin importar como pcrjudiL]Ue el desarrollo del mismo. 

Sin omitir la parte Je responsabilida<l LlUe toca a los gobien1os federales r 
estatales, la industria tele,·isi,·a no h:t pen11itido ni pn:t~·nde ser participe en d 
desarrollo <lel deporte a pesar <le que incluso podría ser un negocio 1nucho más 
lucrativo tener un sisten1a deportivo que por un lado for¡e ciudadanos con una 
mejor calidad t.le vida, y por otro estén inmersos en un sistema de calidat.1 que: 
rinda en témlinos de una 1na~·or socialización del indint.luo (consecuencia de la 
práctica del deporte), pero t:¡ue a su vez pued:t ser más rentable para la industria 
tele\·isi,·a. Por lo tanto el <leporre se ha estancat.lo en una situación en t:¡ue un país 
con 1nás <le l O! J m11lones <le habitantes no haya pot.lido tener bs condiciones de 
desarrollo deportivo que paises con menos recursos econ«>micos y población han 
hecho en el munt.lo. 

La presente itwcsti!,,>ación pretende por un lado mostrar l:t función de la 
telc-.;jsión en esa relación con el deporte y a su ,·cz aportar soluciones adecuadas 
para el contexto político y social en el que se encuentra el país. 



REFERENCIA TEÓRICA 

Este trabajo, como se planteó en la introducción, pretende mostrar cómo 
la industria tclevisi''ª ha influenciado al deporte. Para esto, se hace una 
retrospectiva histórica del desenvolvimiento del deporte en México y 
posteriormente un análisis Je la siruación dt! la relación entre tde,·isión y Jeporte. 

Previo a esto es neccsano en pnrnera instancia Jefinir al proct!SO 
comunicati,·o inserto en la relaciC:.n con el terna Lle esta invesugaciún. La 
comunicación se concibe corno una relación social, pon..¡ue es un proceso que se 
da en el ser humano corno ser social por naturaleza, cn un enton10 que lo 
influencia pero que pueue a su ,·ez ser •noJiticaJo por éste. L.1 comunicación por 
tanto forma parte de la naturaleza hurnana n1isma \' se cornprenl.k aquí c<)mo un 
fenómeno que representa no sólo un mtercambH> Je infonnaciún. 

La con1unicación se cnticnJc como acci<~>n e intcr~1cc1ón, no solamente 
producción de efectos. Esto Jle,·a a concebirla cómo una actinJad racional en la 
que se Ja un intercambio Je iJeas, las cuales estin influenciadas por el contexto 
social. Estas n:Jes Je interacciún en una socieuaJ son a su ,·ez Je relaciones 
comunicativas. 

Es por eso que la cornunicación no se pueJe concebir corno n~anejan algunos 
autores a partir solamente Je un en,·io y recepción Je con~unicación. Laswell: 
maneja a la cornunicación a partir de un concepto en el cual hay un emisor, un 
receptor y una retro.tlimentación pero ese es un n10Jelo que tiene un concepto 
unidireccional sin explicar la racionaliJaJ que tiene el proceso comunicativo ni la 
interaccic">11 con los Jiversns ek·rnentos participantes en el proceso. 

Este proceso se tiene que Jar en condiciones en que las partes in,·olucradas en 
el proceso puedan interacruar en el ámbito Je la racionaliJad de los sujt!tOS 
involucrados. 

Dt:sde este punto de \•ista, es imponante retomar la visión de Habermas del 
proceso de comunicación, quien define la acción comunicati,·a de la siguiente 
manera: "Por aaió11 .vv11111icat1i·a entiendo 1111a i11tero,-dón si'mbólka~ne11/e mediada. Se 
oni:11/a de acuerdo con 11ormas i11ters11/¿¡i:tivame11/e 1igmles que definen expectaliras redproms de 

= Marrelart Armand y Michélc. Historia de las rcorias de la c;omunicación Editorial 
Paidós. Espa1la, 1997. 



comportamiento y que limen que ser mlmdidas y reco11odda1, por lo menos por dos J19°elos 
age11/es. " 3 

Por lo tanto la acción y la interacción ya no se enfocan sólo como producción 
de efectos, sino que se analizan como asociadas a tramas de intercambios 
simbólicos y de contextos de len!,'tiaje. Las actitudes, las opiniones que escoltan la 
acción no pueden dar cuenta ellas solas de la realidad.' 

Habermas considera a la sociedad basada en relaciones comunicativas en la 
cual la racionalidad no tiene relación con la posesión Je un saber, sino con la 
forma en que los inJi,·iduos dotados de palabra )' de acción adquieren y emplean 
un saber.' Esto nos n1uestra córno la televisión está estructurada de tal n1anera 
que puede influenciar a la población a tr:l\·és Je los continuos mensa¡es que se 
están enviando. 

Por eso se parte de entender a la teleYisión como un medio Je difusión. por la 
manera unidireccional en que se transrnite la infonnación a tran!s Je este medio. 
La telc\·isic°>n '"ª a ser un canal por el cual se puede en,·iar infonn.1ción a todos los 
televidentes, sin cn1bargo no pennitirá la interacción directa. serán solo efectos 
que adentrados a una dinán1ica Je estín1ulo ¡;¡:spucsta pero que no encajan con la 
interaccic'>n asociada a intercan1bios sin1bólicos ~· de contexto de lcn.i.,'tia)e. Las 
actitudcs o las opiniones Llue escoltan la acca:>n no pueden cfar cuenta ellas solas 
de la n.:alidad." Estn explica por lo tanto porque a la televisión se le t1ene que 
considerar como un medio de difusión 1nuy in1portante por el alcance que 
represcnra a diferencia Je cualquier otro, más no cómo un mt.:dio de 
con1unicación. 

Dicho sea que la televisión se concibe bajo Jos \ 0 crtientes en t.:ste trabajo. Por 
un ladn con10 1ncJio de difusic°>n pero por otro córno una empresa. Esto quit.:re 
Jec1r c1ue tiene una función como proJucror de una irnJustria cultural. en 
rénninos Je cómo lo maneja ll1t.:odor \\:. :\c:.lorno - como forn1a Je Ji fundir la 
cultura dc>min,uHe ~· el discurso Je reafirmar el sistema de relaciones sociales de 

3 Habl!rmas Jurgcn. Ciencia v tCcnicn como 
~ ~tattclart Armand y ~tichélc. QQ._ Qj_ 
, lbid 
' lbid 

idcologia. Edatorial Tccnos. México. 1993. 

Adorno cuando habla sobre la industn~1 cultural se refiere a có1no se quiere ilnponcr 
una uniformidad en las diversas formas de entretenimiento que se le ofrecen a la gente. 
tanto t:n radio. televisión o cinc. en el sentido de que todas las producciones tienen las 
misn1as caractcristicas y difieren solamente en la apariencia más no en la manera en que 
perciben el sistema de relaciones sociales imperante. Por lo tanto se utiliza también a 
esta como un medio de control poli1ico. Horkhcimcr Max y Adorno Thcodor W .• 
Dialéctica del iluminismo. Edilorial Sudamericana. Argentina. 1969. 



producción imperante en todo el munc.lo. l\[ostrando como una aparente 
variedad de arciculos, o de programas <..le tdevisión que se pueden encontrar pero 
a final de cuentas inserta<..los en la misma c.linámica tenuic:nte a aumentar el 
consumo por parte de los telespectadores. 

Pero la otra es que la tele\·isión a su vez reproduce el sistema como parte del 
proceso prouuctivo. Esto (1uiere decir que no solamente se debe entender a la 
tele,·isión desde el punto de ,;sra c.le Althusser• el cual maneja a la televisión 
como parte e.le una superestructura que es necesaria para mantener d sistema de 
relaciones sociales e.le producción. 

Al contrario e.le eso, la televisión tan1bién proc.luce r reproduce plus,·aliaº La 
industria tcle,·isiva es un negocio que genera miles e.le 1nillones de c.lólares en todo 
el rnunuo. De 250 millones e.le tele,·iso>es que había en 1971 acrualmeme hay más 
de mil millones y e.le un 1nercado que representaba 180, tll)O millont:s de c.lólares 
en 1985 actualmentt: son m:ís Je 400,00U millones. 

Por lo tanto no tiene su papel sólo co1no emisor de propaganc.la o para 
difundir el 1n0Jclo social do111inante sino que fonna parte desde su estrucrura 
misma reproduciendo el sistema. 111 

La perspectiva económica ha estado h>cncralmente ausente de los debates 
sobre la televisión. La tele,·isión atrajo sobre rouo la atención en cuanto 
platafonna Je influencia política e iueológica, e incluso como instrumento 
uecisivo para la econo111ía capitalista general, pero no en cuanto acti,-idad 
econóniica en si rni~rna. l l 

Es pnr eso que se parte de esas <los ,·ertientes a lo que se puede hacer 
referencia a In que Jice le\usta111antc sobre la tcle,·isión con10 "e/eme11to ji111,-l.u1101ta/ 

de llllil "'°º"'""''' de vlt'nlldo .Y como njl9i1 de . .-11..- n:..ilidudes. pero 1,u11bii11 «omo agente y 
o,."o/a/Jorut/or de /J11otll f'i111e r/e SJl.f tr.111.~/(111!'1dt7.0/le.f. ni.! 

~ t'vtattclare Armand y ~lichélc. QlL .CJ.L. 
9 Por plusvalía se entiende como la parle de trabajo no pagado por el salario y que 
posteriormente se 1ransfor1ua en ganancia para el duci\o de los medios de producción. 
Todo csto como sustento de la dinilmica del sistema capitalista. r-..tarx Karl. El Caoital. 
Tomo l. Edit. Siglo XXI. 1994. 
iu Hay que tomar en cuenta que en la actualidad. el sistc1na capitalista está ampliando su 
esfera de reproducción a áreas sin precedentes. lo cual obviamente trae como 
consecuencia una nueva organización de actividades conforme a los intereses de este. 
como sucede en el deporte o en los medios de difusión. 
11 Busta.mentc Enrique. La televisión económica. Editorial Gcdisa. Espada. 1999. 
" il!..iA-



Por lo tanto al aproximar la situac1on de la tele,·isión al deporte se tienen 
presentes estas dos perspccti\•as, y al entender al deporte como una relación 
social vemos corno ésta se inserta en la dináinica de reproducción del sistema 
capitalista. 

A partir de ahí concibiendo a la televisión corno un medio de difusión y como 
una industria en la cual se reproduce el sistema capitalista se lleb.-a a la relación 
con el deporte el cual también es vícti1na importante de la influencia de este 
medio y en el caso mexicano esta relación como se mostrará nüs adelante ha 
frenado el desarrollo de esta acti,·idad, contrario a lo que ha sucedido en otros 
países. 

El deporte, además de ser una relación social es también una mercancía" 
transmitida por la tde,·isión, la cual al tener un uoble papel tal corno se 
mencionó, influye en los _s>ustos de la población y en la manera en que es 
concebido el deporte por ésta. 

13 El deporte cómo mcrcancia se convierte en un producto con la finalidad de \."cndcrsc 
para generar una ganancia consecuencia del trabajo que hay acumulado en éste, por lo 
tanto va a tener una dualidad consecuencia de una función social que tiene por 
naturaleza y del uso que se le quiere dar dentro del sistema de relaciones sociales 
imperante. 



EL DEPORTE y SU FUNCIÓN SOCIAL 

¿QUÉ ES EL DEPORTE? 

El deporte ha existido desde los orígenes del hombre y ha tenido un 
desarrollo paralelo a muchas de sus acti,·idades, ya sea el trabajo o el 
aspecto lúdico. Es un hecho que el deporte ha sido a través de la historia 
parte esencial de la formación del ser humano. 

En la actualidad se utiliza el ténnino deporte para referirse a cualquier 
actividad fisica o recreati,·a. :\Je1n:is, muchas personas se consideran 
deportistas por el hecho Je yue sib'Uerf una rutina fisica. El deporte no es 
solo una Jistracciún, sino parte Je la formación Je la persona y a~'uda en el 
desarrollo de las cualidades del carácter, incluso puede ser utilizado como 
un instrumento Je propabranda. Es por eso yue hablar Je deporte puede 
resultar muy sencillo pero definir al deporte en si no es tan simple ya que 
implica algo mas yue la acri,·idad fisica. 

En nuestro país, la Ley General cJcl Deporte lo define de la sif,'Uiente 
manera: " ... ¡,, aclirúltul_y qen1Lios ji:ri.-os. i11dirid11,1/es o de m1y1111to. q11e con Jines 
competitir·os o t?!cn!aliros .re .l'l!J°'ele11 a n:i:ws p1?!1'1iu1unle atahleddas _y ax11J'Ut·o1 a la 
fonnadón int~gnil de úi.r per.romis _y al desmro/lo a17nó11im y ,·on.ren·adó11 de sr1s 
jac11/tadesjij1áJS.)' mentales."'' 

Sin ernbar!,'"º en ténninos teoncos uno no se puede quedar con la 
definición legal ya c¡ue ésta suele ser por lo &>eneral bastante limitada 
aunyue puede Jar una idea general. C..,2uedamos con esa definición seria 
corno aceptar yue el Estado se define como población, territorio y 
gobierno. Para entender <1ue es el deporte se tiene que panir Je su origen y 
mas aun del origen del hombre para poder entonces comprender que es y 
como surge. Es por eso yue ha~- gue partir primero del origen del hombre, 
comprender la naturaleza humana y a partir Je ahí entender que es el 
deporte. 

Desde sus orígenes el hombre se ha desenvuelto como un ser social, 
esto es que busca vivir en sociedad para poder satisfacer así sus 

•• Lev general del deporte, An. 2. Diario Oficial de la Federación. pagina 37. 8 de junio 
de 2000. 



necesidades. Partiendo Je la noc1on Je Aristóteles de z.oon politikon 
encontramos al hombre como un animal político y por tanto social. Esto 
es que en la naturaleza misma del hombre está el ,.¡,;r en sociedad como 
finalidad misma ya que al decir naturaleza del hombre se refiere entonces a 
que esa es su finalidad en sí. "L .. i pn1e/M de que Id durlul es cn<Jáó11 de h 
11a/11rule'p _y anten'or al indiriduo e . .- </lle es/e, '"''"'"º NltJ <Jis/,ido, no se /,,¡,-/,¡ así 
mismo;.)' por lo f1J11/n, equirale tJ una p.irte ,·011 1rü1áci11 ul todn ........ 01 todo,- los 
ho111/J~s htf)' i11sti11to .10t.7~1hlt por 1111/11ru!t.•'-.i." 1 ~ 

:\ partir Lle csr;t concepci1'1n dd hombre, este es un ser c¡ue busca 
satisfacer sus necesidades a panir Je agruparse en sociedad. El ,.¡,·ir en 
sociedau ,.a a traer consig11 el hech11 dc c¡ue se Jesarrollen ~·n Jl\·ersas 
actividaJes. En pnmer lugar el trab:tJ<' que es u1u característica 
específicamente hu1nana pnr meuin Je la cual el h1 m1brc v.1 a rnoJitícar su 
enromo para satisfacer sus necesidades. Sm e1nbargo el \'\\'ir en sociedad 
no es sólo trabajo ya c1ue e,;r,, pndria mclusu llevar a un pn iceso Je 
t:najenaci<.>n en el que se Jeposiu la c1p;1c1daJ creativa dcl ser hun1a.no cn 
otro objeto. F·] ser hurnann es /<?_!!º-'Jt• pero a su vez Ltn1biL·n es ho,,.10 il1de10J-: 

t:sto es c¡ue neccs1ta ta111bién tcner .1ct1\'ldades lúJ1cas, que no representen 
una oblig·ación sino pt1r el et H1trann sean un acto cotnplctamcnte 
\·oluntario. l 'sto por enJe ha lle\'ado a c¡ue se busc¡uen Jist1ncas fonnas a 
tra\·és Lle la historia para pPJer uistraerse Lle In cotidiano. 1 '.s así c¡ue "ª a 
haccr su aparicH-,n el 1uc¡..,'1'.>. 1 ·:s nonnal c¡ue en un pnncipio los prin1eros 
jucgos hayan sido aquellos en los L¡ue el hombre hacia ¡..,>:tia de su fuerza 
fisica ya quc era esta la c¡ue le pennitia obtener el sustento. 

Por otro laJo SigtnunJ Freud comprenuc al hombre fonnado a tra,·és 
de tres instancias psíc¡uicas. el ello, el yo r el súper yo. La primera de estas 
es la parte inconsciente, la pane c¡ue esta en la continua bús<¡ueJa del 
plact:r, la parrt: impulsi\·a Je los seres humanos. 

1
' Aristotclcs. L~1 Poltllca. Labro I Aunque va a ser Frcud el primero en difcrcndar el instinto del impulso ,-:i..1e 

la pena referir la concepción de la natur..üc1.a hmnana que tenia el filósofo griego al hablar de instinto 
sociable. 
1
" Enucndo ··Logos"" como la panc racional del ser hutnano. ··togas'" m:is que ser el estudio de :ilgo. como 

n.ilgarmcntc se le concx.-c es mas bien tma expresión que utilizaban los griegos p.."ll"3 referirse al uso de la 
razon. al hablar de lagos se rcfcrian precisamente a esa capacid..1d únicantentc hwnana que diferencia al 
hombre de los demás anunalc.s. Kant postcrionnente va a entender la r..u.ón como el fin de un proceso que 
sena de abstracción. juicio y raciocimo. 
1!'Hui1.inga John. Homo lude ns. El horno ludcns es el hombre como ani111al que go7..a que le cncruuajugar. En 
este libro expone la 1esis de que la verdadera cullura nace en fomia de juego y que cuando el hombre juega es 
cuna únicamcnle crea Yerdadcra cultura. 



Es precisamente esta parte la que el descubridor del psicoanilisis 
considera la más dificil de conocer de los seres hurnanos que sin embargo 
se refleja en los actos de los seres humanos. El "yo" lo ''ª a utilizar para 
referirse a la parte consciente, la parte racional de los s.:res humanos, la 
parte c¡ue esta en contacto con la realidad y que ,.a a ser la que va a buscar 
satisfacer al ello; mientras el súper yo ''ª a ser la conciencia moral, el deber 
ser impuesto culturalmente a través de la socieJ;.iJ ,. de la familia. 15 

A esto tenernos que sumar el hechn de que d hurnbre es actl\'O por 
naturaleza., es Jc:cir que tiene cnmo todo ser ,·ivo una cncr!--,ria cspcranJo a 
ser utilizada, parte de la naturaleza humana c.:s entonces el rno,·imiento, la 
actividad y c.:sto lleva a la acción tisica c¡ue se puede c.1naltzar en el trabajo o 
en el juego. El opuesto del trabajo ,.a a ser entonces d ¡uegn . . 

Por lo tanto, d sc.:r hun1an<> es un ser sncial por naturaleza que cst:í en 
contacto con otras pc.:rs1>1us para poder dc·sarrl)llarsc.: corno individuo. 
Precisarnente el vi,·ir en socic·JaJ es parte Je la naturaleza humana. La 
existencia Jel hombre es social, su ,·ida está rodea<la Je vanos grupos 
inmersos en el s1ste1na sucia! llanM<lo socie<lad '". 

El hornbre tarnbién es un ser actin> o s.:a quc c!stá .:n continuo 
movimiento. L-'.sto ton1a111..lo en cuenta qu.: incluve un sistcma por medio 
del cual estará hacien<lo divcrsas funcmnes a b vez. "El ,71erpo h11ma110 e» un 
,-0111plicado siste1Ntl d( ~noy/a....... .... L.."'.1 enny/~1 a.f11,ne diro:ras JOn11aJ·: '11~,únü-a, 
tin11ia1, elict1ica_y quh?ÚCtJ_ y <'.' ú.1pa~ dt .f<'r ln111.~/0r111ú,ÍLJ d~ 11n11 a o/ni. , .. !o 

C na de las causales de esta actinJad es la cncrgia psíquica la cual se 
di,·i<le en tres instancias: clln, yo y súper yo. ~ 1 El ello es la parte 
inconsciente que está en la continua búsc:¡ucda dcl placer. El placer ,.a a 
tencr varias fórn1as Je expresarse ~· una de éstas es prccisamcnte el ¡ucgo. 
Por eso c.:I ser hununo cncuentra en el juego una actividad en la cual puede 
<lar cabida a sus in1pulsos. E/ .Ji"'.~º es 1111 medio de e:>.:preJió11 colectiro de 
e:,:tn1onli11tJrio ralor, es 1111<1 !lltlllifes!tJdó11 dd modo de ser soáaL El hovrbre es capa'- de 
disti11l."it:re de otros homhrt!s por su.r ,~usto.r)" ajiámus. 'f'ambii11 podemos hablar de los 

.Jiie,~os "º"'º deme11to disti11tiro e11/1"I! /,is nado11es .J' como e:-.:po11e11te d1ro de sus 
i11di11aáo11eS.)' persona/Ji!lltl L..os.1i1e_i~os 11os hah/,111 de la exteriori'-adón de 111w forma 

"Hall Calvin S .. Compendio de psicología frcudiana. Edil. Paidós. Mc.xico. 1996. 
19 Enciclopedia americana Volumen 25. página 207. 
:o Hall Calvin. QJL...l<.i.!. 
:1 ll!.ll!.. 



de ser.22 Es por eso que el "ello" no será la única instancia psíquica presente 
ya que al hablar de una exteriorización de una forma de ser también se 
habla de una identificación por lo cual también está presente d "yo" corno 
la parte consciente y el "super yo" corno el Jeber ser o parte moral. 
Consecuentemente el juego encaja en la Jinárnica Jel ser humano corno 
una activiJaJ opuesta al ámbito laboral pero que pertenece a la dinán1ica 
Jel ser humano. L's a partir <lel juego que se llegará a In <¡ue es el Jeporte. 

La prin1era actividad c¡ue está englobada en el concepto de deporte es 
precisamente el ¡w:gn. 1".:ste tiene corno finalidad el pbcer 
indepenclienternente de L1uien gane, lo importante es entenderlo con10 una 
acti,·iclad fuera del ámbito de las relaciones sociales de producc1<)n aunque 
también influenciado por estas. 

El juego en nin¡...'1.
0

ln rnon1entn forma parte <lel trabajo, por el contrario 
es precisamente clurante el tien1po libre que las personas ,·an a buscar 
obtener placer al buscar una actividad en la cual se distraigan, se diviertan. 
Incluso hay autores que consideran c1ue el hombre solo es hornbrc cuando 
juega. 03 1\sí que puc.:cle explicarse esa búsqw:Ja por naturaleza clc una 
acti,·iJaJ <1ue pernlita clisrraerse ~· Ji,·ertirse a las personas. 

11.luchos autores como Roger Caillois, F. Shiller y C)rteb>a y Gasset 
atribuyen al juego una activiJaJ ci,·ilizadora, esto es que no se refieren a 
este corno una simple clistracción o como la búsqueda del placer sino como 
una actividaJ donde el hornbre deja fluir su creati,·iclacl en un ámbito 
complctan1ente libre. :\caso por ello es qur: alb>unos van a considerar 
cualc¡uier acrividacl cultural con10 un reflejo del jueb•o, corno una 
cons"cuencia de este y no nceversa. Ello ha representado una h'T:tll 

discus1«'n cntre ,·arios autores precisan1ente por el hecho de si el jueb>-0 es el 
mot1.)r l) l:i cnnst'cut..~ncia Je: una civilización. 

Para <.)rtcb-a y Casset todo lo que aparezca en una sociedad es 
consecuencia de lo cleportivo y no es más que rnecanizacion y mero 
funcionan1iento. ~· En realidad parece ser acertado el juicio en cuanto a que 
los juegos son un reflejo de las culturas y de la psicolob'1a de los pueblos 
que lns practican. Los juegos son frutos de la sociedad en que se practican, 
acogen sus mclinaciones, sus medios, sus creencias, su educación. Htry 1111a 

'.'Garcia Prieto José L .• Dimensión SQCial del depone. Comité Ollmpico Espailol. Madrid. 1990. pag. 20. 
~ !Qil!.. 
''Onega y Josc. O.C. Tomo 111, pag. 350. -la. Edición. Revista de Occidente. Madrid. 1957. 



conie11te 11111/ua entn: _Jiugo .J' sociedad, pues si el pnºmero es hijo de la se,gunda, mas tarde 
co11trib1!Ym los _Ji1egos a ¡,, pnma11a1da de /ns caractents de la sodedarl1' 

Al estudiar la historia Jcl c.lcportc uno se e.la cuenta c.lcl hecho de como 
en el último siglo ha tcniJo un desarrollo mucho mayor del que había 
tenido. Su desarrollo no es solamente en cuanto a rendimiento deportivo 
individual, sino en cuanto al número c.le personas que lo practican. Esto es 
por un hecho muy importante y es la aparición del ocio, c.lel tiempo libre. 

Así para que hubiese dt.:portt.: era necesario que el ocio ru,.-it.:ra un sitio 
en la existencia Je los inJi,·1Juos, entrt.: los ,·alorcs sociales. Es lo que 
confirma la histori•t del erecimicntn y Út.: la Jecac.lencia Je los deportes en la 
antib>üedaJ y el n1undo conte1nporánen. 

Confonne \'a e\·olucionanJo el siste1na capitalista aparece el tiempo 
libre. En un principio se buscaba c¡uc los trabajaJnres trabajasen el mayor 
tiempo posible para LJUe proc.lujeran 1nás y por otru lac.lo para obtener el 
máximo rendimiento a can1bio c.le lo LJUe les era cntregaJo como salario.=• 

Después, dadas las conLJuistas c.lc los 1110,·itnientos laborales ~· a las 
necesic.lades c.lcl capital, se fue hacienc.lo necesario LJUc la jonrnc.la Je trabajo 
fuera mas corta. Lo cual permite más nempo libre entre la población lo que 
pro\·oca c¡ue la gente busque nue,·as opciones Je ocuparse e.le este, del 
ocio. Una ,.a a sLr precisamente b búsqueda Je distracciones que se 
pueden encontrar en el juego. 

I:-:1 juego trata c.le establecerse en condiciones Je igualdad con el objeto 
Je c¡ue haya un:i. 1nism.a oporruniJad c.le las personas que tomen pc1rte. :\si 
c1ue ,·:i. a ser necesaria b aparic1<)n Je un reglamento. Al i!,>ualar las 
condiciones Je en frentan1iento entre los ri,·ales ,.a a convertir al juego en 
una act1viJ:u.l más atractiva. Es así que la naturaleza del juego ,.a a ir 
e,·olucion:i.ndo Je forma c¡ue va a dejar de ser una simple distracción o una 
manera en la l.Jlle utiliz:i.r la cncr!,>Ía sobr:i.nte ya que va a surgir un elemento 

=~Garc1a Pncto. QQ. Cit . püg. ::!O. 
:"Esto i:s lo que !\11ar.x entiende como plusvalor absoluto y relmivo. El primero de estos se refiere a la 
cxtcns1on de la jon1ada laboral extendiendo cl tic1npo de trabajo de manera que la lasa de plusvalía awncntaba 
confonnc se tr..1bajan mas horas. Por otro lado ta ptusvalia relativa se refiere al hecho de como en lugar de 
extender la jornada laboral se intensifica a tr~l\'éS de varios medios diferentes de tnancrn que se puede recortar 
la jornad.:1 laboral. mantener el salario y por otro lado obtener un mayor rendimiento por parte de los 
trnb<ljadorcs. Mar" Karl. El Capital. Tomo 1Volumen2 Cap. 15. Siglo X."XI. Mcxico. 199-1. 



muy importante que cambia completamente la dinámica del juego y es la 
competencia. 

La competencia va a ser un elemento que '"ª a c:unbiar completamente 
la lógica llUC se \"enía desenvolviendo previamente. El juego va a dejar de 
ser una acti,·idaJ lúdica solamente v '"ª a intervenir el hecho de 
anteponerse contra otro, de competir y' obviamente <:Sto lleva incluido el 
deseo de ,ganar, Je superar al rival y dejar marcaúa la superioriúad en esa 
actividad. 

Esta competencia o lucha se da contra otro rival n un tiempo, altura o 
peso determinado. Precisarnentc esta va a ser la J1fcrcncü csencúl entre el 
deporte y la educación física. "La <tÍllüJáán/i:1i1<J erita /,1 ,·ompetiáón o ÍJ modero, 
quien! q11c lt1 acdtin .1<<1 metádiM )' n1z_o1JJtÍ<1; de tsl< modo ini hio1 pam todos, mi<ntn:s 
que d dcpmte <Sl1Í l>'Sen·ada p11n~ """ mi11011;1. '"'. [)e hecho el deporte ,.a ;1 tener 
entre otros fines dar al h()rnbrc pU1.kr sobre el mundo y sobre sí m1s1no. Es 
por eso 4ue al aparecer el deseo Je ¡.;.u1ar surge en paralelo la intensión Je 
superación, que ,.a a integrar un tl·rccr clen1ento y es la intensidad, <:Sto es 
el rnáxirno esfuc..·r:1:0. 

Por lo tanto para juzgar si un ejercicio físico Jebe ser consiJerado como 
deporte es precisamente también por este tercer elemento porque claro 
está <1ue no es lo n1isn10 la cascara Jomins'1.tt:ra Je !Ütbol que un torneo 
bien organizado a cuall¡uier ni,·el. De esta rnanera para poJer dar el 
máxirno n.:nJini.iento el Jeportista debe tener un proct:so Je entrenamiento 
por mcJio Jcl cual se va a ir preparando para la cnn1petencia. 

:\1 tomar en cuenta estos tres clcn1entos mencionados 4ue son el juego, 
la luch;i ~· l.i. acti,·iJad fisica intensa n'"' encnntran1PS c,,n el hecho de que 
el deporte es una acti,·iJad con características 111;\s li1nitadas de lo que 
aparece..: a los ojos del sentiJo con1t111. l'nr lo tantn claro que..: d hacer una 
actividad tisica no significa l¡ue sea deporte. Este sólo se va a poder definir 
corno tal cn cuanto cumpla con estos elementos. 

El Jcporte surge como consecuencia de un proceso, que incluye la 
preparación fisica adecuada para que se pueda dar d m:i.ximo rendimiento 
fisico para una competencia. El deporte es una consecuencia de la 
e\·olución del proceso del juego y la competencia. 

"Gillet Bernard. Historia del deporte, Oikos rnu. Espa1la. 1971. pág. 12 



Una vez explicado que es el deporte entonces hay que definir en claro 
cual es la función social que tiene el deporte como parte de la formación y 
de la educación de los individuos. El deporte siempre \"a a ser reflejo de la 
sociedad. Thomas Amold~" úecía: "E/ m1111do del depnrte es 1111 111i<7Tk·osmo; 1111,1 
mi11iat11n1 de/,¡ soáedt1d h11mt111t1. Ü11t1 asoáaáó11 depmtit-a es 1111,1 soárt/,1d ar pequeño; 
1111 equipo de jiítlml. 1111 di111i1111lo 9itnlo. l lax;~fes, Pª" 110 tinmos ,,¡ d1l-tadorrs. _y fu 
actir•idad del q11e mam/,1 quer/,1 srúnprr sometidc1 ti aquellos que se l.1 .-mrjierr11." 

T"encmos que panir Jcl hecho Je que el deporte va a ser una 
exteriorización úel sentimiento de comunidad, con poder de adaptación a 
las condiciones socioculturales de un pueblll para <¡uc haya aceptación. 
Habría <1uc preguntarse <¡ue pasaría si se c¡uis1cra prnrnover el fútbol 
americano en Cuba o habría c1uc ,.c .. porque en los Estados Unidos el 
fútbol socccr no tiene la aceptación descaúa. Ln,.. gustos por un juego o un 
deporte son úctcnninaJos a tr;:wés úcl úcsarrollo de los pueblos sm que 
esto quiera decir que sea imposible que se pueda difundir otro. 

Es cierto que en ello tienen un papel n1Uy i1nportanrc en la actualidad 
los medios tic úifusión, sin embar_l:,>o está también la historia y la manera de 
ser de los pueblos. C nos quizás tcng.in una mayor tcnúencia a los dc::portes 
más violentos. mientras otros los prefieran donúe haga falta una rn.-iyor 
concentración. 

El hecho es <¡uc un deporte tiende a su \·ez a formar ciertas ,·irtudes 
sociales, a fonnar al inJiviúuo de distinta manera. l::'.sta acti,·idad le va a 
inculcar v;i.lores y espíritu de e<¡uipo :ti deportista en el caso de los úeporres 
que.: no sean indi\·iúuales, además de ~¡uc.: el practicante :tprende que en la 
medid:t c¡ue el se entre¡..,.-a al e<¡uipo los demás h;i.ccn lo mismo y esto 
fort;:tlece el sentimiento Je comunidad, b lógtca del compartir. la ide:t de 
<¡ue esta relación social confonna un e<¡uipo más fuerte. 

Es por eso que el eúuc:tdor deporti\·o o cntrc.:n:tdor va a tener un papel 
importante p;i.ra fonn:tr :ti :ttleta. Este puede.: convertirse en un completo 
refonnaúor social. Va a ten<!r la labor Je infundirle motivaciones posifr .. -as, 

"Thomas Arnold fue un pedagogo inglés que revolucionó la cnsellanz:t del deporte. El 
utilizó el rugby prccisa1ncntc como método de socialización entre sus alumnos 
trabajando muchas veces con estudiantes que eran considerados problemáticos e 
indisciplinados. Fue uno de los primeros en ver en el deporte una función soci31 y no 
solo una si1nple recreación. 



esto es, valores como la justicia y el compromiso y cohesión a un grupo 
social, de aportar a la comunidad y de respeto al prójimo. 

-El educar hay c¡ue entenderlo como fonnar el carácter, en el sentido 
más extenso del término, formarlo para que se cumpla un proceso de 
socialización y para promover un mundo más civilizado y critico. De: 
hecho a eso es a lo que los griegos llamaban ética: y para formar el carácter 
hay c¡ue inculcar ,·alores pre,·iamente. 

Precisamente esta es la función social del deporte ya c¡ue difunde la 
necesidad de cooperación por encima de las tendencias e.i,>oístas propias de 
la socieúad capitalista. 

El sistema social en el t¡ue estamos inmersos e\·ita el hecho de que los 
hombres se fundan en un grupo Jada la continua situación de competencia 
propia del sistema. No c1uicre decir con1petencia en el sentiúo deportivo, 
sino una en donde perder si¡,,'llifica t¡uedar excluido úe la posibiliúad de 
obtener el sustento minimo inúispensablc para sobrevi,·ir. 

Es por eso c¡ue en este contexto el úeportc también tieue una función 
social muy importante. Es un agente socializador para el ser hu1nano por 
1nedio del cual va a insertarse en un sistema, pero a su vez va a desarrollar 
una parte de su naturaleza hu1nana, esto es, su naturaleza lúdica y 
competitiva se funden en esta acci,·idad c.:¡ue durante un momento pone en 
un plano de iguales a las personas.~·> El deporte es por tanto un agente 
socializador productor y a su vez reflejo de las relaciones sociales propias 
del sisren1a. 

1] eúucador y el entrenador tienen una responsabilidaú pública. Su 
trabaio consiste en transn1icir conocitnientos y una fonna de ,.i,!.1 que 
constituyan las bases para c¡ue los niños y niñas a los c¡ue están educando y 
entn.:nando no solo puedan dcsenvoh·erse adecuadamente en la sociedad 
c¡ue les toca ,.¡,·ir, sino c¡ue puedan contribuir a mejorar esa sociedad. 

Para lle,·ar a cabo este objetivo hay que desechar el principio de que la 
educación pueda ser neutra en cuanto a valores, ya c¡ue educar no es solo 
instn1ir sino tras1nitir unas certezas, unas ideas o unas maneras de ser. 

::
9 Esto es que muchas ocasiones parece como si las clases sociales desaparecieran. el 

país pobre le gana al rico. Brasil le gana a Estados Unidos en fútboL los corredores 
africanos le ganan a los europeos y así en varias situaciones en diferentes disciplinas. 
Esto mismo desaparece en deportes donde interviene m:is el desarrollo tecnológico. 



Esto no quita el hecho de que el deporte pueda tener una dualidad en 
cuanto a la manera en que se le utiliza. Se!:,'Ún Huxley el deporte bien 
aplicado, puede en.rolar 1t-súte11da .Y estlinular 1m se11timiorto del _Jiugo ünrpio y 1111 

n:Jpeto por k1s re._l!,/;1s, un esjúrr.::_o .-oordi11tJdo _y /,1 .111hordi1i.1áá,, de loJ· Ífltenses 
persona/e.< ,, los de ,i;1upo. ¡\/<JI 11tili'-ado, puede eJ·tim11/,1r !.1 outirl1d perso1t.il_y Ll del 
l,ntpo, el deseo codiáosfJ de rictorifl )' el odio <1 lo.- 1in1/es. 1111 eip;,1111 <orpnrutiro de 
i11toleranai-i _)' 1111 d(sdi!J por t1q11(/tJ_f perJ1u1,1s 1.¡11e .-e 01t11entn111 v:,i-' a/Id de 1111 ~·ierlo 

rol arhitnuiamo:te sefe,n·n11,ulo.,,, Esto últin10 ha sido una Je las cosas que ha 
provocado la influencia Je la televisión corno se explicar:\ 111.is adelante 

El éxito del uepnrte Jebe ser 111ediJo a parttr Je esto, o sea el lug-.u '-lue 
le es Jado en d siste111a educati\·o. E.1 deporte es un excelctltc nicJio para 
luchar contra los cornpo>rtaniientos 111;¡r!-,.;nales, es una escuela Je Cl>ra1e y 
persc\·erancia, favorece la con1prenstcin entre los pueblos, b lucha contra el 
racismo y la xenofobia; adeni;Ís de c¡ue es un antidutu c< •nrr;t vicios co1110 
el a.lcoholis1110, el tabaquisn10 y las drogas. :\hora lo 111.is unportantc Je! 
Jeportc es la n1anera en '-lue éste t-ortll.~ parte Je la '' icializac1ón Je! 
indi\·iJuo. El deporte• Ja espíritu de lucha, el h~sro ck· I.1 cn111pet1c1ón, el 
respeto al otro adetn:is de que surge el sacnficio hacia el e<-¡lllpo. 

Hay ~¡uc recalcar aquí L1 in1pnrtanc1a de lo c¡ue es la necesidad de 
cooperación. Esle es un aspt.•cto bás1cu del Jcpone, d hechu de que 
aparezcan <li\·crsas n1otivac1Pnc~ po:'1ti\·as oponu:nJosc a las tcndt:nci~1s 

egnistas propias Jd sistema capitalista. Dentro del deporte el hombre se 
encuentra una n1anera de afirn1.1rse a si n~ísrno, el ind1viJualtsn~o se puede 
rechazar 1n,ís no el autoafinnarse ya '-lue en una sociedad en l:i cada vez se 
c¡uiere hntnogeneizar .1 l.1s personas, !ns h~stos y las fi~rtllas de pensar ,.a 
siendo cada n:z niás in1pt>rtante esa necesidaJ Je afim1arse a si misn1os 
que necesitan los indi\·iJtH)S. 

l !ay r'unbién que agregar una importante diferencia conceptual que 
muchas veces pasa por airo como si fuese la misma cosa. i\fc refiero a la 
diferencia entre educaciún fisica y deporte. r'v[uchas veces se utilizan los 
térfllinos indistint:unente y si bien es cierto que har una relación estrecha 
hay que tener clara la diferencia. 

La ec.lucación fisica. también llamada Cultura 
Física en otros países no es más que la promoción de la actividad física en 

'
0 Huxlcy. R. Ends and Meaos: t\n Enguin· into thc Naturc of Ideal and into thc Mcthods 

of thcir realisation. Londres. 1969. 



miras de mantener al cuerpo humano saludable. Esta se trata de que sea 
practicada por el mayor número de individuos y sin ningún fin de 
competencia. 1\quí se busca que sin importar el resultado sea el n1ayor 
número de personas el qut: esté relacionado con esta. El deporte por su 
misma lógica de competencia siempre va a mostrar a una persona o equipo 
superior a otra, mientras que en el ejercicio cotidiano no. 

Esto no quita el hecho de que t:xista una estrecha relación entre arnbas. 
La práctica del ejercicio cotidiano puedt: crear el !-,'UStO por el deporte o 
vice,·ersa una persona L1ue ha sido deportista dificiltnente dej:trá Je hacer 
ejercicio aunque ya no compita. 

Una vez esbozada la explicación sobre lo que es el deporte conviene 
una retrospectiva del deporte en !\·léxico para entender posteriormente 
como se dio la relación con la industria telt:\;siva en !\.léxico v como esta 
ha sido una influencia que ha impedido el desarrollo del deport~ en el país. 



BREVE HISTORIA DEL DEPORTE EN l\-fÉXICO 

Podría ser que el <.leporte en nuestro país como lo entendemos 
accualmente aparece hasta este siglo sin embargo hay que tomar en cuenca 
sus antecedentes. 

En el caso del i'vléxico prehispánico, los cazadores se ejercitaban desde 
niños en el manejo del atlatl o lanzaJardo, del arco y la flecha, de hondas y 
cerbatanas y de la jabalina aunc¡ue esto era parte de una acti,·idad más de 
subsistencia que llevaba a aJquirir una buena condición fisica. 

Entre los aztecas la fuerza, rapidez y valor se obtenían en la eJucación 
militar en escuelas como el Calmccac donJc se les preparaba para la guerra 
al igual que en el Tepochcalli. En éstas, los jó,·enes probaban sus fuerzas 
en el peso y la lucha, y con1petian entre ellos en J1stintas pruebas. Esto es, 
que bajo la supen·isión de sus maestros hacían ejercicios de fuerza, luchas, 
carreras y saltos r to<lo aquello que les permitía obtener un buen estaJo 
fisico y agilidaJ; a la vez c1ue aprendían el manejo Je las armas y las artes de 
la Jefensa. 31 

Entre los aztecas había juegos n1ilitares en que las tropas representaban 
al pueblo una batalb campal lo que a~-uJaba a que la gente se acostumbrase 
a todo aquello c1ue conlleva una guerra. 

También había lo c1ue eran los sacrificios con pns1oneros. Estos se 
hacían en el Templo l\.faror Je Tenochtitlán sobre una gran pieJra circular 
o Tetnalácatl; y en ella se enfrentaban en ocasiones especiales un prisionero 
.. le guerra an11aJo con rodela ,. espada corta pero ataJo Je un pie y debía 
enfrentar ;t seis Je los mej<>res _l,'l.lern:rns Je fonna consecuti,·a. En caso de 
,·encerlos obtenía su libertad y era honradn y recompensado pasando a 
fonnar parte del ejército. :\qui se pueden separar Jos acti,·iJades, por un 
laJo el sacrificio el cual tenia un simbolismo religioso. Por otro lado se 
n1anifcstaba el elemento Je la competencia entre Jos personas. 

Importante es Jestacar como el entrenam.iento militar cumplía con una 
función en la formación integral Je[ hombre, por ir junto con el ejercicio y 
la buena condición fisica de las personas, aunque esto fuese para fines 

31 Piña Chan Román. Juegos v dcoortcs en el México antiguo, en Olimpia y sus juegos. 
México. l 980. 



bélicos o de conquista; en tanto que los juegos y deportes propiamente 
dichos, eran actividades fisicas regidas por motivaciones religiosas. 

El calendario religioso regia las fiestas y los juegos; y muchos de los 
juegos tenían simbolismo n:lih,.;oso; los ju.f.,~dores hacían ofrendas y 
sacrificios a los dioses, antes y después Jel juq,,"O. En ayuellas fic:stas 
populares Je<licadas a sus Jioses había <liversiones populares, 
principalmente juegos Je acrobacia, ¡uego Je la pelota, ¡uego Jcl Patolli el 
,·olaJor. danzas y música. 

El antecedente rn:is cbro seria el ju.:go Je la pelota c¡ue comenzó en el 
periodo preclásico n1cd10 hace rnás de tres mil años, _¡.,>r.icias a yue los 
olmecas Je la costa Jel golfo Jescubrieron la aplicación Jel hule para hacer 
pelotas. L'n las zonas ocupadas por estos n1ismos se han encontrado 
figurillas representando a lus jugaJorcs. 

Este se jugaba con la mano vendada y puede ser que a la pelota se le 
pegara con la niano. caderas y brazos y aunque no se conoce con certeza la 
manera en c¡ue se jugaba se sabe yuc se sib>uió pracricanJo hasta el periodo 
precl:isico superior. 

