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I N T R o D u e e I o N 

Los· seres:. humanos poseemos la faciul tad primordial de pensar 

y comunicar nuestros pensamientos; sin embargo algunas v~ -

ces se presentan problemas al intentar comunicarnos. Este 

fen6meno 9ucede frecuentemente cuando se habla de deporte. 

En esta ocasi6n que se ~nalizara el deporte se presentan 
~·· 

las siguientes características: Primero.- Es necesario es

tructurar teóricamente las relaciones deportivas en México, 

en la actualidad. Y Segundo.- No es posible olvidar la ca -

rencia te6rico-f ilos6f ica que rige al deporte y por canse -

cuencia sus relaciones circunstanciales en la actividad hu-

mana, o bien, tratar de bosquejar un principio filosófico -

del deporte y su extensión en el ámbito nacional. Estas ca

racterísticas, son interesantes y requieren de profunda re-

flexión. y estudio. 

La finalidad de este trabajo explicita las bases para una -

teoría sociologica del deporte. Planteando las relaciones -

entre éste deporte y la ideologia, toda vez que es . .imporrt::ante 

en términos del desarrollo espiritual de nuestro pa1s el p~ 

pel que juega el Deporte y las actividades afines, corno ele 

mentas y condicionantes de la cultura. 



El Deporte actualmente se manifiesta como un campo fecundo -

para observar, experimentar, estudiar e investigar en dife -

rentes disciplinas, tales como: la medicina, la pedagog!a, -

la psicología y la sociología en la que destacan temas como 

la socializaci6n, politizaci6n, adaptabilidad o inadaptab! -

lidad social, (agresi6n, violencia) comercializaci6n (espec-

táculo), entre otros, todo esto con sus aspectos econ6micos, 

pol1ticos y educativos que determinen el desarrollo de este 

fen6meno social. 

Considerando corno hip6tesis general del trabajo lo siguiente 

"El deporte esta relacionado con la ideología e integra una 

de sus expresiones, en tanto elemento de la cultura, tiene -

carácteristicas que posibilitan su control por grupos de po-

der en el ejercicio de la hegemonía". 

Por lo tanto para poder hacer un estudio del deporte y de lo 

que aste representa y ha representado para el individuo y la 

sociedad, es preciso conocer sus antecedentes, su evoluci6n 

y su relacidn con el juego y la educaci6n física, desglosan

. dolo desde sus conceptos más antiguos hasta los más recie~ -

tes y descifrar el mensaje implícito en su práctica. 

Para efectos de este trabajo se hará referencia al deporte -

teniendo plena consciencia de que su principal generador fo! 

mativo es la Educaci6n F1sica y que contiene en su esencia y 

practica muchas características de juego aclarando el uso de 
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este término con todas sus características. Cuando el juego 

deja de ser considerado como una actividad casual, es digno

de estudio, es entonces cuands:> se hace necesario considerar

sus antecedentes, su funci6n en la sociedad y en la forma 

ci6n de los individuos, as! como su relaci6n con otras acti

vidades. 

Se asume que el deporte es expresi6n última de la Educaci6n

F1sica, que en él se manifiestan las características del ju~ 

go. Y que en la antiguedad se practicaban juegos que cumpl~ 

an con funciones mítico-religiosas, sociales y políticas 

(guerreras) fen6menos que se reproducen en el deporte actual. 

Desafortunadamente para los fines de esta investigaci6n no -

se cuenta con suficientes fuentes de informaci6n que aborden 

espec1ficamente este planteamiento, sin embargo, siendo con

secuentes con el desarrollo y evoluci6n de~ deporte y ubica~ 

do a éste en forma 16gica dentro del contexto referido se P~. 

drán extraer elementos importantes para la conceptualizar 

del deporte en las diferentes etapas. 

En algunos paises del mundo (Estados Unidos, Alemania y Esp~ 

ña) hay estudios importantes de Sociología del Deporte y Po-

11tica del Deporte, incluso existe una asociaci6n internaci~ 

nal de sociología del deporte. Sin embargo, en nuestro país 

el estudio y el análisis sociol6gico y político en cuanto al 

deporte, sus funciones y efectos con respecto a la sociedad-
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son escasos. 

Es importante demostrar dos aspectos relevantes del deporte -

en M~xico auspiciado y fomentado por el Estado. Tales corno -

falta de teoricación y conceptualización, identificación y 

trato indiscriminado de los conceptos juego, educación física 

deporte y recreación, as1 como del mismo deporte en. cuanto a

su ubicaci6h y función·. 

Se analizaron las variables que intervienen en el desarrollo

de la pr~ctica deportiva iniciando en el capítulo uno con una 

semblanza histórica social del juego-deporte en las culturas

occidentales empezando con Grecia, en donde ya se vislumbraba 

lo que podía ser el juego, este tenia en su contenido un enfo 

que psicológico, Arist6teles consideraba que a trav~s del 

juego las emociones llegan a purificarse de la gran cantidad~ 

de propiedades peligrosas y desagradables que se adhieren a -

ellas. Es en Grecia en donde las prácticas físicas forman 

parte de su concepción de¡ mundo, Cómo eran consideradas, 

cu~l era su función e importancia, En Roma, en el periodo de 

la Edad Media, Renacimiento. Análisis que se considera funda 

mental ya que estas culturas, estos procesos históricos han -

determinado o afectado las condiciones y calidad de vida ac -

tuaL y por ende del Deporte su valor y su función, 

En el capítulo dos se hará un bosquejo histórico del deporte

considiendo en €1 la función y valor de las actividades físi
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cas, del juego en las culturas precolombinas, para as1 pasar

a concluir ¿qu~ de esas prácticas? c:on sus valores y funci2 -

nes quedanen nuestra· sociedad o bien si todos ella•s desapare

cieron con la conquista. De tal suerte que se descubra como

el deporte resurge en la nueva sociedad mexicana, ¿qué pas6 -

con el Deporte en la Nueva Españá? se describirá suscintarnen

te ya que corno se mencion6 antes hay una carencia de informa

ción pero no deja de ser un terna interesante para investigar. 

Concluyendo este bosquejo .:histótico del deporte en México a -

partir de 1940 hasta 1985, 

En el capitulo tres "Ideolog1a y Deporte" su objeto será pro

fundizar en el campo teórico de ambos conceptos y fenómenos -

para posteriormente vincularlos. 

Principiando con el juego y porqué se juega, se han desarro -

llado conceptos y teorías diferentes, la mayoría con un enfo

que biológico, más no social (ideológico y político); en este 

aspecto, este trabajo tratará de ver cual ha sido el aspecto

social que impregna al juego y al deporte, describiendo las -

teorias que se consideren más importantes para esta investig~ 

ción. En el aspecto ideológico se buscara una dimensión del

pensamiento ideológico en diferentes momentos históricos, ya 

que tratara de definir a la ideología es sumamente delicado y 

complicado pues al parecer no hay un acuerdo en lo que este -

concepto significa. No se recurre a ninguna posición teórica 

polar o extrema de la ideología, sino más bien se buscara es-
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tablecer el vinculo del Deporte con los diferentes conceptos

te6ricos de la ideología en diferentes momentos hist6ricos. 