El jue¡.,'U fue adquiriendo funciones religiosas a medida yuc fueron 
evolucionando los _l,'"tupos y sus culturas; y desde esos tiempos la pelota era 
ya de hule macizo y _l.'"t"anJe y se presentaba la decapitación Je los juh~dores 
yue perdían los cuales eran ser1ores de importancia. 

Ya en el pet-ioJo clásico Teotihuac:in se con,·ierte en el centro religioso 
m:is importante del altiplano central y en sus pinturas y murales se pueJen 
obsen·ar nuevas n1odalidades del juego de la pelota, lo r111smo yuc la 
aparicicH1 Je otros juegos. Es así yuc en las pintur.1s del 1lalocan se 
encuentran representaciones de lo c¡ue fue este juego. Incluso se cree gue 
una de las modalidades del jue¡.,'"O er:1 pegarle a una pelota encendida. Esta 
disciplina Je hecho es practicada por los purcpechas actu•llmence. 

La relación entre una pelota cncendiJa y el sol y el uso de bascones de 
madera son rasgos yue pudieron originarse en Teotihuacán, pues en la 
escena m:is in1portante del 'll;úocan es común el juego con bascones. Para 
esta modalidad del juego de la pelota solo era necesario un pario o plaza 
cercano a los basamentos escalonados cuyos cuerpos sctYÍan como 
graderías para los espectadores. 



El juego de la pelota se divulgó en muchas regiones de Mesoamérica, 
tanto por su función religiosa como por sus implicaciones de cohesión 
social y desarrollo fisico y por eso se encuentra en lu!,r.lres de la región 
maya, en lugares de la costa del Golfo, en l'vionre r\Jbán y otros sitios de 
Oa.xaca, del Altiplano Central y el occidente de donde pasaron al norte. 

La importancia del jue.i,•o Je pelota se reílejó también en las culturas del 
centro de Veracruz ~¡ue dejaron muchas obras relacionadas con el jue.1,>o. 
Con el transcurso del tiempo, el juego Je la pelota llegó a tener una 
función toda,·ía más religios:t, y se agregó el uso del anillo de piedra por el 
cual debía p:tsar la pelot:t. ' 0 

Fray Juan Je TorquemaJa <..lecía .que " este .Jiu,11,0 lk1·a!Jd a(11,1mas reas 
i\-lot'le'\Jl!na a los castdla11os_y lo .Ji~gaha ¿¡o/rus 1·u1u, porque lo tenía por /meno. l ba11 y 
l'ellÍtlll, de 1mos pueblos .J' oln>s, los snloru .)' primipale J; _)' lmÍtJI/ cons{i:o gro lides 

.Jitgadon:J; para j1~1!,t1r 1111os co11/n1 otros,_)' pomi.111 lallúJ .)' mtÍs diligen,7tJ que los nuestros 
tll este .1i1c._e.o. ,,JJ 

Era condición del juego no tocar el balón sino con la ro<..lilla, con la 
coyuntura Je la rnui'teca o con el couo, y el c¡ue lo tocaba cnn la mano, con 
el pie o con otra parte Jel cuerpo peruía un punto y el que hacía pasar el 
balón por el a¡,,>t.1jero, lo cual era muy <..lificil, no sólo .1,>anaba la partiJa, sino 
que por la le~· del juego se apoJeraba de los vestidos de todos los 
presentes. 

En los principales juegos jugaban los señores y la gente importante 
aJemás de los ¡.,rrandes jugadores y había muchos obsequios para los 
.1,>nnaJores corno rnantas y joyas Je oro. l3en1ardino Je Saha¡.,._"1n <..lecía que 
el seilor principal "te111i1 .-011s{!!,o /11101os j1~w1don:s .!e pelota. q11e .Ji~11,aha11 en J11 
pn:so1t7tJ .Y por d .-011tn11io otros pn.mipale.1, _y ,11,a11,;b,111 d1a!d1ih11ites. ,-ra·11ras de oro, 
turque.r,u, esckJt'oJ·, ma11tas. mtJ_...,·r/eJ''" mientras que los pobres jugaban 
n1azorcas de maíz y aún a veces la libcrtaJ. Además de esto los señores 
principales apostaban joras entre sí respecto a quien seria el triunfa<..lor. 

Lo más importante Je esto seria desracar que el jue.1,'0 de la pelota pudo 
ser un esfuerzo consciente para canalizar las energías hacia fines no 
guerreros, principalmente cn tiempos <..le los mexicas; pero fue también una 

J: lJl.i!i. 
lJ lJl.i!i. 
14 lbid. 



forma de acercamiento entre los pueblos, de regular las relaciones sociales, 
y un medio de contribuir al desarrollo físico Je los que se dedicaban a ese 
deporte, cart:,>-ado de implicaciones rclit:,>losas que llegaron hasta el sacrificio 
humano y la decapitación. 

Había muchos otros juegos como el Patolli, un antecedente de las 
canicas, el Totoloque o el palo ensebado sin embargo se pueden ubicar 
sólo como juegos c¡ue no tenían todas las implicaciones que tenia el juego 
de pelota al que podríamos calificar como deporre. 

Bajo el concepto que habían1os manejado de deporte se puede ver al 
jueh'O <le pelota corno un antecedente de lo que es el deporte en nuestro 
país. Prirnero porque surge corno un juego en donde se va a dar una 
competencia entre <los equipos y ob,·i•unente había un rruiximo esfuerzo y 
había incluso gente que se preparaba para las parti<las lo yue nos habla de 
un entrenamiento para poder rendir lo n1ejor posible en este deporte. 
Además era también espectáculo para la ,l,rran cantid.1J Je gente que asistía 
para \"er los partidos. 1 ncluso d hecho de que hubiera jugadores que 
recibiesen diferentes cosas materiales por jug-.H nos habla Jcl hecho que se 
puede ver corno un antecedente Jel profcs1onalisrno, si bien seria absurdo 
calificarlo a esto con10 depone profesional porque esta es una cat~>oria 
que surge específic.1111enre con la sociedad capitalisu. En la época 
prehisp<inica el juego J.., pelota .1nte todo tenía una significación religiosa 
pero que curnplia clararnente con una función social. 

Esto supone que además del motivo religioso, el juego de pelota 
ayudaba para dar cohesiún social, esto es que por un lado se mejoraban las 
relaciones entre los pueblos además de que se daba a travc!s de un medio 
que ayudaba al desarrollo fisico del inJi,·iJuo en el cual se competía 
sanarnente. Vernos ac1uí nue,·amente que el deporte es una exteriorización 
del sentirn1ento Je la comuniJa<l y como el jue,L,>o está adaptado a las 
condiciones socioculturales de yuiencs lo practicaban. 

En la Colonia poca infonnación se tiene sobre los juegos que se 
practicaban pero lo yue es un hecho es que los españoles trataron de 
borrar todas ayuellas costumbres Je los indíb>enas que estuvieran 
relacionadas con sus prácticas religiosas. Todo esto en el afün de poder 
imponerles su reli~>lón. t\dernás toda\'Ía no había un desarrollo del tiempo 
libre como se dio en una época posterior. 1\ pesar de esto se siguieron 
practicando en menor medida los juegos de antaño como una forma de 
conservar la tradición. 



Muchas de estas actividades eran solanience juegos mientras otras ya 
implicaban el elemento de la competencia por lo que se les podría 
considerar un deporte. 

Ya como país independiente el primer intento oficial en 11.léxico de 
impulsar la educación fisica y el deporte lo inició el l\li.nisterio de Guerra y 
Marina en 1849. E.I 25 de diciembre durante el gobierno de José Joaquín 
Herrera, Mariano 1\rista quien era secretario Je Guerra y 11.larina. decn:tó la 
obligatoriedad de la ¡.,rimnasia en los cuerpos del ejército y Je la ¡.,>"Uardia 
nacional Jel distrito \' tcrntorios fcJc.:ralcs. En 1863, Jurantc la 
intervención francesa, s~ introdujo la gin1nasia cn el Colc¡.,'lo 11.lilitar dc 
Pcrote, utiliz:indose con11J instructorc~ a n1tlitares iranccses. En 1885 se 
crcó el Club J\lcm:in y en él sc practiccí la gimnasia JcsJc un pnncipio; uno 
dc sus centros deponivos cstaba cn la calle de San Ram,)n y a él 
concurrían, entre otros, el presidt:nte Pnriino Diaz, sus hijos y destacados 
miembros del gobierno. 15 

En esta época es cuando surge una figura que ,.a a ser la primer:i. 
relacionada con el depone t:n nuestro país, el club deporti,·o. 

Recordt:mos primcro c¡uc el porfiriato fue una época con !,"T:lt1des 
contrastes socialcs cn la cual la 1nayoria dc la población se encontraba 
trabajando cn el can1po cn condicioncs inhumanas con jornadas laborales 
de doce a catorcc horas y sin ningún derecho laboral. L'l situación en las 
f:ibricas no era mejor lo que lo reílcjan las huel¡.,ras de Cananea y Río 
Blanco. L".n fin la polaridad social era enormt: habicndo una pcqueña 
cantidad Jc ricos c¡ut: ,.i,·ian a costa Jc toda la pnblaciCin. 

fC:sto pr(wocaba quc la mayor parte Je la población no tuviera tiempo 
libre para practicar al¡.,.-ún deporte. Por lo tanto las personas que lo hacían 
pcrcenccian a la élite en el poder ya sca gentc relacionada con los 
goben1a.nccs o con los grandes caciqucs y gentt: adinerada del país. 

r\sí surge la fi!,'Ura del club deporti,·o como un lugar de recreación r de 
socialización de las altas esferas de la sociedad. De hecho el modelo del 
club c..lcporti,·o fue copiado de Europa dondt: éste aparece como punto de 
reunión dt: personas que tenían distintas afinidades. Había clubes políticos, 



de profesionistas, de mujeres, de trabajadores y por supuesto clubes 
deportivos. Estos a su vez servían como punto de reunión de una 
comunidad de cierto país que habitaba en otro. 

Por otro lado una de las prácticas que más llamaban la atención, 
difundida en especial por británicos y estadounidenses, fue el deporte. Para 
entonces, en muchos paises de Europa, los deportes formaban parte de la 
educación impartida en los colegios e incluso en algunos se habían 
convertido en espectáculos públicos, como el ":\ssociation f'"ootball" en 
f nglaterra. "' Es así que la burguesía mexicana en un intento de copiar 
todo aquello que ,·miera de países europeos empezó a copiar las 
actividades deportivas. 

Como se mencionó la primera cédula a partir de la cual se practicaba el 
deporte era a partir de los clubes atléticos que en esa época comenzaron a 
fundarse. 

"Los i11g/(s(S ntsir/01/l!s (11 ti <<Jpit<1I m(;:...ica11a i11a11 .. ~11n1nm or mar'-o de 189./. el 
Reforma .~l!hldr~· C/J1h, dmu/( inida/.mm/( .wlo S( pnidi.uba11 ,~1u·11 /(1111is _y ,Tiquet. 
P.[Jr Sii parte, los (S/ado11111ile11.1·es Cn!am11 d ChundJUsco d C:o111111y Club, pu11/o de 
1?1111ió11 di! los 11}iáo11111/o.• al ,~o!/;)' d lv/iH71//J C.0111110· C"luh. rlo11de hah1;1 e Jp.ido paro 
d hdd10L"r 

Hubo a su n:z clubes para ciclisn10 n para patinar, Je hecho una re,·ista 
mexicana de nombre "The i\!exican Sportsman" decía que el beisbol, el 
tenis, el ciclismo \º el patinaje eran los deportes más populares. En cuanto 
al fútbol solo se contabilizaban entre JO y 40 jugadores en 1896.'" 

En 191 H l los técnicos ingleses que trabajaban en las rninas de Pachuca y 
Real del i\ lonre dieron el primer paso en la hisrona Jel ti.itbol organizado 
cuando fundaron el Pachuca :\thlctic Club, al ai'io sib>uientt: en la capital se 
fonn<> el Reforma :\thletic Club y el British Club el cual dependía del 
Casino [ nglés. En septiembre de 1902 se org.mizó el primer campeonato 
con la participación de únicamente clubes Je origen inglés. 

Otro Jcportt: Je ªh'"fado por parte de la población mexicana fue el 
beisbol que comenzó a jugarse en Guaymas en 1877 y se continuo 
desarrollando hasta que en 1925 se fundó la liga mexicana de beisbol. 

36 Ba1luelos Rentcría Javier. Balón a Tierra, pág. 12. Clío, 1998. 
" !.lll!!-
JH Ibid. 
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En 1908 se creó la Escuela Magistral de Esgrima y Gimnasia cuya 
primera generación se graduó en 1913, año en que ocurrió la decena trágica 
y Victoriano Huerta usurpó el poder lo que ocasionó el Plan de Guadalupe 
y el inicio de una nueva etapa de la Revolución Mexicana. Esto ocasionó 
que los profesores fueran incorporados a las unidades del ejército y la 
escuela quedó abandonada. 

Durante la Revolución la actividad deporti\·a continuó; se fundaron 
al!:,"l.lnos clubes en distintas partes del país. :\!~"Unos dc estos 
específicamente para el fútbol. Entre los clubes c¡ue se fonnaron 
estuvieron el 1\tlas, el Cuadalajara, el América y el Ver.1cruz entre otros. 
Incluso en 191 (i se celebró un partido entre el Club J\léx1co y el España 
para reunir fondos yue contribuyeran.- al pago de la dcuda del gobierno. 
Adt:más el fücbol fue bcneficiado cuanc...lo Venust1ano Carranza prohibió las 
corridas de toros lo que llevó un rnayur nún1ero de aficionados a las 
canchas. 1\Jen1'is con el sur¡..,'Írniento Je ec.¡uipos con10 el 1\tlante que 
provenían Je un sector social 1nás ba10 ernpezó a aumentar el interés hacia 
el deporte no sólo pnr parte c...le la alu burguesía. 

En 192!1 la administracic»n del prcsiJentc :\!varo Obrc_l.>Ón fun<ló la 
Direcciún Je Ec...lucaci(rn Física, bajo el mando del prof. José F Peralta 
quien llamó a su lado a los dcportistas más distinguidos <.jue además eran 
estudiantes. Esto para prepararlos corno profcsores y posterior a esto 
fundó la Escuela Elemental <le Educación Física, reg;<la por un plan de 
estudios de tres años. De este plantel salieron tres gcncracioncs de 
maestros c¡ue reiniciaron el fon1ento dd deporte cn las escudas públicas, y 
en algunas dependencias oficiales de la capit:tl y el tntenor de la República. 
:\ partir de 1922, la educaci<;n fisic.1 fuc materia obligatoria en las escuelas 
primarias y secundarias. y optativa en tnstituc1< 'nes Je enseñanza superior. 
:\sí el c...lcportc en nuestro país deje» de ser 1n1pulsaJo solo por los clubes 
t:,'t'acias al incipiente apoyo de alt:.•unas secretarias c...le estado. 

La reanuJación dcl mo,;micnto olímpico internacional se venía dando 
en cl mundo desc...le 1894 cuando se decidió organizar los primeros juegos 
olímpicos Je la era mnden1a en Atenas en 1896. :\ esto se añade la 
con formación dcl Comité Olímpico I ntt:macional y el ht:cho de que se 
nombrara un micmbro para nut:stro país en 1901 <.JUien fue l\.figuel de 
Béistegui que sin embargo falló en la función de promo\•cr el movimiento 
olímpico en (\.·léxico por el hecho de los acontecimientos políticos que se 
Jieron en los años siguientes. 



En 1923 el conde de I3aillet-Latour, vicepresidente del COI, visitó el 
país para promover los juegos olímpicos de París de 1924 además de que 
los mexicanos Jorge Gómez de Parada y Carlos Rincón Gallardo mejor 
conocido como el Marqués de Guadalupe y que era charro de abolenh'O y 
deportista fueron nombrados miembros del Comité Olímpico 
Internacional. Esto mntiv(i la participación de los atletas mexicanos en lo 
que serian los si_L,Tttientes juegos olímpicos a pesar de la situación que 
informó el conde a su regreso a Europa: 

"Afi:,;i,·o ottÍ de.1prol'isto de to1k1 º'.l!.ª"i'-ación deponil'a. ,, tul punto qur hr lr111do 

que reunir a 1<J1ios homht'l!S dedio.ulos, que sení11 losji11uladm1's del Co111ili Nacional y 
'"9'ª p1imera p!1'oc1tpación Hni ohtmer que ,vda L¡;ntpo deportfro e.rli 11:,f?,t'do por u11 
co1f1ili directi1·0. ''39 

De esta manera el 23 Je abril Je 1923 se creó el Comité Olímpico 
~[exicano que tenia entre sus fundadores a Carlos B. De Zetina, quien 
fungió como el presidente Jcl org-.inismo hasta 1921. El ,·icepresiJente fue 
el coronel Tirso [- !emández y había personalidades corno :\1 fon so Rojo de 

_la Veh>a, el general .Joa<1uín :\maro y el pro f. :\lberto :\l\'áre7 (~ayou. Es así 
que se decidió participar por primera ,·ez en unos jueg\)s olímpicos. Sin 
e1nbargo en aquella ocasión n" había presupuest" por lo ciue el dinero para 
asistir a estos pn)\·inn de una colecta en la cual se consi~..,_uó la cantidad Je 
15,250.03 pesos ele los cuales 10,2!15.16 pesos fueron aportados por el 
diario "El L'ni,·ersal" y el resto entre d diario "Excelsior", una recaudación 
del señor :\.13. Cuellar que era el tesorero del COi\l y dos donativos del 
seiior J. F. Peralta y Je la Compañía Mexicana de Petróleo "El 1\guila"."" 

En esa ocasiún n<> se obtuvieron n1edallas ,. de hecho fue poco 
afortunada la participaci,)n de los catorce deportistas 1..JUe .1sistieron a los 
juegos, doce de atletismo ~· dos de tiro ciuedando sin parncipar el esgrimista 
mexicano Daniel Rodríguez ele la Veh>a por diferencias con el COl\1 dado 
que el no esti.l\'O de acuerdo con los apo~·os que se les dieron para su 
participación en los juegos, dado que le habian ofrecido pab>arle solamente 
una parte de su pasaje ele regreso y lanzó acusaciones de corrupción contra 
el Comité Olímpico i\lexicano.•1 

39 Enciclopedia de los Comités Olímpicos Nacionales. Tomo 3. COM, junio de 1980. 
"''Hemeroteca El Uni,·ersal, Tomo l. Pág. 182. Edil. Grolicr, México, 1987. 
" !bid. 



En el año de 1926 se realizan en México los I Juegos Centroamericanos 
y del Caribe que fueron a su vez los primeros juegos regionales que se 
dieron en el mum.lo. En aquella ocasión sólo asistieron tres paises: r-.-léxico 
Cuba y Guatemala. Con esto c¡uedó el antecedente de la competencia que 
se sigue dando hasta ahora. 

En 1927 la Universidad Nacional de México abrió la Escuela Nacional 
de Educación Física. que por falta .Je presupuesto fue clausura<la en 1934. 

Si bien es cierto que con la organización del Comité Olímpico 
IVlexicano que<laba ya la primera estructura responsable <le preparar a las 
delegaciones c¡ue fuesen a competir a los juegos olímpicos faltaba crear 
todavía el or,ganismo que se encar!,.>arÍa de orhr.inizar el deporte en el país. 

En 1932 había 9-24 asociaciones que tenían en su conjunto 138 mil 745 
deportistas de los cuales el 60 por ciento eran jó,·enes '-lue cursaban 
diferentes ni,·cles aca<lémicos. Todos se inscribían en torneos sin control 
adecua<lo pero que producían a sus organizadores ingresos aproximados a.I 
millón de pesos.,, 

La Constitución mexicana trajo consib>o muchas reformas socia.les entre 
las que estaba otorhrarle un gran peso a la educación como parte 
in<lispensable de la formación de cada in<li,·iduo. Durante la década de los 
veinte y más <lurante los treinta se trató de dar al <leporte por primera vez 
un luhrar importante dentro <le la formación Je los indi,·i<luos. Así se 
orh>-anizaron los primeros J uq,>os Centroamericanos y del Caribe en 1926, a 
la \'eZ que se ,·olv-ió a participar en unos jueh•·os olímpicos en 1928 
nuc\parncntc sin é~ito. 

Por eso en 1932 toÚ;l\'Ía con el impulso de las reformas sociales que se 
podían aplicar, se hacía necesaria la creación de un órgano que fuera el 
rector uer deporte en el país. El 3 de septiembre de ese año, el genera.! 
.t\bclardo L. Rodríh'Uez, fue designado presidente en sustitución de Pascua.! 
Ortiz Rubio y el 6 de octubre envió una iniciativa de ley a las Cámaras de 
Diputados y Senadores, en la que asentaba la urgencia de instaurar el 
organismo rector del deporte nacional. 

"60 aniversario CODEME 1933-1993. México. 1993 



Por decreto presidencial se constituyó el Consejo Nacional de Cultura 
Física y su titular, el Ing. Juan de Dios I3ojórc.¡uez, recibió instrucciones de 
coordinar los trabajos para construir el organisn10 c.¡ue se necesiraba. 

Entre el 20 y el 22 Je julio Je 1933 se registró una asamblea nacional 
con los representantes de las entidades 4ue Jio lugar a la creación de la 
ConfcJeración Dcporti,·a i\lcxicana. l 'n los tres Jías Je discusiones 
participaron varios atlet:1' dcsracaJos debatiendo los prnh'1"an1as Je trabajo 
de cada una Je las disciplinas Jep< irri,·as, creación Je departamentos de 
educación fisica y la ,-i~.;lancia de pnnc1p1ns básicos de asociación. l..':sto es, 
c¡ue tres o más t:l.¡uipos forn1asc:n una liga y estas :L su vez ~tsociacioncs que 
tenían c.¡ue estar coordmadas por una fcc.kración. El pnn1er presidente fue 
el profesor Alberto :\lvan:z Cayou 4uien era director de Culrur;1 Física Je 
la Secretaría Je Euucación l'liblica. 

El motivo Je la fundación Je la CDi\! fue justificado de la sih-.,,tiente 
manera por Carlos Riva l'alaciu, presidcnte del Parrido Nacional 
Re,·olucionario: 

"Los dep01te.i so11 1111a 11ecesirl<1d jimdammta/ pt1n1 alejur tJ la poht1dó11 de los n'dos 
.Y h bo(~1111;;1 . .Y por esto ef.~obiemo de ¡,, l{ep1ibhá1 ha deddido pn!star lodo s11 ap'!)·o a 
/,¡ CD1\1 J>ilnI que p11eda ,.,,,J/i":;!Jr /11 map1t1 /,1bor que se ha ,·nl<Jt1do .Y ,1lu11":;!1r los 
tJ//osjill(S que p~r._'~!jlil'. u-'J 

Durante toJa la décaJa de los años treinta sobre roJo en el !,'C.>bierno de 
L;\zaro CárJenas, se en1pezaron a crear varias federaciones y se trató Je 
darle la infraestructura necesaria al Jeporte para 4ue este pudiese 
Jesarrollarse. r\Jernás la prensa empezó a tornar un papel más importante 
en lo L¡ue se refiere a difundir la activiJad Jeportiva. 

:-;ubre esto ,·ale la pena Jestacar el escánJalo c.¡ue hubo en 1934 en la 
Federación de Esgrima, cuando la mayoría ele sus miembros Ja dejaron a 
esta por inconforn1idaJ contra lo:; Jirigcntes r fue la prensa quien se 
encargó Je hacer saber esto. Las notas publicadas en periódicos de la 
ciuJaJ hicieron <.¡ue por prin1era vez la población se enterara a través de 
este medio de malos manejos en una fcJeración deportiva. 

En l 936 tomó la dirección de la Confederación Deportiva Ñ[exicana el 
general Gustavo Arévalo Varela quien en su progr.una de trabajo tenía 

,, 



como base el fomento a los deportes de mayor arraigo entre los grupos 
estudiantiles y el empico del deporte corno una liga de unión de las 
diferentes clases sociales de la· nación. Además entre otras cosas se 
inauguró ese año la escuela de Ifducación Física. 

En ese año también se <lio la cuarta participaciún de una delegación 
mexicana en juegos olímpicos. El representativo que asistió a los juegos de 
Berlín re!-.rresó cnn tres medallas, una del equipo de baloncesto, una de polo 
y la otra en el boxeo, sien<lo las tres nu:<lallas de bronce. El caso del 
baloncesto es único en su historia ~· se mantiene corno el máximo triunfo 
Je 1\!éxico en este deporte, esto fue consecuencia por un lado de que era 
un deporte todavía no. rnuy practicado en Europa y de que sólo cinco 
naciones compitieron en el e\·cnco. 

Dentro del períodn cardenista se inauguró el deportivo Plan Sexenal en 
1938 sin embargo las proxi111i1..fades del conflicto bélico en el mundo 
llevaron a que se hicieran ciertos ajustes en la economía lo que trajo 
consigo que el presupuesto para el deporte se ,-jera reducido en los últimos 
dos años de gobierno del general Lázaro Cárdenas. Este programa de 
recortes llevó entre otras cosas a que tu\·iera que desaparecer el 
departarnento de Educaciún Físi.;'.'1. 

De la década del cuarenta aJ sesenta se puede <lecir que fue un periodo 
en <¡ue si bien se construyeron a.1_1..,TUnas instalaciones deportivas importantes 
no se avanzó en lo <.¡ue fue la promoción dcporti,·a desde las bases. 

A partir de a1..¡uí se esrt.l\'O participando cada dos años ya sea en los 
Juegos Centroamericanos y Jcl Caribe, o en los Juegos Olímpicos, por lo 
que fue necesario formar continua111ente los contingentes que participarian 
en los eventos sin embargo la _L:ente '-lue practicaba el deporte casi siempre 
correspondía a casos Je talento aislados más c¡ue al resultado de una 
política clcl deporte capaz Je difun<lir el deporte masivo y de a.hí 
seleccionar a los mejores. Es por eso que los atletas que participaban en los 
e\•entos rnás que ser el producto Je una política <lcporti,·a eran sola.mente 
ac.¡uellos que por su situación cconórnica habían tenido condiciones para 
entrenar por su cuenta un deporte. 

Los dirigentes Jel <leporte mexicano se preocuparon por mejorar sus 
relaciones en las altas es fcras del deporte internacional sin embargo no 
trabajaron en la difusión y organización del deporte. Esto lo refleja el 
hecho de las autoridades mexicanas fueron de las promotoras de la 



organizac1on de los primeros Ju egos Panamericanos en 1951 además de 
que se consiguió la sede de la segunda edición de estos juegos en 1955. 

Esto crajo corno resultado que se construyeran instalaciones como el 
estadio de Ciudad Universitaria y muchas dc las instalacioncs deponivas de 
la UN.t\l'v!. Sc fueron constn1\·enJo \"arias instalac1oncs Jeporti,·as nue\·as 
que permiticron principalmcr:te cn la ciudaJ de i\1éx1co dar acccso a un 
número mayor de personas. 1\Jernás i\1éxico fue sede Je Jiversos 
conh"esos y eventos c1ue pudieron haber si.1--rnificaJo un dcspegue para la 
orh--anizaciún Jcporti,·a en el país, sin cmbarg•> en lus resulraJos a nl\·el alto 
n.:nJin1icnto estos se niantcnian sicn1prc ibTt11l. 

LO:n 196t l se cons1gui1) una sola meJalla olímpica que fuc el bronce del 
cla,·adista Juan Botella y otro tanto puede Jcc1rsc de los Jue;_•os de Tokio 
de 1964, donde s1)lo SL: obtun> el bronce de Juan Fab1la en el boxeo. 
Pn::vian1cnte en los añus cincuenta Juac¡uín c·apilla fue el único atleta 
ganador Je rncdallas ganando una dc plata en 1 <J52 y una Je oro y una Je 
bronce en 1 <JS6. J o.14uín era nietl> de :\!berro Capilla, dueño Je ,·arias 
rninas Je plata antes de la Revolucil>n i\lcxicana. Durante ésta, se refugió 
en i\!at..lrid donde nacic> su hijo n1isrno que tun> cnrno se.1--'l.111Jn hijo al 
clavadista rnex1cano nacido el 23 Je dicicn1bre de 1928. 1 este fue uno de 
tantos c::isos de atlc:tas 1nc:xicanns de: asccnüc:ncia cspatlola con1t:l ta.n1biC:n 
lo tue Juan Botella. El caso Je J<>ac¡uín C.1pilla, '"-'refiere ;tl n1ejor clavaJista 
en la h1st<>n:l del Jepnrte rnex1cann y aJen1ás el único atlcta rnexicano que 
garn'> rnedallas en tres justas olímpicas Jifcrentes. Tarnbién nos da 
referencia Je c<Jn10 el Jepnrte era una pos1biliJad para las personas que 
prnvenian de una n1ejor pos1ci1'>n econórnica y c¡ue tenían la pos1biliJ::iJ de 
JeJicarse de tiempo con1pletu al deporte. 

:\sí se llegó ;\ l"s Juegos ( )limpicos que se organizaron en la ciuJaJ Je 
i\!éxico cn l 968. En a~¡uella ocasit'm se obtuvo el m::iyor número Je 
meJallas que ganaJas en una justa olímpica por nuestro país. Fueron un 
total de nueve meJallas Je las cuales fueron tres de oro, tres Je plata y tres 
de bronce. Hubo un::i mejoría JebiJo a que se dio un !,'t:Ul presupuesto al 
deporte con motivo Je los juegos. Ello resultó hasta paradójico. pues el 
impulso al deporte se dio en cl doble sentido Je la presencia mexic::tna en 
todos los deportes del programa, lo que hizo c¡ue i\!éxico panicipara en 
Hockey sobre Césped, Jonde no existía ni tradición ni estructura, pero se 
organizo un ec.¡uipo con los que quisier::tn panicipar. ¡\ pesar Je esto hubo 
una mejorn paulatina en algunos deportes muchas veces producto del 



esfuerzo individual de los atletas mas allá de la consecuencia de un amplio 
programa para producir atletas. 

Sin embargo no se había creado una infraestrucrura para poder t~bajar 
a largo plazo. Es por eso LJUe se llegó a la década de los setenta en 9ue el 
deporte nue,·amente dej.l <le dar resultados e incluso se puede <lecir 4ue 
registra un declive. L'n ejemplo <le esto son los resultac.los en los jue!,>OS 
Centroamericanos y <lcl Caribe en donde i\léxico fue vencedor en la 
mayoría de las ediciones 4ue se celebraron desde 1926 hasta 1966. Sin 
embargo fue a partir de ahí c¡ue a raíz del tnun fo de la Revolución Cubana 
se le dio un nuevo impulso al deport<: en e'e p;tis y dcsdt: entonces los 
isleños siernpre han s1dn \Tncedores en los ¡uegos de esta índole. 

Hubo a su vez aspectos impnrtan1.cs cnn10 fue la or1:,"1n1zac1ón de los 
juegos jtl\"eniles e infanttlcs a partir de la dl-cad.t dcl cincu<·nta de donde 
empezaron a salir al¡..'lmos prospectos. Vak la pena destacar 4ue cl 75" u de 
los rnedallistas de los juq,.'Os olírnp1cos de 1968 ti.ierun q.,'TesaJc>s de estos 
juegos. Con estos juegos se dernnstro <)lle el país tenia la capacidad de 
organizar la 1náxin1a cornpecencia olín1pica. sin en1bargo a pesar de c¡ue se 
or1:,"1niz1) este event<> el c..lcpone al igual c¡ue la educact<)n "'.,11/rú1 por k1 .f~/ta 
de pn!)esores r insltJ1';,.úu1es ptJn1 _,·¡¡ pn.iL·tút1, '1de1N,í.1 tit que 111111ctJ se hühr:111 1n7inüdo 
lio1:po.1· p<1rr1 lr~i;n1r /,is mt!f,JJ pn'f'11tff,;s''."'" 

los hasta 1972 c1ue se intenta crear un registro nacional de deportistas 
niientras c.:¡ue en cuanto a or,L."::tnización solo se hacían cambios de personas 
pero en el fondo la lú1:,..;ca en la c¡ue se manejaba el <leporte er.t la misma. 
En ese aiin llega a la dingencia del Comité Olímpico el arquitecto Pedro 
Ramirez Vizc¡uez c1uien estun.> solo <los años ya 4ue en 1974 lle¡.,>Ó !\.fario 
Vázc.1uez Raña, c1uien se valíl> de su amistad con el presidente Luis 
1-':che,·erría. para llegar a ese puesto. donde esru,·o hasta el 21Hll. 

)·lay c1ue tomar en cuenta LJUe la Confederación Deportiva l\lcxicana ha 
fungiJu como ,-,rgano directriz de las federaciones <leponi,·as (9ue han ido 
creciendo cada ,·ez más en número), sin embargo no había trabajado en sí 
como órg;mo promotor Jcl depone. Es por eso que se forrnó en 1976 lo 
9ue fue el instituto <lcl deporte tratando de auxiliar en esta labor. El 
director del lNDE fue el mismo Vázquez Raña, pero la duración de este 
instituto fue efímera ya que para 1981 pasó a formar parte de la 
subsecretaria del deporte. 

"'"'Esta declaración fue hecha por Antonio Haro Oli\.'a quien en ese momento fungin al 
fren1c de la CDM. 60 a1los de la CODEME. obra cic. 



Durante todo este período lo único c:¡ue se pudo evidenciar fueron las 
pugnas intestinas por tener el control del deport:c en el país y los grupos de 
poder c:¡uc estaban atrás de esto como se vio en el hecho de c:¡ue personas 
como Eduardo :\ndrade o el mismo Vázc:¡uez Raña hayan estaJo en 
distintos puestos de dirigentes. 

Vázquez Raña ha sabiJo enfrentar las disputas de gente como 
Cuilknno López Port11lo quien fue nombrado por su hermano, José 
López l'ortillo, al frente Jcl 1 N DE, previo a que este mstiruto 
desapareciera; sin embargo la amistad de V:ízquez Raña con algunos 
prcsidentes en tun10 cnrnn Eche,·crría o [)c la !1.laJnJ, le ,·alieron el hecho 
de poder n1anrcnerse al frente del Comité ()lirnpico 1nex1c1no aún sin que 
se den result:iJos. Por lo tanto en 26 ai1os al frenw Jd co1111té con 841 
atlet:is c¡ue han partic1paJn en juegos olímpicos "' han 1)bten1do soÍo 4 
meJallas ck oro. L·:sto es un retlejo Je la realiJad del deporte nH.:xrcano que 
durante este l.1pso ha estado en manos de quten es duci1o Je la 
Organizaci1'>n loclitorial i\ lexicana, r\BC.: Radio, el grupo e.Id hospital 
Angeles, una tlota de aviones r el grupo K.2, hasta que este pasó a fonnar 
parte del 1 nstituto de Protección al :\horro l3ancano, l P :\B•' 

Carlos Salinas de Gurtari, siendo pre:;idente cre1) un nue,·o órg:ino 
encargaJo e.le regir a.I depnne. :\sí sur.l,'C la CON :\DE con la intención de 
que se con,·iena en el ór.1-,>-ano rector del Jeportc nacional P''r encin1a de la 
CODEl\!E y del COL\!. 

Si bicn era importante la creac1on Je este órgano la lópca bajo la c:¡ue 
operú Jurante los primerDS años impiJió que hubiese resultados. Esto es 
c¡ue 1111entr;is pnr un ladn se cre1'> la CC)N:\Dl·: C<>n10 or¡..,':l.111s1110 encargado 
Je re¡..,ri r .i.I c.lep1>rte se debiú enfrentar al hecho de que también existía la 
COD EJ\! l'-'. Esw con10 consecuencia de que personas encar¡,,':l.das de dirigir 
este org-.1nisn10, como fue Raúl González. respondían más a los intereses 
de la clase gobernante LJlle al propósito de impulsar el Jeporte. 

:\ún así hubo Jos esfuerzos import:antes c:¡uc fue la organización desde 
l lJlJ6 de la Olimpiada jll\·enil y úesde 1997 úe la Uni\·ersiada Nacional. 
Estas úos competencias de nivel nacional se han convertido en los 
semilleros e.le Jonde surgen varios de los futuros atletas de alto 
renúimiento. 

''Torre Wilber. Suma MVR cuatro oros en 26 allos, Diario Rc(orma. 2 de octubre de 
2000. 



Así el deporte en l'viéxico se encuentra ante el problema de un 
presupuesto reducido y sobre todo de que éste no se canaliza a crear una 
cultura del deporte. En Ja actualidad muchos de los atletas de alto 
rendimiento reciben becas importantes, a pesar Je ello el problema es de la 
base. El deporte no se garantiza en la escuela como parte básica de la 
educación, la materia c¡ue supuestamente se llama educación fisica no 
cumple con su cometido. Esto es introducir a los niños y jó,·enes a la 
práctica de la cultura física desde pcc¡ucños. ;\Je más no hay prohrrarnas de 
seguirnicntn de atletas ni escudas especiales para deportistas. 

Hay en la actualidad tres or.l'.1nis111os 4uc se encarg,1n del deporte. El 
COi\[, la CODL::i\IL:: y la CON:\DE pero en la práctica la existencia Je Ja 
CODEME, es poco útil mientras 4ue d COi\I sigue atenido a los intereses 
Je 1Vlario Váz4m:z Rai'ía. La Cnrnisi,)n Nacional del Deporte es un órgano 
dt:sccntralizado de la Secretaria de L'ducación Pública, y este en sí puede 
tener repercusiones positiv:is par:t el deporte J:ido c¡ue abarca el impulso 
del depnrre desde las bases; pero h:ibrí:i c1ue h:iccr cambios a la legislación 
actual en materi:i deponi,·a e incluso a la Constitución en rnateria de 
t:ducación Je ta..l fonn:t t]UC el deporte c1uede dentro de ésta. El deporte 
tiene c¡ue transt~>nn,use en un derecho constitucional. 

En 1990 se crea la primera l .e~· Je Estímulo y Fomento del deporte la 
cual fue reformada en l 'J'J4 y c¡ue tiene ahora una nueva versión en el 2000. 
Vemos entonces t]Ue con un siglo de deporte organizado en el país hasta la 
década del no,·enta, se legisla en matt:ria deporti,·a. De esta manera se 
presentó la actuaciún de la dcleb"1ción mexicana en los Juegos ()límpicos 
de Sydn<:y, donde la Jeleg;1ci{>n rnexicana obtu,·o 6 medallas. Esto es ')Ue 
con una poblaci<)n Je 11 ll l nullones Je: habitantes se obtit:nen 6 medallas 
rnientras yut: paisc:s con una menor población como Cuba que con solo 10 
millones Je habitantes obtuvo más de 30 medallas. Lo mismo puede 
Jc:cirse Je n1uchos paíst:s europeos. 

El 8 de junio dd 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Ley Gt:n<:ral del Deporte. Esta nueva ley contiene reformas importantes 
aunc¡ue nin!,'1.ma de: fondo en cuanto a las necesidades del sistema 
deporti~·o. 

La lt:y deja clara el área de competencia de cada organismo. COM, 
CODEfvfE, CONADE. Establece lo que es el Sistema Nacional del 
Deporte. El cual está compuesto por las depenoencias y entidades de la 
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administración pública federal, de los estados, del Distrito Federal y de los 
municipios, el COM, la CODEl'vlE y los Consejos Nacionales del Deporte 
Esrudiantil. 

Tiene como función elaborar las políticas deporti,·as en todo el país, 
por supuesto c¡ue el or¿,ranismo rector es la CONADE aunque au.xiliado 
por estos y por el sector privado tal y como se especifica en dicha ley."' 

Importante destacar que a pesar que la nueva ley <-¡ue fue aprobada por 
consenso en la Cámara de Diputados no tiene refonnas a fondo en cuanto 
a la obligatoriedad de incorporar al deporte como parte de la educación y 
como parte básica de la fonnación de un ciuJadan•>. Solamente se hace 
referencia a la educación fisica confonne está establecido en la Ley General 
Je Educación. 

r\ partir Je lo c¡ue se ha descrito se tienen los siguientes resultados en 
los Juegos Olímpicos y Juegos Panamericanos 1.JUe son un parámetro para 
mostrar a c¡ue nivel se encuentra el deporte de alto renJin1iento en l\léxico 
en comparación con otros países . 

... Lev General del Deoortc Diario Oficial de la Federación. jueves 8 de junio del 2000. 



MEDALLAS GANADAS POR MEXICANOS EN 
JUEGOS OLÍMPICOS: 

París 1924 14 arietas O mcJalla~ 

Amsterdam 1928 33 O mcJallas 

Los Angeles 1932 73 2 medallas e.le bronce 

Berlín 1936 35 3 medallas de bronce 

Londres 1948 89 2 oro 1 plata, 2 bronce 

Helsinki 1952 66 1 ~edalla d<:..plata 

Melbourne 1956 24 1 medalla de oro, 1 bronce 

Roma 1960 68 1 medalla de bronce 

Tokio 1964 89 1 medalla de bronce 

México 1968 312 3 oro, 3 plata, 3 bronce 

l\1unich 1972 177 1 medalla de plata 

l\'lontrcal l976 103 1 oro, 1 bronce 

Moscú 1980 45 1 plata, 3 bºronces 

Los Angeles 1984 99 2 oro, 3 plata 1 bronce 

Scúl 1988 91 2 bronce 

Barcelona 1992 137 1 plata 

Atlanta 1996 109 1 bronce 

Sydney 2000 78 1 oro, 2 plata 3 bronce•7 

47 Habra quienes quieran incluir la polémica medalla que le fue arrebatada al marchista 
Bernardo Segura en la caminata de los 20 km. 



RESULTADOS EN JUEGOS PANAMERICANOS: 

Evento Oro Plata Bronce Total Lugar 

Buenos Aires 1951 4 7 22 33 6to. 

México 1955 17 11 30 58 3ro. 

Chicago 1959 6 14 12 32 4to. 

Sao Paulo 1963 2 8 15 25 8vo. 

Winnipeg 1967 7 16 26 49 Sto. 

Cali 1971 7 11 23 41 Sto. 

México 1975 9 13 38 60 4to. 

SanJu.an 1979 3 6 29 38 6to. 

Caracas 1983 7 12 27 46 6to. 

Indiana polis 1987 9 11 18 38 6to. 

La Habana 1991 14 23 38 75 Sto. 

!vfar del Plata 1995 23 20 37 80 6to. 

Winnipcg 1999 11 16 30 57 6to. 



Ambos cuadros muestran que las cosechas de medallas han sido por lo 
gen!!ral muy pobres con excepción de cuando México fue país sede en 
1 ~8 y cuando en 1 984 no compitieron los países del bloque so,;ético. 
Esto es que con una población tan grande el país nunca pudo ir teniendo 
una mejora gradual al grado que en 1992 y 1996 se consiguieron solo una 
medalla por justa. 

Por otro lado en juegos panamericanos se puede hablar de un declive 
dado que después de haber estado en un tercero y cuarto lugar en 1955 y 
1959 en cinco de las últimas seis ediciones i\léxico ha finalizado en sexto 
lu,gar por debajo de países con una menor población como A'b>entina, 
Cuba y Canadá. 



LA FUNCIÓN DE LA TELEVISIÓN EN EL DEPORTE MEXICANO 

CÓMO SURGE LA RELACIÓN ENTRE TELEVISIÓN Y DEPORTE 
EN MÉXICO 

Para poder entender la relación entre telc:,·isión y deporte en nuestro país hay 
que tener claro el papel que juega aquella en la sociedad. Puede considerarse un 
simple medio de información, un aparato enajenante, un medlo de 
entretenimiento o educativo o parte de la lógica Je reproducción dd sistema 
capitalista. En fin, muchas palabras se podriin rdacionar con lo que es la 
televisión: inserción, 1Jenutlcación, socialización, eJucac1ón, consumo, 
reproducción del sistema. 

La .!poca en que surgió la televisión en nuc:stro pais se empezó .l dar un 
enorme crectm1ento económico como consecuencia del modelo Je! Est:u.!o Je 
bienestar. Esto se pue<..ie ver rdl<:1:ldo en el hecho de que el poder ~Jc..tu1s1t1,·o con 
el salario mínimo ,·1gente era mis <le cuatro veces ma:·or al .lcru.i.I .-\! reicnrme al 
estado de bienestar o a.1 rnodo Je prnducción fordista rne refiero .1 la manera en 
que se organizó la economía mundialmente J.e rncinera c..tUe se presenró un gran 
crecimic:nto econónúco en toUo el mundo dur::l.nt(! los 3.ñns c1ncucnt~1 y sc:senc:i. 

Durante este periodo se J.io cierto progreso y J.es.lrrf.'llo s1 se quiere hasta 
cieno punto parcial. Se reb'1stra un progreso :· J.es.uroll<) acorJe al rnoddo 
económico imperante en d mundo. Ello sibr111tíco hacer partictpe .l la clase 
traba1adora Je parte Je l<)S beneficios c..tue generaba su propio traba10, 
pennttiendo ,¡ue a.l rener un buen P''Jer aJqu1smvo pudieran gastarlo 
nuevamente para repro<..iuctr el ciclo de la acumulación. 

El estado de bienestar y todas las gara.nti1s sociales c¡ue conlJe,·ab;\ permitían a 
ciertas person:i.s un ascenso c:n la escala social que incluía un:i. me¡ora. en el 
sab.r:io, en el ni,·d Je ,-ida y por supuesto la adquisición de mis bienes materiales. 

Por eso la. tele,·isión se podía considerar corno un símbolo de progreso en la 
escala social. El tener un aparato tele,-isor significaba dlstinguirse del resto y tener 
acceso a. algo que en su momento era. para pocos, a. pesa.r <le que cada vez se 
convirtió en algo m:is de uso común. 



Al estudiar el origcn de la tcle\•isión nos vamos a encontrar con dos modelos 
cornpletarne.nte opuestos cn torno a los cuales se empezó a desarrollar este medio 
de difusió~. Esto es corno empresa pública y como empresa privada. 

En 1931 se instauró en el Empire State en Nueva York lo que fue la primera 
emisora telc\·isi,·a perteneciente a la RC:\ (l:Wdio Corpomtion of Amen~-a). En 
febrero de 1942 con rnoti,·o Je la SegunJa Guerra MunJial fue prohibida en 
Estados UniJos la fabricación Je tcle,·isores y se reanuJa hasta 1946 Jom.le va a 
tener un crecirniento impresionante. En 1945 había solo 1 O, 000 tele,·isores 
mientras en 1961 eran ya 35 rnillones Je aparatos""'. 

En la actualiJac.I, la televisión en los [-':stac.los Unidos está principalmente 
manejaJa por la con1petencia entre cuatro cac.lenas tcle,·isivas. :\nC, Cl3S, NBC y 
FOX, las cuales son un oligopnlio <.JOe opera :i. partir Je una rcd Je etn.isor:i.s 
propias y afiliadas con financiación con1ercial exclusiva, a esto puede agreé,rarse la 
cadena ESPN, que aunL1ue no es tan ¡.,rra.nJe cnrn<> las Jemás fueron los primeros 
en el mundo en establecer un can,tl cnn pro¡.,rr:i.maci1)n c.leporti,·a. r\ su \'CZ la 
PBS'", que es la tclcnsión pública se encuentra cada vez en un man1r Jecli,·e 
clac.la su irnposibilidaJ Lk competir con los gr:mJes en1porios privados. 

Por otro lado tenernos el caso de Inglaterra J,>nde surge· b BBC, en los años 
treinta y es cl 2 Je noviembre Je l lJ}(J cuando lanz,tn una prog;rarnación m:is 
estable. L:-:n 193') había ;tlreJec.lor Je 20,lH)(l receptores y la BBC trasm1úa unas 24 
horas por semana. De hecho en lnglatnra la BBC siendo en1presa pública 
1nann1,·o el rnonopolin e.le la televisión hasta 1 lJ54 en que por decreto real se 
autorizc> la creación Je la /11depa1da1t Tden~•Úm .•luthori[y integr.1Ja por catorce 
ernpresas re,c..<lona.les privadas. El financia1111ento e.le la nueva cae.lena ,·ienc a partir 
de la publiciJac.I y con Lis fi.'mnulas tcle,·isi,·as e.le l<Js Estados L'.niJos. Esto hizo 
entonces <.JUe la telcvis1t>n en 1 nglaterra tuviera dos ,·ertientes. como empresa 
pública con la BBC y corno ernpresa privada con IT:\"'1

• 

Es in1portante para funJ:unentar el tema de análisis en este capítulo conocer 
la manera en que se ha desenvuelto la tele,·isión en el mundo y en nuestro país en 
las dos esferas, esto es como empresa pública y como empresa privada. Es mur 
distinta la manera en <.JUc surge la tele,·isión en México a comparación de cómo 
se dio en Europa, por ejemplo. 

""'Michcl Guillermo. Para leer los medios. pág 128 .. Edil. Trillas. México, 1995 
49 La PBS está formada por cientos de emisoras locales y genera listas dependientes de 
las universidades. las escuelas o los municipios, financiadas por fondos federales o 
estatales y por donaciones e incluso patrocinio. 
'ºObra cit. ,pág. 126. 



La televisión pública surge con fines culrurales y para propagar \•alorcs de 
identidad nacional entre otras cosas. En Europa la tele,•isión práctic:unente surge 
como empre$a pública, como medio alterno para llef,':lr a la gente y servir como 
espacio educati,·o. Esto es ampliar la esfera del carnpo educati,·o no solo a partir 
del salón Je clases, sino tan1bién en este caso a partir Je la tcle,·isión. 

Es importante mencionar la dimensión pública Je los medios Je 
difusións• entenJién<lnlos precisamente cornu medios sociales. El 
hecho Je <1ue uno se refiera a estos corno hechos sociales es 
prccisarnente p<>r4ue t1encn un lugar irnportantc i..lentro del proceso 
Je interacción social <le la pobl.1c1<-,n. lndcpend1cntemente del hecho 
de que sea una e1npi:es.1 pri,·aJa o pública, la manera cn 4ue estos 
funcionan tiene una repercusic'in en la población \' a su ,-ez con las 
rt:laciones sociales Je producción irnperantes 

La telc,·isión pública ha ido perdicnJo prirnacia en la sociedad actual, no 
solarnente en i\!éxico sino en cl rcsto Jcl mundo co1110 consecuencia Je una 
nueva cstrucruraciún Je las rclaciones sociales Je producción en las cuales las 
empresas públicas salen ,;obrando. Esto no c1uita el hecho Je 4ue la TV haya 
tratado Je cumplir con J1 fen:nte>< roles cotno los sit,'1.IÍentes: 

!) Uno Je estos ha s1<ln d tratar Je dar respuesta a las problemáticas de 
integración Je un país <letenninaJo tr~ttanJo Je propagar una cultura más 
homogénea c1ue pueda ayudar a unir a la población. 

2) Otro Je los usos que se le ha dado es como herramienta política en lo que 
p0Je1no,; tener JetenninaJos casos. Se puede dar por un lado cuando las 
pnsibilict1'1cs Je participación social en un régin1en determinado son cerradas y la 
tcle,·isic'in puede serYir como espacio Je expresión Je aquellos grupos que se 
sienten releg:tJos o bien como espacio Je expresión de ideas. 

3) Por otro lado la tcle,-lsión pública también puede sctvir como herramienta 
para impulsar alb>Ún programa de gobierno o más aún como sustento ideológico 
Je un régimen para poder con,·encer a la gente de las políticas que se quieren 
aplicar o de los planes que se quieren hacer. Es así que muchos países 

!-I El hecho de que se les lla1nc medios de difusión y no de co1nunicación radica en el 
hecho de entender a la con1unicación canto una relación social. esto es tiene que haber 
una interacción en el proceso de con1unicación y no solan1ente que sea unidireccional 
como se maneja en la televisión, radio y dentas medios. 



subdesarrollados han utilizado a la televisión como promotor de las políticas de 
desarrollo y de integración cultural. 

Por el contrario la TV privada ,.a a surgir con el claro objetivo de \•ender, de 
generar una ganancia'~. En Europa el modelo de TV pública fue el hegemónico 
durante los. a1"\os cincuenta y sest:nta, sin embargo poco a poco fue creciendo la 
esca.la de acción de.: los canales privados. L'na caracteristica importante de los 
sistcmas tclt:visivos cs 4uc con fonne se fueron Jcsarrnllando se fueron 
intcrnaciona.lizando. esto cs que.: en aras Je atr:ipar 111.\\"or cantidad Je tcle,·identcs 
fueron ampli;tndo el cspectro Je progr:un:is de.: d1~untns paises que eran 
trasmitidos. 1\sí, la tclc\·isión pri,·ada cn Europa cn1pe;-,", a tener vent:.i¡a sobre la 
pública. l ·:n un principio estas sobrevaluaron la con1petenc1a '¡ue úebian enfrentar 
sin embargo al Jarsc cuenta Jc:I ries.!·~·o L{UC corren \·en yuc no tienen los recursos 
t!COOÓtlliCOS, organiz;iti\"OS y profcsinn"-1cs para pt)Jt:r cnfn:ntar la s1tuaC1ÓnH. 

Vayarnos entonces al caso tr1cx1cano donJc se Ja una situaciún rnuy J.ifcrcnce 
de lo succdiúo en Europa. l\!ientras en el viejo 1nunúo surge corno empresa 
pública en la tnavoria de los paises a<¡ui fue diferente. Salvaúor Novo aconse¡Ó al 
presidente i\[igucl 1\!cn1á11 en J ')4 7 la creación Je un n1onopolio público similar a 
lo <¡ue <:ra la BBC ya 4ue decía '¡ue la televisión podía: 

/mti.ir:1·e 01 instnmunlo de de.1Ú1/er't' J·adu .10/,1'- apto tJ los mejores .vntaridos. El monopoú"o 
plfede pns.indir dd 11pnvlio que aj/r~l'_<' /,1 mdio )' la trleriJion .-v111en~·,,¡ por 11111.-IJas nr;ynu: 
porq11e .rah( que lo '/"e <!/i?:ce en !!llÍ.áca, (11 dn1111a o e11 ,·01u>c.7.1nie11to áoll{/ico o a111:a:i:v no 
pa.frJ de /lloda .Y porque no .m/f?' el .i,i,ule de un pa!md11ador intere.1Jdo ar J·afir d~ sz1 

. •r" 
/nt!UJllt7iJ. 

Sin embargo el presidente :\lcmán era una persona muy liS'lda a b>r.lndes 
t:111presarios úel país ~· durante su gobierno impulsó precisan1e1He a estos ~· a las 
brranúcs industrias pn,·aJas. l'ern1Ítió a su amigo y socio Rómulo <.YFarri.I quien 
era i1nporrante empresario úe perióú1cos y bienes raíces yu1en junto con Gabriel 
;\.larcón. l\[anuel Espinoza Iglesias y \\"illi::tn1 Jenkins formara XHTV. Canal 4, 
que en1pc.:zó a transmitir con moti,·o del informe presidencial el 1 de Septiembre 
Je l 95ll cuanúo apenas había 13Ull aparatos en el país. 

~::Esto no quiere decir que la televisión privada este ajena al hecho de tener un sustento 
ideológico. Esta tambiCn tiene un papel muy in1portantc en la propaganda y en el 
discurso que tiene el orden social itnpcrantc. 
5-J Richcri Giuscppc. lntcrnacionalización de tos mercados tc.lcvisivos europeos y 
cooperación entre las televisiones pU.blicas en Televisión v Dc1nocracia. IPAL. Pcni 
1989. 
;•Proceso. número 339. 2 de marzo de 1983. pág. 49. 



En tanto Emilio 1\zcárraga, guicn fue el fundador de la XE\V y tic coda una 
cadena radiofónica nacional lanzó al aire el canal 2 de tele,·isión XE\'\'-lV el 21 
de marzo de 1951. r\tlemás por otro lado el ingeniero Gu1llenno González 
Camarena que había inventatlo un sisterna de televisión a color obruvo la 
concesión para lanzar al aire en 1952 un nuevo canal, XHCC, Canal 5. 

Posteriormente Jurante la gestión Je 1\dolfo Ruiz Cortines estos tres canales 
decidieron fusionarse para no tener LJUe estar en constante conflicto por los 
anuncios publicitarios. Surge Telesisterna i\lexicano LJUC se con,·inió en el gran 
monopolio Je la televisión en i\!t!xico en las décat!as subsecuentes. 

En 1968 inició sus transmisinnes el canal 8 Jespués Je LJUe la concesión fue 
datla a Televisión [nJepenJiente Je i\léxico y LJUe Jesde un principio enutió 
transmisiones a color. Este canal pasó después a fom1ar parce tle TELE VIS:\. 

¡\ partir <le ac1uí la tcle,·isi{H1 en1pez<> a cobrar una enonne popularidad entre 
la población y a su ,·cz corno fue rnencionaJo anteriom1ente el poseer un aparato 
telc,·isor se rnostraba cnn10 una prueba de ascenso en la escala social. El 
l11ten1atin1111! Tde1·úio11 ."IÚ11<111t1,· de 1961, dice lo siguiente sobre lo que era la 
telc, .. isión en ese n1nn1cnto: 

"l"n 11/1an1/r1 de tderisiá11 .>e ha t.mrratido ar ,\f¿_,:ico ar artú•do de pni11en1 IUt"c'sida<L [~ 
ll'._J!.(l/t7~J de ti'JtÍ1J ht~J!_iJr ?/'/(_,-¡{"'11/U por poseer 1111 te/erisor t'S /(}JJ ,l.!,f'l'J!lt/e q11e 11:uneTVS1./.J·fan1i/itlS 
pohn:s, q11e l'in:ll 01 tJlf/c'.11tiL11s ,·ho'-lls . . re J·1"e11te11 01J_!,11/los,J.f d~ tener 1111 telr17:ror qur .se p"ga a 
d111<1.> pe1hl.r. 01 11ho110.1·, peso . .-ohn: peso .• •l(g1111<Js UL"<'S los red11os co111riln9·01 pan1 'º~"f>letar 
los t.1hono.r .. y f>d.!.f.f111 .J!JUIO.fo.f 1111a t-'llo/,1 de t11lnu!t1 dr :!5 o JO t'ellf,11·os. p11ro rrr s11 pro._gn111·u.1 

j;11·orito. F..roJ h1~~,11~s pueden ''"~'°"r de sen·icios de 1~~11a pntahfe, de est11j{1 o de fanufon.i: pero 
lodo t'.f/o e.r 111et11JS únpot1,u1 que un teleri.1or. ,r; 

L·:so es en cuanto a la tele,·isión C<)fno empresa pri,·aJa. También 
en nuestro pais se tiene presencia de tele,·isión pública aunLjue sin 
touo el apoyo y el subsidio que se ha dado en otros países dado gue 
aquí se t!io el privilegio desde su inicio a lo LJUe fue la tcle,·isión 
pri\"aJa. En 1958 en su último año de mandato el presidente Ruiz 
Corrines concedió al Instituto Politt!cnico Nacional para instaurar lo 
que fue canal 1 !. Este canal desde sus orígenes tuvo una escasez 
permanente de recursos y sólo hasta 1969 fue capaz de enviar su 
señal un poco más allá del área metropolitana de la ciudad de 
J\!éxico y es hasta diciembre de 1989 gue llega a toda la república. 

fo!- lntcrnational Television Ala1nanac. 1961 



Durante los años sesenta se otorga a Francisco Aguirre la conces1on para 
Canal 13 sólo para c¡ue en 1968 se declare en quiebra por lo que el gobierno 
adquirió este canal. Después a su \'ez surgió el canal 7 que junto con el 13 
formaron la cae.lena 1 me,·isión la cual fue pri,·acizac.Ja durante el períoc.Jo e.Je Carlos 
Salinas de Gortari en un proceso c¡ue c.lejó muchas duc.Jas sobre su legalidad. 

Esto fue consecuencia e.le la crisis e.le la tele,·isión pública en el munc.Jo, lo cual 
es resultado de la crisis e.Je! estac.lo e.Je bienestar. Esto tra10 una reestructuración de 
la inc.lustria tele,·isiva en el n1unc.lo. La nueva re,gulación pasa Je una estatal a una 
empresarial, se asiste a una comercialización e.le la esfera públ1c:i: el c.lcrecho 
privado tiene.Je a sustituir ,11 c.lerechn públicu, el contr:ito a la le!,>islac1ún, el 
consumiJor espectáculo al ciuJaJano tclespectaJor. "' 

Esto incluy~ una nul:v;i rt'gtona.lización. " ..... 1111,1 e,'r.u:ovu{i y/oh,i/ '~~fo,zuli:;-_adi.l (11 

do11de 111111 sen·e de paires dl'aile11 inle._r.nirre pt1nJ i11,n11unl.1r su.i e,·unoN11;1J· de es4.l4/u y sus 
ve11/1yds ,4 ov·1pan1tit·t1.r d pa1tir de L1 1ur{/i,·'11.-"'ÚÍ11_ ;·j;>rl1.1le~ú!lienlo de s:u Nten·'1dor i!llen1ol·S-_ 

Esto se n.: con el TrataJ<> Je Libre Con1ercio y sus consecuenci:is en esta 
inc.lustria. En i\ léxico se ha sci'l.llaJn que la pn,·ar1zación <le la telensión pública 
en 1993 era una consecuencia a pnori Je la mtq.,'Y"ación en el TLC." 

PoJctnos apreciar qut: d n1nJelo telc\·1s1vo, corno surgió y como se fue 
desarrnllanJo fue toinanJn e1<.:n1plo Je los Estados L~niJns a diferencia Je 
Europa. Hay que recorJ:u qut: t:n Europa se utilizó antes que nac.Ja l:t telt....,·isión 
para pro1non:r la cultttc\ y cotno rneJio alterno Je cc.Jucación al n1argcn Je los 
intt:rcses <le las .'.,'TanJt:s .:n1presas. 

En i\kxicn hubo mtentns Je equilibrar la TV pri,·aJa ~- la pública pero 
posterior al Jt:sn1t:JiJn crec11111ento Je la pri,·aJa. Los canales 11 y 13 buscaron 
nue,·as auc.lienc1as ,. Jifcrentes tipos Je prot,>ramas sin embargo fracasaron 
aJministrarivamente lo 4ue hizo necesario la pri.,,·arización de algunos canales 
restanJo actualmente el 1 1 r 22. . 

:\Jem:ís, al plegarse la tclc,·isión pri,·ada al gobierno, se permitió a los grandes 
en1presarios Je la inJustria Je la radio r televisión tener todo el control. Esto es 
reflejaJo en la manera yuc se elaboró la Ley Fec.leral de la Radio y la Televisión en 
l 96l), misma que St: WO en las primeras etapas e.Je la tele,·isión mexicana }' por lo 

~ Bustamantc Enrique. La televisión econó1nica. Editorial Gcdisa. Esparla. 1999. 
" !bid. 
" J.!l.i.Q.. 



tanto se volvió obsoleta a partir del crecimiento tecnológico y económico de esta 
industria. 

Esto es que aquí en !\.'léxico se presentó el factor empresarial como eje de la 
industria cultural. Esto es Tclesisterna Mexicano ha decidido que cultura se 
produce y cuál se consume en la sociedad.'° 

De esta manera la televisión se encuentra en lo que se puede llamar una 
dicoton1ía actualmente porque cumple o trata de cumplir con dos roles que 
parecen opuestos. Esto es se encuentra por un lado tratanc.lo de dar un servicio 
público pero por aparece como negocio. Es clara la manera en que la inc.lustria 
cultural c.lifunc.lida por la tcle,·isión tiene una in fluencia enornle fomentando el 
consutno Je c.letennmados productos y el hecho de que nluchas personas sig.ln a 
personajes que se han hecho fa111osos a partir Je la telensión. L'n e¡ernplo de esto 
es el dcstílt: organizado pnr \'Calt Disney lnc. en la ciudad Je ;'>.kxico el 26 Je 
novic1nbre del 21)()(1 que fue presenciac.lu por 111ás Je siete 1nillones Je personas, 
esto es m:ís gente c¡ue la c¡ue se congregó en las ,·is itas c.lel Papa Juan Pablo 11 a la 
ciudad Je i\!C::xico n del nún1ero Je personas que van a Basilic:t Je Guadalupe el 
12 de diciembre. 

Esto nos llc,·a a entenc.ler la televisión como un fenómeno social que influyó 
notoriamente en la sociedad a partir Je mediac.los c.lel siglo XX. Esta fue un 
inYento trascendente Je esta C::poca pero no sólo se le puede analizar a partir del 
Jesarrollo tecnológico que representó. La industria tcleYisi,·a fue desde un 
principio una empresa insertada en el ciclo de acumulación capitalista. La 
tclc,·isión aJenüs Je otros meJios tambiC::n producen y ayudan a que se 
reproduzca el ctcln Jel capital estando ampliamente ligad1)s al sistema productivo. 

"l ..... :1 ,1>11/J/i,·1t1:4•d /(/rr;.ri1·t1 c.r 1111,1 111t:1ti./f/C::1 ptuticul11: l :."I ,111111Jt7.cJ11/e ,y,,npru el derr-,:ho ,1 

d//it11dir .1·u.f 1t1c11_1·,~'fr_I" 01 1111 f'rt!f!.ltllnfl_J' lie11¡po,· .. ·01h·1rl1H para una ,111di~11,1~J prt'ri.11'1. fil 1·L1/or 
de e.1e esp<1áo. indi.;1dor de su /1ui/:1. riene deterv:it1<1do por e! dd progn.u1111 m donde .•e i11serlL1 
el a11111h7·o . .r 110 por s11 pnJj'1~1 tJlldie11t7á. li/ pú/Jfi,·oj¡1h1iü1do por las t'·ade11as fi11u::"o11a ,, su rez 
,·omo 111¡,¡ e.'f'ea;1/ open1,iii11 de lnuqru ell la que d e.'f'e,1mlor p1~ga 'º" s11 pres11p11esto de 
liev:po .. fin llr..:.:.ar ~1 .fer 111111ü1 el ,--/ir11/e a11/0111tilz~·o .)')i11al" t1o 

Los derechos Je televisión Je unos juegos olimpicos están cot:izados en mil 
millones Je Jólarcs, los eventos c.leportivos lle!:,>an a cobrar cientos de miles de 
Jóbres por segundo por concepto de publicidad y en todas las gr=dcs empresas 

~·1 Portales Cifucntcs Diego. El factor empresarial en las políticas democráticas de 
televisión en Televisión ,. Democracia. obra cit. 
"° Bustamante Enrique, La televisión económica. Editorial Gcdisa. Espa1'a, 1999. 



televisivas del mundo la pelea por los contratos es tan importante que puede 
representar entre el crecimiento o el estancamiento de una empresa. 

Es por eso que al hablar sobre la telc,·isión no se puede caer en la visíón 
althusseriana sobre esta. La versión economicista de 1\.lthusser diría que los 
medios de difusión son algo supercstructural, que están por encima de las 
estructuras cconón1icas 4uc mueven a b socied:id, <) se;i 4ue se encuentran fuera 
del scctor productivo; sin cn1bargo scri;i un error decir que los 1nisn1os medios 
no son creadon.:s y reproductores de plusvalía y que son solamente un n1edio 
para mantener distraída a b !,'Cntc. ¡,:sea es una industria y una de las m:Ís 
importantes ya 4uc adc1nás de los grandes dividendos que genera puede ser 
entonces sí un mecho de control polír1co e 1deolÓ!,'1Co. 

r\ct1.1aln1cntc nos encontran1os en una etapa de concentración del capital sin 
precedentes en el cual la esfera de acción Je este se :unplia cada vez más. El 
universo de la producción de n1crcancías se pasa cada \•cz de m•1.11era más clara a 
la esfera de la reproducción social lo que intenta abarcar casi todos los aspectos 
de los seres humanos, ya sean los 1nedins in1prcsos, clectrúnicos, la cultura o el 
deporte por rnencionar albrunos casos. 

En el ámbito de la infonnación, esto se refleja por una creciente 
competiti,·idaJ inten1acinnal y la consiguiente entrada Je empresas trasnacionalcs 
en sociedad con las nacionales. Esta competencia lle,·a también, a la cada vez 
n1ayor penetración de los productos inten1acionales sobre todo anglosajones en 
los mercados nacionales. Esto se refleja en el persistente mtento de abrir nue,·os 
espacios con objeto Je absorber el 1nercado. Estt> se ,.e daran1ente en la m'tnera 
en ~1ue entran cada vez más canales extranjeros en sociedad con los canales 
locales. l .Lí.n1ese a través de en1prcsas corno Sky o DirecTV o e1npresas como 
i\lultivis1<)n \: pc·rv c.1ue sicndn en1prcsas Je rcle,·is1ún por cable nacionales se 
tu\·ien in c.1ue fus1unar cnn exrran1eras par.1 poder subsisnr. Tal fue el caso Je 
i\l~dnv1s1<·in c.1ue funciona co1no proJuctor;i para DirccT'..' o de l'Ci.·v 4ue 
produce el canal ES!'N2 para la cadena deportiva ESPN que lo trasmite en toda 
Latinoa1nérica. E·:sto a su ,·ez viene a detcnnmar los deportes a los cuales se les va 
a dar una rnayor difi.1siñn. no bajo los criterios de los gustos de la población o de 
las condiciones para practicar detenninado deporte sino con base en criterios 
comerciales de las grandes c1npresas transnacionales. Cn ejemplo de eso es como 
podemos encontrar transmisiones de hockey sobre hielo o de golf en los canales 
de televisión por cable que supuestamente son para América Latina a sabiendas 
de que esos deportes nunca han estado entre los m:ís 6"l1Stados por la población. 



La industria tclt:visiva funciona como cualquier t:mprcsa bajo l:i. lógica del 
sistema capitalista, con tendt:ncia al monopolio y a la má.-.;ima ganancia a costa de 
lo que sea necesario y el deporte no queda excluido de este hecho. 

La televisión privada se sostiene de la publicidad que tiene dos funciont:s, 
además de ayudar a que el capital se reproduzca es crear la atmostera que 
engendra la mentalidad Je consu1no exigida por el capitalismo. Modera los t,>ustos 
individuales que absorben voluntariamente los productos del trabajo no 
planificado <.le la empresa privada. 

Es pnr esu c¡ue hablar <.le una televisión pública en esta época es algo fuera de 
contexto que no iria acorJe con el rnodclo económico <.lominante. Lo que si es 
claro es que la tele,·isión en nuestro país esta manejada actualmente a partir dt: 
dos monopolios, uno de los cuales ha sido el lu:gcmónico por más de cuarenta 
ar'ios, y este cs TELEVlSr\. 

Com<) ya se mencionó, la época en que surgió la tele,·isión en nuestro país 
estuvo rnarca<.la por el n~odclo económico de esa época conocid•\ como Estado 
de bienestar. 

El Estado de bienestar r todas las garantías sociales que este conllc,·aba 
permitían a muchas personas un ascenso en la escala social. Esto incluía una 
mejora en el salario, en el ni,·el de vi<.la y por supuesto l:i. adquisición de mis 
bienes 111ateriales. Esto no significa que se haya eliminado la pobre7a, pero si es 
cierto t¡ue subwrnn los niveles de consumo de la población a<.lemás de que estaba 
latente la posibilidad Je mejorar la posición social, aún cuando había alt,'Unos que 
no po<.lían incorporarse a esta. 

Es en este contexto que los medios de difusión empiezan a tener un gran 
desarrollo ~· pnr lo tanto se co1nenzó a estudiar la manera en qut: estos influyen 
sobre las personas. Dentro de escos la tcle,·isión \•a tener una mayor influencia 
sobre la población da<.lo que a cravés de la imagen desarrolla un mayor poder de 
con,·encin~ienco e influencia sobre las personas. 

La tcle,·isión va a co1wertirsc pues en algo más que un medio de infonnación 
y ,.a a tomar parte Je manera muy importance en el proceso de fonnación de los 
inJivi<.luos como dice Cuinsberg: 

"Los medios m gmeml Ó' la Tí/ m partie11/ar por J7t info1mda m los nirios) se han 
conrertido t:ll 1111a pn"vura y pnJ>o11den.mte eJ~7ula, tanto para la creadón y legitimadó11 de 



formas de ro11ducla, la visión que el hombre tenga de si mismo, la sociedad y sus rel01:iones, conro 
del modelo de personalidad ade=do a ello." 61 

Además es cada \"ez más amplio el papel que toma la televisión en el nmo en 
aspectos corno la identificación de figuras en tomo a las que se van a crear 
valores, esto por encima de otros. l.Jn niño no solo asimila elementos de la 
televisión, sino de todos los ámbitos que lo rodean (familia, escuela, calle). pero 
mientras no todos ellos son compartidos por sus compañeros, en tanto 
representan expcriencias personales, la televisión constituye un mundo 
generalizable que llega a to<los por i.i,>Ual con lo que se crean identificaciones 
colccti,•:\s similares. "' 

En el aspecto Jcl Jeporte es muy clara la manera en que los mnos se 
i<lentifican con los ídolos promocionados por la tclc,·isión y por la manera en que 
tratan de imitarlos. -Esto no implica siempre que el deportista que admiren sea d 
mejor, sino muchas \•eces se pueJe Jestacar por su rudeza, por su falta de respeto 
a las reglas, por ser un excéntrico. 

Ejemplos hay muchos, en la NB.t\, Dennis Ro<lman, es uno de los jugadores 
que n~ás agra<laba a los fanáticos, pre\·io a su retiro por el hecho de ser uno de los 
más indisciplinaJos y rebel<les Je la liga además de haber esta<lo en varios 
escánJalos. <.)tro caso poJria ser el futbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco, 
~1uien ha sido acusado de golpear a su esposa y de alcoholismo y que sin embargo 
es de los futbolistas mexicanos con mejor nivel c¡ue abandonó en un momento la 
selección nacional caus:mJo una gran polémica debido a c¡ue se retiraba por 
diferencias con personas de la Federación. 

:\Jcrnás con la televisión, corno dice Sartori, se ''ª l~itando la capacidad 
critica de las personas ya que es mucho más fácil ver una imagen que no implica 
retlexi1)n mit:ntras por otro lacio la palabra escrita implica una abstracción y por 
lo tanto una reflexión en torno al asunto, esto es que se piensa. 

"El lm,~uaje co11apt11al (abstra«to) es S11slit11ido por el lmgruyt: petrplit•o (con~to) q11e a 
i1!fi11ilt11nmte más pobre: más 110 pobre 110 sólo m cua"'º a palabras (al 111imero di! palabras), 
si110 so/m: todo e11 ma11to a la riq11ez.a de J7"g11ijicado, es dedr, de capaddad co1111otatil'a.'>6~ 

01 Guinsberg Enrique. Control de los Medios, control del hombre. UAM Xochimilco. 
México. 1988. 
º' Guinsberg Enrique, Obra cit. 
•> Sartori Giovanni. Homo videos, Editl Taurus, México. 1999. 



Bajo esta óptica se puede entonces interpretar la relación entre el deporte y la 
televisión. El deporte es una actividad cultural que centra la atención Je miles de 
personas diariamente. Para algunos, e'i- el centro de su existencia, debido en gran 
parte, al enorme espacio y tiempo ~1ue le dedican la prensa y la televisión. Los 
telespectadores deportivos ven o consumen°4 rnucho tnás deporte por tdc,·isión 
que por asistencia a eventos deportivos. 1 ncluso s1 \"emos cuales son los 
prOb'1:an1as de mayor audiencia t:n la tdt:,·isión, muchos son dt:porti,·os. 

Se.1,,'lin (;oklstein y Bredt:1neier1
" hay un c1n1bio en la utilización de los valores, 

las trans1nisiont:s le dan más importancia a los productos gue .1 los proct:sos, a la 
victoria c¡ue al evento y al jubr.idor estrella y a su .icn1acic»n en el partido que al 
encuentro misn10 lo yue contra,·iene la lógica de lo que es el deporte. 

Gutiérrez Sanmartín'"º a su \"t:Z 1nane,a gue di,·ersos autores n1ediante an:ílisis 
de contenido, indicaron yut: el énfasis Je! comentario en deportes teleJifundidos 
se sitúa sobre d conflicto entre personas, no en la rivalidad del eyuipo, y que tal 
comentario puede alterar la percepción del espectador sobre el e,·ento. Este 
esn1dio fue realizado bajo la hipótesis dt: gw: la contemplación de los deportes 
tcleYisados induce a unos \·alort:s más conservadores. 

Los valores Je autoritarismo, nacic >nalismo, i_l,'l1alúad, indi,·idualismo, 
deporti,·idad y conservadurisn10 fueron utilizados con ,·ariables dependientes. De 
ahí se concluye gue la contemplacic>n de deportes tcle,·isados además de la 
contemplación Je la tclevisic»n en general es un poderoso factor determinante de 
la con1t111ión de ,·alores c¡ue se propa.1,,r.in a tr;\\·és Je la mistna.6' 

El hecho Je gue ver deportes en televisión esté relacionado con la 
participación y la contemplación como espectador úe depones puede parecer 
consistent<= ~· lógico, pero resulta opuesto al saber convencional de yuienes son 
espectadores no practican, y c¡ue c¡uienes conte111plan el deporte en tcle,·isión no 
irán a los estadios y ca1npos de jueh>O· Esto es <.IUe muchos de los mismos 
deportistas disfn1tan las transmisiones tcle,·isiv·as de este y a su vez muchos de 

~El utilizar el término consumo por parte de los telespectadores es completamente 
v~ilido ya que estos están consumiendo una 1ncrcancia que son los programas de 
televisión que a su vez lleva incluida una gran carga de publicidad por to que el ciclo 
producción-consumo y dincro-mcrcancia-dincro se cumple por igual. 
r.~ Goldstcin. J. Y Bredcmcir. B. Socialization: Sorne basic issucs. Journal of 
con11nunication. 27.3. Sununcr. 1977. 
N> GutiérrcL Sanmartín Mclchor. Valores Sociales v Dcoortc. Gy1nnos Editorial, Madrid. 
1995 . 
• - Obra. Ci1. 



los telespectadores jamás han practicado deporte y sm embarh>O son gr.indes 
aficionados. 

El deporte es también un asunco familiar con interés y valor consistente entre 
otras relaciones indi,·iduales y grupales. Por eso los deportes televisados pueden 
funcionar como un agente sociaJizador Jc valores políucos, ya ljUe ¡.."Tan cantidad 
de la progr;unación pueue consiJerarsc carh>ada de un importante contcn1Jo 
político implícito y Je un potencial impacto. 

Esto nos llcf'tJ <11 hecho dr que i11roÚ1<n1rre en drpmtr.r e.r 1111 hrdw m/J11n1! de m11.-h.;s 
divu11sio11es 1Na11~/est1Jdo l'll nuios J·o1trdo.r. )' s11ste11/.:1do por 1111 fislev1.1 y,oural de 1r1/orr.> en el 
que los aau1frLi.tnio1/os dt'po1tir·o.r 1r:leri.r1.ulrHj11e,J!.tl11 1111 p11pr:I :11.:tiro_y s~·S!,1t~/i~¡,1/it o. ')A 

Alejandro Burillo :\zcárraga. cn1prcsann Jel deporte ,. prcs1Jence Je la. 
Cotnisión de Selt:ccioncs Nacillnalcs Je b Feder:1c1l>n 1\.lt:x1c.rna Jc Fútbol, dice 
lo si!:.ruicnte: " L· . ."I depo1te de.fev1poit1 ·ª' _/1111á1j11 de 1111~/j,¡1dor de ,·011d.:1i·f,1s .)' e .)·tr!os ,1 ni:~/ 
1n111u/:(¡/ .Y r.rlo lo /,,¡¡-,, y,mátJs <1 l.1 prrn.~1. !.1 nidio .Y !.1 tdeá.1id11. /:"/ drp01te tde1·is.;do 
co11tn"/u~ye a ti i11le_1!.nJcidn 1J'1LÚuu1I. d:1fldo ,, perHJt:'1.f de di/errnle.f ,·L1seJ J<"4.7~ltJ ¡· direni.1 

.J017/'la de f'et!.r<lf~ k1 po.1i"bi/id¡¡¡/ de ,·0111p111tir ¿¡s vú_f111.1 . .> ú11.~e..rru.r J7:•nháli1.t1s ~¡11e ,l11t ongen y 
1.."0l/ÍC\:/n tl /a sofiti.u?ilu/ S<h7iJ/. nti') 

Esto <-¡uicrc decir c¡uc el Jcporte nn se rcn1itc solo a la .lcti,·iJad fistC\, sino a 
toda la interacción social c1ue lleva itnplíctta. La n1ancra Je actuar por parte dc un 
Jeportisra en un partido ,.a a estar pues, dctemunaJa a su vez, por roda una 
cultura y un carácrcr social <lue cs parte Je cada deportista. -o 

En México poco después Je haber surgic..lo la tele,·isión se descubre el 
potencial c1uc ticncn los C\'cntos Jeportin>s. Estos sien1pre han cornpetido con 
orros pn '.L,rra1nas por la mayor :iuJicncia tan ro en 1\.léxico corno en todo el 
munJ.o. 

De csta forma el Jcporte adcmis Je ser lo que es se convierte.: en un 
espectáculo. El deporte-espectáculo es una realidad social distinta del deporte
prácrica. L':n el se~•1 . .111do hay una participación personal y el otro se desarrolla 

""Obra. Ci1 
"'<.¡ Bunllo ALcarraga Alejandro. La magia del fUtbol. ~ Nün1cro 1333. ?\.téxico. 19 
de mavo de 2002. 
·o El h-ccho de que en repetidas ocasiones la selección 1ncxicana de fülbol ha''ª sido 
eliminada en series de penales no debe explicarse como el hecho de que simPtcmcntc los 
jugadores mexicanos no saben tirar penales. sino por el contrario es producto de toda 
una carga cultural implicita que se inucstra en los momentos definitorios de di\·crsos 
encuentros deportivos. 



alrededor de unos protagonistas fisicamente activos y constituye una diversión 
pasiva que se puede transformar en pasión y sufrimiento. Por lo canto parece 
haber aquí entre estos dos una gran diferencia. uno está moti,·ado por impulsos_ 
personales di,·ersos, saluJ, recreación r competencia o e\·asión. Mientras que c:l 
otro es impulsado por la socieJad de cnnsurno r también con un usu político··. 
El sq,,'1.tndo de estos se poJria entender a partir Je lo que Bruhm dJCe ;il n:fcnrse 
al Jeporte con10 el espcctáculo industrial por excclencia, pues pem1ttc que los 
ciu<laUanos se cncta:ntn:n y se reconozcan en las !...rra.nJcs rt·prcsC"ntac1oncs 

deportivas, porc1ue ellas le~ < >torgan la irnagen n11sma Jel funcu >nan1ic:nto 
<lran1ático, conflictivo, del cuerpu social, especi¡urnente cn el c;unpo Je los 
choc1ues y antagunismos masivos .. ,Sin en1bargo el Jeportt: en estas <los ,·ariantes 
pertenece a esta época y an1bos se <lesarrollan a parur Je lo yuc Jefinunos como 
deporte. 

!\demás el <leporte con1u espectáculo va a tener <los rnodaliJaJes por un lado 
el he-cho de presenciar ;\ este en vivo r el hecho Je hacerlo por tele,·isión. 
obviarnenre esto a su vez va a tener dos Jiforencias. La transmisión <lel e\·ento y 
por otro lado los prngrarnas <le co111cntarios y de an:ilisis; de ht:cho ambas 
n1odalida<les de transrnisión deportiva han estado presentes desde k>s inicios de 
la tele,·isión rnexicana. t)bvian1ente esto se ha iJo transfom1ando junto con el 
desarrollo de la tecnolo~ría en la telc,·isión por lo que no es lo rnisrno, la manera 
en yuc en un principio los cornentanos se tenían yuc h~1ccr en v1\·o y ya una vez 
que surge el viJeotape se puede retransmitir un c\·ento deporti,·o. 

:\ su \TZ la televisión tiene el papel de ir 111arcando los Yalorcs princip;ues del 
comportarniento deporti,·o. En un principio la telt:,·isión habbb.1 solo Je la 
competencia r Je la búsc¡ueda de la ,·ictona y de un comportamiento ético en el 
terreno Je juego. Sin en1bargo ;ti irse cornercializando cada vez rn:ís el deporte, 
este se: transfonna en una n1crc;tncia ante:' (.1uc un hecho socia.l y por lo tanto la 
manera en que será rnostrado por la tde,·isión será encarninado a rt:proJucir los 
valores hegernónicus de la sociedad Je consurno en donde el consun1ir resulta 
tener ni;ís i111portancia que el deporte mismo. Por eso nos encontramos con 
e\·entos con nombres corno: Lib'"" Nike, Copa Corona o situaciones similares 
donde lo importante es que luzca el nombre del patrocinador m:ís que cualquier 
cosa. Esto es dicho por muchos <le los Jeportistas profesionales en distintos 

., Cagigal José Má. Dcpoqc: espectáculo ,. acción, Aula Abieria Salvat, Barcelona. 
1983. 
•> Brohm Jcan Maric. Sociologia del Deporte. México. FCE. México. 1977. 



niveles sobre todo en el balompié: "E11 dfiítbol aclualya 110 o.iste lajusticia cúporti:-a, 
ahom el 1í11ico medio que se impo11e es el de la meraJdotec111q y k1 comeniuli-:;pción "'1. 

Ese afán de comercialización l!e,·a incluso ; apartar a los programas de su 
finalidad original corno sucedió en la reciente Copa del l\·lundo en la cual los 
espacios más esperac.los y comentac.los por la gente ya no era el análisis de los 
partidos sino las secciones de Brozo, r\ndrés Bustan1antc y c.lemás cómicos 
participantes en los pro¡:,>ramas. 

Es a su \'ez in1portante tene1· en cuenta lo c..¡ue representa el c,·ento deporti..-o 
para el espectac.lor, este va a tener una ruptura con lo cotic.liano, por un lado d 
espectadnr sale e.le su rutina trac.licional y por el otro lado el deportista siempre 
está en busca úe la hazaila, de 1náxirno esfuerzo y esto llama la atención úe la 
gente. 

Además como ya lo mencionamos el deporte stn:e con10 fenómeno de 
identificación y proyección tal como dice Cazencuvc: 

"La PIT!>'<"<«ió11 pant"I! rle.iempolar 111u1 función /)(J..flt111/e a11.iloga ell af..i:1111os deportes 
rinle11/os CONllJ el ho."\."(O, ... o 11 l'tces i11,·b1.ro el ntJ!./!Y· J>or !!~f>1usto, ~>'ª 110 ,·01Tr' ¿1 :UU{~n' de los 
,gk1rliadon:s. pem i11Íll m11 11:e11os l'iole11,7(; d ¡uih/i,·o 01<11e11fn1 1111a .wtis/;1,-ció11 u ciertas 
IU<'t:Jid<Jrles n:p1i111id1.1: Si11 unbm,r,o, d pnJC<'.fO de ide111i¡i,;·1tió11 e::..p/i¡u 'º" ,,,,;J· j;,:i7Ull.iu kJ 

pasitin de lo.f hi1J,f1,¡.r ti/ tis ,·ov¡petia·o11es 110 ,·011t.JNÚ11,ulas por fa brut11l.ifhJ1l "'~' 

Esto t;unbién llc,·a muchas \TCcs a la aúnliraci<>n Yoluntaria úe las estrellas del 
Jcpnrte. L·:sro es se crnprezan a aútnirar a las personaliJaúes úcl c.leporte y 
aspectos Je csta c¡ue son complcta.mcnte ajenos al hecho dc que triunfe en el 
Jeportc v a<1ui se llc¡..,.-a a un proceso c..¡ue el misn10 Cazeuneu\·e llama proceso de 
veJertizaca#>n. 

"l.iste pm<e.\'o hipa-tn>/iado 01 kis SD<iedddes de masa. m11.dsle e11 LV11u1tir a 1111 ido/o que 
ha lnimjúlo m 1111 do111i11io del especltimlo, m un modelo, 1111 ido/o, 1111 oo/"eto predikdo de los 
mmilniento . .- de idc11tiji,cidó11 o de Pfl!Y<"<'áón • • -"l.17: .•. se 1welN11 pcr.ro11alidades Ji1eru de serie, 
sanidioses a los que se precw111ti1 su opi11ió11 J·obre el m1111do. la po!iticu, k1 mon1L ~ ,i:e11fe se 
i11ten:.fa por s11 l'id<J prir<Jrl.1. se los presenta nr .111 rida fi1111iliar o bü11 se 1:,inu11 ,·ó111p/i,"l!me11/e 
.171s .i1·01tur<Js ,;111om.1<Js ..... E/ hiroe dcporliro .1ig11e la .•71e1te de todas kJS l"l!dellu, ....... Sin 

~ 3 Esta íuc una declaración hecha por el jugador del Cruz. Azul Héctor Adomaitis previo 
al último partido de la final de la Copa América y aparece en: Hernándcz Israel. 
Denuncian Suciedad. nota de la sección deportiva del periódico Reforma del sábado 23 
de junio. pagina 7. 
:--1 Cazencuvc Jcan. La sociedad de la ubicuidad. Barcelona. Edit. Gustavo Gil. 



emba~o cP..ºZª de 1111a particularidmL· e11cumhrodo por la e.,wlenáa de sus v11isn1/os ..... lncluso 
puede imponerse mris que otras n&1tes a ¡,, adoración popular porque su prul~f!,io se dirige a la 
parte mds ingenua de la población."" 