Así pues, la concreci6n de esta práctia ideol6gica adquiere -

diferentes modalidades en el transcurso del tiempo y de acuer 

do a las condiciones hist6ricas de desarrollo de los diferen

tes sistemas econ6micos y políticos. Hist6ricamente es en la 

conformaci6n del Estado Nacional en donde la visi6n del mundo 

cambia, se substituyen los valores del hombre feudal junto 

con sus instituciones (iglesia, señor feudal, etc.) por los -

nuevos valores de libertad, fraternidad, orden, progreso de -

los que se impregnl la política deportiva y sus respectivas -

instituciones (escuela, familia, estado, naci6n, iglesia, sin 

dicatos, medios de cornunicaci6n) . 

El desarrollo de la sociedad en su conjunto ha presentado di-. 

ferentes formas de ideología y esta presenta diferentes ciE_ -

cunstancias, formas diversas. De hecho puede decirse que la

clase dominante no se detiene y, en su afán de conservar las-· 

cosas corno están, busca, inventa, retoma, diferentes instr~ -

mentes para realizar su práctica ideológica. El deporte se -

presenta entonces como uno de estos instrumentos en la trans

misi6n de la ideología. 

Todo lo anterior permite la posibilidad de describir, por ul

timo algunos de las diferentes perspectivas de investigaci6n

~n el deporte como son en el ambito de la política econ6mica, 
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religioso, med:ica,psicol6gico, ético, educati~o, comercial, -

etc. Posteriormente en el cap1tulo cuatro en .donde se hará -

un anSlisis del Deporte y la ~ociedad mexicana actual buscan

do captar la naturaleza y magnitud del deporte en relación 

con la ideolog1a oficial que norma y rige en México. En el 

cual también se analizará las variables que intervienen eri el 

desarrollo del deporte ejecutivo, es decir las pol!ticas s~ -

ciales vertidas por el ejecutivo del país en el Plan Nacional 

de Desarrollo los cuales norman las acciones de la Institu 

ci6n Deportiva en México. 

Para tal efecto se seleccionaron tres instituciones que consi 

deradas las más importantes para el desarrollo y promoción d~ 

portiva en su funci6n normativa. Subsecretar!a, CODEME (Co~ 

federaci6n Deportiva Mexicana) y el COM (Comité Olímpico Me

xicano). 

Esta elecci6n fue hecha en base a la acción operativa y norma 

tiva,su cobertura geográfica y pobÍaci6n atendida as! como 

por su línea directa en la política deportiva nacional. · 

A cada una de estas instituciones se solicitó informaci6n 

sobre sus·objetivos y el logro de los mismos. Con base a la -

informaci6n captada, se busca describir y analizar los facto

res que intervienen en la práctica del deporte y el medio en

el que este opera. También se trata de establecer las rela -

ciones que guardan entre s1 y por que el Estado se preocupa -

por el deporte, vinculandolo con la ideolog!a nacional para -

Goncluir si este fen6meno ~a formado (siempre) parte de una -
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ret6rica del partido y del Gobierno de la revoluci6n o se ha

adherido a ~ate siendo utilizado como parte de una eire·~cia 

ideologica que pasaria por alto el empleo conciente y delive- . 

radó de los s1mbolos, expresiones y objetivos tendientes a la 

Unidad Nacional. 

~·· 
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C A P I T U L O 1 

"Nuestra raza t!s resistente por su 
linaje; al nacer nuestros hijos 
los llevamos a los torrentes, 
y en.las heladas aguas los curtí· 
mos:. ; Nue~l:ros muchachos esperan 
la aurora para salir de caza, 
y explorar los bosques; 
Su d~versi6n .es manejar las canoas 
y los ~orceles, y disparar con el 
arco tenso sus dardos. 
Pero pacientes en su trabajo, 
nuestros j6venes, acostumbrado.s a 
una vida sobria, con el rastro 
domeñan al suelo, o bien en la 
guerra, 
Hacen temblar las ciudades." 



l~ EL DEPORTE COMO FENOMENO HISTORICO SOCIAL. 

Dentro del Análisis del fen6meno del Deporte, es menester con 

siderar al Juego, la Educaci6n Física y Deporte como una uni

dad, ya que en su proceso y desarrollo frecuentemente se han

considerado igual o en forma indiscriminada por diversos auto 

res y bajo diferentes concepciones. 

Por lo anterior, en primera instancia se dar' la definici6n -

concreta y general de cada uno de ellos para después explicar 

su vinculaci6n y relaci6n. 

El Juego en su concepci6n m's general se le considera una fo! 

ma de recreo, una actividad espont,nea y libre, impregnada de 
felicidad, placer y diversi6n, que contrasta con actividades

obligatorias como trabajo, escuela u otro tipo de labores; se 

considera actividad propia de los infantes, aunque el hombre

juega durante su vida. 

Una de las primeras definiciones del juego vertida en base a

un estudio formal sociológico es la de Huinzinga, quién consl 
dera al juego como un fen6meno cultural. "El juego, traspasa 

los límites de la ocupación puramente biológica o física. Es 

una funci6n llena de sentido." En el juego "entra en juego"
algo que rebasa el instinto inmediato de conservaci6n y que -

da un sentido a la ocupaci6n vital. Todo juego significa al-
1 

go "le atribuye características" de ser una actividad libre,-

desinteresada, delimitada por; tiempo, espacio y reglas. 

En lo que se refiere a la Educaci6n Física esta considerada -

como la educación del movimiento del cuerpo humano en forma -
sistemática. 



Es la disciplina pedagógica que conduce al desarrollo de hábi 
tos y habilidades psicosomáticas que coadyuve al desarrollo -
arm6nico del individuo. 

Educación Física es Movimiento y es Ejercicio Físico. El hu
mano desde que nace hasta que muere, se mueve y el mejor movl 
miento se dá a través de la ejecución del ejercicio. El cual 
debe ser enseñado es, es decir, al humano se le debe enseñar
a caminar, correr, a saltar, o sea, a ejercitarse. 

Esto ayuda a satisfacer las necesidades de la vid~ actual y -
facilitar el logro de las condiciones idóneas para el desemp~ 
ño de las funciones cotidianas en las diferentes actividades
(escuela, trabajo, etc.). 

En cuanto al Deporte existen diversas y muy variadas defini-
ciones, esta multiplicidad en las definiciones de Deporte, -
obedece a la trascendencia que éste ha cobrado como fen6meno
social. 