Sobre esto, l3urillo J\zcarraga dice lo siguiente: " fJefi •......... l-/1~P_o Sdndu::;_ y 
/n11chos otros ll"JtÍ.> h1111 sido ''/dolos" de 1n,1s11.s que 110 solo i11Jpin.in i11spirució11 ,:oled1i·,1. J7.llO 

que son ejemplos 1Ú'ie11/e . .- pan1 /,IS 1111n·,u J!,puruáo11es. I ..os 11i1ios aprr1Ule11 a j1~f!ar futbol 
pni11ero l'ii11doloj1(~ªr en /,¡ pt111f,1//,1 "'d11á1" dr .m <ü.111, <¡ue prnd1áindolo en /,1 eJ·,71e/,1. /-le 
aq11i 1111a de k1s parrul~>jtis de ÍiJ ci11ii~aáá11 elt'dnjni,·"· _ r e Jo .f/1,·Nle e11 L7talquier partido. una 
se11sa,7·Ó11 de pcutiápa,ián, so1s,1a·nn que .re 1t:_/lqt.1 po.1ten·n17tu11/e i.Y>NJO ,:011, .. io1i.ia deportini ... ~& 

Por lo tanto el surgirniento <.k nucvos héroes favon.:cc el cstablecinllento de 
una cornunidaJ Je interés entre los sectores sociales antes alejados en \"irtUd de 
su jerarquía y Je su ti.tnci<>n. 1\dern;Ís la prictic:l. deportiva implica una 
formalización de la realidad social, en r..:I sentido .::le la crec1en1e rclc,·ancia que 
cobran los Jcportes a.! interior de la rca.lidad social. 

La relación Jcporte y tcle\·isión entonccs va a tener dos n1on1entos, el del 
evento Jeporti\·o ,. el Je la transrnisión y a su vez se han desarrollado programas 
tanto para trans1nitir el evento como para comentar sobre el deporte. Estos 
programas a su ,·ez S<Hl parti: de lo cotidiano en la programación Jeportl\"a con 
sus rcspi:cti\·as ,·ariacioni:s que se pueden presentar cuando hay eventos como 
Juegos Olímpicos, JLtegos Panamcricanos, el Campeonato 1\lundia.I de Fútbol, 
i:tc. 

Además hay qui..: mencionar Ltn elemento importante y es el hecho Je que no 
todos los deportes tienen el rnisrno rating-- por lo tanto no todos son 
considcraJos por la tclcvisión Jc la misma manera. Esto es que por un lado están 
los gustos dcl público pi:ro por otro lado están tan1bién los intereses del juego. 
1\!uchas \"c.:ccs cst''' inccreses pueden hacer 4uc una parte Jcl público sea 
sacrificada. L n e¡ernplo de esto es la rnanera en c1ue se satura la agenda deportiva 
solo dc fútbol. esto no 4uierc decir que sea el único deporte popular sino que 
muchas veces cs donde están li_1..,>ados los intereses Je las cadenas de tcle\;sión. El 
público es importante entonces solo cuando funciona como consumidor, lo cual 
se pucde cjempltficar claramente con los partidos que en vez de transmitirse en 

•
5 Obra Cit. P~ig 2..f9 

·n Burillo A1:carrat,!a. obra -citada. 
•

1 El rating se puede entender como la medición de la audiencia de un programa de 
televisión. sin embargo a su vez este suele estar dctcrtninado por el nh·cl de espectáculo 
que representa un deporte. A la gente le gusta ver sobre todo contacto fisico. y un grado 
nito de acción. 



televisión abierta se transmiten en canales de paga lo que sólo pennite que unas 
cuantas personas puedan ver estos partidos. 

t\1 respecto Juan José Reyes~ dice lo sih.-uiente: "Los partidos de f1Ítbol se habian 
com·atido _ya en prr!grumas de telezisión de 1Jltisi1110 mtÍl~J!..J'. por ta11/o, 110 contaba nada más lo 
que podúJ ot11rrir o no e11 kis canchas, Jino, sobre todo, lo que p(l(h;1 o no ocurrir en las canchas, 
Ji11, sob111 todo, lo r¡ue ap,,,.,,,7;, ""'" los qjos dd 1de17'/ente.'"' 

1\ su n:z. la tcle,·isión ha contribuido con1n dice Claudia Benassini a la 
vedertización Je al¡..,.-unos deportes, Llue son los favoritos de los televidentes. Es 
muy común ver a deportistas anunciando productos o acruando en telenovelas o 
películas y agreg:t esta autora yue rnuchos Je estos deportistas posteriormente se 
convierten en liJcres electrónicos.-'> 

Jean tl.!arit: Bmhm m,meja L¡ue "e/ «JnÍder masiro dd e.1pecltÍt7l!o deportiro pmrfrm de 
s11 e111Ílrente capaác/,id paru 11un.>)i,gumr co1n!.1J>ondenát1s entre los dnunas dep01tiros .Y los 
aco111eám1ú1to.f soá'11e . .- e histórimJ: Por lo tan/o d espe,-/¡j,7¡/o depmtiro oft'!!<"t! 11111J es.."t!ntJ 
i11sti/11t7°011al. ,·nd?fit"t1dd. e11 l1 que 41.r 111a.fl1.f 1?!cono,·e11. btf/n 111u.1 _forma Tnús o 1nenos 111:iict.J y 
estili:;:_adci /,1 a<árin de los .~nwdes tipo..- humanos: el bueno, d m<Jlo, d <J.íf11/o, d p/á,7do. El 
e . .pec!ác11/o dt:p011i1·11 pc:nm'te...... o¡;-,·.;:r:r ¡,,,¡o 11n,1 fonna .iiv:ple, 1m si.rl<'ma de nferemia 
.iünhólica t1 lod..1.1 ~1s idt·nt?fi,·,1(·in11r.f po.fih/rs. ,, todus las cJ1t1~711'1ciones 111ilii."'1 . .i enl" los 
tt1111pc>o1U.f, "'1J· estrr!L1s_r lor.1!.'~·1111/('s nprrse11/tJ11/e.1 henJ/,:o.f de 41 e.f,·r11a histá11',1i'. 80 

Es por esn Ljlle uno \"a a encontrar '-jUe n1uchos deportistas pueden incluso ser 
reconociJos nüs LjUe por su renJirnicnto deportivo por su rendimiento en las 
canchas o por cómn se manejan con10 clen1entos para publicidad. 

Esto st: puede ,·er claramente con las ganancias L¡ue tienen algunos deportistas 
por un laJo en cuant<> a su salario con1n profcsionaks y por otro en cuanto a 
!,->anancias por publicidad. ti.luchas ,·eces en los Estados L'.nidos, sobre todo en la 
NBA es muy común yue un deportista tenga un salario mayor por concepto de 
publicid.1d yue por su propio salario. El caso mis claro de esto seria el 
basquetbulista tl.lichacl Jordan quien durante su carrera creó una fortuna superior 
a los 300 millones de dólares y ha creado una inJustria entorno a él que todavía 
sigue generando mucho dinero. 

-. Reyes Juan José. Los soldados de la telecracia, Proceso Número 1333. México 19 de 
ffiil\'O de 2002. 
'

9 ácnassini Claudia. Deporte y Televisión. 
"º Brohm Jean Maric. Sociología polltica del deporte, FCE. México, 1977. 



Ya sea aficionados que han estado <le cerca en el deporte, gente que practico 
deporte y después se volvió periodista o entrenadores las personas que comentan 
el deporte, se convierten en lo que Benassini llama líderes electrónicos. Muchas 
veces la gente que narra n comenta el deporte no es la que más sabe, ni la más 
preparada," 1 sino solamente de que ruvieron la ,·irtud de estar ahí en un momento 
determinado. E·:so a su vez tiene un importante efecto y es que al tener gente 
poco preparaJa difícilmente poJrá entenJer la dimensi<"in social Jcl deporte y a 
su vez Je poJer ser crítico"~ en ton10 a este lo cual tiene que ser una característica 
básica de cualquier perioJista o comentarista no solo en el área deportt,·a, sino en 
cualquiera. 

Una vez <:xplicaJo el papel que tiene la televisión además Je la triple función 
que tiene en la actualidad, esto es en el plano económico, político y social se 
puede insertar la manera en que se desarrolló esta relación entre el deporte y la 
televisión en"esre país. 

La programación deportiva surge en México Jes<le el inicio Je la televisión 
misma y ob,·iamente va ligada a la manera en que se fue desarrolLu1do el deporte 
en el país. El primer día <le transmisión de XIrrv Canal 4, ruvo una entrevista 
con el equipo nacional de natación que se transmitió entre las 17:41 l y las 17:59 
horas, aJemás de Café Taurino"' con r\urclio Pérez "Villamclón", programa que 
duró hasta mediados de 1952. Ciertamente que en esta época se trataba sobre 
todo <l.: exp.:ri1nentar con rniras a poder saber cuales podrían ser los gustos del 
público. 

Las transmisiones de los eventos deportivos aparecieron de manera gradual, a 
la , . ..,z c1ue se complernentaron con los noticieros cincrnatoh~ificos. En un 
principio cuando no había ,-i<leotape los e\·entos se transmitían en vi,·o y una vez 
comprobado el éxito qu.: tenían Canal 2, empezó a incluirlos como parte <le su 

~ 1 Esto quedó mostrado en la tr:1nsnlisión de la final de la copa del ~1undo de Francia 
1998 cuando dcspuCs de que la selección francesa consiguió el título. Enrique 
Bermúdc.1., quien narró el partido para TELEVISA co111cntó que esa celebración se 
JlHllaría con ··ta celebración de la 1ndcpcndcncia francesa el l-l de julio ... 
:oi: Al referirme al hecho de ser critico no me refiero a la critica como decir las cosas 
negativas o defectos Je alguna cosa. Según Kant la critica es el hecho de pasar los 
hechos a través de la lu.t. de la ra.1.ón. esto es que el ser critico 1al co1no dirian los 
orígenes de la palabra significa poner en crisis. Esto es desmenuzar un hecho dado para 
poder entenderlo mejor. tal cual es y no solo a travCs de su ~1pariencia. ya que 
finalmente la razón va a ser la conclusión de un proceso que paso previamente por la 
abstracción y dcspuCs por el juicio hasta llegar al raciocinio. 
:o En ningún mon1cnto considero que la tauro1naquia tenga los clcntentos para ser 
considerado un deporte. sin embargo es mcncíonado aquí solo como un antecedente de 
lo que se manejaba en cuestión de programas de entreteni1nicnto. 



oferta. Así a partir de 1950, fueron apareciendo la lucha libre"', el frontón para 
mujeres, el baloncesto, las carreras de caballos y el box. Este último cuyas 
transmisiones se inician en 1953 con box, desde la r\rcna Coliseo, ha ocupado 
desde entonces un lugar importante en la televisión ranro en la transmisión de las 
peleas como en programas de comentarios sobre d rema. En principio, el espacio 
también se aprovechaba para peleas de campeonato mundi.u; sin embarh"° esto 
en la acru;uiJaJ ha ca1nbiaJo mucho una vez que fue mtroducida la mo.Jalidad 
del Pªh'O por e\·ento a través de la tcle,·isic>n, los aíicion;1Jos al box tienen que 
conformarse con la repetición de la pelea. 

Durante esta épnca lns cronistas n1:Ís conocidos eran Rafad Vida) en la Lucha 
libre, aJem:is Je que en este periodo apan.:cicron los primeros prot,>ra.mas de 
síntesis y con1entarios coino "Semana Jepc>rti,·a". conducido por f)anicl Pérez 
J\rcaraz y Jacobo ZabluJo,·sky y era tr'1l1smiriJn por el can•tl 4. 

Las transmisiones Je lucha libre iniciaron en la década de los cincuenta, 
narradas por Rafael Yid;il, patrocinadas por las llantas Cenera! Popo y más 
adelante por la cerveza XX. Es interesante ver corno JcsJe un principio las 
cornpañías cerveceras han sido de las princip,ues patrocinadoras de los e\"CtUos 
deporti,·os, lo cual puede considerarse una clara contradiccrún con la lógica de lo 
que es el deporte. Contradictorio pues c¡ue un.1 ;1ct1ndaJ LJUe busca mCJorar entre 
otras cosas la salud sea patrocinada por una crnpresa cervecera. 

En enero de 1952 el 2 c¡ue había sido in.1ugurado unos meses anrcs, inició las 
transrnisiones Je la lucha libre desde la :\rena 1\!éxicn ,. en nonembrc del mismo 
at1o cornenzó "Lucha 1.ibre Jorninicu" desde las 111stalac1ones Je Tele,·iccntro, 
pro¡,.rrarna c¡ue finaliz(, su crclu en 1954. Desde sus 111ic1os la lucha hbre fue de los 
pro¡,>ranus c¡uc rnás rn1pacco caus<

0

> en el público; la gente se con¡,>re.i,-aba frente a 
los escaparates de las tiendas Jnnde se instalaban lns tclc,·isorcs o iban a las 
poc1s casas c1ue concaban con el aparato .. ·\ pesar de los pocos rcle,·isores '-lue 
había en ese perioJn una carnpar1a de padres Je familia hizo LJUe se suspendieran 
las transmisiones de lucha libre por :tlrcdedor de treinta años ya que estos 
ar!-,'Umentaban que en el intento <.le imitar a Jos luchadores los niños muchas 
':cces se lastin1aban . 

.l'I" La lucha grecorromana y la lucha libre son depones olimpicos. sin embargo al 
rcfcrinnc aquí a lucha libre lo hago al circo o espectáculo brindado por varias personas 
en un cuadrilátero más con la finalidad de divertir a la gente que con la intención de 
mostrar al público una verdadera competencia bajo la definición de deporte que se da en 
este trabajo. 



Las primeras transmisiones del género tuvieron un carácter doméstico a la vez 
guc la televisión consi<leraba al deporte de manera muy amateur, aunguc se iba 
conformando un público televiJente aficiona.Jo al <leporce. Durante la primera 
mitad de la <léca<la <le los cincuenta las transmisiones <leporti,·as se hacían de una 
manera muy prirniti,·a: con una o <los cárnaras solamente. En ese entonces los 
tres canales eran m<lepen<lientes y fue hasta 1955 <1ue se fusionaron". Con la 
introducción <lel vi<leotape en 1956 empez,uon bs trans1nisumes <lifen<las y se 
inicio la 1nernnna televisiva. Esto fue un avance tecnol(,.L,..;co sumarnente 
importante que S1.l.,'T1ifíc<

0

> el hecho de que se pudiesen prouucir program:1.s con 
base en imágenes ya archivadas. Ya así los prngran1as deportivos no <lependí:1.n 
solamente Je trans1nisiones en ,-ivo. Entre los programas Je comentario de esa 
época estaba "Teleclub Deportl\·o" entre enero 1959 y junio <le 1964 por el canal 
4 y "La i\farcha Jel Deporte", por el canal 5 entre septiembre <le 1959 y junio de 
1963."'' 

:\ fines <le 1953, antes que cual<.¡uier otro país latino;tmericano, en nuestro 
país inició la aventura Jel control remoto con las c::i.rrer::i.s Je ::i.utos, con la llegad::i. 
de l::i. Carrera Panamericana a i\ léxico. l.L,'l.lal que en el box, estas transn1isiones se 
complementaron con programas <le con1entario corno "El (;r::i.n Premio de 
!\·léxico". Estas transm.isinnes fan>recieron a que la tele,·isión me:i;,icana 
comenzara ::i. aJquirir expenencia en el 1nanejo Je competencias n;1cionales e 
intemacion::i.les. :\ las carreras Je autos se .tgre~.uon los Jueh'OS 
Centro::i.meric::i.nos, los Juegos P::i.n:unerícanos ~· el C:unpeonato 11.lunJial de 
Pentatlón l\loJerno, to<lo esto <lurante la sc_L,TUnJa n1itaJ Je esa dcc:1.<la. 

Otro e\•ento import::i.nte fue cuando i\léxico llegt) a la tina.l de la copa Da,·is 
con el equipo integra<lo p•>r Rafael Osun::i. y Vicente Palafox, 1nisrna que 
pen.lieron ante :\ustralia cuatro partiJos a cero. Las eliminatorias se transmitieron 
Jes<le el Centro Deportivo Chapultepec. :\<lern;Í.s se si_L,'1.iió Jesarroll::i.ndo el 
genero de los pro.>,'<an1::i.s Je comentano con la consoli<lación Je comentaristas 
con10 :\ntonio :\n<lere en box y E.lías Neyra en autorno,·ilismo. 

La rnaner::i. en ~¡ue se <lesarroll::i.ron las transmisiones deporti,·os fue al parejo 
con la 1n::i.nera en que se fue desen,·oh·iendo d deporte en nuestro país. La 
tendencia fue siempre seguir a los deportes en los que figuraban mis los atletas 
nacionales y es así <.¡Ue deportistas corno el cla,·adista Joaguín Capilla o el 

ic!i La tendencia al monopolio ha sido a través de la historia una característica del 
sistema capitalista y no es de cxtratlar el hecho de que esto también se haya presentado 
a travcs de la historia de la radio y la televisión en México. El caso de cómo surgió 
TELEVISA es solo uno de tantos que se fueron dando posteriormente. 
tc
6 Gonzálcz Fernando. Historia de In Televisión 1ncxicana. México. 1986. 



beisbolista Roberto Ávila, eran de los favoricos. A su vez los boxeadores Rubén 
el "Ratón" Macías, Fili Nava, Ricardo el "Pajarito Moreno". José tviedel, el 
"Tolu,co" Lópcz y Efrén "el Alacrán" Torres. 

En 1962 TELEV1S1\ adc1uirió al Club América r desde entonces estuvieron 
sumamente interesados en todo lo referente a transmitir el tütbol mexicano. Esto 
a su vez se reflejó con la construcción del estadio 1\zteca que fue inaU!-,'Urado con 
el encuentro entre el Club :\mérica y el Turín de 1 talia. 

En lo que se refiere al fútbol se or¡.,-anizaban pcntaRt~nales entre los equipos 
punteros noexic:u1os y los rncjores de fuera del país co1no el Santos o el Bntafogo 
de Brasil, el l'ciiarol o el Ri,·cr Plate. :\Jcrnás en esa época los hcn111nos Pedro y 
Ricardo Rodríguez, fi¡.,'1.lraban en el autnmoYilismo mundial. :\dcrnús poco a poco 
la señal tcle,·isiva aurncntaba su área <..h! cobcrn1ra en el país. Cun respecto a los 
pro¡.,'Tan1as dcporci,·os, cabe destacar el caso de "Ca.lcndario", transm1udo corre 
agosto de t 961 y febrero de 1 963, un nonc1cro <lcporu,·o conducido por 
Femando !\!arcos, quc cn 1962 cambió su nombre por ":\lmanaque". Despues 
surgió un prograrna dc nornbre "NoYeda<les en el deporte", que se acerca más a.I 
fonnato actual y se transrnitic'> entre 1unio de 1 ')(,(> y agosto de 1967 con Daniel 
Pérez Q.rcaraz. el "/\lago" Septién, "Sony" :\larc<'>n ~·Víctor F.squiYcl.•-

Hasta la prin1era nlitad de la década de los sesenta, las tr..1.nsrn.isioncs de 
progran•as dcportin>s sc lrn1itaron a controles rernotos y a comentarios. La 
mayoría de los CYetltos sc recibía Je manera diferida, con la consecuente pérdida 
de la simultaneidad. Es adern,1s en este período cuando s" inician las primeras 
transmisiun"s por satélit.,. E.n esa ocasión se grabó en videotape el Campeonato 
Mundial J., l'útbol celebr:i.Jo en Chil" y t::i.rnbién parcialrnent" los Juegos 
Olímpicos J., Tokio. 

En 19<>5 el boxeador mexicano Vicente Saldí,·ar <lebía exponer su corona en 
Londres y el .,,·.,nro fu., transmitido por satélir" con el patrocinio d" la Cen·ecería 
i\!odelo; si.,nJo esta la primera '·ez que se contrató un satélite para una 
transmisión com.,rcia.I, aún así dado que los costos de los satélites eran muy a.ltos 
p::i.ra la Copa del l\·lundo de Inglaterra 1966, sólo se transmitieron en vivo, la 
inaugurac1on, el partido l\·léxico-Francia y la fina.!, mientras que el resto fue en 
;-ideo ta p.,. 

Sin embargo es a partir de aquí que tecnológicamente la televisión me..-.:icana 
da un sa.lto muy importante en materia de transmisión deportiva y esto se debió a 

37 Obra cit. 



que México tenía que organizar de manera casi inmediata los Juef;,'OS Olímpicos 
en 1968 y la Copa Mundial de fútbol en 1970. Se basaron en la experiencia de 
Tokyo, primera vez que se hizo la cobertura de los Juegos Olímpicos, y a partir 
de 1968 se empezaron a dar las transmisiones ,.fa microondas y hasta ese 
momento se empezó a transmitir en cadena nacional. 

En cuanto a las trans111isioncs de ii.itbol. éstas iniciaron en esa nlisma década. 
Se en1pezaron transn1itiendo los partidos del Club :\mérica los domingos y en 
ocasiones del Cuada.la¡ara entre se111ana patrocinado por Cervecería i\ioctezuma. 
El Canal 4, st: encargú Je transmtttr el fútbol de Toluca y poco después 
.tvfonterrey y Lt:ón fut:ron transrnitrdns. 

Curiosan1ente este desarrollo en to<lo lo que fut:ron las transm1s1ones 
deportiYas estu\·o li¡..,-ado a un periodo en el que se dio un gran crecimiento 
econó111ico en el país, por lo c¡ue no es fortuito yue por un lado se desarrollen las 
transtnisiones y por otro lo haya hecho toda la industria del deporte en i\léxico, 
mientras se daba en el país el "n1ilagro econútnico". 

Obviamente confonne se fue desarrollarn..lo tn:Ís la tecnnlogia fue aumentando 
la cobertura re,.,>lonal y local, dependit:ndo Je la tna¡..,'Tiitud del e\·ento. Dentro de 
estos el que 1nás fue creciendo en cobertura y en t:spacios fue el tütbol. Este 
crecin1it:nto dt: b popularidad del fútbol se fue dando en casi todos los países del 
orbe y en i\kxico contnbuyo <le manera n1U)' 1t11portante el hecho de que se 
hayan realizadn e.los can1pc·n1utos mundiales en l lJ7ll v en 1 lJ86 . 

. t\l irse consolidando el deporte en una b'Tan empresa los consorcios 
tele,·isin>S trataron de sacar el n1áximu provt:cho cal con10 se hizo con los Juegos 
Olímpicos de 1 lJ68 y las dos copas mundiales como st.· explicaci más adelante. 

:\ esto se ha opuesto la casi nula participación Je la televisión pública en 
nuestro país tratando de competir sin posibilidades rea.les con los monopolios 
cxistcntt:s. 

En lo c¡ue se refiere a la tcle,·isión pública, quien tiene m:ís historia que contar 
es el Canal 11, gue inició sus transmisiones deporti\·as con el progr.una 
"Depo11:ivisimo" c¡uc estu,·o al aire de enero de 1960 a diciembre de 1969 con los 
comentarios de Juan 1\;[oralcs. Despu.;s hubo otro programa de nombre "E yen to 
Deportivo" entre no,·icmbre e.le 1978 y el mismo mes de 1980, así como el 
pro5....-ama ":\qui fütbol americano" iniciado entre 1973 r concluido en 1976. 
Esto agregado al hecho de que el Canal 11 conrinu:unente ha dado espacio para 
deportes que no interesan mucho a la tele-...·isión comercial, muchas -...·eces porque 



no tienen el mismo número de patrocinadores, aunque esto no quiere decir que 
sea por el hecho de que no interesan a la gente. Tal es el caso del fútbol 
americano nacional y diversos eventos deportivos uni,·ersitarios. 

El caso aden1ás de Televisión 1\zteca es particular. :\hí tenemos al programa 
deporti\•o que más tiempo ha estado al aire y se trata Je DEPORTV conducido 
desde 1974 por José Ramón Femán<lez. Este se caracterizó por muchos años por 
tener una línea crítica en torno al deporte y principalmente en romo al fútbol y la 
manera en que se rejía la relación entre federativos, Jut:t'ios y rnedios de difusión, 
aunque esto can1bio a raíz Je la privatizaciún Je este canal Je televisión y de la 
compra Je al¡.,'l.mos equipos de fútbol por parte de esta empresa. 

¡\ esto tenernos que agregarle la aparición Je una serie Je canales deportivos a 
través <lel sisterna de televisión por cable en sus distintas cadenas. i\!ultivisión, 
Cablevisión n PCTV. Estas cadenas tienen uno o más can;tlcs que Jesti11an una 
gran parte de sus transnlisiones al deporte, ya sea por producción propia o a 
través Je convenios cc>n cadenas con10 ESPN (con todas sus filiales). 

i\·[uchos de estos can;tles tienen la disposición de otorgar rnás tiempo a las 
transni.isiones <lL'pnrti\·as. sin ernbargo en la ló!--,'1Ca Je: transtnitir más aparc:cc más 
fácil el rnancjar eventos <1ue pueJ,1n resultar co1nplcran1ente ajenos al público 
mexicano en \"l!Z Je buscar con1perencias a ni,·el nacional c¡ue puedan interesar al 
públicn. Sin embargo para estas cadenas cnm<> Mulrivisión o PC:'IV, les es dificil 
cornpetir con lns grandes 111onopolios, sobre codo porque no poseen las b'l"andes 
forn1nas para pagar los derechos de transrnisión Je los deportes más vendidos. 
L:·:sro por el hecho de c¡ue es una tcle,·isión yue de entrada al tener c¡ue pa¡,-arse 
una cantidad extra por verla es solo derecho de un grupo selecto en comparación 
con las personas "-}llC tienen tclc,~isión. 

Tl-:LléVIS:\ 1· desde hace unos añns Tclc,·isi<>n :\zteca son juez y parte en lo 
<-¡ue respecta a transmisiones dcporti,·as: son propierarios Je equipos de tütbol y 
juzgan y opinan sobre la manera en gue se <lesenn1eh·e el deporte. Esto conlle'-:i 
no solo '1 un problema ético sino a un problema Je objeti,;Jad en la manera en 
que se juzb-an los fenómenos deporti,·os del país y del n1unuo ya que impera el 
hecho de tener intereses involucrados por parte de la empresa. Simplemente la 
manera en gue can1bio la postura de l:V Azteca hacia TELEv'lSA una vez que 
comt:nzaron a comprar equipos de fútbol es muy obvia . 

.t\ la par que se desarrollaba la tcle,·isión e iba llevando a los telespectadores 
mejores imágenes y transmisiones, TELEVISA generaba más y más recursos. 



Esto a su vez va a desarrollarse paralelamente a otro fenómeno que es el 
desarrollo del deporte profesional en el mundo. 

LA TELEVISIÓN Y EL DEPORTE PROFESIONAL 

Es dificil precisar cuándo surge el deporte profesional tanto en l\,!éxico como 
en el mundo, ya mencionábamos que las antiguas culturas prehispánicas hacían a 
veces cierto tipo de pago en cacao a los jugadores del juego de pelota. 

Definir al deporte profesional es muy sencillo. El deporte lo habíamos 
definido como cuak¡uier acti,·idad física en donde hay una con1pctenc1a y por lo 
tanto una finalidad de superación entre los parricipa.ntes. El deporte es un 
proceso y a su \"ez una acri,·idad socfal. Sin embargo esto es un tém1ino muy 
genérico c¡ue habria que ajustarlo ;ti contexto social dentro de un sistema de 
relaciones sociales de proúucc1ón in1perante. 

Hay que ten<:r en cuenta los elementos úel mismo sistema capitalista. En un 
principio se <lijo que el deporte existía como un elemento fuera del trabajo, como 
una actividad recreativa en la cual una persona podía tener una distracción de sus 
activiúades cotidianas. Esto es el deporte en sus inicios era una actividad lúdica 
hasta llegar a ser una actividaú depnrti\·a. 

El sisrctna capitalista con10 se había dicho, es a.Jgo más que un sistema 
econó1nico, es una fomu <le viúa y un siste1na de complejas relaciones sociales; 
es por eso que arrastra ran1bién una fonna de ,·ida, de cultura, de pensar y de 
hacer las cosas c¡ue fonnan parte de la coridianeiúad. 

Cuando se traslada ;ti ;Ín1bito del deporte nos encontramos con que el capital 
busca nue,·os espacios para poder expandirse y poder reproducirse, se encontró 
con el potencial c¡ue representan las actividades deportivas para poder hacer 
negocios. 

Hubo para esto ,·arios elementos, pritnero, el hecho de que para tener cada 
vez un mayor rendi1niento en las competencias se necesita una dedicación mucho 
mayor para dar los resultados esperados. Es por eso que una persona por mucho 
que le guste un deporte y por muchas aptitudes que tenga, no podrá ser un 
campeón mundial si entrena solamente una vez a la semana; lo mismo podría 
decirse de Lm maratonista que no seria capaz de competir en su respecti\-a prueba 
si solo fuera a trotar los domingos. 



no tienen el mismo número de patrocinadores, aunque esto no yuiere decir que 
sea por el hecho de c¡w: no interesan a la gente. Tal es el caso del fütbol 
americano nacional y diversos e\·entos deportivos uni,·ersirarios. 

El caso además de Televisión 1\zteca es particular. :\hí tenemos al programa 
deportivo que más tiempo ha estado al aire y se trata de DEPORTV conducido 
desde 1974 por José Ramón Fernánde/.. l 'ste se caracteriz<; por muchos años por 
tener una línea crítica en ton10 al deporte y principalmente en torno al fútbol y la 
manera en que se tejía la relaciún entre fcJerat1vos, Jue1)os y 1neJios de difusión, 
aunque esto cambio a raíz de la pri,·attzaci<>n Je este canal de televisión y de la 
compra de al!,"llflOS ec1uipos de iútbol por parte Je esta e1npresa. 

1\ esto tene1nns c1ue a¡,,'1'egarle la aparición de una serie Je canales deporri,·os a 
través del sistema de televisic»n pnr cable en sus distintas cadenas. l\lulti,·isión, 
Cablevisión o l'CTV. Estas cadena~« tienen unn o más canales que destinan una 
,1,.rran parte de sus trans111isinnes al deporte, ya sea por producción propia o a 
través de con,·enios con cadenas cun10 L_:_<:;PN (con todas sus filiales). 

i'Y!uchos de estos canales tienen la disposición Je ntort-,rar 1n;is tie1npo a las 
transtnisioncs deportivas~ sin c1nbargo en la lúgica Je transn1itir n-1ás aparece más 
fácil el 1nane¡ar eventos c1ue puedan resultar co1nplet.1n1ente ajenos al público 
mexicano en vez de buscar ecn11petencias a nivel nacional c¡ue puedan interesar al 
público. Sin e1nbargn para estas cadenas como 1\lultivisión o l'C:TV, les es dificil 
co1npetir con los .L,>rancies 1nonopolios. sobre toJo porc1ue no poset:n las !,'t'andes 
iorn1nas para pagar lc>s derechos de transrnisir'>n de los deportes más ,·endidos. 
Esto por el hecho de c1ue es una tek,·isión que de entrada al tener que pagarse 
una cantidad extra por verla es solo derecho Je un b't'Upo selecto en comparación 
con las personas <-¡lle tienen tele,·isión. 

TI ·:LI ·:V 1 S1\ r desde hace unos años Tele,·isión :\zteca son juez y parte en lo 
que respecta a transmisic>nes deporti,·as: son propietarios de eyuipos de fútbol y 
juzgan y opinan sobre la manera en que se desen,-uelve el deporte. Esto conUe,·a 
no solo a un problema ético sino a un problema Je objeti,;uaJ en la manera en 
que se juzgan los fenótnenos Jeporti,·os del país y Jcl mundo ya c¡ue impera el 
hecho Je tener intercs.:s im.·olucrados por parte Je la empresa. Simplemente la 
manera en que c:u11bio la posrura de 1:\1 Azteca hacia TELEVISA una vez que 
comenzaron a comprar equipos de fütbol es muy obvia. 

r\ la par que se desarrollaba la tcle,·isión e iba lle,·ando a los telespectadores 
mejores imágenes y transmisiones, TELEVISA generaba más y más recursos. 



Danven que utilizaron iuh>adores escoceses en sus panidos de soccer. 113 Es así 
como en 1885 se adopta el profesionalismo por la Asociación ue Fútbol inglesa y 
se convirtieron en el primer país en adoptar el profesionalismo. i\-fuchos clubes se 
molestaron en ese momento diciendo 4ue se \•Íolaban los principios del 
amatcurismo e incluso se fundó la :\nuteur Footb:ill :\lliance con una gran 
cantiua<l Je eyuipos que 4uerian permanecer corno amatcurs. De hecho esto 
desató una !,"ran polén1ica entre la FTFA )' los responsables <.id fútbol en 
1 ngbterra quienes <lcfínían :ti prnfcs1onalts1nn <le esta manera: 

"Los ;i~~adon!s .wn o b1~11 t~/ltú11t11dos n hio1 pn1J(sio11,1/e_,-_ -r0tlo j1~J?,ador '?..:!.Íftn1do 01 esta 
f·-ederacitÍ!! 1'-.;-thiOlltJf COlllO f'tr!}~sio1111f tJ t¡Jte f"'rti/.>tJ ",V//lllen1ti01U.f O Cf>!!..t7ifef"t .. U·io"es de 

cualquier ,·fase p(}r e11t.·ti1.'tJ de sus ,!!_rJ.f/tH 1u·ax,J1ios de :Jl1y~1111io110 )' ln1rtJpo1tr ejec1i1'tlv1ente 

pa._v_ados .. fení 1111 prrye.ritJ11a!. /_~o.r .!!.a.ríos de a1l!??lll1~·1ie11lo, t.Jptute lo.t .1,1!.t11io.f ptJ._~ados a 1111 

el//n!l/tJtfor O pn:p11radm; tfe/Jcn .l°~r SlljÍ"t~l.,~JTfos por {os VIÍS/!101° jil_~t1tfon!S. l."11 }".1.,'útÍOr q11e 

covr ... fJila por c11alq11ierprr1nio e1t 1ne1,i/i,·o en 101 e11i.-r101tro de Jiitho/ sení PfT!fe.rio11iJL "lM 

Esta definición de las instituciones inglesas no fue aceptada por la FTFA, en 
su morncnto por el hcch<> de ~iuc en casi todos los paises habia un ctct"to tipo de 
profosionalistnn oculto. l~n to<los los países babia fonnas n~uy <.ii,·crsas <.Íesde 
dictas por <.Ícsplaz:i.n1icntos o di,·crsas situaciones por n1c<.iin Je las cuales les 
pagaban a los 1uhaJorcs <.Íc forma in<lirccta. Sin crnbar¡.,•o ticmpn tardó hasta que 
fue accpta<lo oticialn1cntc y esto fue en 192<> en un acucr<.Ío a<.Íopt.1<.Ío por la 
FIF :\. en el ~1uc se aceptaba yuc un jU!,.':ldor pu<.iicsc rcc1b1r una remuneraci6n 
pero que nunca tuera mayor a un <.iía de salario <le su activiJa<.i laboral y que sólo 
se le pa¡.,':lra por ca<la <.iia jub':ldo, esto con la i<lea de ~¡uc lo que percibía cómo 
ju¡;ador nunca fuera rnayor a lo gue recibía como trabaiador. 

:\ panir de aquí comenzó la relación e.le la F!F:\ con el profesionalismo)' a se 
empezó a dar entonces por un lado la <.ioblc situaci<ín Je amateur o de 
pro l-esional. 

El ejemplo del balompié sin·ió además como inicio de la actividac.l profesional 
en los <lemás <lcpones. Ello c.lcbido a que el fútbol fue el depone más popular en 
el mundo <lcsJe los años \'Cinte. La aumisión del profesionalismo por parte de la 
FI F :\, llevó a una constante expansión <.ie esta nue''ª situación depotti,·a en 
\'arios de los principales países futbolísticos del mundo. Fue una expansión lenta, 
condicionada por la resistencia de muchas federaciones nacionales a aceptar un 

"Amateur v Profesionalismo en Bibliotcc:i Total de Fútbol. Edit. Occano. Espada, 
1982. . 
89 Obra cit. 



hecho que iba en detrimento Jd espintu deportivo dd juego y que estaba 
limitado a las particulares condiciones de cada país o cada continente."'' 

Finalmente, el profesionalismo ya es parte uel :imbito natur.i.I ucl Jcpnrtc y no 
hay un país en uonJe no pueJa hablarse <.le un deporte profesional, a \'CCes 
encubierto pero de todas maneras existe.''' El capital ha extenJiJo Slls rcnticulos 
a cada uno de los puntns ud Jepone )' en la actualidau esto permite a su vez 
generar cifras in1presionantes Je Jinero sobre lo c¡ue se poJrian Jar tnuchos 
ejen1plos. Los altos salarios l.jlle hranan los Jepon1stas sobre toJo en el uepon:c 
profesional Je los l·:stados Unidos n<>S lucen pensar en la tas.1 de plusvalor tan 
grande c:¡ue d<!be haber <!n cst<! sentido. Esto cs s1 en la N B:\ llq.;a a haber 
nó111inas d<! cerca de 11H1 1n1lloncs Jc drilares al aiio es pun.¡L1e la tasa d<! ganJ.nc1a 
es n1ucho tnás atnplia Jada la manera en c.¡u'-' se comerc1altza el deporte \' a tflJos 
los in¡,,>-r<!sos l.jlle tt<!nen los cc¡uipos por cnnceptu J.., las cadenas Je tclens1ón, 
patrocínaJnr<!S )' \'<!nta Je <!ntradas. De hecho uespués de la huel¡..,':l Je JU,!-,':lJores 
c:¡ue se presentó en 1998 S<! llegci a lln arreglo en el c¡ue apenas aproxirnaJan1entc 
el 45 '!'u Je los in¡..,>-r<!sos \'a para los jugadores. 

La NB:\ s<!rÍa stilo lino de tantos e¡en1plos como poJrian ser la National 
r:ootball Leagll'-' (N l'L). la Nat1ona.I l·locke\' League (N l ll.), o la 1\lajor Leaguc 
Baseball (1\!LB) en l::'.stados l'niJos, sin embarR> no es el único pais dónJe se 
presenta est<! fcn<itn..,no, sino es algo 1nunJi:tl. Cuando uno ve el precio Je las 
transferenc1.1s ck un ju~~aJor a orro equipo''' no solo en los EstaJos Cnidos sino 
<!n Europa. se conclu~·e co1no IL)s atletas se con\·1erten en tnercancías yue generan 
a su '""' 1n1llnnes de Jólares. El' y Europa manifiestan mis este fcnón1eno, pero 
t.:ncontra1nos e1e1npl< >S en touo el rnunuo. Hay incluso un futbolista ¡aponés 
Nakano c¡ue recién se ,-..,nJic) en mis de 25 tnillones Je Jólares, lo .:¡ue Jern:uestra 
que: el capit:tl no tiene naci<)n ni fronteras. 

Las estructuras c1ue se füeron JesarrollanJo en el deporte tanto en los 
or5ran1sn1os int<!macionales co1no en los nacionales estu\•ieron entonces 
determinados por la lógica de expandir los mercados para poder comercializar los 
Jcporrcs. 

°''Obra cit. 
"'

1 Aquí se podri:.i mencionar el caso de Cuba en ta actu:.1lidad o de los paises que 
formaban en su momento el bloque soviético en donde existía. En Cuba a pesar de que 
ofici:.llmcntc no hay profesionalismo los jugadores de la selección nacional de bcisbol 
perciben un salario de alrededor de .S.00 dólares 31 1ncs. que es mucho 1nuy arriba del 
promedio de este pais. Adcm:ís a esto se podria incluir los estin1ulos c:con61nicos que 
reciben los ~nietas por ga.nar competencias en el extranjero. 
9

: El Rc3l ~tadrid pagó 67 millones de dólares por la transferencia de Zinadi..ne Zidanc. 
del Juvcntus FC. a esto h:iy que agregarle lo que scr:l el contrato del jugador y lo que 
ganaro.i el por concepto de publicidad. 



A pesar que desde un inicio el deporte profesional se presentó com9 un 
negocio algo fructífero hubo un elemento que hizo· que se disp:u:a~ por 
completo los ingresos por concepto de las acti,·idades deporti,·:is y este elemento 
fue la televisión. 

Con la llq.,>ada de la tcle\·isión la gente podía prt:senciar tal cual lo que estaba 
sucediendo en el terreno de juego sin nc:cesidad de ir al estadio. Ya no era como 
en la radio mediante la cual tenía que imaginar las cosas sino tenia ahora las 
i1n:igenes exactas del hecho Jcporti,·o. 

Un eje1nplo claro Je esto es el máximo organismo rector del <leportc en el 
mundo, el Comité Oli1np1co 1 nternacional. To<la la estructura de este ha crecido 
notoriamente a partir de la llegada de l:r tclensic'>n. Las entr:i<las de dmero han ido 
creciendo <le una n1arn.:ra exorbitante. F.n los Juegos Olimpicos de Ron1;i en 196U 
los <lerechos de telt.Tisic>n se pa¡.;aron en menos de <los n1illones de <lolarcs. La 
cantidad 1 <i anos <lespués fue de J4 millones de dólares llegando a 40U millones 
en 1988 y 705 millones <le dólares en los _J uegns Olímpicos de Sydney. El ne¡,,-ocio 
es tan lucrati,·o 4ue la N 13C fir111ó un con traro con el COI por los derechos de 
los juegos del 2llllll, el 20!14 ~·el 2llll8 pnr 2 mil rrnllones de dólan:s 

Es por eso 4ue el deporte se tiene 4ue enten<ler como un importante: 
fenómeno social Jel siglo XX )" X..'\:!, Ja<lo el fervor ~1ue despierta y la facilidad 
que tiene para inovilizar inultitudes. Es por esn 4ue el espectador llet,>a a caer en 
un período Je enaíenac1<'>n en el cu;1I utiliza al deporte corno medio de catarsis. 
De hechu la capaciJaJ de mo\·ilización <lcl deporte ha superado a importantes 
movirnientos de natur;1kza politica o reli¡..,.josa. Esta atracción ha aumentado la 
imagiruc1<in no solo de los dirigentes deportiYos sino del mundo de los net,•ocios 
en gener;tl sien1pre en la ló¡..,-ica Je buscar rn:is consumidores y pnr lo tanto mis 
~1nanc1~i. 

:\ medida <1ue el deporte se extendió hubo 4ue añadir a b organización en los 
ni,·eles re¡._.jonal y nacional también b internacional. :\demás de que la rivalidad 
entre los distintos nl'·cles hizo que fueran surgiendo las diferentes 
cornpeticiones. De esta rn:111era los torneos nacían corno creación del organismo 
director; en otras ocasiones fue al rc,·és, ,. las federaciones o confederaciones se 
fundaron para encauzar lo ya existente. . 

La expansión del deporte y en especial de deportes como el tütbol modificó 
con los años, el estricto car:ícter deportiYo de su práctica. La adhesión 
multitudinaria dio a este bs connotaciones de un espect:ículo y el profesionalismo 



completó este proceso. Esto tuvo a su vez una enorme incidencia en el plano 
organizativo y económico. En primer lugar, la estructura de los clubes, 
federaciones y confederaciones debieron crear secciones especializadas para 
aquellos que continuaban practicando un deporte como amateurs y otros que lo 
hacían en el terreno profesional, enfocado a su vez a darle más tinte~ de 
espectáculo. 

Actualmente todas las federaciones c.leporti,·as internacionales están en mayor 
o menor grado influenciadas por este fenómeno. Su manera de acruar como 
or,ganismos se condiciona por los grandes emporios comerciales atrás e.le ellos. El 
ejemplo más reciente se puede Yer en la última edición de la Copa :\mérica de 
fútbol, qu<: es un e\•ento que enfrenta a todos los países de la CON!\CEBOL o 
sea de Sudamt!rica y algunos países in,·itados con10 en este caso fueron l\lt!xico y 
Canadá. Los presidentes de cada una,. de las federaciones que son parte de la 
C0N i'v!EBOL, decidieron suspender el c\·ento dado que este se realizaría en 
Colombia y éste no garantizaba las condiciones mínimas de seguridad 
inc.lispcnsables para este e\•ento. 

Sin embargo una gran protesta por parte Je los patrocinadores del e,·ento y la 
amenaza de que estos perdieran n1illones de dólares significó que los prcsu.ientes 
de las asociaciorn:s rectiticaran su decisión para que el e\·ento sc llevara a cabo. 
La ernpn.:sa "l'raffic que cs la ~1ue tenia los <lcrcchos telc,·isi,·os del e\·ento ya lo 
había vendido a más de 1511 países pre,·io a la cancelación. :\sí dados los millones 
en juego se decidió rectificar la uecisión daua una semana antes.''l 

En la actualidad toe.los los !-,'t"andes eventos deporti\·os en el mundo cstin 
dctenninados por la lógica <le la g-.mancia. Las federaciones internacionales, los 
c.ampeonatos mun<lialcs Je diferentes especialidades están bajo los intereses de 
las !,'t"andes en1presas transnactonalcs en tomo a las cuales gu:a el fenómeno 
llamado deporte. 

Sirnplernentc hay que Yer la manera en que se determinan los horarios de las 
competencias ya sea en Juc¡,,>os Olímpicos o en los campeonatos mundiales de 
fútbol y es sólo para poder ajustarlos a los horarios de mayor audiencia en la 
televisión independientemente de cómo pueda afectar ese horario al rendí.miento 
fisico úe los atletas.'" 

"'Siempre Si. Periódico Reforma, 6 de julio del 2001 
94 Un claro ejemplo de eso sería el campeonato de fútbol celebr:tdo en Mé:dco en 1986 
en donde la mayoría de los partidos se celebraron a las 12:00 o 14:00 horas con 
tcn1pcraturas de ntás de 30 grados pero en un horario donde podían ser transmitidos 3 
Europa en horario estelar. 



A su ,·ez los dirigentes del deporte tanto en México como en el mundo ra no 
son designados como ant:tño a partir de una trayectoria en la cual hubieran 
pugnado por las mejoras a un deporte, sino más bien en la actualidad se llega a 
los puestos de poder gracias a alianzas con las grandes empresas tclevisi,·as, de 
ropa deporti,·a o de diferentes productos c¡ue ,·en en el deporte un excelente 
escaparate para publicitarse. 

Vale la pena n:r como llegaron a sus respccti,·os puestos Juan Antonio 
Samaranch, en el COI, Joao 1 [;wclange en la Fl F:\ o Primo Nebiolo en la 
Federación i'v!unJial Je Atletismo en donde lo menos importante ha sido conocer 
o preocuparse por el <leporte. Todo t!S cuc:stión de b~nancia r otorgar la mayor 
tasa de utiliJaJ a la mejor inversión.~' Lo mismo se pue<le decir de :\lejanJro 
Burillo, presidente Je la Comisión Je Selecciones Nacionales Je la FeJeración 
i\!exicana de Fútbol además Je ser Juefi.o de Jos ec.¡uipos Je fútbol y diversas 
empresas. 

La estn1ctura Je todas las competencias internacionales ha sido cada vez más 
condicionada por la lógica Jel capital. Mic:ntras antes en los Juegos Olímpicos 
estaba prohibido que un atleta portase cualquier marca Jeporti,·a en su \"estuario, 
actualmente seria impensable w10 c¡ue no tu\·icse lUl patrocinio. Sea campeón o 
incluso uno de los peores.°" No se trata de una competencia entre deportistas, 
sino entre marcas. 

:\quí es mur importante! el papel que ha jug.1Jo la telc,·isión por el hecho de 
que es precisamente la Ljue se ha encargado de darle al dc:porte la difusión que 
tiene en la actualidad. La industria tclc,·isi,·a es la que se c:ncarg.i que miles de 
millones de telc:spcctadores ,·can la inauh'Uración Je los J ucgos Olímpicos, o el 
mundial Je fútbol, o las finales de la N 13:\, el Súpc:r Tazón o la Serie i\lundial. 

La concepción del <leporte en la gente es <lada entonces no a tra,·és de b 
práctica deporti,·a cotidiana, sino a tra,·és de lo que se muestra en la tele,;sión. 

"~ S1msonViY y Jcnnings Andrcw. Los sc-'orcs de los anillos. Grupo Editorial Norrna. 
Bogot~i. 1992. 
~En los Juegos Olimpicos de Sydnc~· !000 el atleta de Guinea Ecuatorial. Eric 
~toussambani. terminó ta prueba de n~ido de 100 metros libres con un tiempo de l 
m1nuto 52 segundos y 2i ccntCsimas. Esto es 50 segundos más que el 1n:is cercano 
compct idor. No sólo demostró un~t pCsima condición fis1ca y una nula técnica pero a su 
\"CL apareció solo como un aficionado a la natación que se: le daba la oportunidad de: 
cotnpctir en los Juegos Olimpicos sin tener el ni\'cl p:ira hacerlo. No obstante:. gracias al 
gran ridículo que hizo. ante los ojos del n1undo. fue becado con varios miles de dólares 
por di\"crsas empresas y una universidad de los Estados Unidos para que pudiera mejorar 
su nivel. 



Por eso no es extraño encontrar gente aficionaJa al beisbol o al fútbol a.menea.no 
pero que ni siquiera conoce los equipos que hay en t-.-téx1co sino solamente 
aquellos que le son presenta.Jos cotidianamente en la tdensión. Es también 
gracias a ésta que los contratos de lns JU~r.tdores pueden aumentar tan 
notoriamente cosa <¡ue no sucederia de la n1i"11a rnarH:ra en los deport~·s 4uc no 
se adaptan a las pautas '-¡ut: da la televisión. Trcne el n1ismn ménto ser ca1npcón 
del rnunt.lo en un deportt: 4uc en otro pero ditlciln1ente nos encontraremos con 
que un atlt:ta Je tiro cun arco o Je: tc:n1s Je n1csa va a ganar In nusrnn que un 
futbolista profesional aun4ue éste ten~>a rnucho n1enos mvel. 

L'n e1en1plo son lns atletas n1exicanos 4ur.: fuen>n medallistas en los Juegos 
Olímpicos Je SyJnt:]'· Por rncdalla de oro recibieron una cantidad aproximada de 
511,UUU t.lólares. adem:is dc Ljlle rnuchos Je dios estaban ya en el progra1na C:ll\l:\. 
4ue apoya a los atlctas '-llll' se encuentren cntre los me1ores 1 (, del n1lmdo con 
una cantidad de 2}.t ){ ){ 1 pesos rncnsuales. Esto, 1n;Ís alh"Unas otras becas que 
puedcn tcner los atlctas si.'-.'nitlca un inh'l"eSlJ t.lc }!l,ll()(I pcsos n1cnsualcs. Sin 
cmbargo si uno In comp'1ra con los salarios de los futbolistas quc 1uc~.u1 en la 
primera Jiv1stc..')n nns encontcunos con 4uc cualyu1cr jugaJor titular tiene un 
salano supcnor a los St 1,111111 n (,tl,t 11 lll pesos 1ncnsu;ues; a esto habria <¡ue agregar 
las prestac1oncs c~e reciben pnr concepto de goles. clas1ticar a la h~'1.11lb, etc. 
l ncluso hay rnuchos c¡uc ¡.;-.1nan cerca de un 1111llón dt: pt:sos mensu;tlt:s. :\ pesar 
de ICJUe ningunn de t:ll"s ha sid<> c.1n1peón del n1undo n c.1mpcon oli1npico. 

¿:\ c¡uc se Jebe:> Los patrocmat.lores se 1nrt:n:s.ln rn:is pnr los deportes que 
pueden garantizar un n1ayor t:specr:iculo y 4ue se a¡ustan a la tcleqsión. Sin 
en1bar¡.;" t:sto ha sido un crror incluso dc parte <le los mismos empresarios 
porque se ha priorizado los resultac.los inrnediaros sin pensar en el potencial que 
habria paLl con1t:rci:tlizar al dt:porte cuan<lo se tienen nüs ganadores. 

L-:1 Jcp<>rte profesional rcc1be un fuerte impulso por parte <le la <l1fusión que 
pueda tener cn la tde,·is1ón y t:sta a su \·ez es una de las detenninantes para que 
gent:rc cada \'t:Z tnayores ganancias. Sin embargo hay que entender que el hecho 
de c¡uc un dt:porte genere ganancias no es Ín\·ers::unc:nte proporcional a los 
resulta<lus obtenidos. Sin embargo el caso <le l\léxico parece ser así. 

Las grandes empresas de tcleYisión en el mundo pocas "·eces resultan ser 
dueñas <lt: clubes deporti,·os sin embargo obtienen una h>r:lfl utilida<l por la 
manera en que comercializan d deporte. Por otro lado se benefician de saber 
explotar a los grandes atletas de cualquier país r de casi cualquier deporte. 



Es cierto que hay eventos con un auditorio mucho mayor que otros pero ello 
no impide que en los campeonatos mundiales de cualquier disciplina se manejen 
cifras millonarias por conceptos de patrocinios y diversos contratos 
publicitarios. 97 

Tenis, beisbol, volibol, baloncesto, atletismo, box, gimnasia artística, squash, 
ciclismo, casi cualquier disciplina deportiva en la actualidad est:í rodeado de una 
inmensas cantidad de marcas, empresas y gente dispuesta a comerc1al1zar con este 
en aras de obtener un beneficio. 

Todo esto ,.a a la par Je una apertura en los mcJios de difusión y en especial 
en la tde,·isión para que los tdespectadores puedan ,·er roda una ¡y1ma c.liferente 
de deportes. :\ Jifrrenc1a Je l\·léx1co en otros países uno pueJe encontrar una 
gran varieJad Je deportes que se tclc,·isan de manera cnttd1ana. En Estados 
UniJos por ejemplo está el tütbol ;uneneano, el be1sbol, el baloncesto, el hockey, 
el tenis, ciclisrr10, atletistno, goli, por 111enc1onar al¡..,"llnos. En Europa es común 
que se tele,·isen los juegos de la Li¡..,':l Europea <le lhloncesto o Je la Liga 1\fundial 
de Volibol. los Catnpeonatos l\lunJ1;ues de patma1e :irtist1co o de descenso 
alpino. En Cuba a su ,·ez a pesar de haber sólo dos canales de tclens1ón b gente 
puede ver por i_L,•u:u los 1uegos Je la 11~1 de baseb:ul u Je basketball n seguir los 
juegos escolares c¡ue es el se1nillero de los futuros atlct;is cubanos. 

En la televisión n1exicana no se ha sabido dar una 1nayor cobertura a los 
dcn1:ís Jeportes precisa111ente pnr el hecho de que las caden:is de tclevist()n al ser 
propietarias de equipos Je tütbol se preocupan más por :iumentar la ¡..,':lnancia de 
sus propios clubes. Esto bloc..¡uea la difusión c..¡ue se le pueda dar a otros deportes 
en JonJe incluso pueda haber una gran afición e interés por parte de b 
poblacic'in. 

E1cn1plos as1 abundan en el depurte mexicano. Lºno de estos podría ser el caso 
del baloncesto. l.'.:ste es el segundo deporte 1nás practicaJo en i\léx1co. :\dem:is 
hay antecedentes de buenos resultados. La selección mexicana de baloncesto 
consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 1936 y para no irse 
nlás lejos en 1991, fuernn subcampeones del continente al perJer la final de los 
Juegos l'anamencanos de La Habana <JI, ante Puerto Rico, luego Je que habían 
derrotaJo al equipo anfitrión en las semifinales. Y siete años después se queda en 
el último lugar de los Juegos Centroamericanos de J\bracaibo y en el 2001 en 
último lugar Jcl premundial. °" 

9 ~ Simson Viv y Jcnnings Andrcw. obra cit. 
"" Bajo un sc\'cro bombardeo de los medios hacia la Federación Mexicana de este 
deporte. Lo interesante aqui es et papel que juegan las dos principales televisoras. 



Y nos encontramos que en este caso Tv' Azteca promueve los fracasos de la 
selección nacional e incluso festeja que jugadores como Edua~do Nájera, quien es 
el único mexicano en la NB.'\ no jue¡,>uen en la selección nacional. Esto es 
consecuencia de una pugna entre la empresa '"El ba..,c¡urtbnl mexicano 
propiedad de Roberto <.._;ónza.lez y el ¡,>TUpo dd 4ue hasta el 21>01 fue presidente 
de la Federación i\'lcx1cana de Baloncesto, Jorge ºJ'oussainr. H.oben:o (;onzálcz es 
representante de jUf,"1dores como Eduardn. N á¡cra, Victor :\ nla. l lor.ic10 Llamas 
y Jorg•" Ruchí11 c1uícncs h:m estado en unl\·ers1dades de la NC:\:\ y a.l.f.,>Unos en la 
N B:\, sin embargo este e1npresano no pem11tía 1n>entras Toussa111t era presidente 
de la Fi'v!B que sus ¡ugadnres inte.f.,'l"en la selección nacional y por otro lado el 
entonces presiJente de la Fedcraci<'in no los convocaba a la selección 
ar.b>umentando que no eran necesanos. 

Otro punto importante es la selección Je los depon:es que se transmiten por 
la tcle,·isión. Las caJenas tclevisi,·as en i\léxico están obstinadas en 4ue una ~n 
parte, por no Jecir 4ue toJa la actividad deportl\·a transmitida sea fútbol. 
Si1nplemente cuando uno ve los pro¡...'l"arnas deportivos se encuentra con que 
alrededor de un 7U''"u se refiere a lo t¡ue es la act1nJad de este deporte, rn1entras 
4ue n1uy poco st: Jesttna a la dit'us1<'>n de otros deportes. :\JeT;is este tiempo de 
otros deportes generalrnente es para ligas u circuitos 4ue se des;trrollan en otros 
países en los 4uc poco o nada tienen 4ut: vt:r lns ;ttlctas mcxic;inos. El c;iso de la 
N FL, la N B:\, el baseball Je ¡...'l"andes ligas o los abiertos Je tenis en los cuales 
Jificiltnt.•ntc ven:rno:-; a un atl~ta n1cx1cano. 

Los e\·entus nacionales s1e1nprc <¡ueuan lejos de los reflectores Je las 
con1pai\ías televisivas. Está el caso de la Liga Nacional de Baloncesto, el tütbol 
americano de Lt ON L-:F:\ y la Liga t\!exicana Je Beis bol. que solo llegan a 
beneficiarse de ,-ez en cuando con el hecho de ser tcle,·isaJos. :\demás siempre 
es prinlc¡.,,.,;1Jo el Jeporte de otro pa1s por encm1a del nacional. 

Los dornin¡.,'f>S son días en los que pr;ictican1ente todo lo que se transmite son 
deportes y una ,·ista a una pro¡, ... amación regular nos puede decir mucho. 

TELEVfSA se mantiene sin darle cobertura ~1 este hecho porque ellos ai siquiera 
tra11sn11tcn baloncesto mientras que TV Azteca al tener los derechos de lranstnisión de la 
NBA hacl! una gran presión contra Jorge Toussaaint. presidente de la FMB. Aqui sin 
embargo nos encontramos no con un periodismo objcti\'o sin compromisos sino con et 
hecho de que dos comentaristas de esta cadena trabajan indirectamente para los 
intereses de la principal pro11101ora di: este deporte y rival del presidente de la FMB. 
encabezada por Roberto Gonzúlcz. y Agustín Villa. 



Al revisar la progr:unación de los fines de semana nos encontrarnos con que la 
programación deportiva va a ser la predominante en muchos de los canales. Esto 
a pesar del hecho de que México es uno de los países con mayor número de 
canales en tcle,•isión abierta c¡ue totalizan en este momento lU. 

Tornando el domingo 30 de septiembre del 2UU1 cómo ejemplo de los 
eventos deportivos que se transn~iten encontrarnos lo sit,>uiente"": 

Cana!XEW 2: 

Domingo: 

11:00 l'.vlás Deporte (Duración 1 hora) • 
18:UO Acción (Duración 1 hora) 
22:00 La Jugada (Duración lhora treinta minutos) 

Canal XHTV 4: 

No hubo transnúsiones deporth·as ese día 

Canal Xr-rGC 5: 

No hubo transnúsiones deporti,·as ese día 

Canal XHI~IT 7: 

1U:UU Especial NB:\ 
tu:J!l N FL f3last 
1 l:UU Fútbol americano NFL 
14:UO Fútbol americano NFL 

Canal XEQ 9: 

1U:llll Cabal!,"Uta deportiva 
1 U:JU Round 2000 
1 l:JO Pasión NFL 
12:00 f"útbol americano NFL 

(Duración JU núnutos) 
(Duración JU minutos) 
(Duración 3 horas) 
(Duración 3 horas) 

(Duración 3U minutos) 
(Duración una hora) 
(Duración 30 núnutos) 
(Duración 3 horas) 

yq Esto según información de la cartelera de televisión que fue publicada en el diario 
Reforma del 30 de septiembre de 2001. 



15:00 Lo más gracioso del deporte 
23:15 Fórmula uno .· 

,. 
Canal XE IPN 11: 

No hubo programación dcporti\•a 

Canal XEI1vff 13: 

11 :30 Fútbol mundial 
12:00 Fútbol nacional 
14:UU Fútbol nacional 
16:lJU Fútbol nacional 
18:LIU DeporT'.' 

(Duración 1 hora) 
(Duración 2 horas) 

(Duración 30 minutos) 
(Duración 2 horas) 
(Duración 2 horas) 
(Duración 2 horas) 
(Duración 2 horas) 

En el resto de los canales de tcle,·isión abierta no hubo transmisiones 
dcporti,·as ese dia 

Esto guiere de<;jr gue en un domingo durante la temporada de fútbol se 
encuentran alrededor de 27 horas de deportes en la tcle,·isión en lo que se refiere 
a tcle,·isión abierta, ya gue obYiamente en la tcle,·isión por cable esto aumentaría 
dada la ;.,>-ran cantidad de cana.les que hay únicamente de deportes entre los que se 
encuentra l'SN, ESPN. ESPN2 y ESl'N Luinoamérica. :\demás de los 
programas correspondientes a deporte nacional únicamente se puede encontrar el 
caso del fútbol soccer. Los demás casos se tratan de ligas extranjeras ya sea de 
beisbul, de fútbol amc.:ricano o automovilismo. 

l::n otn>s paísc.:s se.: pued<! encontrar una tna~·or ,·anedad de las t=nsm1s1ones 
deporti,·as además de una mayor difusión Je las ligas locales. Se puede partir de 
los Estados e nidos uonde 1as cauenas de tcle\"IStÓn dedican un an1plio espacio al 
beis bol. fútbol americano, baloncesto, hockey, b,;.mnasia, !:,>Olf y atletismo. :\demis 
de esto ha1· también una amplia cobertura de lo c¡ue es el deporte uni,·ersitario 
gue con10 se obsef\·ará más adelante es el pilar del sistema deporti,·o de los 
Estados L'nidos. 

Cuba es otro ejemplo ya c¡ue uno puede encontrar gue a pesar de haber 
solamc.:nte Jos canales de televisión se transmiten los partidos de la liga local de 
beisbol, de baloncesto, de \•olibol además de los juegos escolares que es el e\·ento 
considerado corno el mejor semillero de atletas y donde se recogen los frutos del 



sistema deporti,·o cubano que es el m:ís productivo de América Latina cómo se 
verá en el siguiente capítulo. 

Siguiendo con estos casos nos encontramos también que en Europa se da 
una amplia difusión no sólo al fútbol que es el deporte más popular en el 
continente sino también a la Liga Europea de.: Baloncesto, a la I . .ib>a ll.tundial de 
Volibol, al balonmano, y al ciclismo además de.: una amplia cobertura de los 
deportes in,·emales en su rc.:specti\·a tetnporada. 

Se ha manejado desde un principio que el deporte proicsional es una etapa a 
la que se lle;.,ra después de un largo proceso. En efc.:cto el alto rendimiento es la 
última etapa del desarrollo deporti,·o pero no c.:s la única. 

Claro está que.: antes de.: habc.:r sido pro fesionalc.:s los deportisras se.: formaron y 
comenzaron sus carreras, c.:n el terreno del amateurrsn10. Ya sea en las escuelas, 
academias o c.:n equipos de.: difc.:rc.:ntc.:s c.:dades. 

En los países donde c.:I deporte.: pn:sc.:nta un :tito ni·n:I desarrollo profesional 
encontrarnos adc.:rnás un ;tito nivel desde la etapa previa sea en el terreno que sea. 
Y en esto juegan también un papc.:I acti,·o muy importante los medios de djfusión 
y espc.:ci:tlmc.:nte la teln·isión. 

Tenen1os por un lado c.:I ejemplo de los l~:stados L:nidos c1ue se puede 
considc.:rar una de las mayores por no decir que la n1ayor potencia deport1\·a del 
orbe.:. :\c1uí es c.:I país Jorulc el profcsionalisn10 se ha desarrollado a un más alto 
t-,'Tadn. I .< >S salarios más al tos y las rnejores faciliJades para <-¡wenc.:s son o aspiran 
a ser escn:llas Jel dc.:p< >rte. :\ntc.:s de.: eso está b N ational Colle¡.,-c :\thletic 
:\sociati"n c1ue a¡..,'Tl.1pa a más Je 3llll universidades c.:n el país en un sistema gue 
las enfrenta en todns lns dc.:pnn:es. El ,L,'Tado <.le con1petenc1a c.:s altisuno aclc.:rnás 
de c¡ue estas competencias son tele\"lsadas en cobcrrura nac1on:tl lo que a su \'C.:Z 

crac un gran nú1nero de patroc1n1os a las n1ejores univcrsiJadc.:s y oblibra a éstas a 
reclutar a los mejores prospectos c.:¡..,>Tc.:sados de.: las preparatorias. 

En i\·léxico es Jifcrcnte, para empezar el deporte unive~itario y amateur m 
sic1u1era merece la atención de la televisión. En la programación jamás se 
encontrará algún e\-cnto universitario. :\caso lo único gue merece la atención de 
un canal es el fútbol americano. Este, desde hace ,·arios años es transmitido por 
Canal 11 y poca competencia puede dar a las transmisiones de la NFL que hacen 
las dos cadenas de tcle,·isión privadas. Fuera de esto los medios no han querido 



ser parácipes del desarrollo del deporte universitario a pesar de su potencial. 100 AJ 
nivel universitario el evento m:is importante en el país es la Universiada que se da 
cada año desde 1997 con la participación de las principales uni,·ersidades del país. 
Este deporte presenta a lo m:is selecto de escuelas como la UN.t\l\I, el lPN, las 
universidades estat;iles y pri,·adas compitiendo en más de 20 disciplinas. Sin 
embargo fuera de ;ilguna nota en el periódico o en un noticiero no se transrniten 
ni partit.los, ni competencias. 

Es por eso que una falta de impulso al deporte amateur r universitario por 
parte Je las televisoras se refleja a su vez en una falta de interés t.!el público 
mexicano hacia este. 

Por eso cuandn se habla de resultat.los de la cobertura deportiva nacional 
\"Cmos que el t.leporte universitario tiene una nula presencia en los medios. La 
principal competencia en el nivel universitario en el ¡~aís es la Cni,·ersiada 
Nacional, pero ni un solo evento de esta fue transrnitido por tclensión. Lo 
mismo puede decirse de la Olimpiada Juvenil o t.le la Olimpiada Inf.mul. :\pesar 
t.le que estos eventos reúnen a ni:is de cinco rnil con1pew..lores cat.la uno que son 
lo mejor que hay en el país en cada uno de los deportes a ese ni,·el. 

Esta f;ilta t.le C<.>berrura h:ice que a su vez estos :itletas muchas veces no tengan 
la proyección n"cesaria aunqu'-' puedan ten<!r el talento para desarrollar a futuro. 

Esto quiere decir que !ns empr<!sarios d" la tclensión en l\!.:x1co se han <.kjado 
lle,·ar por la inm<!diatez en vez d<! pensar a futuro. Su afán Je g.uiar de rnanera 
inmediata se conjuga con una mala organización deportiYa en el pais y a su vez 
estos en '""Z de aJoptar un papel critico o Je impulsar diversas :ireas del deporte 
en t.lond<! hay potencial prdleren la ganancia inmediata. a una a lar¡.,><) plazo que 
~eria n1ucho maynr. 

Si..,rnpr" es tn:is negocio lucrar con fib'Uras internacionales que con simples 
figuras locúes pero la industria de la tcle,;sión no se ha querido arriesgar a 
difundir el gran potencial que puede haber en el país en cuestión de rendimiento 
dcportiYo. 

El ..,jemplo más claro de esto se tiene en el deporte más famoso de este país, el 
fútbol. 

'"' Varias medallas han sido ganadas por Mé:<ico en las Universiadas además de que las 
competcnci3s entre universidades en vari3s ocasiones han dctnostrado 1nayor nivel de 
organización que las competencias organizadas por las federaciones nacionales. 



TELEVISA Y EL FÚTBOL MEXICANO 

Este es uno de los ejemplos más claros de cómo la industria televisiva ha 
perjudicado el desarrollo del deporte en nuestro país. Desde que apareció la 
tcle,•isión en l\·féxico sobre codo en la década de los sesenta hubo una importante 
correlación con el deporte y sobre codo con el fútbol. Actualrnente no se put!de 
hacer ningún espectáculo futbolístico sin la presencia de la tcle,·istón, sean el 
mundial, las copas de [".uropa, o los comeos locales. :\den1ás se pueden ,·er 
parridos de distintos continentes a cual4uier hora del día lo c¡ue hace c¡ue la 
proyección c¡ue puec.le tener un ec¡uipo internacionalmente sea enorrnt!. :\c.lemis 
los clubes en la actualidac.I se financian principalmente con los ingresos de la 
tcle\•isión y e.le la publicidad estática. 

Está relación· entre fútbol y tele,·isión inicia en !\léxico m:ís directamente en el 
ario <le 1961, en ese mnn1e11to el club América era propiedad de Isaac Besudo, 
dueño de la embotclladnra ".Jarritas", que organizaba el "Torneo J arritos". Es 
entonces lJUe ['rnilio :\zcárraga deci<le hacerse del equipo pensando que a futuro 
el fútbol poc.lria ser un lucratt\'O negocio . 

.:\quí aparece un personaje, <...~uillerrno Cañedo, quien durante ari.os fue de las 
principales figuras que controlaron el fútbol en l\.féxico, a<len1is de ser uno de los 
principales directin)s y .iccionistas de Televisa, fue presidente de la Federación 
t\lexicana de Fútbol de 19(>< 1 a 197< 1. 

Desde ese momenrt> la Fl\IF tuvo muy pocos momentos de independencia 
con respecto a la empresa de televisión. De hecho tueron gracias a los nexos de 
Cañedo 'lue se obtuvo la sede <lel l\!undial Je Fútbol <le México 1970, de la que 
el mismo fue el presidente <le! Comité <._)r.1;.rantzador. l:·:I grupo 'l l·~LE\'IS...\ 
invirnú n1ucho <linero para 11ue el mundial se lle,·ara a cabo en l\léx1co, entre lo 
4ue estuvo 1111.:lttida la construcción del esta<lio :\zteca que se inauguró en 1966. 

Después de esto Guillermo C:u'icc.lo, fue uno de los principales aliados de Joao 
Havclange, para que este pudiera llegar a la presidencia de la FIF:\ lo que le '·alió 
conn:rtirse en el ,·icepresidente <lel or,s'":lnismo. 

"L; pnuha de que el ,~m11 tmhajo de C{J1iedo 110 ha se nido paro 11ueslro jiítbol la /memos 
e11 el hecho de que 1111 país que OQ!.'111i::;:p dos mu11diales debuia ser una potencia jiitbolisti«a .)' 110 

es así: ocupamos 1mos ''n!,gukin:s" ;-ex/os puestos.)' 1111eslro fútbol pare« no salir del 
subdesanvllo. C..ñ:ce la i1!frueslnu·/uro jillboúslica, se m11sln9•m estadios, ca11chas de 



Es por eso que los presidentes Je federaciones no han podido escapar de. la 
relación o m:ís bien del control de los intereses Je TELEVISA, que abarC:ll) las 
transmisiones, el manejo de estadios, espectáculos y actividades vinculadas al 
fútbol, tales como ,·enta de uniformes, publicidad a partir Je jugadores o equipos, 
prensa, radio y otras. Esta es una situación muy panicular del fútbol mexicano 
que no se repitc en otros países a pesar Jc los fuertes intereses cornerciales que 
puede haber en el balompié Je otros lados. 

Sólo para cntnparar el cL¡uipo :\(: l\lilan que pertenece a S1lno Berlusconi, no 
forzosamente es transmitido por las telc,·isoras Je su propit:dad. El nt:gocio de la 
come1·cialización st: da al mej<>r postor y no al principal dut:ño de los medios. 

Es así que Rafael del Castillo, se amoldó perfccta.n1cntc a los mtereses de 
TELE VIS:\ :· estu,·o en el cargo desde 1981 l hasta 1988. 

En este periodo Colombia dt:clinó la sede dc organizar la Cop't del l\{unJo <le 
1986 y la sede fue otor¡,,raJa a l\léxico, lo intcrcsante es que Estados L'nidos, 
quería tatnbién la sede y aden1:ís Jc contar con el apoyo de importantes empresas 
tenía el apoyo de Henry Kissinger y Je Pelé. Sin embargo aquí se impusie_¡on 
nue,·amente las rclacioncs dc Cuillermo Cai\edo quien como ,·icepresid..:nte de la 
FIF.·\ y con el apoyo de TELE VIS:\ lo¡,,'"t'aron conse¡,.'Llir b sede para l\!Cxico. '°' 

Por lo tanto Guillenno Caiiedo, se connnió en presidente del comité 
organizador Je la Copa del l\lun<lo en ,·ez del presidente Je la FMF, 1..1ue es lo 
que u·a<licionalme1He lo hace en cada país. Eduardo Galeano se refiere así al 
mundial: 

" .. .lo di1~1.?.ió Cuil!amo Ca1iedo. rkepre.1idmte de Tdedra .Y p1-,,Jidmte de /,1 mdma 
inten:aáona! de !a emp1!!.ra. Este.Jite d m:111di,1I de Tdl!tisd, d monopolio prirado q11e u duaio 
dd tiempo !ih11' de los 111e:xicanos.)' o lamhri!n d11alo del Jiit/Jol en Aló.i«o. Y nadd inTf>ortdba 
más que d dinero que Tele1isa porfia rrdbir j1111to am la FII'>l. por las lmnsmiJiones a los 
111an.1dos europeos. 

C..(J11d11ido d Al1111dial. Ct11ll!do conlitwó .17'endo cortesano de Handange m una de las 
ricepn:sido1<i.is de /,¡ FTF.,L!. oln1 e;npn:sa priruda q11e lampo.:o rinde ,71e11fas ,7 1radie." 1"' 

Hay quienes lo Yen Je esta forma: "G11illenno Ca1Tedo ma1190 mus/ro fútbol 
hmijidílndo 11 1111 peq11e1io J¿mpo, aprorechando la pasitidad e improtisadón de la mq;•oria dt: 

in) Obra cit. 
.. , .. Galcano Eduardo, El fútbol a sol y sombra, Edit. S.XXI, 



e11/re11amie11to .)' el ce11tro de capacri11dó11, .)' lo que 110 creer es nuestro fút/JoL Y detnis tÚ esto 
está el dominio ah so/Jito de la telensión ....... "'°' 

Durante los años sesenta no fue tan trascendente para la afición mexicana el 
hecho de quien manejaba la FMF sino lo más importante eran los clubes sin 
embargo durante la década de los setenta empieza a mostrarse esa lucha por el 
poder entre las di,·ersas personas gue guerían mane¡ar este Jeporte <lebido a 
todos los intereses gue hay adentro. 

Para TL-:L1.,:VIS1\ siempre fue mu~· nnportante tener toda la comoJ1Jad para 
disponer de los <lercchos de televisión tanto de la selección como Jel munJ.ül, es 
por eso que para tener exclusi,·iJ.aJ en los contratos necesitab.1 ~>crHe a fin en la 
Federación. Eso en un principio no fue un problema, pero poco a poco fue mis 
latente. 

" liudit.7.01tt1hl1e11/r !uJ- ,J!.'1lltJ111.1:1s obte11id,1s r11 1111 r1111ulial se 1?'/>,u1en entr~ tod.JJ' l.J¡ 
11aaºo11es pcuti,ijhJttles, con?spo11tfi¿ndole al pais .frdr la 11'1,~yor pinte. 1·.'u'sv1.i que ,1 fU l't'.\: ;~ 

distrih1a·e et:ln: los cb1hes de p1ime1;1 d1"ri.1ion. En /<J.-:! u .rus.itti áeno dts.-or.to:to por !..J 
forma e11 q:te l1 h\ 1 ¡: diclfih:ryti !.JS .~•lfiatrci..:s del m1111d:i:/ de .\ li:..ico. )' /os l'"''úla:tes de los 
,·!:1hes Ir dic.•fYJIJ ¡J (:11il!erv10 e ~:-111rdo 1111 ,!!,O~"Jt* de L"!. . .-f(,ulo, le t':\:t."f!.ú-ron "'' n"f110tC:'1 'lJN/0 
p~sidentc_J' lo dc',·,~1n1ro11 perl',)l/Jl 11011 .J!,ltJ/11 /l11n1 11/lt'Jlro b,11~J111pii." w.: 

1 .o sustituy1) José Luis l'érc.:z Norie.~.1 <.JUILº11 sin e111bargo no Juró rnucho en el 
cargo Jado el fracaso que represent(> ...¡ue 1\téxico no se clas1ticara a la Copa del 
1\ lunJo de :\leman1a Je l 1J74, perJ1endo con Tnn1JaJ y Toba~'"<> 4 a U. En c:<t:i 
ocastt~Hl l.1 c.:li1ninatori~1 se 1uh,L> en una sola sede en vez Je a ,pisita reciproca como 
se uuli:.-aba. esto porque la CONC:\C:\I' quiso <.Jue otros países tu\"teran mas 
oporrurndad Je asistir a la copa del tnunJo aJern,is de 1\léx1co. 

l)espuL·~ Jr.: esto Ytno un pr.:rioJo Je ,·ar1<>s ca1nb1us en la dtngr.:ncia de b 
Federac1<',n i\!t:x1ca1u de Fútbol, sm ernbargo la ll>gica fue la m1srna a pesar de 
\•arios intermatos en la presidencia. :\ decir de José Ramón Fem:indez el fútbol 
tiene una estructura y una fonna de operar muy particular, <.JUe resulta diferente a 
lo '¡ue ocurre en casi toJo el mundo. De una u otra forma. el fútbol profesional 
mexicano casi siempre ha estado lib-ado a los intereses de un solo gn.ipo 
empresarial. Jiri,gido por Televisa, que tiene muchas empresas para las que utiliza 
la comercialización en el fútbol. 

'°1 Fcrn:índcz. Jase Ramón. El fútbol mexicano. ¿un juego sucio?. Editorial Grijalbo. 
!\<1Cxico 199..t. 
io: lbid. P~igina 92. 
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los directivos y fÍlwlos de u¡ilipos, debió hcJber hecho mds para mantmer la i11stitucionaú"dad .)' 
continuidad riel flitbol me.'\.icano. u11untah!e11u11te habiendo tenido la oportunidad de cimentar 
la imt{l!/11 i11ten111donal dd Jiitho/ 11;ex1~~11w, 1¡111so sun·r si11111/td11eame11te a dos ,1111os." io; 

Los jugadores no irnpurtaban, el Jeporte parecía no importar a favor de la 
rnercaJotecnia y Je los nt:¡..,'ocios. CuanJo la rnayoria Je los 1ug-adores se quejaron 
porque los partidos tu,·ieran que juf.,'"'1rse al rneJioJía H:wclangc les respondió que 
se callarán y es que tenían que ser transmittdos a un horario que permitiera que 
en Europa fuera un horario estelar.''"' 

1:::1 control de TL-:l.l·~\'IS:\ sobre el tütbul nlex1cano no solo se mostró por la 
manera en que se or¡;.1nizó la Copa del J\[unJo Je 1986, sino se mostró Je 
manera cotiJiana Jurante los años ochenta en la primera Jinsión. La final de la 
ternporaJa 1984-85, entre la L'N:\J\·l )'el :\ménca fue tan polémica como triste 
para el tütbol mexicano. El Amét~ca ganó 3 a 1 en el estadio Corrq,.;Jora de 
Queretaro, cuando de manera extraña se Jecidió jugar un tercer partido. :\demás 
éste se dio con un Jeficiente arbitra¡e de Joaquín Urrea. Cn penal dudoso se 
convirtió en el primc.::r gol Je las ,\gt.iilas ~· Jos penales claros que no marcó a favor 
Je.:: los .. Pu1nas", tuc.::ron sólo algunas Je hs tnstc.::s pruebas en contra de L'rrea, 
quien en frentwa nlúltiples acusacionc.::s de corrupcic"H1. "'-

Incluso el control de TE! .EVIS:\ sobre la Fc.::Jc.::ración ha sic.lo casi total a 
través de la historia, excc.::pto al¡.,'1.mos ailos c.::n LJUC.:: se.:: les arrebató el control del 
or¡.,>anisn"lo Jurante la gestión de Francisco !barra y Francisco J\iaurer. 

Esto fue consecuencia Jcl escándalo de los "cachintles" que se dio a conocer 
a panir Je 4uc.:: el Jiano Jeponin) (),·aciones Jcnunció que :\urelio Rj,·era, 
GerarJo Jimcnez,Jnsé Luis i\!ata :· Josc Je la Fuente tenían mayor eJ;td Je la que 
Jeclaraban luego de haber co1npet1do en la c.::liminarona para el n1tmd1a.I sub-2U. 

La infonnación provenía del :\nuano Je la FeJeractón J\!cxicana Je.:: fútbol. 
Esto mismo lo confinnó 1\ntunio J\1oreno, comentarista de l me,;sión: Y es a 
partir Je las irregutaridades en las edades Je ju.l,>adores participantes por parte de 
.Lv!éxico. 4uc.:: la CONC:\C:\F irl\"estiga, se denuncia en la FIF:\ y esta sanciona a 
la Fi\IF con una suspc.::nsión Je dos años de toda competencia internacional, que 
incluye los Juegos Olímpicos de 1998 en Seúl y la Copa del .J\lundo de Italia 90. 

10~ Fcrnjndcz José Ramón. obra cit. 
106 Galea no Eduardo. obra cit. 
'º' Ba11uclos Javier, Calderón Carlos, So1clo Greco. León Krauzc, Los nnos djflcj!cs 
(1970-1986\, C!io, México, 1998. 



La Federación inició una campaña en contra de los periodist::tS investigadores al 
calificarlos de delatores. aunque el fraude si existió. aoa 

i.'v1éxico tiene más Je l UO millones de habitantes, en ese entonces eran cerca de 
90 y sienJo el fútbol el deporte m:Ís practicado resulta censurable que se haya 
tenido que recurrir a usar cachirules. en lugar de darse a la tarea de buscar 
prospectos que pudieran ocupar las plazas para jug:tr en la selección. 

:\sí pues, lle;:gó al poder e;:n la Fi.\!F, por un corto tiempo un gnipo de 
funcionarios que no p<:rtene;:cían o no estaban ligaJos a los intereses de 
Tl:LbVlS:\. Se trató de bnilio 1\laurer y Je l'rancisco !barra, el se1:,>"Undo de 
estos que se con,·irtió en el pre;:sidente;: Je la federación sie;:ndo pre;:siJente del 
Club :\tlas mientras !\laure;:r se con,·irciú en pre;:siJente Je la r.tma de la primera 
di,·isión y de la comisión de;: selecciones nacionales. :\ pesar Je mover rodas sus 
influencias el ¡,>rupo TELEVlS:\ no pudo en esta ocasión colocar a Enrique 
Borja. 

Entre las pri1neras acciones que intentó i.\laurer fue tratar de hacer que las 
cadenas de televisión pa¡..,raran más por los derechos de transn11sión y que estos 
fondos se repartieran de tnanera e;:quitati,·a, sin en1bargo esto• no fue del a¡,'Tado 
de los directinJs Je TL·J,lcVIS1\ por lu '-lue a parur de ,thí t!mpezó un gran plt!Íto 
con la Federación. :\Je1nás se trató de que los derechos Je transmisión de la 
selección nacion,tl se ,·e;:ndieran al mejor postor, en vez de entrcg:irlos 
darectamcnte a TELEVlS:\. Esto ocasionó que durantt! un rwn1po i\lulti"·ísión 
tunera los Jcrcchos Jc trans1nitir a la selección y postcriorn1c1tte Canal 13. 

Esto hizo sc Jcsarrollará una violcnra camp:ul::t en su contr.t por parte de los 
mcdios dc difusión afines a TL·:U.:.V IS:\ y utilizando todas sus relactones con d 
poder en i.\ léxico. 

"Tel(li.r" a1se17d ento11ces q11ie11 es d avro. Ala111u· J7ijnó 1111 homharrleo il1Tphcahle: de 
h11e11as ,; p1iv:e1us se 01co11trri ,·011 que s11s ne_P,oáos _)' su ,usa hahia11 sido u11h,J1J?,ados por 
dmdas,Jite <1mma,:ido.jite ,1saltado,jite duk1rado )itera de k1 11()')' se libró co11tm ¿¡muz orrlm 
de c<Jj>t:au . . ~1danti.1·, d estadio de s11 d11h. d P11ehl.1, a~11a11edó 1111 111al dia da11s11mdo sin ariso. 
Pem los mitodos majiosos 110 bastaron pan1 l"t/arlo dd caballo, de modo que no h11ho más 
nmcdio que mder a Ala11n:r m k1 •"tÍlt"t:I _y harnrlo del dlfh nbekle )' de la Fedemció11 
Afr.-...:i«111,1 de jiithof.Jimto ,·011 todos sus ,¡fiado,: " 109 

'º" Krauze León. Moneda en el aire. p:lg. 28. México 1998 
llW Galcano Eduardo. obra cit. 



Una vez que salieron Maurer y f-"rancisco !barra de la Federación lo primero 
que hizo el nuevo prcsiJentc fue Jesconocer los contratos que tenían firmados 
con Canal 13 para la transmisión de los partidos de f-útbol y dárselos a 
TELEVISA, sin dar una sola explicación de porque se desconocían los convenios 

. l IO antenorcs. 

1\sí llegó a la presiúcncia <le la Fi\!F i\!arcclino García Pania,i.,-ua en 1993 como 
interino para Jar paso a Juan José Lcai'io y posteriormente a Enriyuc Borja. Sin 
embargo JesJe este pc.:rínJo había un poder bajo cl trono a cargo de una persona 
que desJc.: t1e1npo atr:is se habí:i hccho fan1oso con una frase: yuc se lc Jijo al 
c.:ntonces presi<.lc.:nte Je la República: "Ser'ior, dcrnc.: ustcJ a la sc.:lccc1ón nacional y 
se la hago se,i.,-undo lu¡.,~r úcl mundo ..... ". Esta person;i es Alejandro Burillo 
1\zcirraga ~1u1en al ser sobrino Je Em1l10 1\zc:irraga i\lilmo se valió Je eso para 
estar rnuy cerca de todo lo ~1ue sucoúía en cl tücbol 1nexicu10 y después de 
Cañedo, había sido cl hombre JcsipuJn por TELEVlS:\ para rnanc.:¡ar d fútbol. 

De.: hecho tantu Emilio Diéz Barroso (vicepresidente y accionista de la 
en1prcsa en ese entonces) como d, estab;in ;i1nplian1ente in,·olucrados en el 
fútbol, ambos siendo sobnnos dt: :\zc:irraga, sin ernbart,>0 cl primero de estos 
rern1inó sic.:ndo opaca<lt> por d s<:gunJo. 

:\lcjanJro Burilln se ha cncargaúo aJen1:is de colocar a su ,i.,>cnte en los puestos 
J<: con fianza corno son 1 éd¡.~ardo CoJesal, quien desde 1994 es presidente de la 
cornisiún dt: arbttra¡c. TE! .E VIS:\ s<: ha encargado desde entonces a hacer 
alianzas C<Hn<.:rcia.l<.:s con los cc1uipos para e\·1tar que se les vayan los ,·otos como 
sucedi1) ce 111 l barra y i\ !aurer. 