El Deporte se concibe como la práctica metódica de ejercicios 
físicos. Además como una actividad específicá de competición, 
en la que se valora intensamente la práctica física, para la
obtención del perfeccionamiento morfo-funcional .y psíquico 
del individuo. Logrado en un récord y en la superación de sí 
mismo o de un adversario.~ 

Pero el Deporte no es sólo esto, tiene también, una connota-
ción educativa, ideológica, social y política, la cuál se pu~ 
de apreciar en las siguientes definiciones: 

Según la Antropología, el Deporte es una concepción dualista, 
en la que se considera quose refiere a la concepción de man--
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te, cuerpo, que caracterizan al humano. 

En cuanto a su origen, los fil6logos aseguran que la palabra 
Deporte aparece en textos castellanos y catalanes a fines -
del Siglo XIV y a principios del Siglo XV, proviene del voc~ 
blo "deportarse", y éste a su vez del latín "deportare" cuyo 
significado original expresaba la acci6n de pasar la puerta
de la ciudad, salir al campo y entregarse a la acci6n. Otros 
le atribuyen un origen provenzal y la derivan de la expre- -

si6n "estar de portu"' utilizada por los marineros' y con la 
que ellos se referían a la~ temporadas libres que pasaban en 
el puerto y se entregaban a la diversi6n (con lo que se ex-
plica que venía a significar de carácter ruidoso). El uso -
de la palabra cae en desuso en España a principios del Siglo 
XVIII. Y reaparece a finales del mismo y principios del 
Siglo XIX, como traducci6n .del término inglés Sport, que pr~ 
viene del vocablo francés deport, de origen latino; es así -
como la palabra deporte adquiere un significado moderno con
la actividad física realizada con fines competitivos y re- -
creativos.

3 

Bernard Gilhet dice por su parte que "el Deporte es una !u-
cha y un juego; es una práctica física intensa sometida a re 
glas precisas y preparada por un entrenamiento intensivo ... ~~ 

Dumazedier Jofre, considera al Deporte como "medio de cultu
ra, es decir, como un medio de desarrollrse, de hacerse uno-
á l .. s m s competo ... 

El alemán Carl Diem describe al Deporte como un "juego port.!!_ 
dar de valor y seriedad practicado con entrega, sometido a -
reglas, int~~~ador y perfeccionador, ambicioso de los m's --

.. 6 

elevados resultados ... " 
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Melchiorri por su parte dice: "Deporte es un rigor que im 
puesto primeramente al alma, ~on una técnica apropiada, el -
hombre transmite al cuerpo para librarse de la servidumbre -

mecánica del mundo físico ... "
7 

Scheuch Erwink define al Deporte como la utilizaci6n de este 
a nivel "competitivo internacional para demostrar las virtu
des del sistema político de un País, es un fen6meno común a
tadas las naciones. Sostiene que el Deporte como signo de -
calidad de la vida en un pueblo se dá principalmente en paí
ses donde el régimen adolece de alguna especie de complejo -

i 
de inferioridad ... " 

~lichel Ser res, fil6sofo francés, dice: "El espectáculo de- -
portivo no es exactamente lo que creemos, se trata de una -
cultura, de una de nuestras fundamentales maneras de estar -

. "' JUntos ... 

Por su parte Konrad Lorenz, describe al Deporte como "una -
forma especial ritualizada de combate, promovida por la cul-

10 

tura del hombre ... " 

Asimismo, George Simmel, dice: "La reciprocidad entre los -
hombres nace de impulsos específicos, que pueden ser, por -
ejemplo er6ticos, religiosos o asociativos, o de fines huma-

u 
nos especiales, tales como la defensa o el juego". 

Pierre de Fredi, bar6n de Coubertain, define al Deporte, co
mo "el culto voluntario y habitual del ejercicio muscular i_!! 
tenso, apoyado en el deseo de progreso y pudiendo llegar has 

ll 
ta el riesgo ... " 

Robcrt Thomson, define al Deporte como la "actividad física-
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ejercida en el sentido del juego, de la competici6n y del e~ 
fuerzo, actividad cuya práctica supone un entrenamiento me¿~ 
dico y el respeto a determinadas reglas y disciplinas •.• ••' 

En todas estas definiciones, que no son todas las que se han 
hecho para describir.al Deporte, encontramos constantes de -
sus características como que es un juego, una actividad físi 
ca en la que se encuentra la lucha, la competencia, el entr! 
namie"'nto y conllevan un esfuerzo, una disciplina, el cumpli
miento de reglas un método en su práctica y aplicaci6n que -
implica un desarrollo de ·fuerzas y habilidades, en si de uno 

mismo. 

Es el Deporte portador de valores, perfeccionador de la con
ducta del individuo, se le atribuye la característica de ser 
liberador del alma y la servidumbre, implica una forma de -
conciencia así como una calidad de vida, y como si esto fue
ra poco como hecho social de todos los grupos sociales el D~ 
porte tiene la "cualidad de ser usado para representar comb~ 
te, -ritualizado-, para la eduaci6n, para la comercializa- -
ci6n, para promoci6n, hermandad humana, etc., para la forma
ci6n de hábitos positivos, para inspirar el deseo del progr~ 
so de los individuos. En fin es parte de la cultura. Como
medio de cultura~que todas las culturas lo han usado y apli
cado de acuerdo a sus intereses y necesidades. Por todo - -
ello es irrefutable el hecho de que el Deporte es un extenso 
campo de estudio susceptible a ser planteado desde diferen-
ies perspectivas, ha dejado de ser una práctica exclusiva de 
élites privilegiadas aún cuando sostiene una pr~ctica clasi~ 
ta y para ser practicado por todos o casi todos los integra~ 
tes de la sociedad. Para que el Deporte alcance la magnitud 
de un auténtico fen6meno social, situaci6n que no se ha dado 
súbitamente sino que es el resultado de un proceso hist6ri-~ 
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co, ya que en el campo del Deporte encontramos intereses y -
factores intermczclados de orden econ6mico, social, políti-
cos, así como ideol6gicos, se le ha sometido a presiones - -
fuertes con la intenci6n de lograr intereses y beneficios. -
Esto permite ver claramente que el Deporte cada vez ha adqu! 
rido más importancia por toda la serie de valores que en él
se involucran pero no s6lo en nuestros días y en nuestra so
ciedad actual, el Deporte siempre ha tenido una funci6n en -
los diferentes procesos hist6ricos de los diversos grupos so 
ciales, ya sea mantenienq9 una actitud pasiva o bien como -
actividad que se realiza con un fin determinado, vgr., como 
era el caso de.la preparaci6n de los gladiadores o las cele
braciones religiosas en las esclavistas. 

Por consiguiente describiremos brevemente cuál ha sido este
proceso y su contenido ideo~6gico social. 
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1.1.- EL PAPEL IDEOLOGICO DEL DEPORTE DE LA CULTURA OCCIDEN
TAL. 