Bunll<> :\;'.c;Írc1ga yu1en <:s primo Jel presidente del grupo TELEV!Sr\ b~milio 
:\zc:irraga .1 <.:an desput's de haber teniJo una fornma a raíz Je la empresa f:uniliar 
por su cucnr.1, u1nb1en se ha desarrollado como <:mpresario Je telefonía celular, 
aJeniás de < 1rgantzar <.:Yentos JeportiYos como lo prueba el hecho de c¡ue lo sea 
Jcl :\bit:rrn l\ lcxic.rno de Tenis y propietario del eyuipo Veracruz y del :\ti ante. 
:\ctualn1ent<.: Burillo es cl prt:sidente de la Comisión de Selecciones Nacionales, y 
ya no sL' pr<.:s<.:nta corno un poJer tras d trono, sino quien en estos momentos 
hac<.: 11cgoc1os con la sd<.:cc1ón n1exic;111a. Incluso en su con1parecencia ante la 
com1si<-"1 dcl Jcporte de la Cámara de Diputados Burillo JefcnJió a la selección y 
su pu<.:sto úicienJo qu<.: él era el yue arriesgaba como empresario. Incluso 
contestó las críticas de un diputado de la si6'1.l.ientc manera: 

11° Fcrnándcz José Ramón. obra cit. 



"Primero, me .J!/ISlaria que usted pusiero sr1 di11erito m 1111 equipo de flitbol, que hiciem sr1 
trohqjo con 11osotrospara q11e liera, paro que se diero c11mla del lrobqjo que es. En lo que toca 
a la e/imi11aloria, t"amos a frutar de lo.gror d boldo al 1H1mdiaf. pero si 110 se logro, pues 11i 
1nodo, 110 pa.sa llL.JdiJ. ul t l 

:\quí la cuestión Jeportc no importa más bien sólo la cuestión dinero. Sin 
embargo a pesar Je la intención Je hacer nc¡.,'Ücios ha triunfado siempre la 
improvisación como diría Carlos Ramírez: 

"!111pm1i..-,1áo11 .>i que h,1 .1úlo pa7111111e11/t' ar /;JS últimas dürJdas •. y se P"-"nfa '' niales de 
quienes m<111e¡irn /,1jéderoáún. din:.-ti1·os de /,1s ramas, ,/ifrctil'os de los eq11ipor. a:lrrnadorrs .J' 
jt~~adon:s, átados m onlar de mayor t1 menor 1r.1po11sahilit!t1d. ['-.'o es po.1ible Nt.11u¡'1r el f:itbol 
pmfe.1io1111/, t¡ue e11 d mmulo .~lohali-::;11do <'11 q:u ririmos es 1m 1u .. ~oáo que p1>:bú1 equil'aler a 
1111<1 !11josa ürde11t1 de .171pen11en<1dns, «on li me11talidad de quien maneja 111"1 tiend:.i de 
iJbl11n1tes de h1 es,¡1ti11'1." 112 

Este Jesorden junto con esa lucha por el poJer han frenaJo el Jesarrollo del 
fútbol nlexicano. El hecho es c1ue a pesar de todo el dmero que se maneja e 
incluso Je los grandes ingresos que Jebe generar el fútbol para las c;H.lenas de 
tele,·isión no se ha podido con esto Jesarrollar una selección con1petitl\·a a ni,·cl 
nlundial. Ramírez cornenta aJemás: 

"c:omo t'Sf>o.1ih!e q11<' /,1 Feden1áci11 ,\Jcdcanc1 de ¡:¡;1bol 01 sus 7f c1fios de exislouia. ro11 

1111a li_r,a dt .Jiítho! que ra cJ ,;1mp!ir I 00 a1ios de Jio1á01u1r 110 fa1.~a 1r"~/,u1101/0J" _)' eslal11tos 
pí1ra pn:rc>r tJ.1-:111/os nonniJ!t.•s de caltndan·o d~ _¡iie._J!,.o.f. i11te._gn1ci011 de J·e/e,,·:"one.í 1i.1cio11ak.s. 
dtst1nnllo ohl~·~illon·o de_/Út'l'-.tJS i1~/¿1io1~x. lonuos de l~J·en·cis. tl1:itrrt1.º 113 

1 .os in¡...>resos Je los clubes y de las ernpresas Je tcle,·isión permitirían in\·ertir 
en una mfraestn1crura con 111iras a canalizar la r11as1ficación del fútbol. Sin 
en1bargn 1,,, directiYns solo se han preocupado por la g-.inancia inmediata para 
sus clubes ,111 preocuparse por el desarrollo Je! balL>n1pié. 

Incluso en el caso de la Federación i\lexicana Je Fútbol la ganancia puede ser 
sacrificada en aras Je beneficiar a las empresas de tele,·isión. Para el ciclo 
munJialista c¡uc termina en el 2UU6, TELEVISA r TV Azteca pagarán 25 
millones Je dólares por cuatro a11os por los derechos tclevisi,·os de la selección 
mexicana. Es poco si se compara con otros países. La BBC pagará 120 tnil.Iones 

111 Ortega Jesús. Rcf.Q.!.!lli!. 25 de ngosto del 2001 
"' RamircL. Carlos. La Selección recuento de Infamias, Revista~ No. 1286 
México 
113 Obra cit. 



de dólares en Inglaterra, la RAI 111 millones en Italia r en Portugal se pa¡yiron 98 
millones. Por lo tanto los ingresos que obtendrá la selección nacional en este 
período serin mucho menos aunque se les agregue los 15 millones de dólares que 
pagará Alejandro Burillo como propietario de la empresa Soccer 2UU2, encargada 
de comercializar al representaci,·o nacional hasta el 2UU6. Esto es un total de 40 
millones de Jólares de ingresos, 3 menos 4ue en el período anterior. '" 

Y por c¡ué la baja Je ingresos? TE.LEVIS:\ pagó por los derechos del 
CuaJalajara (>3 m1llom:s por cinco anos sin en1bargo es Jifictl guc este club pueda 
dar las misrnas ganancias. l.a selección mexicana es un ne¡..,•ocio redondo como lo 
prueba la ¡..,>Tan cantidaJ Je patrocinadores interesados en con1ercializar la imagen 
del ec¡uipn. '" l .a diferencia es que parece que los directivos Je la Federación 
esc:ín m:Ís preocupados porc¡ue sea negocio para la industria tcle,·isl\·a que para el 
miximo organismo del balumpic. 

Los or¡_,'"'1nizadores compiten r a la ,·ez JeciJen cómo se compite, cómo se 
organiza y cú1no se hacen las cos~s. :\Jctnás c.:s interesante obscrv;ir corno 
Televisión :\ztcca, una \·ez privatizada cambió su discurso r prctim> comenzar a 
cornprar eguipos como hicieron con el i\lorelia, para pelear tan1b1cn como 
cadenas de tclcnsión pnr tener el control de la Federación, cosa 4ue hasta el 
rnon1e1Hn no han lo¡,rrado. Por eso ahora ra son Jos cadenas de televisión las gue 
se disput,111 el control de la Federación ob,·iamente con la intención Je tener un:l 
\"entaja para sus ec¡uipos )" ser ellos los beneficiados con el manejo de 1:1 
tcdcrac1ún ya c¡uc por el n1on1ento la fa1nilia :\zcárrah>a controla al :\rncrica, 
Necaxa, :\dante, Puebla\' Chiapas. 

Entrc esta lucha guíen ha salido perJiendo es el fútbol mexicano que a pesar 
Je contar cun 2 1nillnnes de jugadores con reh..;stro r 3 mil profesionales. Esto es 
1nucho s1 se compara con los (> 111il l)\ lll a1nateurs y St lll profesionales gue hay en 
Costa IZu.:a, país 4ut: derrotó :1 i\léx1co en la clin1inatona para la Copa Jcl i\lunJo 
Je Knn.:a Japún 2t H12. Con 1-lonJuras la cornparación sería similar, por cada 
jugador re¡_,..;strado en est<: país h:t)· 6ll en Mcxico, sin embargo ambos derrotaron 
a i\!cxico Jurante la eliminatoria :ti munJial \' han mostrado muchos m:ís a\•ances 
en su futb<>I en los úlci1nos años. 11

• • 

11
"' Ochoa y Rincón Raúl y Carrera Tlatoani. Cuánto \•ale la selección mc.~icana de 

fútbol?. Proceso, No. 1352, 29 de scptictnbrc de 2002. 
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116 Mcjla Mauricio y Pcrcira Beatriz. ··un flltbol estilo changarro".~. No. 1286, 
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Antes e.le 1970 México era el equipo fucne de CONCi\Ci\F, a partir de ahí 
vino el descenso y después de que solo había perdido cuatro partidos contra 
rivales del área entre 1923 v 1970 se han tenido 21 derrotas en los últimos años :\ 
su \•ez l\-1éxico no perdía e.n el :\zteca Jesc.le 1981 y nunca lo había hecho contra 
un ri,·aJ de CONC:\C:\f' hasta ahora que perdic) con Costa luca en la 
eliminatoria para d l\ íundial Jcl 211112. 

Carlos Rarnírez 1an1b1é11 oprna lo st.L,>utente: "l.~1 .-odia;,] ti b1d1a por d poder 
co/11en7(1/ de lo.f 1111111diales se l1tJ pursto por r11á1nu dt L1 .i"erfrd,1d de 1111a .\·e/ecácin n,1~--io1ttJL l:.s 
1111a jedrnJ1.-úi11 sin hr:_ij11!t1, r11 1'1 '/"e 110 r:,:i.1/r r:-catn en L.1.i' uc,7.tnJeJ· (jlll' se ton:d11. f>or Nuno.f 

de lo q11e htJ hecho Afr~-" mn d equipo 11.iáondl. cr.nrfrnm ú ,\ frjr'u l3ürVll, . \lil:11ú1mic] 
L~1p11e11/e. Es rmtJ .feden1áo11 de 1u,r,oáos 1~erso11a/es, 1w de jiitbnL ~':º har es:n"·:um 
tJ1h11inútratif'{J, 110 h<f)' iVIJ.J!.rll i11!071dáo11i1/.. 11n J"-!J' dr.fr11rol/o º'J?_LJ1ú;-_udo de _!Ílr~aJ· hJ.fti.11.r.. 

............ L1 Se/e,·,7-Ón J.',/aáo11i1/ t"Ol!ltUlfÍaha rr.'J'r!lo en !.ti rry.,iá11. l l <!)' 110 110.i" rr.l/Jef.J11 ni dentro 
11ijiun1 de l1 ,,111,:!1d. JI 

11
; 

Esa relaci<)n ha sido la que ha tenido al balompié mexicano t:in impedido de 
poder desarrollarse por eso "<71a11do J·e rvmpc1 ese mn/011 11m/.i!ica/ ortn jiitbo! _)' 
teleti.1i1;11, 1mestm halnmpri darJ 1111 .wlto .)' proc~~sani m11chúimo. Pav ci.1 l.i impresion q11e 110 
htJ dt• .f1ta·dt.'r '1.1i ., 1 

J.'i 

:\ su vez no se ha visto políticamente los beneticios que tcnJria una sclcccrón 
exitosa. L-:1 Jeporte también puede ser un medio Je control social y políuco de la 
publacrún con10 se hizo en la antigua L'nión SonétJca o con10 se luce en E,.tados 
L' n1Jos. :\ partir de éste se puede destacar el traba¡o de un rc¡,_'ln1en, aunque se 
trace sol<> en el terreno del Jiscurso. Sin ernbarp) el p>bien10 rnexrcano no ha 
LlucriJ" entrometerse para no Jañar intereses sin ver que los triunfos de la 
sdección serían pusitin~s dcsJe rnuchus aspectos para cualquier gobierno y que 
sena rnucho noc¡"r st las cosas se n1ane¡aran Je ntr<> modo. Sin en1bargo ha sido 
rnu\· factl p:1r:1 el gob1en1n 111antenerse a¡enP J., una fonna deliberada al hecho de 
LjUe una cn1prcsa telensrva 1nant1ene el conrrol del futbol. 

L:n ejempl<> Je esto es ,·er como sistern:itic;unente se viola la Ley Federal dd 
Traba¡o por parte Je los duet1os de los clubes Je tütbol. Los jugadores no tienen 
un contr·.uu colecn,·o, no tienen periodos Je \'acaciones determinados, no 
reciben agum:tldo, adern:ís de que se \'erH .. lt:n sus cartas corno si fueran objetos. 
Es así que las nuevas disposiciones de la Fl F:\ por medio de las cuales un 
ju_l,>-auor debería ser dueño de su propia carta. entrarán en función en l\féxico 
hasta el año 2U(l4 tal corno lo estableció la FIF.t\ para septiembre del 2001. 

11 ~ Ramírcz Carlos.~. 
11

" Fcrnúndcz JosC Ramón. obrn cit. 



Los protagonistas del espectáculo han brillado por su ausencia en las 
estructuras de poder donde se toman las decisiones. Ellos no tienen el derecho 
de decir ni pío en los ni,·eles de dirección del fútbol local, ni pueden darse el lujo 
de ser escuchados en las cumbres de la F! F r\. 11

'' 

Después Je varios años en muchos países los ju¡.,>adores han mejorado ya sus 
condiciones Je traba¡o, sin embargo en ~léxico toda,·ia están rnuy atrás. Hay una 
serie de jugarretas que utilizan los federativos para llevar la vcnta¡a sobre los 
jubradores. L'na Je estas situaciones es la Je los contratos por duplicado"'', a esto 
se suma la injusta situaci<">n de las transacciones Je los futbolistas"' ~- sobre todo 
su defensa en el terreno legal. 

La asociación de futbolistas profesionales poco ha podido hacer, y es por eso 
que se ha contempfado la posibilidad Je crear un sinJicato Je futbolistas 
profesionales, sin embargo es clara la protección del gobierno a los intereses de 
TELICO: Y IS:\ y de los empresarios del fútbol pues la Secretaria del Traba¡o negó el 
registro al sinJicato argurnentando que no era de su co1npetencia"~. lo cual es un 
absurdo y c¡uiz:is un caso yue pocas veces se repetir:i en que el órgano encargado 
de resoh·er los conflictos laborales se declare incompetente. 

Ese ha sido uno Je tantos casos en los yue los ¡u¡.,>adores h.~n tratado de 
organizarse para poder tener 1nejores condiciones laborales, a pesar de ello sin 
en1bargo s1e1npre han ten1Jo una oposición rotunda por parte de los federati,·os. 
De hecho se les reiteró en \·arias ocasiones yue la formación <.k un sindicato era 
in1procedente. L!J 

Esto a p~·sar <.le la labor c1ue esnl\·o haciendo José i\!aria Huerta, presiclcnte de 
la l'ecleraci1in de Futbolistas profesionales, para tratar de hacer ,-er a los 
¡ugaclores la impnrt::i.ncia Je yue hara una agrupación que los defienda como seria 
un sinclicato. Los e1npresarios Je este deporte tratarán de sacar su m:i.xima tasa de 
plus,·alía, sea a través <.le no pagar los salarios adecuados o de no permitir que se 
organicen para defendc:r sus derc:chos. :\ esto se puede aumentar la gr.in cantidad 

119 Galcano Eduardo. obra c11 
i:n Es muy común que los Jugadores tcngan dos contratos de fornta que los equipos 
tengan que dcdarar mt::nos ante Hacicnd;1, de forma tal que se da de alla al jugador con 
la tercera o cuart;.1 parte de su sueldo. sin embargo a este se le descuentan in1pucstos por 
el total del sueldo. Bcnítc.t. Ah:jandra. Rcform3. 25 de mayo del 2001. 
i:i Este problema se elimina parcialmente con las nuevas disposiciones de ta FIFA que 
dicen que c:ida jugador mayor de 23 años es duc1\o de su propia carta. aunque esto aún 
~ .. ?se ?onc en práctica en el fútbol mexicano. 
-- Ri: t orma. 6 de: octubn: del 200 1 

l:J Bcnítcz Alejandra. Reforma. 16 de octubre de 200 l 



de adeudos c¡ue tienen los ec¡uipos en cuestión de impuestos c¡ue ha significado 
incluso embargos. 114 

Incluso los promotores de los jugadores se llevan también una gran parte de la 
ric¡ueza producida por los que hacen el fútbol sin c:¡ue e~to llegue a ser un punto 
c¡ue se comente demasiado. izs Es muy común a su vez encontrar situaciones de 
pagos triangulados o <le contratos verbales en los c¡ue los ju¡,~dores se encuentran 
en una gran <les\'entaja. "º 

:\ dio se a¡_,>re¡,ra el sistema de competencia que hay en b actual1<laJ en el 
fútbol mexicano d cual es bastante atípico ... Los medidorrs drl n1ti11.~ .1'llf'Íeron que 
11t1da como los ju~~<J.I' deásit·o.\' ¡)(Jr.J .Júfar !1.1 ate11ád11 de !ns <1fiáo11t1do.•', .Y !.u .iutondt1du 

jittholisticas ll<'tJfamn lo indkado por este n:uz·o modo de ki niáo11t11irl.1d: idet1TVfl itrt modelo de 
ct)!!1pete11a'a en el (¡ur ab1111d11iJ!/ estos ¡uutidos. a(~o asi ,·ov:o g· en una ,-..1,npa1L1 poli11á1 se 
n:pnJd1!/enu1, 11110 /ra.f o/ro, los dthíl/e.~· enlrr t-"tu1di1l·1/o.f, en 11ur1111.1 dt los Ntilúus o las :·iJ7'/'1s 

do11Jia'á'tJn'us .......... /_::11 ,\f(.v:',·o /J,1sr,1 1111a h11t11a n1'-ÍJ11 pi1ra .fer "11i111'-.1v1prcú1 ............. i .. 
propú1'0 otra cosa, NltÍ.r de jf>!ltÍo: L1 1?aM'lf'o1stJ a !t1 1nedi,111ú1. el trúu~(o de /..J N;edirA7Ú/ud en 
1111t1 1(1!,tJ t'll !ti cjll( lo 1i11i,:o que ni/e e.f el trote qur ,i.11/Ji.J. ,,,.~,· 

[_)e esta fonna a tran:Os Je un sisten1a con Jos liguillas, J, >s campeones r 
temporadas cortas se aun1enta la auJiencia televisiva durante toJo el ar'lo. " El 
c11111po _fiithol hfl quedtJdo o: el rri110 de L1 ~vt1t/>ete11cú1 tele:·ú·ir,1. <Jcun-r, de 1111eru, e11 todos 
fado.r, pnv .,,,..¡ 01 todos !.ufo_.- lo que <7u11!.1 mtis. f'<Jr.1 d tdc.'J>ed.idor de p11nidos de Jiítbo/, so11 
los ju~i:n.1·. >' no lo.r i11fc•n• . .-(J dt• /,1.r ü1do1<1.r. Se tn1/a de un11 n:i:i.1 simple de men:ado; fo 
impo11<111/t e.r d pmd11<10, 110 !.1 Otl'olt:tru. E11 Afi.,kn. Li e111·0//1m1 ¡,,, 1lmft1111inado el 
pmdu,·to....... ht1 rrd11ádo d nin/ de .-n111peto1a:1. !.1 .-,1!ú/;1d dd ju~~o mismo; Ú1~r,o, ha 
di.m:inui,/o d mi·d tf¿ exi_i:o1<i11 tf¿I p;íhli,·o ht1s/<1.i:n1dos1ilji11uu." •~• 

1 L\\' 111uchas sini;iciPrll:s irregulares en el tütbol mexicano como los pagos de 
lns 1ugadores, su snuación laboral, el sistema <le competencia, los promoto.res de 
los 1ug:1dnres pero todo esto suce<le al cobijo de la FeJeración i\lexicana de 
Fútbol y Je los intereses Je las empresas tcle,;sivas <:¡ue son quienes manejan este 

"'Pablo Lo¿ano. Golea "Loli1a" al Atlas. Reforma, 16 de agosto del 2001. 
1 =~ El caso mús sonado es el del jugador chileno Ricardo Rojas. el club América pagó 
por su transferencia t nlillón JSO mil dólares sin embargo se supo finalmente que el 
jugador finalmente recibió 800 mil dólares. Gómcz Alejandro. Burlan al América, 
Reforma. 29 de mayo del 2001. 
"º Gómez Alejandro. Triangulan pagos. Reforma, 28 de ma,·o del 2001. 
'"Reyes Juan lose, Los soldados de la Tclccracia, ~-Nümcro 1333, México 19 de 
013\'0 de 2002. 
i:s Reyes Juan José. obra citada. 



gran negocio que es sumamente lucrativo a pesar de que no se rengan cifras de 
cuanto ingresa a los equipos por.los diferentes rubros. 

La televisión no se puede Jccir que haya siJo el único factor, por d que no se 
ha desarrollado el fútbol, sino va a la par de la falca de planeación de los 
federati,·os al servicio Je TELL:-:VlSt\, quienes se han fijaJo únicamente en la 
ganancia inmeJiata más gue en un proyecto a largo plazo. 

Alberto Je la Torre, actual presiJente Je la FeJerac1ón Mexicana de Fútbol 
propuso un plan para que el fútbol mexicano lle¡,,'1.1e al pnnH:r munJo'"", y aunque 
hay propuestas importantes habrá LJUe ver si se pueJen aplicar y si solo esto es la 
solución al problema de la falta Jc desarrollo en el balompié nacional. 

ToJo esto lle''ª a determinar gue la inJustria televisiva ha frenado el 
desarrollo del balompié nacional con su intervención desn1eJida y no regulada en 
la orh':l.nización y estructuración de.: este Jeporte. 

Es por eso que está relación ha sido una de las principales razones, además de 
la falta de voluntaJ por parte del gobierno, para c¡ue d fútbol mexicano pueda 
salir del subdesarrollo en el 'lue se encuentra sumido un país que tiene el 
potencial para ser una de las principales selecciones en el orbe. 

•=• Hernándcz Israel. Busca FMF el primer mundo. Reforma, 5 de octubre del 200 l. 



ALTERNATIVAS PARA LA ORGANIZACIÓN DEPORTIVA EN 
MÉXICO 

EL DEPORTE EN CUBA 

El ejemplo más claro de un país donde el Jeporte tiene una función social 
antes de lucro se ve en un país de América Latina que tiene más medallas 
olímpicas h"~madas c.¡ue el resto de los paises latino:tmericanos juntos. Se trata 
precisamente Je Cuba, t¡ue con una población de l 1 n1illones de habitantes tiene 
un rendi1niento Jeporti,-o por cnci1na•Jel <¡ue hay en nuestro país. Esto podria 
entenJerse por un lat.!o por el presupuesto que se Jestina en este país al Jeporte. 
Es solo un poco n1ayor del <-¡ue se Jestina en l\ léxico para esto, por lo c.¡ue no se 
pueJe acusar Jirectan1ente a.I n:sulraJo a una razún presupuestana, sino al hecho 
Je que disponen <le un n10Jelo Je deporte cn1nplt:ta1nente dif.:rente. 

En Cuba s.: destinaron .:n el aiio 2Ptl l poco más Jt: l ltl millones Je Jólares 
para el Jeporte, mientras <-¡ue l\ léxico para este n"1ismo periodo destinó 789 
millones de pesos. Esto quiere Jecir que nuestro país g.tsta 7.89 p.:sos por 
habitante para el t.!eporte mit:ntras que Cuba alreJeJor -le diez pesos por persona. 

La historia Jcl Jeporre en Cuba es muy sinúlar en sus micios a l:t Je toJo el 
c.leporte en ,\mérica Latina ~- no es ajena a roJos los conflictos sociales c.¡ue se 
presentaban en esta zona. IO:staba re!-,.;Jo por las Jifcrencias sociales existentes, 
por la posibiliJad de Jis frutado solo por una pec..¡ueña parte de l:t población y la 
impc.,s1b1IidaJ Je la m:wnría Jd pueblo Je practicarlo. Hubo vanos :tt.l.:tas 
destacados en Cuba Jesde los Jlu.:gos olímpicos de l 9l l(I y 19114 en Jistmt:ts 
disc1pl111as. sm embargo los buenos resultados de estos se debían al 1¡,>ual que en 
l\!éxico al resultado Je talentos inJiviJual.:s que por lo general pertenecían a una 
clase social acomoJada. :\ esto habría que agregarle la cantiJaJ de peloteros 
Jestacados t:n el beisbol <¡ue por cuestiones raciales no les era permitido jugar en 
las grandes ligas con-,o hacían otras de las estrellas cubanas de este deporte. 

Durante el gobierno Je! JictaJor l'"ulgcncio Batista, en la isla se ªh-.r.ivó la 
situación económica y social, por un lado todas l:ts tierras se encontraban en 
manos de unos cuantos y por otro no había una industria desarrollada. Cuba solo 
setTÍa como destino ruristico de Estados Unidos principalmente. A esto se agrega 
el hecho de que no se permitía una oposición abierta al régimen de Batista, quien 



en un m1c10 contó con el apoyo de los estadounidenses. Poco a poco se fueron 
creando las condiciones para qm: el malestar social imperante se pudiera canalizar 
a tr.avés Je lo que fue la Re,·olución Cubana. Lo gue empezó como una 
expedición de unas cuantas personas, se convirtió en la pnmera insurrección 
triunfante en América después Je la Sq.,•t.mJa Cuerra Mundial )" yue retaba la 
hegernonía Je r~stados L'nidos sobre el continente an1encano. 

En el depone la est1ucn1ra era msuficiente para :Hender a toda l:i pobl:ición r 
darle la posibilidad de practicarlo. Todo esto empezó a cambiar después del 
triunfo de la Revoluc1ún Cubana el pnmero <le enero de 1959. :\dem:ís <le la 
complicada situacii"in Jel tejido social que había ene ese momento, en el que una 
gran parte de la pobbciún se encontraba en la pobreza sin atención médica y 
servicios educativos, tarnbién las estructuras <leportivas tenían poco o ningún 
desarrollo. 

Había alrededor de 8<10 maestros <le e<lucación fisica y la mayoría se IÜeron 
una \"ez acabada la Re,·olución. Había dos órganos que regían el deporte, por un 
lado el Comité Olímpico Cubano y por el otro lado la Federación :\tléuca 
lntercolegial Je Cuba, que presentaba a su vez ú1scriminac1on entre los colegios 
m:ís ricos y los pobres. Todo era controlado por los coleg10s L'1 Salle, los 
l\[aristas y l3elén, tolh>s ellos Je instnicci<ln reli¡..,..;osa. 

La cuestii"in <lel deporte era rnaneiada casi en su exclusividad por sacerdotes 
c¡uicnes veían en el Jcpnrte una 1nanera de poder tr inculcan<lo ciertos valores a 
sus alumnos. Es así l¡ue las instituciones privadas rr.:nian rnucho rnis peso que 
al,1,,"Una instin.1ción pública. :\ su \"ez estaba el Comité Olímpico Cubano yue con 
tal Je no tener problem;is con el C()l, tardó S años hasta c¡ue finaltnentc 
pudierun poncr a un sin1patizante del rt!girnen en la presidencia de este ór¡..>ano. 

l'<>r otro lado hab1a una ltg:1 profrs1onal ele pelota adem:ís Je que h;ibia tocia 
una serie .Je apuestas en torno a todos los eventos deportivos. El ¡uego ~· el azar 
tenían una ¡..,'Tan \'arieúaJ Je n10Jalidades. Li1<111do aqudlo .Ji~~flr i:n1 <usi lo mJs 11on11al 
di:! m:mdo; ademús au la jin7ll<J di: lms,11r '°º"'º 1rsolt-er a(~1í11 prohli:m<1 ..... l'i1i: lo q11i: e11ro11tró 
k1 Eemluáún. E11mnlrri 1111 1:ot<1hli: de.1<1nvllo e11 pi:r.rpeclil'a, muy bien pla11ijicado .)' 
«a:tmli,;;¿1do. dd¡il~~o. ,¡,. /,¡ nt!eta, las hanlj;IS_)' todos esos meca11ismos. qui: los ma11q'1ha11 11/ 

.ren·ido de 13.1/Úld. 11nt.1 .ferir de g1u~g/te1:r i11ten1tI'-io11ales. 1;o Sin cmbar,go en este primer 
rnomento no estaban creadas las condiciones para poder ª''anzar mucho en 
tomo al <lepLJrte a pesar de los esfuerzos del ministerio del Interior, de la 
Universidad Je La Habana y de la Central de Trabajadores de Cuba. No había 

"" Llanus:.t Gobel José. El deporte en Cuba. Editorial José Martl. La Habana. 1990. 



una escuela de educación fisica }' solo había 15 mil deportistas organizados en 
todo el país. Además toda la actividad era prácticamente en clubes privados, 
mismos que el gobierno cubano nacionalizó posteriormente para convertirlos en 
círculos sociales obreros. 

Dos años después la Re,•olución se había afianzado por lo que se pudieron 
realizar más reformas cncaminadas a cmnbiar la lógica en que se ,-cnía 
Jcsenvolviendo el Jcportc hasta csc entonces. 

En 1961 se eliminan los promotores dcporti,·os que se dedicaban a buscar 
talentos para el boxco profesional u otros deportes; posreriormenrc es prohibido 
tarnbién el Jcportc profesional."' 

Después Jel triunfo de la Revolución hubo vanas reformas en el terreno tanto 
político como social y económ.ico. Por un lado se promulgó la Le~· Je la Reforma 
,-\horaria y aJcmás sc crearon los Comités Je Defcnsa dc la Re,·olución (CDR). A 
su vez había <1ue crear un or¡..,>-anisn10 capaz de unificar los csfuerzos <.¡uc sc hacían 
para poderlos planificar, organizar y llevar a su c1ccw.:1ón. Es pur eso quc se creó 
el lnstimto Nacional Jc Deportcs, Educaci,)n hs1ca ~· Recreación (lNDER) quc: 
desde csa fecha ha sido el órgano rcctor Jcl dcponc en Cuba. l':sto csruvo ligado 
a la crcación cn csc n1isn10 aúo dc un instnunento 4ue ha sido pilar de la 
organizaci,·,n deportiva cubana, los Conscjns Voluntanos del Deporte.:. Es con 
estos que sc apovo cl g<.>bicn10 cubano para '-lue las instalaciones dieran scrvicio a 
los trabajadores y a sus fan1iltas. Los Conscjos \',,luntanos Jcl Deporte se 
convirncron cn la columna vertebral Jel rnnvim1entn Jepnrtl\"O 4uc a!-,'11.tpaba a 
los arnantc:s Jel Jcporte en todDs sus niveles. Se integraron en la base, centros Je 
traba1n. municipio, p1·ovincia y naCión y son estos consejos ;\ decir Je José 
I .lanusa Cnbcl, una síntesis Je lo que representa el Jepnrte masi,·o en Cuba. " 1 

:\ los atletas se lcs Lho la oporn1111JaJ Je traba¡ar como cntrenaJores y 
sumarse.: al proyecto Je masificar el deporte, esto mientras se fueron prohibiendo 
las apuestas Je todo tipo. Se puso en práctica el plan de la montaña para poder 
constn1ir instalaciones deportiYas en toda la sierra tnaestra además Je que se 

131 Esta va a ser una polCmica que se va a dar durante todos los al1os de la guerra fria en 
cuanto al hecho de si cxistia o no el profcsionalis1no. Actualmente con el 
rcconoc11n1cnto de la participación de deportistas profesionales menos en el boxeo en 
cualquit.!r competencia internacional se puede decir que se terminó con esta discusión. 
sin c111bargo esto no quita el hecho de que Cuba en gran parte se mantiene co1no una 
potencia en el boxeo precisamente por este hecho ya que las personas que se dedican a 
esta disciplina en Cuba entrarían perfectamente en la definición de prorcsionalismo que 
hentos hecho. 
'" .!Jllg. 

'" 



aplicó el plan de la calle para hacer juegos callejeros con la ayuda de policías que 
cerraban las calles. Así se fue aprendiendo y se fue desarrollando la masividad en 
el deporte 'calkjero cubano. De esta manera el INDER empezó con la idea 
primero d~ promover el juego y después a impulsar que se urilice más en la 
educación fisica y el deporte como un medio de educación integral. r\ su vez se 
dieron horarios especiales para las instalaciones deportivas para que pudiesen ser 
utilizadas por los trabajadores después Je sli saliJa Jel trabajo. 

En 19(,1 se creó también el Instituto Supcrior de Cultura Física comandante 
l\lanuel Fajardo, en un principio con cursos muy bre\·es impartidos por los 
atletas de alto rendimiento y los profesionales. 1-'rente a esto se creó también la 
industria deportiva cubana mientras antes era mexistente. .·\ntes todos los 
aJitarnentos deportivos eran traídos Je los EstaJos L' nidos, pero una \'ez que se 
impuso el bloc¡ueo contra Cuba, n1'·icron que einpczar a fabricar estos, sobre 
todo en lo relacionado al Jeporre nacional que es el be1sbol. 

Cuba fue a partir Je ahí uno Je los pocos países de 1\mérica latina que 
desarrolló una industria deporti,·a propia llue depende d1rectatnente del INDER 
por lo cual la producción de artículos deporti\·os se da no tat1to con base al 
rnercaJo externo sino a las necesiJaJes Jel Jeporte en el país. :\ungue 
postenonnente también al!-,'1.1110S de sus artículos cnrnenzarnn a ser 
comercializados internacionalmente con la marca B:\'l'OS, especialrncnte en 
béisbol y boxeo. 

Entre 19ú 1 y 1962 se dieron una serie Je decretos que füeron los que 
marcaron la línea Je cómo iba a con,;tituirse el deporte en Cuba. Primero cnn la 
disposic1t)n 9.36 Jel 2.3 de febrero de 1961 se creó el INDER, como órgano 
máximo del Jeporte y de,;pué,; también el centm Je Educación 1-'ísica y Deportes 
i\lanucl hqarJo como cscuela superior y altamente calitícaJa para la formación y 
sup<:rac1011 Je profesores, instructores y entrenaJore:> de educación fis1ca y 
dep•)rtc:>, adscrita al 1 N Dt:R. 

[':>tos dm; elementos ,·an juntos dentro del sistema deporti,·o cubano ligados 
al desarrollo Je la cultura física. Así empezó entonce,; el proceso Je masificar el 
Jepurte, )' Je hecho un factor muy importante en el desarrollo deportivo cubat1o 
ha siJo su estrecha relación entre el deporte masivo y de alto rendimiento; ambos 
constituyen una unidad de retroalimentación que puede ser expresada en un 
hecho muy ,;imple: cuantas más persona,; practiquen deportes, más posibilidad 
habrá Je Jetecrar técnicas, pero también, cuanta,; m::í.s figuras de gran nivel 
surjan, más personas querrán imitarlas. 



El Lic. Raúl Villanue,·a Torres sostiene que: 1-lta• """ i11tard,1ció11 dialktiCtJ 01!" d 
deporte 111asiro .Y d alto 11111rli111ie11to. c11a11do d imnme11!0 de !t1 N:,1stiidad dep01tir-a l'!l:m 
1111eras po!atcialidade s de elerr1áó11 de s11 e: .... pruió11 111tis májia1d·1_y iste 11 J~1 N-;;,. !11,urtfra a las 
grandes masas a praclii<·1r /,1 ,1¡·firidad. Esta jíu11k1111e11tacio11 ,._,p/i<"a el porr¡ui de /,1 eslrud11m 
de /,;s i11slit11áo11es que posihililt111 /,1 f01111<1áó11 de <1t/ettJs de .•lito Iv11dimie1110. 'n 

De esta n1ancra con l.'I t lbjc.:tivo Lit: ulic1ar este proceso ~e: crt.~,-> un pnlh"1"3n1a 
t:tncrgcntc de fnnnac1r)n de prnt<:son:s pnr las 1nsraLtcH HlC:S depnrt1,·as que 
Jespués sc convirtió cn un pr<\l;ran1a tná~ c.:n fonna. l.~n esto tuvu:ron un papel 
rnuy 1n1portantc.: los conscp )S volunt.1nos depnrt1,·os <-tllL" .1yuJ.1rnn ~\ su vez a 
Jin:rsificar b práctica de los deportes Lllle estaba reduc1cb a solo unos cuantos, 
por eso se trató de in1pubar otros J<:portes fuera dr:I atlr:t1sn10, buxeo ~- béisbol. 

El principio Je mas1\"ldad es el ob1envo funJ;m1ental, LjU<: pr<:s1Út: el traba10, 
dirigido a la incorporación sistemática del pueblo a las :ictividaúes prot-,rr:unadas, 
exhortando a cstablcccr. L'n unos c;isus y pcrfccc1nnar en otrus. los n1cc;in1smos 
que asegur:in la sisren1atización de la rnasl\·iúad y pern1iten a las 111st1n1ciones, de 
acuerdo con sus posib1lidaúes, actuar par:i desarrollar sus planes deportl\'os ba¡o 
las orientaciones del lNDFR. 

La base de esr.1 estructura es la escuela. donde la <:Úucac1ón tis1ca es una 
asi.gnatura del plan Je r:studio general, allí los nirins cli;..,>en sus .:specialidades 
preferidas !' reciben los br:ncticios Je la práctica, sistemitica y or~nizaúa del 
Jr:pnne dL' su prefrrenc1a. en las denominadas áreas masi,·as. :\<¡uí en esta área el 
s1srcn1a Jep.,rtin> tiene :;un, 1HH1 arleras en su nivel inicial. 

Fs a partir Je estos atleras t¡ue se ,·an a nurrir las áreas deporti,·as especiales 
en lns rnvelcs primario y secundario, es así t¡ue hay alrededor Je sn,nno 
Ueport1sta~ en L'!'tos ccnrrns ubicaJns en cada municipio. 

PnstL'nonnr:nre pasan a lo L1ue es la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar 
(E!DE). l'n esros cenrrus gue cxisren en rodas las pronncias, se m1c1an 
récnican1r:nte en un deporte derem1inado aquellos niños o 1ó,·enes que muestran 
apnn1Jes excepc1nnales. Funúa111entalmente en estas escuelas se seleccionan los 
atleras en bs deportes de cúadt.•s tetnpranas desde las categorías de 7-8 años hasta 
los rcsratHL'S L'n las categorías rraJicionales de 13-14 y de 15-16 años. En esta 
er:ip.1 ha\' 12,Silt 1 atletas y es la etapa de iniciación deportiv-a, ademis de que hay 
uno Je estos centros en caJa. pro,·incia. 

tH Villanucv:.i Torres Ratll. El sistema deportivo cubano y su función socinl en -secretos 
en el dcporlc cubano," Conferencias Magistrales, Editorial Deportes. La Habana. Cuba. 
199-1. 



Después se pasa a lo que es la Escuela Superior de Perfeccionamiento Atlético 
provinci:il (ESP t\), y es en estos centros donde se atiende por provincia los 
atletas de la categoría jun.:nil que en su mayoría proceJen de las EIDE. Hay 13 
centros deportivos e.le este tipo en el país, casi una en cad:i una de las 14 
pro,·inc1as y tienen una matricula de Sl IUO atlet:is en la etap:i del 
perit.:ccionan1iento deport:i,·o. 

Posterionnente se llq,'Ü a lo que son los equipos nacionales tanto ¡uveniles 
como de n1ayores. Los equipos nacionales son la expresión más alta de la calidaJ 
Jeporti\•a en el pa.ís y lo integran, P'ira las con1petencias internacionales, atletas 
gue ha.n uen1ostraJo los rnás ;titos resultauos en la espec1alidaJ correspondiente y 
que al n1isn10 tiempo observen una conduct:i ciuJaJana acorue con los valores 
socia.les que representan. ! lay 1125 .atletas t:n lns centros nacionales Je los 
equipos nacionales juver11lcs y 94U en los equipos nacionales de n1:lyores, que 
consccituyen la <:tapa Je la maestría ckporti,·:i. 

Todos los atletas que inte;...-ran la p1rámiJe ele :\lto Rc·ndimiento, aJen1ás de 
lograr buenos resultaJns ut:pnrtn-os, seguir esruJiando en el ni,·cl en el c1ue se 
t:ncuentrt:n. l'or estas razones se les exigt: para cursar el grado correspondiente en 
los centrí)s del n1inisterio Je educación, pertenecientes a bs enser1anzas prin1ana, 
secundaria, prc-universita1·ia y tecnol1>;.,.;ca, así como en centros de ni,·cl superior 
y en touos los casns para con1petir, representando a su provincia o a Cuba.'" 

Esta política ha conllevado a elt:Yar el ni,·d cultural de las Jelegaciones 
participantes en evt:ntos intcrnacionales. L'n t:¡emplo Je ello lo fue que b 
dcleg::ici<">n cubana que asistió a los Juegos Centroamericanos y del c,"lribe, en 
l 'Jú2 a J ;unaica tenía <ito. C raJo Je niYcl escolar ~· la <:¡Ue participó en lns J u~·~>0s 
Cc:ntroarnenc.1nns \" del caribe d 199} en l'uerto K1co tiene 2Jo. ailo de nt~·cl 
unl\·erstt.1n<>" l ·:st<> mclu~·t: aJcn1'is cl hecho Je.: c.¡ue n1:ÍS Jel 'JI>"" Je los atletas que 
participan en los ¡ut:gos <)lírnpicos son pro,·enit:ntes de los juegos escolan:s. 

Auem;Ís Je.: esta estructura hay una serie de organismos c¡ue han ayudaJo a 
mejora.r el niYcl Jcl Jeporte cubano, ya se habló de la industria deponi,·a, por 

1.1.i Valdría la pena comparar s1mplc1ncntc el grado de estudios de los dcporustas 
mc:".:icanos con los cubanos. ni siquiera el IOC!·ó de los atletas mexicanos que contpitcn en 
juegos olí1npicos llenen titulo universitario. nucntras hay 1nuchos que no han tcrtninado 
la escuela sccundana" Según datos del !NDER. de los allet:ls que part1c1paron en la 
última edición de los Juegos Olímpicos el 95~/º de los atletas son egresados de los 
juegos escolares además de que protncdian dos ai\os de educación universitaria y dado 
que el pron1cdio de edad es de 2..i a11os se entiende que el resto est:in en proceso de 
terminar la educación superior. 



otro lado se creó el Instituto de l\foclicina Deportiva en 1970, garantiza los planes 
de asistencia, investih>ación y docentes para la especialización en esta rama. Sus 
médicos son parte _de los equipos multiJisciplinarios que ofrecen asistencia a los 
entrenadores de las preselecciones nacionales. 

También está el centro de in,·esti¡,,>-ación e informática del deporte que ofrece 
des<lc su creación, en 1965 una rica y Jetallada información a los especialistas 
deportivos, me<liante publicaciones especializadas, recibiJas a través de acuerdos 
de intercambio con a.lreJedor de 120 países y proporciona también asistencia con 
programas de computación. 

Por otro lado en 1973 se creó el Instituto Superior de Cultura Física que tiene 
tres especialidades: Deportes, EJucación Física y Recreación. ,·\Jem:ís posee 
facultades y filiales Je E<lucación Física que constituyen el sistema nacional de 
formación de profesores, instructores y técnicos en deportes, eJucación fisica y 
recreación. 

Gracias a estas instituciones hay en Cuba más de 2U mil profesores de 
educación física y de 9U!JO instructores deportivos. El perfil de graduados en 
Licenciatura en Cul.!'-1ra Física es amplio ya que el egresado de esra carrera está 
preparaJo para desempeñarse corno entrenador en uno o varios Jeportes y a la 
vez cumplir tareas relacionadas con la recreación y la utilización de la acti,·idaJ 
física con fines terapéuticos y profilácticos de acuc:rdo con las demandas 
sociales. u;; 

:\demás daJo que el dt:sarrollo del alto rendimit:nto dt:pcnde de los 
entrenadores y den-.ás especia.listas dcporti,·os li,1-,"ados a esta acti,·idad, la 
fonnaciún uni,·ersitaria de los mistnos transcurre por un ni,·el n1uy alto de 
aplicaci<."' de la ciencia ,. la más alta tecnología del deporte moderno. L'l 
ut1lizacH»n de múltiples medios técrncos, modernos aparatos de entren::uniento y 
cbtos dt: mvcst1gaciones sobre el deporte 1· de otras ciencias aplicadas, dan la 
posibilidad Je de,·ar el ni,·cl de preparación de los atletas. 

En los equipos nacionales junto al entrenador trabajan el médico, el 
psicólogo, el fisioterapeuta r otros especialistas que brindan una atención 
pennanente a los atletas. :\demás de esto ,·ale la pena mencionar que Cuba 
cuenta con más de 10,000 instalaciones ~lcporti\•as en todo su territorio. 

lH Obra citada. 



De esta forma el modelo deportivo cubano se presenta como una a.ltemati,·a 
en una época en que todo parece estar dictado por las !~yes de las grandes 
empresas transnacionalcs, patrocinadores y empresas de tcl~visión. Es cierto que 
el régimen político de Cuba es diferente pero sigue siendo un país capitalista que 
esti inmerso en la misma política económica c¡ue rige el mundo. Es por eso que 
Cuba tendría Llue ser consiJerado un país capitalista contrario a lo que dice su 
propaganda y los kmas L¡ue repiten en los di,TrSos medios de Jifusión, en las 
escuelas, en el trabajo y en cuak¡u1er acnndad que se dé en la isla. 