Resulta audaz hablar sobre "Deportes en la Antigüedad", pese
ª que muchos aspectos de la actividad deportiva actual se co~ 
catenan con las características de los juegos griegos y de --

J4 
los "ludi" *romanos. Una diferencia importante entre ellos -
es que las actividades que podríamos definir como deportivas
tenían un carácter religioso y ético (sustituci6n de valores) 
y la característica del deporte moderno es ser práctico y si
n6nimo de buena salud, más no poi ello deja de tener un fin. 

Como país conquistado por el viejo mundo, se nos impuso cos-
tumbres, religi6n y política en nuestra forma de vivir y ac-
tuar, el Deporte no- tenía porque no ser una imposici6n o ad- -
quisici6n de la cultura occidental a nuestra cultura y educá
ci6n, ya que en las culturas tolteca y maya había juegos y re 
presentaciones mítico-religiosas, como el juego de pelota. 

Por tal raz6n empezaremos por ver las relaciones sociales e 
ideol6gicas en la historia del Deporte. 

Se ha considerado que en los grupos primitivos y tribales la-. 
práctica física fué desarrollándose y evolucionando con. el -
trabajo que el hombre hacía para su supervivencia. Necesita
ba satisfacer necesidades como trepar, cazar, hacer sus prim~ 
ras herramientas, etc. El hacerlo repetidas veces fué su en
trenamiento para afil}ar su coordinaci6n motriz fina ... "lama 
no se hizo libre y podía adquirir ahora cada vez más destreza 
y habilidad y esta mayor flexibilidad adquirida se transmitía 

1 ;¡ 
por herencia y se acrecía de generaci6n en generaci6n ... ", --
así la mano no s61o es 6rgano de trabajo, es también producto 
de él. 
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El perfeccionamiento gradual de la mano del hombre y la adap
taci6n conco~itante de los pies a la marcha en posici6n recta 
repercutieron indudablemente sobre otras partes del organis-
mo: 1 En virtud de ser la la. actividad física constante que -
podría considerarse también el primer entrenamiento y la ens!:_ 
ñanza de esta supervi~encia la primera educaci6n física tran~ 
mitida;d~_padres a ~ijos, quede sentado pues que la actividad 
física a caminado de la mano del hombre en sus necesidades fí 
sicas e ideol6gicas en la medida que una la transmisi6n de la 

cultura. 

Ya en las culturas establec~das y organizadas como la griega
Y la romana, encontramos la práctica de las actividades físi
cas íntimamente relacionadas con la práctica místico-religas~ 

GRECIA 

En la sociedad griega la prActica física, tenía un orden pri~ 
ritario, en esta cultura encontramos las primeras manifesta-
ciones deportivas con el sentido moderno del vocablo. 

La cultura griega tenía un ideal común que era la preparaci6n 
6ptima de soldados y ciudadanos. Ideal que era congruente -
con las tres ramas que constituían su educaci6n que se compo
nía de ret6rica, música y la gimnasia. La educaci6n que reci 
bían los j6venes era esencialmente militar y en la gimnasia -
encontraban la competencia que le afina el espíritu y lo edu
ca en el respeto al adversario situaci6n que naci6 de la ne
cesidad de defender su ciudad y haciendo valer su frase de -
"mente sana en cuerpo sano", principio ideol6gico de la vida
gyiega, el culto a la belleza espiritual y corporal. 

,'r"~ 

Una muestra de esta ideología la encontramos en los Pitag6ri-

... 8 



cos.n Grupo que formaba, una especie de hermandád aficióna- -
dos a una ética muy estricta que maneja ideas sobre la purifi 
caci6n y el carácter moral. Los Pitag6ricos enseñan una for
ma de vida planteando que los seres humanos son propiedad de
los Dioses y por lo tanto no pueden disponer de su propia vi
da, vivir para ellos era un arte, su correcta direcci6n re -
quiere de un serio adiestramiento. De ahí la práctica de un
prolongado silencio y examen de conciencia no como revisi6n -
de faltas sino como un esfuerzo de adquirir conciencia "e.l -
daimon" ser inmortal que habita en cada hombre. Esa purific~ 
ci6n intelectual era más que ritual era un deseo de aprender. 
El trabajo mental era la forma más acabada de purificaci6n -
junto con la renuncia a los placeres corporales, la gimnasia
y la m6sica eran dos elementos importantes que les eran úti-
les a la purificaci6n. Se ha criticado err6neamente a los Pi 
tag6ricos por el descuido del cuerpo ya que fué la secta más
pura en el S. VI A.C. Mil6n de Crotona generó una gran conmo
si6n cuanto triunfo en los Juegos Olímpicos. ¿Como hay que -
entender entonces la actitud de los Pitagóricos? Las pal.a- -
bras clave eran el endurecimiento corporal a fin de limitar -
las necesidades del cuerpo" darle resistencia y convertirlo -
en un instrumento eficiente para el pensamiento. Se buscaba
una catarsis (curación del alma) por medio de la gimnasia,' m~ 
sica y la medicina. 

De esta suerte la gimnasia forma parte de la armonía natural
buscando una igualdad proporcional y geométrica entre los hom 
bres. 

Reiterando con ello el ideal constante en la cultura griega -
que era el culto a la belleza espiritual y corporal. 

Estas características originaron las competencias deportivas-
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en las cuales participaban atletas de todas las ciudades gri~ 
gas, eran 6nicament~ atletas de raza helénica,. tiempo después 
participaron en ellas j6venes,extranjeros. Los atletas grie
gos tenían como requisito ser de buena cuna, para la partici
paci6n en los Juegos Olímpicos se informaban acerca de su na
cimiento además debían ser cultos y vinculaban la fuerza del
deporte con el deporte del espíritu, que era la filosofía. 

Así pues, los j6venes debían calificar no sólo en el campo de 
la técnica, sino también en el moral, social y étnico (se co~ 
sideraba que no hubiesen cometido delito alguno ni sacrile -
gio, debía ser piadoso), el que cumplía con estos requisitos
era aceptado y se le sometía a un entrenamiento de diez meses 
y a una instrucción de treinta días en el Elis (Morada de ho~ 
bres virtuosos) en .donde encontramos una gama de garantías y

valores. 

Podemos apreciar claramente que el desarrollo de estas prácti 
cas físicas (deportes) se vinculaban íntimamente con el desa
rrollo ideológico cultural de este pueblo. 

Con respecto a esto, se da la unión de la palestra (local mu
nicipal) con el gimnasio (local estatal), la primera fue ab-~ 
sorbida (captada por la segunda. 

Sucedió que en el iugar de los eventos se encontraron con los 
atletas, grupos de personas que iban a observar, y mientras -
contemplaban las actividades atléticas discutían sobre filoso 
fía y política, lo que <lió lugar a que el gimnasio se convir
tiera en lugar de tertulia y divagaciones, dando origen a ho~ 
bres de talento, al fomento de elucubraciones filos6ficas e -
investigaciones acerca del origen de las cosas. Fué donde Pi 
tágoras explico su sistema de n6meros y Platón era conocido -
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como el "joven de es_paldas anchas". 

Se aprecia que los griegos in~tituyen un auténtico culto al -
deporte. En la legislaci6n griega encontramos su preocupa -
ción por el Deporte y vemos que en su formación la máxima as
piraci6n de un joven griego era triunfar en una competencia -
ol.Ímpica. 

Ocurría que los hombres de letras en esa época se interesaron 
por el Deporte y la Educación F1sica. 

Platón, en seis leyes y su libro la República reglament6 las~ 
normas para el ejercicio físico, pues consid,eraba a éste como 
formaci6n integral del hombre. 

Dentro de su preocupación por tener un Estado justo y feliz -
se vale de poes1a, música y de la gimnástica para formar a -
los héroes y jóvenes griegos. En su libro tercero de la Rep~ 
blica dice:!" " .... formaremos a nuestros jóvenes en la gimnás -
tica, menester es, que se apliquen seriamente a ella desde -
muy temprano y tanto su vida dure .... " y vinculando toda su -
concepción filosófica del alma con respecto al ejercicio ca-
menta: 

"A mi parecer, no es el cuerpo por bien constituido que esté, 
el que forma buena al alma con su virtud, sino que es el alma, 
por el contrario, cuando es buena, la que da al cuerpo, me 
diante su propia virtud toda la perfecci6n de la que aquel es 
capaz".:~ 

En sus leyes Platón hace referencia a la bebida al alimento -
que debe tener un guerrero aclarando que la gimnástica de un
guerrero es especial que la de la juventud aseverando "si la-
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m6sica y la se~cillez hacen discreta y prudente el alma; en -
la gi.mnasia, se hace sano el cuerpo".;:,.'' Buscaban en el ejerci

cio ~l complemento a toda su idea de como debía ser su estado 
y sus hombres: "En los ejercicios corporales se propondran -
sobre todo aum·entar su fuerza moral, antes que acrecer su vi
gor físico, como los otros atletas que al someterse a un régi 
men solamente se proponen hacerse más robustos y por consi -
guiente se establecerá en nuestra república una jurispruden-
cia y una medicina, que se limitarán al cuidado de los que -
han recibido de la naturaleza un cuerpo sano y un alma hermo-
sa" .u ·.•· 

Es claro, que la educaci6n de los hombres libres y guerreros
era altruista y elitista privilegio que no tenían los demás -
griegos y que co~forme al tipo de educaci6n que recibían de -
acuerdo a su nivel social era la gimnástica que practicaban. 

Plat6n fué un gran atleta y representante del equilibrio - -
griego: la gimnasia (deporte) y la filosofía. 

Plat6n escribio en forma de. alegoría "el hombre es el conduc
tor de un carro arrastrado por dos caballos. Unos de ellos --
tiene alas y trata de llevar el carro por el camino del cielo 
que es donde procede. El otro aferrado a la tierra, de donde
sali6, clava sus cascos en eila, como garras. Es preciso que
el auriga logre dominar esas dos fuerzas discordantes que so
meta entre sus manos, esas energías contrarias y que obligue
finalmente a los caballos a llevar el carro, sin sacudidas ni 
choques, hasta el final del camino de la vida ... " El cuerpo -
humano, que encierra nuestra alma, es un templo en el que se
aloja una chispa de la divinidad. Se debe embellecer ese tem 
plo por medio de la: gimnasia y los deportes para que dios se
encuentre bien con él. Así, lo habitará mucho tiempo y nues
tra vida transcurrira armoniosamente.~ 2 
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Esta metáfora realza la importancia del ej~rcicio para los -
.griegos, pues se puede entender que las dos fuerzas de con -
trol sobre los caballeros es ~a representaci6n de la dualidad 
de la vida así como la integraci6n del alma y el cuerpo que -
el hombre en toda su preparaci6n y educaci6n debe desarrollar 

1 
para finaVmente ser el hombre íntegro, y así perfecto que bus 
ca siempre el ideal griego. 

La referencia a Dios muestra la intensa participaci6n en lo -
sagrado del ritual que caracteriza al Deporte de esa época. 

También Arist6teles se pronunci6 en favor del Deporte "La be
lleza varía según la edad; ~ara un joven consiste en tener un 
cuerpo ejercitado y entrenado a. las fatigas y en presentar al 
mismo tiempo un exterior agradable. Los que practican el pe~ 
tat16n són los más hermosos, ya, que son aptos para los ejerc! 
cios de fuerza y los de.velocidad. La belleza del hombre ma
duro consiste en la aptitud para los ejercicios propios de la 
guerra, unida a un aspecto amable, si bien capaz de inspirar
respeto. El anciano es más hermoso cuando puede dedicarse a
sus ocupaciones indispensables, de modo de evitar la miseria
de la edad. Es evidente que el logro de estos altruistas ob
jetivos tenían su fundamento en la práctica física y en las -
competencias deportivas. 

Por su parte Hipocrátes expres6: "Es bueno acostumbrarse a -
la fatiga y a la carrera, a los paseos por la sombra, a la lu 
cha en tierra suave, a fin de agitarse lo menos posible. . . A 
los que hacen Deporte en invierno les conviene, la lucha y la 
carrera a pie. En verano poca lucha, menos carrera, paseos -
al fresco. Aquellos a quienes cansa la carrera, lucha; los -
que se cansan de la lucha deben correr. El que siente una -
parte del cuerpo cansada, debe calentarla (masaje), detenerse 
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. "13 ·y descansar todo lo posible ... 

La sociedad griega era la cumbre de las culturas en el seno -
de ella se instituyen con cierta regularidad eventos~ fiestas 
nacionales, en.la cual se desarrollaban competencias atléti-
cas como parte de las festividades religiosas, en éstas los -
hombres que cumplían los requisitos y que estaban dedicados a 
ellos, entran en competencia por tener cierta posici6n y man
tenerse como fracci6n de clase privilegiada que se legitiman
en base a la contienda deportiva (este es el enfoque marxista 
-aquí mismo se puede incl~ir el otro enfoque funcionalista e~ 
mo orden, de un estado ajustado a la raz6n y a la idealiza -
ci6n del hombre íntegro, la conceptualizaci6n del hombre per
fecto y semejante a sus dioses en cumplimiento de dos leyes -
fundamentales de la Sociologí~ armonía y equilibrio cada 
quien aceptaba el rol que le había tocado vivir. 