Cuba tiene que ser considerado Cllmn un país capitalista precisamente porque 
cuenta con todos los eleinentos LjUe definen a este; ha~· traba¡o asalanado y por lo 
tanto pluS\·alía, aJeinis de un" ¡.,rt"an cantidad de inversiones de empresas prí,·adas 
en la isla. La econoinía a ,.;u \'ez está dnlanzada casi en lo absoluto utilizindose la 
inoneda nacional sólo para el transpot"l:e público, proJuctos de la canasta bisica 
proUucidos en la isla y otros gastos n1cnnrcs. 

Es por eso Ljlle el inodclo de organización deporti\·a en Cuba se presenta 
con10 un modelo a.lternatt\'O dentro de la 111isn1a lógica Je la sociedad capitalista. 
'"'"Esto es LjUe el deporte tiene con10 medio para desarrollarse la rnasificación y 
no la co1nercializac1<'>n ct>rn<> se c¡uiere hacer en l\ léxico. En_ Cuba la práctica del 
Jeporte y la eJucaci< >n física es totalmente gratuita para todos los ciud:idanos sin 
ningún tipo de distinci">n. :\dem:is la educación tisica ~· el deporte son integrantes 
Jcl sisten1a nacional Je eJucaciún con carácter obligatorio; a su \'CZ estas 
cnnsntuyen con1punentes tund:unentales del prograrna nacional de promoción de 
saluJ. I·:ste hech<> no> n1uestra el C<.>1no a pesar Je encontrarse dentro de una 
sucicLLid capitalista se puede or¡ .. ~anizar el deporte de una 111aner:t diferente 
tenicnd<> Ctln10 miras arnpltar al ni:íxirno la participación de la población y por 
ende ltls resultaJos Jeportin..>s del país, esto siempre wnienJo al deporte corno 
uno de¡,,,_ pilares básicos del s1ste111:i cduc:irivo. 

En Cuba también hay primas por triunfo, patrocinadores y la comercialización 
que se presenta con los atletas Je alto rcndimicnto en muchos países del mundo. 

u 6 Si entendemos como el elemento básico de una sociedad capitalista el hecho de que 
encontremos trabajo asalariado y la existencia de plusvalía que es acumulada por otra 
persona cn1onccs Cuba entraría en este rubro si1nplemente por la gran cantidad de 
inversión de empresas extranjeras que invierten continua1ncntc en la isla sobre todo en 
el ra1no turístico. 



Sin embargo la diferencia es c¡ue ac¡uí los atletas no son los últimos beneficiados 
de esto sino c¡ue en teoria este dinero ingresa al sistema deponivo cubano. 11

' 

En !\-léxico no hay un registro de instalaciones deporti,·as, si acaso se cuenta 
con estadísticas a nin:I municipal o estatal en al,gunos casos que puc:den dar un 
inwcador. En la Ciudad de México según datos del 1 nslltuto del Deporte hay casi 
tnun espacios deportivos públicos en la ciudad a lo c¡ue hay que a~egarle los c¡ue 
se encuentran en las escuelas tanto públicas cotno pnvadas y a<.len1is de los 
clubes pnvados. 

l'or otro lado en Cuba es interesante hacer notar como a pesar .Je la enorme 
cantidad Je instalaciones Jeporti,·as t:n muy pocos casos se encuentra b. calidad 
en la infraestructura que se encuentra t:n muchas de las instalaciones deporti,·as 
tnexicanas. Incluso a dt:cir Je 1nuchos cubanos ellos no se explican como i\iéxico 
teniendo las instalaciones deportivas ljUe tiene no puede ser una potencia en el 
deporte. 

En Cuba d recurso material es poco y en mal estado, hay poco material 
deporti,·o ljUe se ve retlejado en una mala calidad de los in1plementos con los que 
se practican los Jifc;,;t:ntes deportes, sin en1bar,L,'<> esto no es un in1peJimento y 
al¡uí nos encontrarnos que por encirna dd material deportivo ha~· un elemento 
nn1cho rn,1s in1portante que es lo que se ha desarrollado en Cuba y se trata del 
recurso hutnano. 1 ·:sro qwere decir la or,l.':lnizacic>n y la capacitación dt:tnuestran 
ser n1ucho 111,\s 1111pnrtanres llUe el hecho de contar con n1aterial <.leporti,·o de 
calidad. Vnlve1nos al hechu de que la or_1...-ani;.ación Je b.s personas se puede 
i1nptHH:r .1 l.1 c~1n:ncia Je un in1ple1ncnto. L'~ 

· 1 ·nlLt c~t.1 nrgarnzaci,"in se sustenta en la tuerza técnica, el cual es el recurso 
n1as trnp, ,rt.inte c1ue nene el Jeporre cubann. El ser humano es la principal di,·isa 
para el despliegue Je t<'Ja la estrare¡..,'1'l Jepnrtl\·a. Estn es la base del deporte 
cubano c¡ue les permite en la actualiJaJ tenc:r :> l ,'2U técnicos del deporte lo que 
representa .1 un técnico por ca.Ja 348 habitantes lo cual es la cifra pcr cipita mis 
alta Je! mundo. :\demás Je estos técnicos del <.lc:porte 23, 196 que representan al 

ir ~tuchos de los deportistas cubanos reciben prcnuos, salarios o remuneraciones en 
dólart:s por participación en diferentes eventos sin cmb:irgo no todo lo reciben los 
deportistas a diferencia de cómo sucede en otros paises. 
IJ!i El desarrollo de la técnica c:n el deporte ha conllevado que los implctncntos 
dcportl\'Os con los cuales se puede tener un mejor dcscmpe1lo en una disciplina hayan 
sido comcrcializ.ados a tal gr:ido que obtener i1nplcnu.~ntos de buena calidad y :i un costo 
accesible sc~1 difícil cuando se trabaja con un presupuesto reducido y sin algún 
patrocinador. 



-

73°/o se dedican a lo que es la masividad en el deporte por lo que hay un técnico 
por cada 475 habitantes que se dedican a esto. 

El deporte es entendido a su vez corno un medio, no un fin, su objetivo es 
formar ciudadanos fisica y profesionalmente preparados para enfrentar diferentes 
responsabilidades. 

Co1no dato complementario se muestran los resultados deportivos que ha 
tenido Cuba en algunos eyentos internacionales antes y después de la Revolución. 

PARTICIP1\CIÓN DE CUBA EN JUEGOS OLÍMPICOS: 

JUEGOS ATLETAS ORO PLATA BRONCE POSICIÓN 

París 1900 1 1 1 o 12°. 
San Luís 1 904 5 5 3 3 3º. 
París 1924 o o o 
Amsterdam 1928 o o o 
Berlín 1936 o o o 
Londres 1948 52 o 1 o 29º. 
Tokyo 1964 27 u 1 u 3Uº. 
!\léxico 1968 125 o 4 o 31°. 
[\[unich 1972 140 3 1 4 14º. 
Montrcal 1976 167 6 4 3 8º. 
Moscú l<J8U 215 8 7 5 4º. 
Barcelona 1992 190 14 6 11 Sº. 
:\clan ta 1996 170 9 8 8 8º. 
Sydncy 2000 160 11 11 7 8º. 



PARTICIPACIÓN DE CUBA EN JUEGOS PANAI'v!ERICANOS: 

JUEGOS ATLETAS ORO PLATA BRONCE .J.'OSICIÓN 

Buenos Aires 1951 77 9 9 10 3º. 

Ciudad de México 1955 62 10 8 9°. 

Chicago 1959 143 2 4 4 8º. 

Sao Paulo 1963 64 4 6 4 5º. 

\'i/innipeg 1967 217 8 14 26 2º. 

Cali 1971 270 30 49 26 2º. 

Ciudad Mex. 1975 310 57 45 32 2°. 

San Juan 1979 328 64 47 34 2°. 

Caracas 1983 410 78 51 45 2º. 

Indianaposlis 1987 385 75 52 48 2°. 

La Habana 1991 633 140 62 63 1º. 

~far del Plata 1995 485 112 66 60 2º. 

\'\!innipeg 1999 516 71 40 47 2º. 



RESULTADOS EN JU EGOS CENTR.OAJ\1ER1CANOS Y lJE.L CARIBE: 
, 

Ciudad Año Atletas Oro Plata Bronce .,.I..ug.ir 

Ciudad de México 1926 110 14 15 15 2°. 

La Habana 1930 230 30 21 22 1º. 

San Salvador 1935 160 31 30 24 2°. 

Panamá 1938 150 24 17 19 3º. 

Barranquilla 1946 175 29 26 23 1º. 

Cd. de Guatemala 1950 163 24 27 28 2º. 

Cd. de México 1954 180 29 19 20 2º. 

Caracas 1959 NO PARTICIPÓ139 

Kinh'Ston 1962 216 12 11 13 .3º. 

San Juan Puerto Rico 1966 267 35 19 24 2º. 

Cd. Panamá 1970 311 98 61 51 1º. 

Santo Domingo 1974 286 101 55 35 1º. 

l\kdellín 1978 325 120 44 18 1º. 

La Habana 1982 462 173 71 38 1º. 

Stgo. de los Caballeros 1986 468 174 81 44 1º. 

Cd. de .i'vféxico 1990 476 180 90 52 1º. 

Ponce 1993 667 227 76 61 1º. 

l\faracaibo 1998 546 191 74 69 1º. 

tJ• En aquella ocasión Cuba no participó porque recién habla triunfado la Revolución 
Cubana. 



La manera en que se desarrolló el deporte en Cuba es consecuencia de un 
contexto social y político determinado que sería absurdo c¡uerer copiar de manera 
integra aunque hay muchos elementos que podrían incluirse en el sistema 
deportivo mexicano junto con elementos que se encuentran en otras partes como 
se ,.a a '·er a continuación con el sistema deportivo de los Estados Cnidos. En 
Cuba se le ha dado además al deporte una connotación como justificación 
política para un régimen c¡ue se jacta Je haber cambiado las estructuras sociales 
JcsJe el triunfo Je la revolución ~- es por eso c¡ue es uno Je los sostenes 
ideoló.i,,ricos Je la Rt:wJlución además Je! desarrollo en salud y educación que ha 
habido en Cuba desde 1959. '"'° 

El hecho Je haber masificado el deporte e-insertarlo en el sistema educati,·o 
con las características que se hizo se ve reflejado no solo a ni,·el educativo sino a 
ni,·cl de la salud de los habitantes del país y consecuentemente también en los 
resultados obtenidos por el alto rendimiento a nivel nacional. 

'"'° Según datos de la UNESCO Cuba tiene el rendimiento educativo más :ilto de todo 
América Latina y uno de los más altos del mundo además del mayor número de médicos 
per cápita del mundo y la tasa de desnutrición más baja de latinoamérica. 



EL DEPORTE EN ESTADOS UNIDOS 

La situación de este país es completamente diferente a la de Cuba; ya que este 
país es una gran potencia deportiva en la actualidad producto de la evolución que 
han tenido en este aspecto desde finales del siglo XIX. Es por eso c.¡ue es 
interesante conforme conocer cuales han sido los elementos que han pertnitido a 
este país ser c.:! c.¡ue ha conseguido más medallas en la historia de los Juegos 
()lírnpicos ac..lemás de ser el L¡ue más veces ha c.¡uedado en primer lug·.u de la tabla 
de medallas en los juegos <>limpicos. 

Toe.Jo esto es consecuencia de la lustoria c.¡ue han tenido con10 país que: ha 
lle\·ado a su vez el desarrollo en vanos .ispectos consecuencia de ser una potencia 
econ<)m1ca y 1111litar en el inundo y por ende tarnbién política. 

Desde c.¡ue llegaron lns pritneros colonizadores en el siglo XVI l se empezaron 
a dar las primeras n1uestras e.Je 1uegns, sin ernbargn rnuchas Je estas expresiones 
fueron prohibidas por los puritanos, sobre toe.lo en el norte. Se cons1Jeraba que 
cual':luier tipo de Juego era una perdida Je t1en1pu c.¡ue evitaba a las personas 
concentrarse en su trabajo adenüs de <..JU<! eran actividaJes ale1adas de: las 
costu1nbres reli,L,.;osas. l::s pur esn <..JU<! hablar Je juegos o acn,·idaJes lúJicas 
rnuchas veces era hacerlo sobre algn prohibido. :\sí mientras en los estados del 
norte corno !\ lassachussecs casi no había a.l¡..,-ún tipo Je 1uego o se hacían de 
n1anera clati<.lest1na 1n1entra~ c¡ue en estados del sur como Vir,g1nta había una 
tnayor actividad en este scntiJo. 

La relt¡..,.;, >ll era una importante influencia en la población corno en cualquic:=r 
cultura pen' el puntan1sn10 i111perante conllevaba a repri1n1r una serie de deseos, 
sentin11entos ,. expres1<nles hasta un nüxnno. Esta J1scipltna en la \"1da cotiJiana 
c:n la cual habia una <>bses1<'>n hacia el traba10 proJucto Je una énca protestante:= 
hacia necesano Llue las personas canalicen esta tensión gener.i.Ja por reprimir los 
impulsos en acti,·idaJes Ji,·ersas lo <..JUe es consideraJo por el psicoan:í.lisis como 
1necan1sn1"s de sublirnaci,)n. 141 Por eso dese.le los con-tienzos de la sociedad 
nortean1enc1na surgió una fascinación hacia las actividades ,·iolenras. Estas no 
siempre p,,Jían ser catalogadas corno deporte pero lo que es cierto es que eran 
consiJeraJ<Js pasatie1npos. Entre estas acti,·iJades esraba la cacería de diversas 
especies o bs competencias en las que había que montar a caballo, carreras, 
rodeo y pruebas de fuerza. :\demás del boxeo, el cual en un principio se hacfa 

"'Hall Calvin S .. Compendio de psicología frcudiana, Editorial Paidós. Mcxico, 1996. 



principalmente entre escl:isos y era un medio que servía para que estos pudieran 
conseguir su libertad. Entre estos se puede destacar a Tom i\lolineaux 9ue fue un 
legendario boxeador que después de consct,>uir su libertad a tra,·és del boxeo se 
con,·irtió en campeón indiscutible durante mucho tiempo hasta 9uc fut.: \"cocido 
por el can1peón ingles, · 1 ·om Cribb en un combare <jue se decidió en el 40". 
!\salto. 

Las carreras de cab;tllos y el boxeo fut.:ron dc las act1\·1dades qut.: tn:Ís llamaban 
la at<.:nción <.:n un principio sobre todo por el ht.:cho dt.: que se podía apostar en 
estas acti,·idades. El dt.:porte t.:n sus inicios en est<.: pais era pnncipalmente 
praC[icado <.:n zonas rurales y sobr<.: todo del sur. Dt.: hecho los \"tsitantes del 
continenw <.:urop<.:o s<.: sorprt.:ndían Lle lo poco qut.: se practicaban los Llcportes a 
Lliforencia de lo qut.: suce<.!ía en el contmentc europeo a con11<.:nzos del siglo XIX 
14:! 

Fue Lluranw esta época qut.: <.:mpezó a surgir también el interés Lid público en 
diversas acti,·idadt.:s como la lucha o las carreras <.!ondt.: etnpezaban a aparecer 
profrsionales. dt.: ht.:cho dt.:sde casi los inicios del deporte en los Estados Cnidos 
el profesionalis1no hizo pn.:s<.:ncia sobre todo en las carreras de caballos, o a 
can1po tr;n·iesa y <.:n d box<.:o. L'no Lit.: los pnn1eros anrecedt.:ntes fut.: en 1835 
cuando se "frt.:ci<.:ron S 1 ()( H l a la pt.:rsona 4ue puchera corr<.:r d1t.:z 1nillas en menos 
de una ht>cl. Ln un princ1p10 las pelt.:as de box <.:ran a su n:z sin guantes :· podían 
ser co1nbares 4u<.: Juraban ,·arias horas o incluso días. 

:\de1nas Je esrn s<.: en1pezaron a Llesarrollar acti,·1dades como d Lacross<.: que 
9uc es un depnrte c:¡ue ,-i<.:ne de lu~ anti¡..,>uos indios 9ut.: habitaban los Estados 
L" nídus. 1 :.ntr<.: otros ¡uegos se encontraba d crocket y las carreras de yates 
aclenus .. kl n.:111< >. :\ 1necliados de <.:s<.: siglo se cr<.:aron los pnn1eros gimnasios que 
penn1t1:111 .1 las p.:rsonas e1erc1tarse y entrenars<.: en dl\·t.:rsos ckport<.:s. Es aquí 
cuand•' en 1 SS l se J10 el ongen de una or~>:J.n1zac1c'>n que fue mu:· importante 
para el c.ksarrollo Je! deporte t.:n los Estados L:niJos, la .. Young i\len's Christian 
:\sstJcÍat1nn" La Yl\!C:\ fue la principal promotora del deporte durante la 
sc¡..,Tt1nda míta..l Je! siglo XIX en los Estados lJnidos. ••l 

Durante esta n"'lisma época se fue desarrollando el que hasta hace poco era 
cons1Jerad<) el rey dt.: los deportes, el baseball el cual se fue venía desarrollando 
dese.le l ~45 a partir dt.: una variación del cricket. 

,,, Earl" American Sports. The Enciclopedia Americana, Volume 25, página. 436. 
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El mayor desarrollo industrial al igual que el mundo fue permitiendo que las 
personas tuvieran un mayor tiempo libre y por ende pudieran dedicarle un mayor 
tiempo al ámbito lúdico y al deportivo. r\sí empezaron a tomar mayor auge los 
clubes atléticos donde la gente podía ir a practicar di,·ersos deportes o 
simplemente ir a ejercitarse. 

¡\ partir de este momento el deporte en los Estados Unidos se empezó a 
desarrollar en dos rubros gue a la postre serían uno consecuencia de otro. Por un 
lado se ernpezó a dar una or.L,>anización a tra,·és de las instltuciones educati,·as 
principalmente las universidades y por otro también se empezó a dar el desarrollo 
del deporte profesional. 

En l 8ü'J, 7U y 71 hubo gran presencia por los campeonatos de atletismo 
organizados en Nueva York y en 1886 es formaua la "lntercollegiate :\ssociation 
of Amateur :\thletes of :\merica" <1ue se puede considerar como la primera 
orh'nnización deporti,·a en este país. Sin embargo to<..!avía faltaba para gue se diera 
lo que fue el establecimiento de una institución tambiC:n muy importante en el 
desarrollo e.Id deporte en los Estados Cnidos. 

La NC:\.:\ tiene su origen sobre todo en un <..leporte gue es uno de los 
favoritos en los L'stados L'nidDs, el ti..übol an1encano. 1.-:ste Je¡x>rte sur.L..,ó Je una 
\•ariación del rugb~· y e.le! fútbol soccer. El ,!-,'U~to hacia este dep<>rte fue parte de la 
inclinaci<'.>n hacia las actividades violentas por parte de la población de los 
Estados L nidos, este deporte tenia en sus inicios una gran cantidad Je YÍcttmas 
pnr lo c1ue era considerado un <..lepnrte Je b;irbaros. La ¡._'"ran ca.nrsdau e.le les10nes 
hicieron c¡ue empez:i.r:i. a sur.L,.;r una ,!-,'"r:ln presion para prohibir esta actl\"idad. No 
había J"tses, nD se utilizab;u1 cascos ni barras lo gue significaba gue hubiera una 
.L,'"ran canttdaJ Je heridos. De hecho la ¡._'"ran c:u1tiJad de \'Íctirnas gue en1pezó a 
cnbrar este dep<>rte oc;is1onaron c¡ue fuera prohib1Jo pnr niuchas un1versid;ides. 
En l 'JI 15 hubo 18 decesos durante la temporada adernás de l 4'J lesiones senas lo 
que lle,·c) hacia la sene necesidad de cancelar o n:fom1ar este deporte. 

LI JUCf.~') hubiese desaparecido a no ser por la participación del recién electo 
presidente Theodor RooseYclt c¡u1en impulsó que se hicieran cambios al fútbol 
americano para gue este fuera más seguro. Después Je que se acordaron los 
cambios, 62 uni,·ersidades Je! país se juntaron para crear la lnthercollcgiate 
c\thletic :\sociation of the United States. 

En un principio esta institución se encargó de modelar el fútbol amencano 
para hacerlo una acti"·idad más segura pero ya durante 1906 sacaron su 
reglamento y en el segundo artículo de su constitución se estipula lo que es la 
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idea básica de lo que es el depont.: colegial en los Estados Unidos: "lis oijet"I shall 
he /be n!,t?,11k1tio11 ami .171parúio11 '!/mlle,t?,e atbletit"s lhrougho11t lhe Uniled Sta/es, in onúr that 
!he fllhletic flcti1ilies ... lllfl}' he 111fli11/fli11ed 011 mr etbrcal pl:me in keepi11._P, aith the dignily and 
h(l!,h pu!J'o..-e o/ed11,;1tio11. "'""' -

Esta nue\·a nrgarnzaciún indu~·ó dt.!sde un principio códigos de c!tica }' de 
cornportanliento para toJos los atletas, reglas <le entren:uniento y una sene de 
linearnientos tenJientes a 1.¡ue el deporte se n1anten¡..,>a con10 una aCtl\·1Jad que 
forma partt.: Je la t.:ducac1ón. Durante sus pnmeros ailos trató solo Ut.! normar 
al¡..,'1Jnos <leportes }' nonnar el amateurisrno y la cle¡..,.;biliJa<l de los 1u¡..,>aJores. 
Cinco instituciones se unieron <lespucs que eran las rnás importantes en los 
EstaJos Unidos: 1-lan·arcl, Yalc, Princeton, Cornell y la :\cademia na,·al con lo 
que el número de miembros llegó a 67 ~· en 1909 carnb1ó Je nombre a National 
Collc.:ge Athletic :\socianon. 

Con la t.!ntrada de los E.sta<los UniJos a la Primera Guerra Mundial se 
suspendió tc.:mpnralmc.:nte la actiYi<lad deporti,·a en las univt.!rsi1.faJes que fue 
suplantaJa por mstrucc1ón rnilnar sin embargo se reanudó con un gran 
crecimiento dos ai1os Jc.:spucs lo que significó c¡ue la NC:\:\ manejaba ya 170 
uni,·ersidades y 1 l deportes. 

De.: csta forma la gran co1npc.:tencia entre las uni,·ersidaJes aumentó la 
importancia de.: saber seleccionar atletas por parte <le las instituciones educativas y 
se hizo necesario ir norn1anclo Je fomu cada \"ez 1nás estricta la Ji,·isión entre el 
amateuris1110 y el profcs1nnalismo, d:1dn que se iban encontrando nuevas maneras 
de hacer llc.:gar c.:stÍlnulos a los atlt.!tas. 

La NC:\_.\ cambien ton1ó parte en la reglamentación Je una serie Je cleportes 
a.d.:rnás Jcl fútbol amencano, como fue el caso Jcl baloncesto el cual fue creado 
por el Ur. _!:unes Na1sm1th ele la NC:\:\ a quien le habían encar.!:,>aJo diseñar un 
~kporte de.: equipo c¡ue se puJiera practicar en el 1n\·1emo }' Jentro Je un 
¡..,.;mnasio. ~:on fom1e fueron expanJien<lo su universo de deportes se organizó 
también su primcr campeonato dt.! atletismo .:n 1921 y a partir de ahí la NC:\.A. 
tuvo campc.:onatos <le ocho disciplmas diferentes. 

:\ partir de ayuí la NC:\:'\ sc estuvo debatiendo constantemente entre su 
origen a.rnatc.:ur y el profesionalismo lo que ocasionó que fueran necesarias 
nue,·as reformas para controlar el tipo de apoyos o becas que se les dan a los 
atletas. Desde ese entonces se definió a un amateur como aquel atleta como la 

1
"'"' Hawcs Kay. Thc NCAA Centur'\' Series, Part l. www.ncaa.org 



persona que se compromete con el deporte por el beneficio social, mental y físico 
que este conllc\•a y para quien el deporte es una finalidad. Cualquier atleta que 
reciba o al que prometan paga alt,'i.ma en cualquier forma por participación en 
una competencia no entra en d campo amateur.••; 

t\dern:ís de esta definición de amateur se reg1.1lan los apoyos que pueden ser 
dados a un estudiante por concepto de becas y otro tipo de ap.1das adcm:ís del 
compromiso académico que deben de tener los atletas el cual debe ir parejo al 
rendimiento deportivo.'"' 

Esto le dio un nuevo nr<.kn a la NC:\.:\ la cual tenia entonces que impedir que 
se profesionalizara el deporte a este nivel. Se regulaban las becas que se 
otorgaban adcm:ís Je los apoyos para los atletas y sobre todo se intentó tener un 
mayor control sobre la selección Je estudiantes desde la etapa de preparatoria. 

Paralelo a esto se fue desarrollando por otro lado la industria del deporte 
profesional en los Estados L'nidos. 1\licntras la NC:\:\ surgió en tomo al tütbol 
atnencano, el deporte profesional surgi<"i alrededor del boxeo, r del que por 
mucho tiempo fue el rey de los deportes, el be1sbol. 

Desde finales del sigl<> XIX este deporte había captado la atención Je 1nuchos 
espectadores lo que hizo c¡ue varios de los organizadores Je los eqlllpos 
e1npezaran a preocupcuse n1:Ís por b motivación 4ue se les Jaba a los ¡u¡...'"adores. 
En un pnncipio, cuando toJa\·ía no se aceptaba el prnfcs1onal1sino ca común que 
los ju¡..."1dnrcs trabajaran en las en1presas del Jueilo del e<.ju•po pero solo en 
apariencia para justificar su salario. S111 embar¡...>tJ una vez que se aceptó el 
profesionalisrno ya no hubo necesidad Je csto y poco '1 poco fuc creciendo el 
gusw Jc la l")blación Jc los Fstados L'nidos hacia cstc deporte. 

Durante rnucho t1crnpo existi,·, la l1g:1 Nacional corno la única cn este deporte 
y Jcspul:s aparec.:i1'> la lig:i. americana lo <.¡uc llevo como ncccsidad tener un solo 
campec'>n. 10:s así 4ue surge la serie mundial en 1903 misma que iub>-ada entre 
Boston y Pittsburgh. Dicho sea Jc pasó esa fue la primera \·ez y la t"tltima que las 
prin1as de los jugadores carnpcones fucron menores a las de los perdedores pues 
los pr~mcros recibieron S 1, 182. 1 7 por cabeza mientras los segundos S 1,316.25. 

i-1:- Principies far thc Conduct of Intcrcollcgiatc Athlctics. Articulo 3. u·ww.ncaa.org 
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n Este último punto siempre ha ido acorde al nivel ac3dCnuco de la institución pues no 
hay los 1111smos rcqucr1micntos académicos en universidades comb Colutnbia. Yale o 
Princcton donde no se otorgan becas dcporti\"as a diferencia de univcrsid:1des que se 
caracterizan por solo producir deportistas como Florida. En cambio ha habido tatnbién 
uni\'crsidadcs como UCLA que han mantenido un cquillbrio entre producir deportivas y 
mantener un buen nivel académico. 



Los salarios se pueden considerar mínimos a comparación de los millones que se 
manejan ahora. 

El crecimiento de la liga llevó al hecho de que se diera un periodo en el que a 
su \'ez se empezaron a construir grandes estadios en todo el país. El Yankee 
Stadium, el campo Jel Soldado r el Coliseo de Los :\n¡..,>cles son algunos ejemplos 
de esto. En 11 Je abril de 1921 se iniciaron las transmisiones de radio con la 
KDK..·\ en una época en c..¡ue un raJio costaba $22 y eso era un suelclo semanal de 
una persona. 

Esta época es conociJa como la época Je oro Jcl deporte <le los Est:idos 
U niJos, debiJo al florecimiento que tu\'O. "Dmú{P. the Colden .-1.r.e. the p"D?°tt,'l, jield 
"'"S .l'ti/I the ~l!n:<ltest st•{!!e"'". fue una época en que junto con el inicio Je las 
transtnisiones de raJio era una gran expectativa pnr poJer 1r a presenciar los 
parnJos :ú estaJio, no había otra posibiliJaJ para verlos y con forme se ib:in 
construyenJo los ¡..,"f"anJes esta<lios estos a su vez se iban llenanJo siempre. Esto 
iba junto con el mito Je t-,'Tandes equipos y jugadores como l3abe Ruth, Lou 
Cehrig, con los Yankees, o el boxeaJor Jack Detnpsey o Gene Tunney o el 
naJador John \\'eismuller c1uien fue 1nás famoso <lcspués como el estrella <le la 
película Tarzán. 

Parakla111enre a esto en los años veinte surge el tütbol arnericano ya como 
Jepnrte profesional Jespués Je que se funJó la N FL el 17 de sepucmbrc de 1920 
con 1 1 cc..¡u1pos t:n una liga c..¡ut: fue irnpulsaJa <lesJe el pnnc1pio por George 
l lalas, mejor conocido coni.o Papa Bear por habt:r siclo el tl.tn<lador Jel hasta 
ahora el t:ctuipo más ganaJor <le la historia Je la N FL. los Osos de Chicago. 

:\denús desde comienzos del siglo XX era ~·a común encontrar una ~n 
,·anc.:d.l<l de e111prt:sas p:ltroc1nanJo al clt:porte. 1 ncluso muchas veces eran las 
ni.1sn1as empresas las c..¡ue cnnstruían las canchas. o con1praban los unifnrnles de 
los JU.L.':ld• >res. 1 ncluso las tar¡etas Je colección Je los ¡ub-adores c..¡uc en la 
acru,Llidad son t'Ul co1nunes tient:n su origen en compañías de tabaco que para 
hacer m,is publiciJaJ imprimían t:stas. Es así c..¡ue firmas como Nabisco, Lipton 
Tea C:ompany n l.~ooJyear in,·ertian en diferentes deportes \'icndo el fenómeno 
Je masas en el que se estaba convirtiendo eso. De hecho la 01.Ísma '{l\tC.'\ 
también se \'alió Je patrocinios para poder desarrollar sus gimnasios r poder 
impulsar numerosas disciplinas. 

147 Two1nbly \Vclls. 200 vcnrs of sport in Amcrica. Vcronu. Italia. 1976. 



El deporte profesional tuvo un declive durante la cns1s 29 sin embargo c:l 
efecto no fue can ¡:.,.-cave corno lo fue en coda la economía de los Estados Unidos 
dado que el deporte fue la única manera en que la población podía distraerse de 
la situación económica por la cual estaban pasando. 1" 

Pero al i¡..,'l.lal yue en i\léxico y en codo el mundo, en los Estados CniJos anees 
c1ue en cuak1uier otro lado el deporte cambió dr:iscicamente a raíz de la aparición 
de la ccle,·isión. La prin1era transn11sión de un evento deportivo fue el 17 de 
n1ayo de 193'.J cuando se telc,·isil>n un partido entre la uni,·ers1dad de Pnnceton y 
Colun1bia que ganó la pri1nera 2 ;1 1 en I! 1 entradas sin embargo con una 
televisión c1ue tenía un costo Je S6lHl pocas personas tenían un acceso .1 esta. A 
partir de ayuí la televisión en1pezó a crecer cotidiana1nente. 

La or¡.fou1izac1ón de los Juegos Olímpicos de 1932 había sido un e¡ernplo de la 
magnitud <1ue estaba tornando el deporte en este país. Después del fracaso que 
habían sido los juegos de 1904 dado que el 9ll"'u de los atletas eran de los Estados 
Unidos, en esta ocasir>n sin embargo se construye"> una ¡..,>ran infraestructura, 
estadios, por prin1era vez una ,-illa olímpica 1· facilidades para transmitir ,·ía 
tclegr:itica a todo el mundo sobre la participación de l 4lll 1 atletas de Jl) paises. 

Después de la segunda t-,'1.1erra n1undial y sobre todo a partir de los años 
cincuenta el deporte en los Estados t.: nidos se continuó desarrollando en torno a 
esas Jos vertientes, el deporte cDle¡..,.,al <liri¡..,>iJo por la NC:\:\ y el profesional. 

La N C:\:\ incluso li1niró la parric1pac1ón de la relev1s1ún durante un principio 
admitiendo sólo la transmisión de 12 partidos durante roda la campaña con la 
idea de c¡ue a rnayores transrnisiones televisivas disrninuí,111 las entradas en los 
esraJios. l'nr el contrario a nivel dd deporte profesional la tcle,·isiún. incluso 
c1mbi,·, e mtlu\'<.> en los '-"-lStos Je Lt poblacH1n. "T,,faúion 1101 onh· tr:u:sv:üted .1-ports 
(/'01/.f /Jlt/ tÍC:/t'l7JJÚIC'd //J(JJI, jáJl!I /:Últ' 011/.l /tJ)h11h·hi.fe .d1~jtf. ul-4'> 

:\c¡ui se e1npezó a Jar un fenc'>1neno sin1ilar al c¡ue se presentó en !\.léxico ya 
que la teJc,·isic)n empezó a controLu la acti,·idad Jeportí,·a. En ! 964 la CBS 
compró derechos de los Y;1nquis y ya desde anees el deporte y la rcle,·isión \'cnían 
coexisnendo. De hecho era muy fácil para los canales Je tcle,·isión llenar su 
pro¡..,.-ra1nacic)n con peleas de box o con golf y demás deportes. Ha sido a su ,·ez la 
celc,·isrón la yue ha impulsado a que en los diferentes deportes las franquicias se 
mue,·an de una ciuJad a otra. Hay e~¡uípos canto en la NFL, NBA o en las 
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Grandes Ligas que han tenido mudanzas continuamente,150 esto muchas veces 
por el hecho de que es importante aumentar la audiencia tele,·isi,·a en 
determinadas ciudades. Es así como a tra,·és de la televisión la serie mundial se 
convirtió en el clásico de otoño y como el fútbol americano en1pezó a aumentar 
su aceptación entre la población de los Estados L'nidos, ya que previan1ente las 
transmisiones de raLlio no captaban el elernento esencial de este deporte 4ue es la 
,-iolencia. 151 De hecho este deporte creció a tal grado 4ue suri:.>ió otra liga, la r\FL 
para hacerle competencia a la ya existente N FL. Ya en 1959 cada equipo recibió 
$21ll1,UI 111 t.lólares por parte de la televisión ~- en 1961 la N FL fim1ó un contrato 
con la CBS por 9.3 millones de t.lólares. i\!ic.:ntras LjUc.: por otro lado en \"OZ de sus 
fundadores la :\FL no hubiera subsistido Je no ser por la televisión a pesar de 
que los conrratos eran 111ucho más bajos. 15 ~ 

En un inicio fueron rnuy precarias las condic1unes Je.: la nue\·a liga;1
H de 

hecho Jurante varios ai1<>s coexistieron ambas li,L,>as hasta 4ue para e,·itar 
desgastarse con la continua competencia sc fusionaron y surgió el e,·ento 
dcpo1-tivo <.1ue a la postrc iba a desplazar cn audiencia a la Serie :\!unJial que 
todavía era el cvento deportivo más ,-isto. Es así que.: se jue,L,>a el prin1cr Súper 
Tazón en 1967. Oficialmente las ligas sc unieron cn l 97U pero a partir Je aquí 
este fue el deporte.: que n1ás caunvó a la afición de los Estados Unidos . 

. ·\ su \·ez ha:· c¡ue ton1ar en cuenta 4ue se dio un in1portante desarrollo en la 
NC:\.:\, en la cu:tl al crecer la cstructura iba también captando la atención de más 
pt:rsonas c.:n todo el país. Esto trajo con10 consecuencia una enorme 
productindad de algunas universidades en el terreno deporti,-o que se ,•cían 
beneficiadas por la limitada transmisión de los partidos que había. De esta 
manera l< '" m¡;rc.:sos Je la N CA:\ aumentaron de S 1, 144,UOI l en 1952 a 
S2<J,llllll,lliltl en 1979. 

1
""' E1i.:111plos di.: estos h:.1y muchos: Los Br:.ivos de Atl:.tnta estuvieron prc\'ia1ncntc en 

Boston y :\ttlwaukcc micntr:.is que en la NFL los cardenales ahora de Arizona lo fueron 
pre' 1ami:ntc de San Luis y de Chicago. Lo mismo puede decirse de muchas franquicias. 
~ 1 El boom se dio con el juego por el can1pconato de 1958 en que el equipo de los potros 

de Baltimor~ con el legendario mariscal de campo. Johny Unitas derrotó en tiempo extra 
a los g1ga111cs de Nuc,·a York 23~ 17 en un partido que captó 50 millones de 
telespectadores batiendo un record de ese entonces. 
J:":: Dur:1ntc su pri111cr af\o la AFL recibió de ABC 1.785.000 dólares por concepto de 
derechos Je trans1111sió11. muy debajo de lo que pcrcibi:i la NFL. Sin embargo dcspuCs se 
recibió un gran contrato de \'arios a11os y 36 nulloncs que fue lo que fortaleció a la liga 
\' le dio el 111\'cl para poder proponer fusionarse con la NFL postcriorincntc. 
1 ~-' La situación de precariedad era a tal grado que dos equipos jugaban en cst:.1dios de 
preparatorias lÜakland y Houston). los patriotas de Boston escogían a los jugadores 
colegiales solo con la inforinación de una rc\'ista y las oficinas del equipo de Nueva 
York eran en el mismo departamento donde habitaba el ducilo 



La manera en que se venían desarrollando las transmisiones de fútbol 
americano de una manera limitada era con la intención de que no bajaran la.s 
entradas a los estadios, mismas que fueron en aumento durante todo este período 
como consecuencia Je esto, sin embargo a pesar de que esta reglamentación 
contaba con la aprobación Je la mayoría Je las escudas hubo algunas que 
entablaron demandas para poder negociar los derechos de televisión de sus 
escuelas y sobre todo para que se pudieran a111pltar las transnlistones de los 
partidos. En L·:srados Unidos hay una ley anun1onopoltos ;· basándose en est:i la 
Supren1:i Corte tn\·:tltdó el contrato c¡ue tenía la NC:\.:\ con diferentes cadenas de 
tele,·isión. Por lo tanto para 1 'J84 au1nentú notonamente el nt.i1ncro de parttdos 
c¡ue eran transn1itidos pnr la televisión. Durante est:i década adern:is hubo 
importantes refonnas ~1ue incluyeron los can1peonatus femeniles de las distintas 
Jisciplin:is misn1os c¡ue ,·ení:in siendo n:tados desde c1ue se fundó la NC.·v\. 

Por otro lado los mgresos de tele,·isión continu:iron creciendo continuamente, 
en diciembre de l lJ'J4 la Cl3S y la NC:\:\ finnaron un convenio por ocho años y 
Sl.725 billones';'. 1 lubo además clurante este período importantes acuerdos con 
empresas c¡ue aseguraron grandes ingresos por concepto Je con1erc1alización. 
Incluso en 1999 se hizo otro acuerdo con la CBS, en est:i ocasión p:ir:i transmitir 
el baloncesto cole¡,,rial y otn>s c;unpeonatos por 6billones y 11 años.,;; 

'l'r><.los estos in¡,,.,esos 111illnnarios iban direct:in1ente a las escuebs :i tra,·és de 
la N C:\:\ tratando Je evitar que llegaran a los alumnos e incluso a los 
entrenadores. i;.. Esto a pesar e.le la petición de algunos entrenadores que 
consideran c¡ue se les debería dar :i los atletas parte Jcl inh>reso c¡ue h"'Cncran los 
partidos.'" 

Sin embargo hay la acept:ic1on de prácticamente todos los miembros del 
consei" de la NC:\.:\ de c¡uc se mantengan las competenci:is en el plano del 
amateuns111n, esto a pesar Je conunuos escándalos Je diferentes uni,·ersidades 
c1ue han hechn necesanos Ji,·ersos castigos a l:is universidades que \"an desde 
reducir el número de becas 'lue pueden otorgar hasta suspenderlos de la.s 
compt:tcnclas. 

'"'-'Dado el sistema de con\'crsión de l:.i moneda en tos estados Unidos, est:í cantidad son 
en realidad miles de millones pero son llamados billones. 
15 ~ Ha" es Kayc. ~.ila.org, 
15

,., Se 1ntc:ntó fijar un salario máximo para los entrenadores dejándolo en S 12 .. 000 sin 
embargo \'~lf1os entrenadores de distintas disciplln3S se organizaron y demandaron a la 
NCAA. por lo que pudieron revocar esta decisión. 
15 ~ En 1999 el entrenador de los Sooners de Oklahoma. Kelvin Sampson causó gran 
polémica cuando declaró que los jugadores deberían recibir una parre de los m3s de 200 
millones de dólares anuales que entran por la televisión. Página oficial de los Sooncrs 
de Oklahoma. enero de 1999. 



Esto ha ido al parejo e.le tratar de mantener un equilibrio entre lo académico y 
lo deportivo. De hecho una de las reformas que se elaboraron fue la referente a 
limitar a 20 horas semanales los entrena1nientos para que también haya un 
tiempo que se le pueda c.ledicar a labores académicas. 

Hubo al¡,•l.mos escinc.lalos aJemis sobre estuJi,uues grac.luac.lus Je prestif,>1osas 
universiJaJes c:¡ue no sabían leer o escribir lo <¡ue hizo necesario rehacer la 
n1anera en c:¡ue se Ja este ec:¡uilibrio en lo acaJé1nico y lo Jeportivo. Se intentó 
panir Jel procedimiento de 1n,greso ad1nit11.:ndo solo a los que tuneran n1ejores 
calificaciont:s para poder dadt:s una bec'1 sm en1bargo con t:sto st: t:Stu\'O 
segrt:gando a las tninorías c¡ut: fueron c:¡uit:nes por lo ¡,>-cnt:ral penent:cian a un 
t:strato social 1nás ba10 y por endt: con un rt:nc.limiento acadén1Íco más ba10. Hay 
que hacer notar con este punto c1ue el dt:porte ha sic.lo desde sus 1111cios en los 
Estados Unidos un esp'1cio de t:xprt:srón de las 1ninorias c:¡ue t:ncuentran cerrados 
por otros lac.los los ca1npus de parttci¡ncrc'>n poliuca y social en Ji,·t:rsos ámbitos. 

En la actualidad Je si¡..,'1.lc.: valuranc.lo por parte Je la NC:\:\ la manera en que 
se tienen que norn1ar toda esta serie Je situaciones que impiden 1nantener un 
ec.¡uilibrio entre lo acadén11co y lo Jeponi,·o, sin embargo hay otro punto que es 
muy importante.: hacer nntar. Este es la 1nanera en ...¡ue a tra,·és del deporte 
uniYersitario s~· h.1 constn1idn una base.: sóliJa Je participación Jeporti,·a en los 
Est.1dos l'nidos. 

Por un lado los pnnc1palcs deportes en los Estados L'nidos seleccionan a sus 
jug:ldnrc.:s ele las filas de.: 1:1 N CA.-\; ac.lemis de esto la competencia es tan grande 
entre.: m,\s de .3111) universid:lc.les ...¡ue obli¡,ra al hecho de estar en la continua 
búsc:¡uc.:cb de progr;unas c:¡ut: rindan t:n las universidades. 1\ esto se le puede 
a¡..,rregar tan1bién el hecho Je c.¡ue conforme tiene me1ores rendimientos 
depurtt,·ns una unl\·ersidad por ende rnás ingresos tendrá pro\·cnientes de las 
dtstmt;i, fuenrc.:s Je mgresos c:¡ue nene la N< :.-\.·\ \º ...¡ue en su conjunto 
representan vanos millones de Jólares para las uniYerstdades lo cual se puede 
invenir en diferc.:ntes pro¡.,rratnas, ade1nis Je deportiYOS. 

Es por t:so que aquí se encuentra una organización deporti,·a completamente 
diferente a la de Cuba c:¡ue en vez Je trabajar a partir del elemento de la 
masificación de la cultura física y coordinar a los deportistas en instituciones 
especiales Jesde niños, el trabajo se hace a partir de la continua competencia que 
se desarrolla entre las universidades lo que obliga a quc.: el proceso de selección de 
los atletas desde la preparatoria sea muy importante. El hecho de producir 
campeones implica más patrocinios y entradas de dinero para una universidad y 



lo m.ismo puede decirse de las preparatorias que ven a sus atletas llegar a una 
buena universidad y destacar. 

El otro aspecto es el de la televisión, aquí a diferencia del caso mexicano no se 
,,.e al deporte profesional como la única fuente de ingresos sino que se hace una 
importante inversión en el deporte amateur, por lo que hay también un 
importante sector de los telespectadores de los Estados Unidos 4ue escin mis al 
pendiente del deporte cole¡,,>ial que el profesional lo que reditúa cn el círculo que 
ya se ha explicado . 

.:\ continuación se muestra una gráfica de los ingresos por difcrcntcs 
conceptos en la NCt\J\ lo que enseña la importancia quc ticne la tclcvisión en el 
desarrollo del deporte de las universidades. a;• 

"" www 1. ncaa.org/financc/pic_charcs 

"" 



Presupuesto Je la NC1\/\ 2001-20C121'° 

NCAA 2001-02 
BUDGETED REVENUE 

Oivi9ion• 11 & 11 
Champlon•hip• 
llO.T M (<1%) 

lnnetrnent• 
17.5 M 

Ucanelnt1 
& Roy•RI•• 

Oth.r Dlvtslon 1 \ S2S.T M / 

Selaa, FM• 
& BMYice• 

53.6 M (1 .. ) 

Champlon•hlp• 
$11 M 

Dlvlelon 1 
Man'• B••htbllll 

$:26M 

T•l•vlelon 
$271.6 M --

"'Presupuesto para el 2001-02. muestra como el 79% de los ingresos equivalente a 
$271.5 millones de dólares es pro\•eniente de los Ingresos de la televisión. Mientras que 
la segunda partida m:ls grande. aquella del 8% ($26. 7 millones de dólares)provienc de 
licencias y rcgalins. Por lo que se tiene que el 87~4 de los ingresos proviene de la 
eomcrciali:r.ueión del deporte fuera del ámbito de la competencia en si. mientras que los 
otros rubros 1nñs pcquc6os son por concepto de entradas. ventas en los estadios y otras 
inversiones. 



La importancia de la televisión conjuntada con un sistema que m:isifica el 
deporte a través de las universidades ha sido entonct:s la fórmula qut: cit:ne a los 

Estados Unidos como una potencia también én esta rama lo que se ha rdlejado a 
su vez en los diferentes juegos olírnpicos y pan:imericanos a tra,·és de la historia. 

En lo que corresponde a Juegos ()límpicos los Estados L:niJos desde 1896 
hasta 1976 t,,>anaron el 21.22"" de las tnt:Jallas en estas cun1petencias r un 1\ l.44°'u 
en juegos Je invien10 lo c¡ue se surna en un 211.113" ;, global. Esta cifra <l1sm1nuyó 
posteriormente con la ausencia en lns 1uegns Je J\!oscú en l 'J8ll sm ernbargo 
vol,·ieron a ser el prirner lugar en 1984 cuando fueron sedes r en :\tlanta en los 
juegos Je 1996. De hech" 1unto con la l ·'.x Unión Sov1éttca ,. ahora Rusia son de 
los mayores t,,>anaJores en la histona de los Juegos L)limpicos. 

En cuanto a Juegos l'anan1encanos han queJa<lu en todas las ocasiones en 
primer lut,,>ar de la tabh Je rnedallas con excepción de la pnmera eJ1c1ón en !Vlar 
Jel Plata en 51 y Je La Habana en 91 cuando los cubanos ocuparon la primera 
posición. 

Los resultados son claros como t:u11b1én es el hecho c¡ue al ih>ual que en Cuba 
el deporte se ha utilizaJo co1110 una forma Je propa¡..,-anJa para realzar un sisten1a 
político a través Je los result.1Jos en el depr)rte, aJem:ís Jel hecho de c¡ue aquí 
toJo el proyecto deportini se en,-uelve principalmente en tumo a una iínali<laJ 
cornercial, sin embargo el negocio est;\ planea<lo de tal n1anera que este permite a 
su ,·ez ln\"ert1r en las estructuras que pcnniten masificar el Jeporte y que este siga 
cumpliendo con una tunc1ón social a<lemás <le pndc:r reproJucir el ciclo del 
capital. 

Es por eso c¡ue es importante tomar algunos elementos t:into del sistema 
deporri,·o de Cuba corno Je los Estauos L'nidos que podria.n moJitícar la manera 
en c¡ue se ha estructuraJo el Jcportc en J\léxico, incluyendo d papel que ha 
tenido la televisión. 



Al.ternativas para la organización deportiva en México 

Cada uno de los países antes vistos tienen elementos claves que han hecho 
destacar a su sistema deponivo pero además de tenerlos identificados, hay que 
saber cualt::s son los puntos que han impedido el desarrollo del depone en 
i\.féxico para poder elaborar altemati\·as para la orh.-inización deporti,·a. 

Ya se han ,·isto los elementos básicos y las pnncipales características de los 
dos modelos deportivos tanto de Cuba con10 de los EstadDs Cnidos. Cada uno 
de estos responde a las características y a.I contexto social de cada país por lo que 
sería absurdo tratar Je copiar un 1nodelo e insertarlo con las mismas 
características en otro país sin embargo hay dernentos que dado el contexto <le 
!\léxico podrían aplicarse adaptando algunas parncularidades. 

El caso Je Cuba est:í basa<lo en la i<lea de la masificación del deporte a todos 
los ni,·cles, esto parte Je tener pro~arnas gratuitos para <¡ue la gente pueda 
practicar un deporte o sin1plernente ejercitarse. El éxno raurca en que i..lesi..le la 
etapa preescolar se tiene gente capacitada prnrnoviendo la cultura fisica, además 
sc_detectan a los ta.lentos desde pequeilos los cuales pueden acceder a las EIDE y 
las ESP :\S con10 escuelas de iniciacic">n ~· desarroll" deportivo. 

Su lema es que: ''de la masi,·idad surge la calidad", y es precisamente el tener 
el deporte corno una actividad rnasiva pem11te tener esos resultados en las 
co1npetencias 11Hen1acionalt:s en vanas disciplinas. :\demás está el hecho de que 
se comprende el deporte desde un cornienzo como parte básica de la educación y 
de la fonnación de los seres hu1nanos. 

:\l tener al deporte.: mmerso en el s1sterna c.:ducaDvo se puede pasar por ;tlto la 
problc.:n1;irica Je.: no contar con las 111sra.lac1ones adecuadas. El ¡..,•ob1emo cubano 
debido a la situación ec<lrn)mrca de la isla no puede gastar lo necesano para 
mantener en buen estado la infraestructura deporn,·a sin en1bargo la manera en 
<¡ue se.: encuentra organizado el deporte permite tener las insrituciones necesarias 
para poJer canalizar la participación masi,·a Je la gente a través de una estructura 
,·ercical surnamentc organizada. Esto permite que en este país exista una tasa de 
activación fisica muy a.Ita en con1paración con el resto de América Latina r que 
ten¡..,'"'1 corno consecuencia muchos deponistas de alto rendimiento que ganen 
medallas en competencias internacionales. Es por eso que el deporte ha sido uno 
de los elementos a panir Lle los cuales el gobierno cubano defiende los logros 
obtenidos por la revolución. 



Por otro laJo cn EstaJos Unidos son condiciones complct:uncntc diferentes, 
primero por el hecho dc que este país es una potencia en el terreno político y 
económico lo cual hace 4uc las co~diciones de ,-ida sean completamente 
diferentes. Sin embargo a4uí cncontramos d éxito en el sistema deporti,·o 
principalmente ¡.,>Tacias a un elemento muy importante <1ue cs la NC:\..-\. Esta 
asociación a¡...,..upa a casi todas las uni,·ersiJaJcs del país y pcnn1te dcs.urollar un 
amplio ni,·d dc cornpetenc1a en numcrosas J1sc1pltnas. Todo csto en un tcrreno 
quc sc pucde cons1dcrar :unatcur para los atlctas pero 4ue s111 ernbargo rcporta 
cnonncs 1n.hrresos para las universiJades misrnas 4tu: canalizan estos progr.i.rna.s 
dc diterentes ntaneras. l::su alta Cllmpetencia entn.: rn;Ís ck 3llU un1vers1d;ides 
hace que estas 1nstituc1(lnes estCn const3.ntemente buscando a los n1c:jorc:s ;;itJcras 
JcsJe 4uc salen de la prcparatoria para ofrccerlcs una bcca cn sus instttucioncs. 

Es así ta1nb1én 4uc a tran:s del JcpC"Jrte sc lc Ja muchas \·eccs la pos1b1ltJad de 
que rnuchos estudiantes se costeen una carrera unl\·ers1taria que Je otro rnodo 
sería mucho más dificil. Los campeonatos Je la NC:\.:\ sií\·en incluso muchas 
n:ces como selectivos para carnpeonatos rnunJiales o Jueg....,s Olímpicos <fado el 
alto ni,·d de competencia que tienen. 

Por eso el deporte uni,·ersitario es la ~ase sobre la c¡ue se producen cientos de 
atletas pro fesinnales <1ue entran a las filas de diversas li¡.,"::ls pero producto de 
cientos de n"liks 4ue inte¡.,>Tan el sistema deportivo universitario. 

Esto hace que en esos deportcs en 4ue los atletas son principalmente 
producto de las univcrsidades, los Estados L" nidos sean una f_>r.tn potencia como 
d balonccsto o el fútbol americano y atletisn"lo. 

:\demás al ser una de las principales economías del mundo tienen las 
condicioncs para desarrollar ligas en las cuales se encuentran ju~"::ldores de varios 
países ganandu cifras 111uy por encima de las 4ue pudieran ganar en cual4uier 
otro país. Ln la N 13:\, por cjctnpl<) más d 7U'"o de los jugadores ganan mas de un 
millún de d,)Jares anuales, de hcch() el ¡u~"::ldor mis pagado tiene un contrato por 
12U millones dc dc»lares y siete arios. Esto refleja además las grandes utilidades 
<1uc deia cornerc1altzar el deporte en los Estados L" 111dos, ya 4ue para poder pagar 
salanns dc ese tipo la ganancia tiene que ser mucho mayor. 

Esto incluye un mercado de rnis de 2llll millones de personas además de toda 
la gente de otros países del mundo 4ue también sigue las diferentes ligas 
profesionales dc los Estados Unidos. La NB:\ es seguida en Europa y América 
latina, la N HL en Canadá y Europa mientras 4ue el beis bol de grandes ligas es 
visto en muchos países de América latina. tambic!n por la gran cantidad de 



juh>adorcs latinos que participan en esta. Esto genera muchos ingresos sobre todo 
a partir de la televisión <1ue en vez de ser propietaria de equipos solo se dedica a 
las transmisiones de todos los eyuipos además de yue los contratos se manejan 
directa1nente con la li1:,>n y no con los equipos de manera particular como sucede 
en J\-léxico. 

Estos dos sistcrnas deporti,·os son sumamente exitosos, cada uno a su nivd, 
adaptado a sus condiciones socioeconómicas y sin cn1bargo hay \"anos elementos 
yue;: se podrían aplicar al deporte mexicano. 

Si bien es ciertc> <JUe la situación actual del deporte mexicano se puede decir 
que se encuentra en una etapa de subdesarrollo no se puede decir yue todo esto 
es por culpa Je la tclevisi1)n sin embargo sí hubo parte Je la n:sponsabilidad en 
este hecho. Entre las características pnncipales se encuentran las s1gu1entes: 

Una parte importante es el hecho Je yue haya una n1a~·or volunt:iJ polític:i 
por parte del ¡..,•obienH> para darle al deporte un lu¡..,.-ar preponderante. Este 
siempre se le ha yuerido manejar como alt-,"' ajeno a la educación. r::s por eso 4ue 
se tiene t¡ue partir de una ur¡,anización con un proyecto deportivo hornogénco. 
:\ctua.ltnentc hay ,-ai~as inst1tuc1ones en l\kxico c¡ue se ocupan Jcl deporte, la 
CUN:\Dl,, b CUDl:·:l\llC:, la SIC!', los institut1is del dep<>rte de cad.1 un<> de los 
estaJos \" las asnciac1ont:s. sin crnbargo tr;iba1~n sin connJ1nactún r sin un 
proyecto. hn1nngétH:o par.1 c.:I sistcn1a Jcf,~>nt\-o rnex1cano. tho 

Las federaciones tienen un pro~-ccto alren1at1vu a J,, que hace la CON:\.DE y 
mucho n1~is n1arcado L'S esto en los estaLins donde las asociaciones tienen 
acciones cnmpletarnente aislaJas del trab.110 que hacen los responsables del 
deporte en estos. ! .as pu¡._ ... 1as <.'ntn: Jeporte feJer:1Jo (que incluye a las 
asocianoncs es uta.les) y la ( :<.. lN:\D lo han frenadn el desarrnllo del deporte. En 
l 'J'JS lkn1.1rdu Segura siendo J1put;1do federal y 1nien1bro Je la cn1111s1ón Jd 
Jeporte Je Li cárnara Je dtputadns propuso la Jesap;1nc1ón d.., la CODEJ\lE. Esta 
propuesta causó pol.:mica por el hecho de todos los intereses ya creados en tomo 
al dep• >rte f<:derado sin embar¡..,'<.> no fue escuchado por el resto Je los le~>isladores 
y n1ucho n1enos por las personas que en ese momento regian el deporte en el 
país. 

IM Ejemplos de la falta de coordinación entre tas diferentes instituciones deportivos hay 
muchos sin embargo el Ultinto más claro es el de la misma Oli1npiada Juvenil que es la 
máxima competencia a este nivel. Nueve estados se quedaron sin participar en la 
disciplina de baloncesto porque la federación mcxic:ina de este deporte no reconoció los 
selectivos hechos por los estados. 



De hecho hay deportes donde las federaciones son la única institución que 
tiene una opinión que cuenta en lo que respecta a un deporte. El caso más claro 
de eso es el fútbol, donde la CON.'\DE no tiene la menor m1erencia en las 
decisiones lJUe se toman. Sin embar!-,>o los m.;can1s1nos por los que se constituyen 
!::is federaciones han pennitido llUe estas funcionen :ti ser,:icio de particulares por 
enci1na Je los intereses de un deporte. 1 '.n el lÜtbol la federación ha estado casi 
siempre al servicio de TI-.:¡ .!::VIS:\''" e incluso mismos 1ugaJores han reconocido 
que más allá de las autonJaJes federatl\·as quienes tienen el control Je este 
deporte son las personas Je la e1npres11"'. 

En el b:tloncesto es un c:.iso sin1ibr en el cu:tl :.ilh'Unos Je los mejores 
jugadores del país no pueden inte¡.,"t'ar la sclccciún n:.icion:tl debido a problemas 
con el grupo llUe controb la federación. Es así que Eduardo Nájera. Jorge 
Rochin o Víctor :\sila a pesar de la experiencia internacional yue ttenen no se les 
ha pennitido fnrn1ar parte Je una selección nacional debido a que no son 
aceptados por Jorge Toussaint'º'. 

Esto a pesar de los recientes conflictos que ha habido entre Nelson Varhras, 
presidente Je la CON:\DE :· los presidentes de diferentes federaciones 
dcponi,·as. con1n es el caso del baloncesto d<.:!nde fue re1no,·i<lo Jorge Toussaint 
aunl1ue el n1isrno no1nbró :ti substituto. Lo 111ismo sucede en otras federaciones 
corno sl¡uash, c1clisn10, patinaje sobre rucJas, frontón o deporte sobre silla de 
rueJas entre otros JonLic se con1prnbarnn Jj,~crsos casos de corrupción. lb,. 

La n1anera cn LjllC está const1tu1do el deporte en i\kxico es sóln un problema, 
otro aspecto i1nportante es lJUe nunca se ha buscado un elemento yue en Cuba 
ha sido el pilar de su desarrollo deportíni, esto es la masific:.ición del deporte. :\ 
pesar de c1uc las escuelas tienen sus diferentes competencüs y tienen sus 
prn!--,'"1"anL1s Je eJucacion física no hay coorJ1n3c1ón con lt>S gt>b1<:n1t>S Uc los 
estados ,. la CUN:\DL. L"n qen1plu Je estn es el U1stnro l'eder:.11 donde por un 
lado el 1 nsnruto del Deporte nrg:1niza los 1uegos mfannlcs \' 1uvcniles Jcl [)1stnto 
Federal peru por otrn lado al rnismo tie1npo el sector escolar yue depende de la 
direcci<.>n gencra! Je FJucacu·m física organiza lus juegos escolares Je la ciudad 
con\'C>c;inJo a las escuelas públicas. :\ s~1 \·ez las insti~ucmnes pnvaJas también 

ir-i Con C'-CCpción del periodo en el que cstuYicron !\r1aurcr e lbarra. 
1
":: .. El qui: manda es Bunllo". declaró el jugador Luis García en una ocasión al referirse 

a quien tenia el control de la fcdcr~1ción. Esta declaración suscitó gran polCmica lo que 
l11zo que el futboltsta tuviera que desdecirse de su declaración. 
1
"'\ A pesar de que Jorge Toussaint dejó la federación impuso a Enrique Basurto en ta 

presidencia de esta además de que se nombro presidente de la asociación del estado de 
~-léxico por lo que sigue teniendo gran control sobre lo que es el baloncesto fedcr3do. 
lf>-.1 Basilio Adrián. Rcfonna. 25 de abril del 2002. 



tienen sus propias competencias lo cual impide que se puedan coordinar y unir 
los participantes en el sistema del deporte en competencias homogéneas. Todo 
esto es una consecuencia Je una falta Je comunicación entre las escuelas v los 
responsables Jel deporte en los municipios y los estados, pnr lo que n~ ;e ha 
podido integrar adecuaJam<:nte un sistema gue permita masificar al deporte. r\ su 
vez no hay una instancia responsable de ir iJenaticando a los posibles talentos en 
las di,·ersas disciplinas para poJer canalizarlos a la instin1ción correspondiente. 
De hecho rnuchas veces las únicas oportuniJaJes de practicar un deporte es a 
tra,·és Je clubes pri,·aJns lo cual cierra aún más el círculo y d1ticulta aún mis el 
proceso de masificación. 

()tro demento importante es d de la con1ercialización que se ha dado en 
torno al deporte, esto es algo co1nplecamente lóg1Co Jencro de la lógica del 
siscenu capitalista sin embargo no se-ha podido utilizar todo este mgreso c¡ue 
pro,·1ene del deporte en el desarrollo Jd 1n1s1no. :\ cal h'Tado gue ahora es ya 
necesario (jue cual(juier atleta Jestac.1do cuente con un represent:ince par:i que le 
rnaneje su irnagen, lo con1ercialice y le consig:1 patrocina<lores. "GroátJs tJ sus 
1~sult1Jdos. v111d1os de los .:t/d.u me.'\.7i<mfü· mds que ser persona/es públko.1·. /,oy so11 pmd11ctos 
en tinnino.r de 111i·n·tJdoft,:111~1. di q11t 11u1i:ho.f ,¡uio~u .J1.·cn.,11:re_ )' po«OS lo hiJ11 1.VllJ"t/!,uido . ..... ; 

L'n cjernplo Je esto es el fútbol en el cual cada vez t'S rnayor la cmuZ!aJ Je 
cxtranj<:ros ~1ue ¡uegan en el balompié nacional, limiu.ndo la participación de los 
iug.1dnres nacion~tles, haciéndolo n1is rentable p:ira las ernpresas pero por otro 
lado menos producti,·o en térnlinos Je tener ¡ugadores nacmn:i.lcs Je calidad. 

En la actu;tlidad hay (,( 1 argentinos en el fútbol rnexic:ino ademis Je muchos 
mis de otras nacion;i.lidades, todos estos lle~n a p:irtir Je transfcrcnci:1s 
millona1;as aunc1ue muchas veces no esté probada la calidad Je los JU!:,'":l.dores. '°" 
Es así c1uc tt:rncndo nüs Je 2 rnillones de ti.irbolistas afiliados a la federación no 
se ha pud1d<> lleg.1r a cuartos de final de una copa Jcl rnunJo fuera de las 
ocasiones en LJUC.: se ha s\Jo loc:tl. 

En esto han mflui<lo las empresas Je televisión las cuales han sido juez y p:irte 
en los <:vent< >s deporti~·os, esto hace que sean dueños y a la ,·ez transmitan 
cgu1pns de tütbol. 1-.'.sto tiene como consccuenci:i ingresos millonarios para las 
cadenas de televisión sin embargo cst:is mismas al preocuparse solo por el 
negocio inrnediato no han guerido p:irticipar en un proyecto por medio del cu:il 
se pueda desarrollar mis a futuro el fútbol mexic:ino, aunque esto implique 
sacrificar ¡o.,-anancias temporalmente. 

16~ Basilio _ .. ,drián. Reforma. 23 de enero del 2002. 
•~ México. el paraiso del futbolista argentino. Pablo Abl:id. Proceso 13 19, México D.F. 



El hecho de c:¡ue tanto TELEVISA como Televisión Azteca sean propietarios 
de ec:¡uipos de fútbol también quita objetividad al trabajo periodísrico que se 
pueda hacer por parre de estas dos cadenas. t\ su vez esto hace c:¡ue las cadenas 
de tele,·isión estén más preocupadas por difundir la labor de sus ec:¡uipos que 
otros deportes que pueden tener más trasccndencia. 

Todo esto ha traído con10 consecuencia una 1nala cobertura Je la rnayoria <le 
los deportes, a pesar Je <1ue sean Jcl agrado Je la poblac1ún favoreciendo la 
transmisión Je las ligas Je los L'sta<los L'niJos en el caso <lcl balonct.:sco, beisbol 
o fútbol an1ericano aden1'is Je <¡ue a ni,·d nacional se cubre la ¡..,...-an p:irte Je la 
progran1acic>11 deportiva con fútbol nacional. 

Otro punto i1nportante ha sido la manera en c¡ue ha traba1ado el s1scema 
universitario del Ueporce, acnaalmente agnipaJo en lo que es el Cl.)N UE que es 
el ór¡..,'"::lno <¡ue organiza la L'. niversiaJa N aciun;1I que es el 1nix1n10 e\·enco 
deporti\'O a ni\·cl universidades en el país. Esta competencia a pesar de cener un 
enonnc potencial nn tiene la difusión debida ade1nis de que no se toma en 
cuenta que de ac1uí es Je dunde sotlen los escrcllas o futuros estrellas dd depone 
en el país. Este e\·enco 111 sac1u1era recibe cnbettura por telens1ón y la poca 
infon11ación c¡ue se llega a difundir de este deporte es en cuanto a la mau¡.,'Ur:ición 
cuando aparece al¡..,'l.in funcic >rurio, ti.1era de eso t:S diiicil LJUL' St: le dre una mayor 
cobt:rnara <lll'-' a los dt:pnrtes <lllt: más "n:ndt:n". 

'l\,11"1ando en cuenca <.:st<.: panora1na la s1tuac1ón Jcl Jepone no seria muy 
pron1.:tedora sin <.:n1bargo d pot<.:ncial que tit:ne l\léxico para Jesarrolbr un 
proyecte.> deporci,·o Je caliJaJ es niucho 111ayor que cuak¡uier otro país 
subJesarrnll.1d<~. inclu\"endo Cuba, en cuestión Je recursos, <le instalaciones 
Jeporrl\·a,;_ Je né11nen; Je habitantes ~· Je recursos <le la iniciati,·a privaJa que se 
c;inaltz.1n a cuc:snones Jcpnrttvas. 

Sin embargo coJ" este potenci;tl se ve desper<licia<lo por los afanes de lucros 
de federativos, cortupciún, intereses de Ji,·ersas empresas y sobre toe.lo una falta 
de una Jirecc1ón y Je una política <lepottl\·a clara por parte del gobierno. La 
propuesta se hace tom;1t1oo en cuenta el cont.:xco social determinado, a pesar de 
que esté pueJa estar basa<lo en una serie Je desigual<lades sociales. Se podría 
traba1ar una propuesta también en lo LJU<.: seria el contexto i<leal pero también har 
que ubicar una en el contexto real. [)aoo que para hablar <le un contexto ideal 
uno tenJría que Jefinir entonces cual sería ese además de \'er cuales serian los 
medios que pudieran crear esas condiciones sociales especificas. Es por eso que 



una propuesta encaminada a resolver o al menos tratar de arreglar la problemática 
del deporte tiene <le los siguientes elementos: 

1) Una dirección clara por parte de la CON:\DE que no esté compitiendo con 
las federaciones para ver quienes son los Órh~os rectores <lcl deporte. Esto 
pern1itirá a este ór.'-"mo, (n1ientras los esta<los hacen lo propio en sus 
demarcaciones) po<ler elaborar un programa deportivo incluyente con miras a 
la masificación. Esto pue<le 111clu1r la desapancu;n de la CODE.i\fE. 

'.?.) La rnasificacic'm <lcl <leporte c1uiere <lecir ponerlo al alcance Je toda la 
población a tra,·és <le crear las condiciones necesarias para que sea accesible a 
ésta a tra,·és del sisten1a escolar y otras áreas, esto enten<lien<lo al <leporte 
con10 parte fundan1ental de la e<lucac1ón. Esto mclu,·e prof._'Tarnas para todos 
los Ul\'ersos ,L,"11pos ,·ulnerables • (bebés, niños. d1scapac1ta<los, adultos 
mayores, ere. ). i\lasificar s1¡.,'111fica c1ue el deporte no sea una acti,·i<lad para 
una élite. :\parentenwnte esto iría c·n contra <le la lógica <le un sistern::t, el cu;Ú 
está basado en reproJuci r el ciclo del cap1t:Ú basado en una serie de 
<les1gualda<les soc1alcs, sin ernbargn el hecho c1ue el dep<H"te sea rnasiiica<lo 
rcrH..liria n1ás frutos incluso para su n11srna con1erc1alizaciún. Por eso, el tener 
pro;.,'Tamas que trabajen con una ma\·or cantidad <le p<·rs<Hlas rendirían n1ás 
frutos por un la<lo en el terreno Je fornentar al deporte junto con su función 
social pero tarnbién 1n1nersn en 1.1 1111srn.1 k>¡.,'1c:l del sisterna capttal1st:i podría 
dejar una gran g-;tnancia. L'n L"Jetnpl<> es el <lepnrte en los Esta<los l'nidos. En 
este país se puede hablar de un sistema rnasin' a tra,·és <le las unl\·ers1<lades, 
ya se 111cnc1onó las grandes cifras l.{Ut: se manc¡an en tomo a este pnr 
concept<l Je teh.::vis1t)n, patrocinios, ,~enta Je buletos y Jcrn~is in~""!"esos. 

3) L::ts uni,·ersi<lades deben reton1::tr un papel import::tnte en el terreno Jeporti,·o 
para consurnar lo que se hag-;1 en la etapa escolar. La et::tp::t un1vers1tana Jebe 
ser la ce •nsun1ación <le ese prnceso en el cual esté mtegr:ido el <leporre al 
sisten1a educatí,·o. l:'..ste <lebe ser un período en el cual ser atleta Jcst::tcado 
,·aya pare10 :ú hecho <le tener un ren<limiento acaJémico acorde, que permita 
tener al deporte como parte de una formación integral, corno parte de un 
todo. l .::t competencia entre las instituciones educativas Jebe salir sólo del 
ámbito de la l 1nÍ\-crsi::tda. Esto mientras las instituciones trabajan de en 
coor<lin::tción con el sistema deporti,·o nacional para que pueda haber un 
proyecto hornogéneo. 

4) Replantear el papel de la tcle,·isión de manera que est::t parttcrpe más en la 
cobertura del deporte a nivel nacional en varias disciplinas r no sólo en el 
fútbol. Esto puede ser tanto a partir de los pocos canales de televisión pública 



pero sobre todo a partir de la televisión privada que en el momento que 
decidan, la.s empresas pueden sacrificar una parte de la hranancia inmediata con 
miras a difundir m::ís)o hecho por los atletas nacionales. en competencias que 
pueden lle!,>ar a ser también de un gran ni\·el y que sabiéndolas comercializar 
pueden reportarles grandes bendícios tanto a ellos como al deporte. L1n 
ejemplo de esto sería la universial.b o la olimpiada 1uvenil las cuales congregan 
a lo mejor de los deportistas en esos rú,·eles. 

5) El gobierno debe h.-:i.rantizar c¡ue llegue un mayor presupuesto al deporte ya 
sea a través Je lo yue se destina actualmente por parte Je este o por otras 
instituciones que puc<lan garantizar su <lesarrollo. ••' 

6) Apro,·cchar los con\·enios yue hay con otras instituciones y países en cuestión 
<le capacitación de profesores Je manera que estos mismos puedan rcgi-csar a 
formar alumnos con una meto<lología rn::ís d<:sarrollac.la. Esto ac.lem:Ís de 
fortalecer las escuelas Je formación de entrenadores y profesores Je 
educación física existentes. 

7) Determinar constitucionalmente la obligatoriedad de la cultura física, 
incluyendo al depnrte_en el sistema educativo. :\demás de la obligatonedad de 
que las instancias estatales y municipales brindarán las condiciones para la 
práctica de este. 

Por lo tanto encontramos que en 1'.téxico estin dadas la.s condiciones para 
modificar el sistema deportivo en el país. Los cambios que se proponen 
si,gnificarían un cambio en la estructura social del deporte y por ende 
resultados diferentes. 

El deporte inserto en el sistema eJucatiw> con n~iras a una masificación de 
este traería seres humanos con una mejor calidad de ,·ida, además de que se 
verían beneticiados por la mteracción social que representa no solo el deporte 
sino la cultura fisica en h>cneral. Para eso se tiene que partir de darle al deporte 
la importancia que se merece independientemente de la política económica a 
partir de la cual se quiera manejar el país. 

U na política deporti\·a que permita masificar al deporte producirá 
ciuda<.lanos por un lado con mejores condiciones de salud pero también con 

"' En Italia el gobierno no destina dinero al deporte sin embargo este se financia entre 
los patrocinadores y con los ingresos del Louo. equivalente a los pronósticos 
deportivos: y se puede decir que Italia es una potencia en el mundo deportivo. 



un grado de interacción con el prójimo, lo que pennite autoafinnar la 
condición de ser humano como ser social. 

La reorganización dd sistema d<!portivo en l\téxico tendria qu<! ir entonces 
acompañada con d hecho de replantear la función de la tele,;sión. Tamo 
pública como privada, ,.Je manera que haya prioridad en el deporte mexicano y 
que sin dejar de ser ne¡,,•-ocio se encuentre la nlanera de aumentar el grado de 
comercialización en el Jcporte mexicano de manera que el beneficio recaiga 
directamente sobre las instancias responsables de organizarlo. Esto permitiria 
que los mismos in¡..,rresos puedan ir fortaleciendo la infraestructura de este para 
ido mejorando. 



CONCLUSIONES 

J'vluchos son los factores que no han permitido el desarrollo adecuado del 
deporte en l'vléxico, entre los que se encuentra la falta de una organización ópt.llna 
por parte del !,>obierno, sin tomar al deporte y la cultura fisica corno parte 
fundamental del sistema educati,·o. Sin ernbar!,'O hay otro elemento c¡uc ha 
influido en que el deporte en !\·léxico no pueda tener un desarrollo óptimo, y éste 
es la televisión. 

La tele,·isión en México corno muchos otros países influyó en transformar al 
deporte <le una relación social en una acci,·idad que t'unbién es capaz de generar 
muchos millones de pesos en ¡...>anarn::ias. Esto es consecuencia de un largo 
proceso que se aceleró después de la década de los sesenta. 

Para eso hay que entender que el deporte en !\léxico tiene un mayor impulso a 
partir ck que surge el concepto c.k tiempo libre en el país. :\ pesar de que hay 
antecedentes en cuestiones deportivas <lesde la época prehispinica. el deporte 
tienc un n1ayor desarrollo a partir Je que el ca111b10 en las condiciones sociales 
del país producto de la Rcvoluc1<)n pern11t1ó c.¡ue las personas tengan ttempo fuera 
del in1bito labnral para p<>Jcr Je<..licarlo a otras acti,·idades. Es por eso que 
aunquc en cl portiriato ya había ,·arios clubes Jeportin)s tal como estaban 
conccbtdos en I·:uropa. cs hasta Llespués de la Re,·olución i\fexicana que se ,-an 
presentandu las con<..liciones para que no solarnente las personas con un mejor 
nin.:! ec<Jn,·>1nico tuvieran tien1po (aunque no siempre las condiciones) de poder 
practicar :tl¡..,-{in deporte. 

Las reformas sociales que trajo el movi1niento armado Je 19!(1 crearon mis 
posibilidades Je que se pucliera practicar el deporte en el p;ús. por lo que al parejo 
fueron sur¡..,-icndo las instituciones correspondientes de dirigir el deporte. Sin 
embargo esto no fue acompañado Je una política deportiva que permitiera 
insertar no sólo al deporte sino a la cultura fisica en general con10 parte del 
sisrt.:ma <:Jucativo ni como parte básica de la formación de la población 
mexicana. 

Es en este contexto que aparece la tele,·isión en I'v!éxico desde un prmc1p10 
como empresa pri,·ada, con un modelo muy similar al de los Estados Unidos 
pero con la diferencia que aquí se con,;rtió en un monopolio poco después de 
haber surgido mientras en Estados Unidos se formó un oligopolio. Esto le dio 
libertad a la industria tele\;siva en J\·féxico de ir explorando cuales serían los 



prosTt"amas c¡ue más les podrían redituar. De esta manera descubren c¡ue el 
mercado que representan los espectadores de la práctica deporti,·a puede generar 
tnillones, y no sólo eso sino c¡ue el mismo deporte en sí representa una gran 
posibilidad de negocio. 

La tclc\'isión en México poco a poco se fue in\'olucrando en c.:I deporte ya no 
sólo en el ni,·el de las transmisiones dcporti\'as, sino en controlar la or;.,"':l.nización 
dcl deporte en general, principalmente del fütbol. Esto hizo que las federaciones 
se con\'irucran en Órf.,oanos al ser\'icio de la 111dustria tclc\"tsl\·a sm preocuparse 
por un proyccto gue pucda bencficiar a largo plazo al deporte. 

Esto se produ¡o Je 1nanera paralela a LJUl' cl gob1t·nH • nunca "º" 1 en el Jl'porte 
un instru1nento para C<J111plen1t·ntar la f, 1n11ac1• >n S< 1cial ,. cducau...-a dc la 
pobl.ac1ón niex1cana. :\sí fuc perdiendo su c'cnc1a al rnenc" cn d terreno Jd nivel 
1n:ís alto, o sca cl alto renJi1n1t·nto cl cu:tl se rctle¡a tanto en un:t selección 
nacional o en el rn\'cl Jl' las li¡.._oa' prufcsionalcs Je d1\'ersos Jcportl'S. En este 
sentido el fútbol sería cl caso n1ás s1gniticatl\·o. TI ·:LE\' 1 S:\ no sólo monopolizó 
la trans1nis1ón Je estc deporte en sus 1rncios, s1110 <¡ue ta1nb1én con1pró eyuipos y 
a su \'eZ fue intlu\'endo para la desipiac1ón de las personas encarpdas de d1ng;r 
cl balompié. 

El Jcportc desde principios Jcl siglo XX se dc¡aba n:r como una excelente 
oportunidad para hacer negocios, por un lado, por el espectáculo t)UC .:·ste bnnda 
y a la par. la posibilidad que ex1stc de comercializarlo en dn·ersos ámbitos . 
. l\dernás durante el siglo XX el capital fue lle!,,oando a esferas en bs que no 
actuaba anteriom1cnte, cntre las c¡ut• se encontraba el deporte. !'Je.· est:t mant·ra al 
parcjo tJUC sc comenzó a desarrollar el profesionalismo también el deporte se 
con...-irúó en una industria, en un espectáculo 1nuy rentable <¡uc pennitia no sólo 
lucrar cun la acti\'idad smn también con toda la pasión <¡ue esta ~enera. Los 
deportistas co1ncnzarnn a ser productores de plus\·alía, guc aden1:ís tenían una 
tasa de ¡.._--ana11c1a niucho niuy alta . 

. ·\Jcn1ás la tclc\'isión sir\'iÓ ampliainente para extender d alcance de la 
acti\'idad deporti\'a gue antes estaba restringida a los aficionados gue iban al 
estadio o a a<¡ucllos c¡ue h"'llStaban de escuchar los partidos por la radio. 

Es por eso que en el mundo a finales de la década dc los cincuenta y los 
sesenta hubo un gran crecimiento del mercado deporu\'O. Lo curioso es que en el 
caso mexicano, esto no significó y ni siquiera ayudó para que todos esos ingresos 
pro,·enicntcs de la acti,·idad dcportiYa pudieran crear las condiciones para un 
desarrollo ópt:Uno. 



El deporte profesional fue sólo el primer paso que se dio en la expansión de la 
dinámica en que se '·enía estnicturando el deporte. como ya se mencionó las 
ganancias au1nentaron con la apanción de la televisión. Sin embargo al no haber 
una política deporti,·a clara y con objetivos bien especificados por parte del 
gobierno entonces la industria telc.:visiva se con,·ir1ió en la <¡ue determinó las 
pautas a sc¡,.'1.IÍr. L~s entonces que TELl·:VIS:\ al ser también una empresa que 
tiene equipos Je fútbol se preocup<> por Jarle una mayor Jiti.1sión a sus equipos y 
a los deportes que les ti.u:ran 1nás rednuabks. Esto independ1enten1ente de que 
hubiera el nin:! \" la calidad adccuada cn cl cspect:i.culo l.¡ue se brindaba. 

Sobre esto es 1ntcn.:santL" cotnpar:ir con lo l¡uc succJc c:n otros países que 
tiencn condiciones sociales 1nu\' J1fcrentcs. L:no de é·,tos es el caso Je Cuba. aquí 
obvian1ente es un 1nnJeln Jep<>rt!\"O con1plc.:t;unente diferente producto de la 
Re,·olución que hubo en este pais, sm e1nbargo hay elen1entos 1n1portantes. En 
Cuba se l11zo una políttc;t Je 111asificar toda Lt cultura física además de insertar 
ésta en el siste1na educatin>. :\ su n:z la tcle,;si(in J1ti.111de diferentes deportes, 
c..lando pnonuad a las 11¡.;as nac1onaks por enc1nia <.le lns e,·entos e.le otro pais, y se 
lc da una ;unplia cubertura a la part1cipac1<

0

>n de atlct;1s cubanos en d extran1ero. 

Por otro lado, el caso de 1 óstauos L' niuos es un e1en1plo perfecto en cuanto a 
có1no d derone .1111ateur en el nivel cole¡..,..;;tl puede ser un excelente ne¡..,>ocio 
co1110 sucede con la Nt"::\;\, '-Jlll' es el sustentn de su siste1na l.leportivo. :\uen1ás 
de c1ue todas las 111stituc1ones educativas desde la escuela pnmana tienen sus 
pro¡..,'t"a111as de educ;ic1<»n fisica y deporte, esto aden1ás Je c¡ue la ~>ran n1avoria de 
las unin:rs1d.1des del p,tis <:st.ín en cnntmua búsqut:da Je talentos para poder 
i.nc{n·p<1rarl1)s .1 las ti.Lis Jt: sus instituciones. [~sto crac corno consecuencia una 
.l..'T;u1 co111pet1tindad v.1 4ue el tener 1nejores resultad<Js sig·nitica m,ís 111,l,'t"esos para 
las un"""rstcbdes prl1duct< > Je los diferentes in¡,.'t"esos l.¡ue tiene la NC:\.:\, 
pnncq1,tl111ente Lt televis1<)n. 

Durante Lt década dt: los sesenta se consolidó el control por parte de 
TL::Ll"l IS:\ sobre toda la estnictura del fútbol mc::xicano además de: que: bloqueó 
la difusión de orros deportes '-JUe fueran ajenos a sus intereses. De esta manera se 
comenz(i a pnnlegiar la transmisión Je eventos Jeporti,·os de los Estados 
L' n1Jos por cncitna Je las actividades nacionales sin ton1ar en cuenta la 
posibilidad de difundir o comercializar el deporte a ni,·el nacional. 

Posteriormente las cadenas de tele,·isión que fueron surgiendo entraron en la 
misma Jin:imica. tratando de quitarle sin éxito a TELEVIS.:\ el control sobre el 
fútbol mexicano. 



Esto quiere decir que TELEVlS.I\ en un principio, pero la industria tclc\·1si,·a 
en general, no ve el potencial que representa el deporte a nivel nacional así cómo 
canalizar el talento que existente y hacer negocios con éste. Todo ello se fue 
dando sictnpre al parejo de una escasa participación Je! gobierno el cual no se 
preocupó por tener prot-,'"l"atnas tenJicntes a la niasificaciún del depone y de l:i. 
cultur:i. fisica para <.¡Ue pudiera estar al alcance de todus los sectores sociales de la 
población. La bús<.¡ueJa de la ¡...>ananc1a mn1eJ1ata nn penn1tió lJUe se \"lera a 
futuro y por el contrario llevó a un estanca1n1ento del depone en el país. 

La participación de b televisión y el hechu de lucrar con el depone es algo 
completan1'·n1e nonnal en el sistcina capitalista y ni:is aún en la epoca actual l'n la 
c1u<· las <·sferas de acc1,'in dcl capital ~<· han an1pltaJ,' tnuch, > ni:ls de l<' <.jllc era 
hace algunas d.:·caJas; sm crnbarg<>, <»tu no ha s1Jn propnrc1llnal .11 desarrollo Jd 
dcportt" ni.1sn10. l~stu l'!'-, la 1ndustna Jeport1v;i <.'S sun1an1entc: lucratl\·a pc:ro cstt) 

no ha pennitidn sentar las bases para un stste1na <.JUC pucd;i ;iun1cnt;ir l:i. 
partic1pación de n1Ús personas y pr0Juc1r rn:i~·l lfl'S 1ngrc~os. Lucrar con 
¡...>anadorcs s1cn1prc seria nias reduuablc p;ir;i las ctnpresas perll ;i su ve.r p;ira los 
gobic-rnos~ sin c.:mbargc"' c:str1 nn se h:i <-¡ut.:nJo entender asi. 1:.s Pf'r L"Sll ~Ut: se 
prefiere cnntmuar con la d1ná1n1ca de la ~1nanc1a 1nmed1ata sm mezclar la 1dea de 
la masificación en el deporte Clltl el hecho tk poder hacer n<·gocio con t'ste. 

La industria televisi~·a ha sabido atkn1ás cunvenir en ncgncio el deporte 
amateur creando n1uchas veces niás expectación sobre estos eventns que sobre 
las li6>aS profesionales. Es así <.jlll' los ingresos Je la N C.-\.:\ son en casi 8ll'~'o 

pro,·enicntes de la tele,·isión. La telc,·is1ón en este país di\'crsiilcó la transmisión 
Je e\·entos deponj,·os e incluso le da una cobern1ra a las ligas nacionales de 
distintos tkpones t¡ue pasan casi desapercibidas las acti\'idadcs de otros paises a 
nienos gue se trate Je los ¡uegos olín1picos. 

Estos dos países de los cuales se ton1an los principales elementos de su 
or.s>anización deponiva, uenen condiciones socioeconórnicas muy diferentes de 
las de .l\kxico pt!ro son un ejemplo, por un lado, de un modelo deporti,·o 
alten1ati\'o <.¡ue permite la inserción de n1:ís personas en el sistema deporti,·o y, 
por otro lado muestran corno la tcJe,·isión puede ser partícipe y también influir 
en el dt:sarrollo de la cultura fisica y por ende en el deporte de un país. 

Por tanto el trabajo define corno nt!cesidad del deporte en :México 
enc:uninarlo a una masificación, esto es a aumentar la participación de toda la 
población a la práctica .de la cultura fisica. De esta forma se llegará a una nuev-a 
estructuración del sistema deporti\'o lo cual debe incluir replantear la función de 



la televisión, la cual tiene que ser partícipe en el desarrollo del deporte más allá de 
un freno. 

Finalmente, se trata de definir que es posible un modelo deporti,·o mexicano 
que incluya por un lado la masificación Je la practica deporti,·a como se hace en 
Cuba y por d otro de tener un sistema bien or_¡,>anizado a partir de las diferentes 
instituciones educati,·as. Un modelo en estas condiciones es posible pero a su 
\'ez es más rentable para la industria 1ele\'iS1\'a a la \'CZ de ser \'iablt: dentro del 
sistetna de relaciones sociales imperante en la actualidad en J\léx1co y en el 
n1undo. De esta forma se tendrían rneiorcs resultados a todos ni,·cles. E.I tener un 
ma~·or porcentaje de acti\'ación fisica entre l:i poblaciún, mejoraría los nt'·cles de 
salud, y también generaría n1:ÍS atletas destacados. no con10 una cunsecucncia de 
esful·rzos tndÍ\'iduales, sino producto de un sistema el cual fonnaria rne¡ores 
personas como parte de un sísten1a educativo 1ntc¡.,'"t"al. 
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