Estos juegos famosos eran cuatro: los. nemeas, píticos e íst
micos. Los Nemeas nombre que surge del Valle de Nemea, en la 
Arg6lida, lugar donde se cel.ebran, en honor de Zeus Nemea, C! 
da dos años. Según la leyenda, Herodes los instituye en el -
año 574 A.C. Los Píticos eran los que seguían en importancia
después de las Olimpíadas, eran en honor de Apolo Pitio se c~ 
lebraban cada cuatro años, c~lebr4ndose en la llanura de Cina 
o a los pies del Parnaso, posteriormente en el Teatro de Del
fos. Los Istmicos, se llamaban así por realizarse cerca del
Istmo de Corintio. Eran en honor de Poseid6n, los primeros -
fueron en el año 582 A.C., y se cele~raban cada dos afios. 
Fué en el año de 228 A.C., que los romanos fueron aceptados -
en estas competencias. 

En este aspecto vemos como los juegos eran excesivamente ra-
cistas a diferencia de uno de los objetivos actuales más no -
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de una realidad. 

Los "Juegos Olímpicos", que s~ realizaban en Olimpia eran los 
más antiguos y los más famosos, se realizaban en el Valle del 
Rio Aefeo, lugar en donde Zeus hacía ejercicios gimnásticos -
cuando era adolecente. Los primeros Juegos Olímpicos, se ce
lebraron en el año 884 A.C., pero se carece de referencia de
quienes fueron los vencedores de las pruebas, sino hasta los
realizados 108 años más tarde, es decir, en el año 776 A.C.,
que fueron los que iniciaron con la cronología del calendario 
griego, dividido en período de cuatro años, a los que se les
distingui6 con el nombre de Olimpíada. A estos juegos se les 
consider6 como los primeros y fueron en homenaje a Zeus. 

La duraci6n de los Juegos Olímpicos era de siete días; en el
primero se hacían juramentos, sacrificios y procesiones. El
Último día se dedicaba "a la acci6n de gracias", ante el al-
tarde Zeus y los 12 dioses olímpicos. 

El P!emio para el vencedor consistía en una corona de 
y. la palma, a la vez la gran satisfacci6n de escuchar 
heraldo su nombre, el de su padre y el de su patria. 

laurel
por un
Acompa-

ñado a este privilegio, la admiraci6n y respeto de la multi-
tud, en el teatro ocupaba el lugar de honor, además de reci-
bir grandes remuneraciones, el estado lo sostenía durante to
da su vid&. (aspecto econ6mico que actualmente se da). 

Es evidente que en el transcurso de la historia griega, a la
que se le reconoce como cuna de los deportes de la era actual, 
el deporte tenía un sentido pragmático, éste no s6lo se aso-
cio al acto mítico-religioso, filos6fico-cultural, sino que -
se asocia a la práctica militar, guerrera. 
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Es claro que el desarrollo alcanzado por las fuerzas producti 
vas y por la implantaci6n de los técnicos de control social -
que estas sociedades llevaban a cabo, el deporte se vin - ~ -
cula como principal agente de preparaci6n para la guerra, a -
las luchas armadas entre los pueblos y se desplaza a la frac
ci6n dé clase que lo practicaba. Por lo tanto la exigencia -
de un prototipo de hombre físicamente apto y capaz esta dete! 
minado por el desarrollo armamentista de la época, impregnado 
de su espíritu de conquista. Así vemos, que todos los ejerci 
cios: la carrera, los la~zamientos (disco y jabalina), el -
salto, la lucha, el pugilato, el pancracio, eran de gran uti
lidad en el enriquecimiento 4e los recursos físicos para la -
educaci6n de los j6venes y los guerreros (que como dijimos an 
tes en cualquier momento tenían que defender su patria). 

De tal suerte que podían cumplir con el rol social fijado por 
el sistema político-militar, además de conservar su capacidad 
física en condiciones 6ptimas para concretar un rol social c2 
lectivo de violencia institucionalizada en la competencia de
portiva y por otro lado con el enriquecimiento espiritual-cu! 
tural e ideológico de su tiempo. 

ROMA 

Lo más álgido de la gimanasia, en la "Cultura física en Gre-
cia fueron las Olimpíadas, en donde se expresaba la necesidad 
de este pueblo de establecer relaciones morales más profundas 
entre las ciudades-estado de los griegos, por el contrario, -
Roma para contar con un pueblo unido de comerciantes, conqui! 
tadores, guerreros y de espíritu práctico, cuya preocupaci6n
por el derecho era mayor que por la filosofía y el arte, con
una fuerza militar forjada en campañas bélicas y no en los -
gimansios como en Grecia, la actividad deportiva se manifest6 
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en menor grado. Se da con celebraciones públicas de car5cter 
sagrado y no de puro c~pect,culo. Se organizaban competen -
cias en ocasi6n de celebracioqes religiosas o políticas para
divertir al pueblo, cabe mencionar la frase "pan y circo al -
pueblo". Estas celebraciones se les denominaba Ludi (juegos
p6blico~ existían los Ludi, que eran juegos privados) . 

•• j ; :~ 

:El . ·e·p·o~ie adquiere una finalidad eminentemente militar. Las 
iiW 

competencias deportivas se celebraban en los "ludí romanos" -
que consistían en carreras de caballos y encuentros de boxea
dores etruscos. 

Se cree que los lu~i fueron instituidos por R6mulo, despu& de 
la fundaci6n de Roma, eran celebrados en el Valle de Mencia -
en honor de Neptuno. Consistían en carreras de carros y de 
caballos con la participaci6n de pueblos vecinos. (se apre ,, 
la participaci6n a otros pueblos). 

No obstante, en Roma se desarrollaron manifestaciones lúdicas 
y agonales desvinculadas del circo y del anfiteatro y con mo~ 
tivo religioso y de culto a los dioses, pidiendo auxilio en -
situaci6n de guerra o bien para dar gracias una vez que se h!:!_ 
hiera vencido o desaparecido el peligro. Otras representaci~ 
nes fueron lo "ludí fúnebres" en honor de pr6ceres y magistr~ 

dos difuntos. 

Los Juegos Públicos se diferenciaban por el lugar en donde se 
,verificaban y eran circenses, esc&nicos o teatrales. 

<~;:\<., 
",., :::,;~,;7~·-.:-

E~·:·~b1~a se encuentra uno de los primeros índices de lo que - -
consideramos un Deporte Profesional, que data del período de
decadencia de los juegos griegos en la que los luchadores y -

pancracistas cobraban por sus combates. "El Romano a veces j~ 
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gabaºdinero a los dados en su casa, o se divertía con senci -
llos juegos, pero generalmente prefería asistir a algún espe_s 
táculo -circo, teatro, luchas de fieras y combates de gladia
dores. Tales espectáculos eran frecuentes y prolongados, y a 
veces duraban del amanecer a la noche. La entrada era libre. 
Nó había juegos por equipos. 11 

Los baños públicos eran prácticamente otra forma de diver 
si6n. Comenzando en el siglo 11 A.J.C., los establecimientos 
de baños se fueron hacie~do cada vez más complejos, y propor-

·.•· 
cionaban no solamente baños, sino juegos, conferencias, con-
ciertos, gimnasia, y lugare? donde pasar el tiempo y charlar. 

Con la conquista de Grecia, se presentaron cambios significa
tivos, influencia que se siente en Roma desde el Sig.lo l, - -
A.C., ya no participaban únicamente griegos, se desarrollo el 
circo máximo, en el que participaba lo mejor de la juventud -
romana, lo que provoca la democratizaci6n de los juegos. 

La celebraci6n de los "Ludí" era todo un ceremonial, un rito; 
su inauguraci6n era con una procesi6n que daba la vuelta al -
circo y con sacrificios, terminados éstos, se iniciaban las -
competencias con pruebas de salto y acrobacia; continuaban -
con carreras de carros y carreras de caballos e intercalaban
competencias de gimnasia. 

El hecho de que Grecia estuviera conquistada (y fuera una pr~ 
vincia romana), no decreci6 la importancia de los Juegos OlÍfil 
picos. Esto se demuestra en la participaci6n de el Emperador 
Tiberio quien gan6 la carrera de carros y la participaci6n -
posterior de Ner6n en la misma prueba. 

En este período los Juegos Olímpicos son suspendidos en el 
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año 393, por el emperador romano Teodosio, el decreto de su-
preci6n de los juegos obedeci6 a un episodio de lucha contra
el paganismo. Lo que deja ve; que el interés de los romanos
era divertirse. La funci6n del deporte romano estaba desvin
culado al sistema educativo; no contenía el carácter agoníst! 
co, religioso y educativo-formativo, que los griegos daban a
los Juegos Olímpicos y en general a su actividad y festivida
des deportivas. 

De tal suerte, encontramos que en las sociedades (helénicas)
griegas y romanas se presenta , en el área de estudio que nos 
interesa, un tipo de hombre, de ciudadano cumpliendo una do-
ble funci6n dentro de los aparatos del estado. Por una parte 
integrándose a su aparato represivo, el ejército y por otra -
participando de un rol ideol6gico en la práctica y lucha de-
portiva. 

De tal manera que, se present6 al pueblo un tipo de hombre -
ideal por medio de la cultura y la educaci6n, el cual esta, -
coh~rente e íntimamente determinado por la ideología de la -
clase dominante, ya que en la sociedad griega los que practi
caban deporte como parte integral eran los poseedores, los -
amos. En la sociedad griega la educaci6n se da con la ima-~ 
gen del hombre perfecto que se ejemplifican en las palabras -
que se le atribuyen a S6crates "··· que desgracia es para el
hombre hacerse viejo sin haber visto nunca la belleza y la -
fuerza que su cuerpo pudo desarrollar." 15"Se puede apreciar -
que la belleza y fuerza corporal eran cualidades de un orden
superior, con un atributo de nobleza y señorío, asociado a la 
destreza, a la fuerza y a la habilidad, impregnada del senti
miento del deber aunado al ideal que era normativo de su vi-
da, sin olvidarse de la lucha y la victoria como prueba de -
virtuosidad para generar un comportamiento total de la vida -
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(así, la práctica deportiva, representada peri6dicamente en -
los juegos piticos, istmicos, nemeas y olímpicos, son viva -
muestra de la relaci6n que hay con los valores ideol6gicos y
las relaciones de producci6n del hombre de la sociedad escla
vista). Cuyo óbjetivo es mantener una sociedad en la cual ya 
cada quien sabe cual es su papel y su funci6n en el sosteni-

miento de la misma. 

Otro.enfoque del deporte en esta sociedad es del de facilitar 
la sustituci6n de la viol~ncia armada ya que permite sin lle
gar a las consecuencias ci'e la guerra, demostrar la superiori
dad de un pueblo sobre otro. ya que desde estas épocas las -
guerras eran suspendidas para realizar los juegos, que se pu~ 
den considerar otro nivel de la misma guerra. 

El deporte, llega a ser, otra de las formas que adquieren las 
relaciones de producci6n y de la actitud del humano en las s~ 
ciedades esclavistas. Que además acentúa el hecho de una so
ciedad sexista ya que s6lo el hombre era el que se dedicaba -
al culto de su cuerpo y el que podía participar en los juegos. 

Definidas así las relaciones sociales que se presentan en el
modo de producci6n esclavista, las cuale~ forman parte del·v~ 
gaje superestructural de la sociedad en su conjunto como par
te de áreas de la cultura, el arte, la religi6n, la filosofía, 
la música y la poesía, la formaci6n de un espíritu ambicioso, 
y con deseo de lucha y triunfo en los que se conjunta la dig
nidad y la nobleza como valores del alma y del cuerpo. 

EDAD MEDIA 

En el año 776 se iniciaron los juegos de acuerdo a la cronolo 
gía del calendario griego, dividido en períodos de 4 afio~; 
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ciento noventa y cuatro, de los juegos olímpicos, se celebra
ron A •. C., y 97 D.C., sin que hubiera dejado de celebrarse una 
sola vez. En total se realizaron 291 juegos, hasta que como
se mencion6 el emperador romano Teodosio, decret6 la suspen-
si6n de los juegos para controlar el paganismo. 

Momento crucial, en el que se generarían cambios importantes. 
Ya que a la C·aÍda del Imperio Romano, el cristianismo se con
solid6 en Europa y cobra mayor fuerza imponiendo su ideología 
la cual exalta el espírit~ restándole importancia a la activl, 
dad física en la formaci6n del individuo y dejándolo únicame!!_ 
te a la disciplina militar, .a los ej6rcitos y a la nobleza. 

La práctica colectiva del deporte representada en los Juegos
OlÍmpicos de Grecia y Roma desaparecen casi por completo y la 
concepci6n del deporte se tr.ansforma. 

En este período hist6rico, caracterizado por un oscurantismo
en todos los aspectos de la vida, la importancia del Deporte
es minimizada, encontramos una sociedad feudal con un elemen
to limitativo y normativo del Estado que es el clero. Como es
sabido, el clero ejercía su hegemonía en todos los niveles de 
la actividad de la sociedad, en lo cultural, en lo político,
en lo econ6mico, con todo lo ~ue tuviera relaci6n con el man
tenimiento del control establecido y todo lo que apoyara la -
desaparici6n de la ideología de las prácticas, costumbres y -

cultos feudales. De tal suerte que la práctica deportiva (l~ 

dico-agonal) significaba para la iglesia, un resabio de la s2 
ciedad esclavista cuyo contenido era mítico-religioso que re
presentada en la actividad pagana, que en forma tácita o vir
tual, niega al catolicismo, ya que constituye una práctica - -
fuertemente asociada a la teocracia juego. 

• •• 21 



En esta coyuntura ~ist6rica, el deporte en el medievo es mi
nimizado, alcanza connotaciones diferentes a las que tuviera 
en la sociedad griega y en la.romana. 
~ 

Las limitantes del deporte que no permitían una consolida -
ci6n como tal en este período eran básicamente estructurales. 
Para empezar, encontramos en la sociedad feudal una estruct~ 
·ra social fraccionada en feudos anárquicos que no necesita-
han del mercado para satisfacer sus necesidades de produc --
ci6n, reproducci6n y distribuci6n; el elemento agonal es di
ferente en la práctica y en cuanto a su concepci6n, pero no
en su funci6n, ya que se presenta en forma constante en lo -
político y en lo bélico y en la lucha por el poder y la heg~ 
manía, situaci6n que se refleja en la ideología. Encontra-
mos dos clases de hombres el señor feudal y el siervo, quien 
no tenía tan arraigada la idea .del triunfo y la supremacía -
por sobre los demis; ya.que se sabía explotado y asumía su -
posici6n y su imposibilidad de ascender en la escala social. 
Bajo esta circunstancia no se da una actividad deportiva de
mas~s y se mantiene la constante de tal práctica s6lo para -· 
los hombres de cierta posici6n. En esta fase el deporte - -
pierde toda relaci6n con la teología, no constituy6 una acti 
vidad para sí es decir, no es una actividad para sí misma, -
sino constituye parte de la formaci6n bélica. 

Tal circunstancia genera el surgimiento de deportes, como la 
cacería, la equitaci6n, en la esgrima, la cetrería, el tiro
que abarca el ámbito de la nobleza y de la clase social doml 
nante vinculando los triunfos al honor, el prestigio y el -
reconocimiento y favores de la autoridad, a la cual se sup! 
<litaba, nunca tuvo una connotaci6n popular. Sin embargo 
existían los deportes públicos, como la violenta "carrera de 
caballos o Palio con la que Florencia celebraba su santo pa-
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trón se efectuaban en las calles y plazas de todas las ciuda
des del Renacimiento. Cada una de ellas tenía sus deportes -
tradicionales, sin los que las fiestas no eran cabales. Al-
gunas. eran famosas por s~s corridas de toros, otras por sus -
justas o sus cárreras de burros. Las regatas de Venecia eran 
famosas en toda Italia. En Pisa el deporte más popular era -
un simulacro de batalla en un puente que conmemoraba la his--

•1 
tórica derrota de los sarracenos, allí. Los florentinos eran 
aficionados a las carreras, al pugilismo y a la palla al cal
cio, especie de fútbol coy. 27 jugadores por equipo. El Palio 
era tan popular en Florencia como en Siena (en donde aún se -
corre). La carrera se efectúo incluso en épocas en que la -
Ciudad estaba amenazada por los ejércitos invasores y en 1474, 
en plena guerra, se llegá a sacar p6lvora de los pertrechos -
militares para los fuegos artificiaies del Palio. ~ 6 

El tipo de competencia que se daba era para medir la destre-
za, la fuerza y la resistencia que en toda cultura siempre -
han desempeñado su función, su papel. 

Que como lo dijera Cogigal. "Es interesante observar como la
historia del deporte de cada épo~a acusa sensiblemente las -
características psicológicas de los pueblos que la protagoni-

!'1 
zan ... " ya sea vinculado al ,culto, a la guerra o al juego en 
si. 

La sociedad feudal de la edad media sólo para el torneo tuvo
un interés especial. Con su fuerte dramatización y su decor! 
ción aristocrática estrictamente no se puede dominar deporte
al torneo. Cumplía con una función teatral: Sólo una peque
ña capa superior tomaba parte activa en él .'-9 Todos los demás
eran espectadores. 
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El ideal eclesiástico de la edad media, impedía la estimaci6n 
del ejercicio corporal· y de la alegre demostraci6n de fuerza
en una medida q"ue no sirviera a la educaci6n noble, si bien -
la etnología nos muestra. con nÚmerosos hechos, en que gran m~ 
dida jugaba el pueblo en la Edad Media. El ideal pedag6gico
del humanismo, lo mismo que el riguroso ideal moral de la Re
forma y de la Contrareforma eran poco propicios para recono-
cer el juego y el ejercicio corporal como valores culturales. 
Hasta el Siglo XVIII no se nota que haya ocupado otro lugar -

en la vida. 

No obstante, todas estas limitantes y minimizaci6n que sufri6 
el deporte de esta formación social gener6 también sus aport~ 
ciones. 

Precisamente entre los años 1100 y 1179, la.s justas y los tor 
neos hépicos cobraron gran incremento, fue el período de las
justas caballerezcas, que eran la viva representación 16dica
agonal, con un contenido muy alto de agresión que llegaba ha~ 
ta la muerte, lo que provocó que el clero para el afio de 1130 
en Clermont y 1179 en Letrán interviniera haciendo patente -
"el abuso" y el peligro de ese "pasatiempo".. Que en realidad 
no era tal, pue la activ'idad física, el deporte, de la esgri
ma, la equitación, el arco y flecha, el tiro, las justas -en-· 
donde se empleaban lanzas, martillos, hachas, escudos y ma -
zos, etc. no- eran otra cosa que la preparación del guerrero
del medievo. Otra característica de este período es la desa
parición del anfiteatro. 

También cambian los premios y las recompensas, ya no es la -
corona de laurel o de olivo, ya no es el busto del ganador ni 
la meditaci6n con los dioses en el templo sagrado, ni tampoco 
su nombre gravado en el mismo. Ahora la corona del vencedor-
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es sustituida por ¡a "mascada de la doncella", inspiraci6n -
femenina que emulaba el impulso, el deseo de triunfo, del h~ 
nor, el salvaguardar la vida ~l logro de propiedades, la de
fensa y la condecoraci6n del caballero. 

Despues de la petici6n Papal por dos ocasiones, surgen ar-
mas sin puntas, ni filos y se emiten reglas con el objeto de 
evitar la crueldad y las víctimas. Consideraci6n del prelu
dio del deporte actual. 

En esa Gpoca, se dej6 para los campesinos y los siervos un -
juego de pelota llamado "socele" que era tradicional de los
campesinos de Picardía, Normandía y Bretaña, se jugaba con -
una pelota de cuerro rellena de aserrín (ganaba quien logra
ba llevar la pelota a un lugar previamente establecido). 

Todo lo anterior nos ay\ida a concluir que en la sociedad feu 
dal, el deporte tiene una funci6n utilitaria (ejercitar al -
guerrero), que aunque el pueblo juega, el deporte no es una
actividad extendida a la generalidad del pueblo, que adem,s· 
es realizada en funci6n de la autoridad en la medida, en que 
el consenso y dominaci6n ideol6gica es llevada a cabo por la 
institución eclesiástica que no tiene necesidad de recurrir-. 
a formas sofisticadas de dominio, ya que si los métodos y m~ 
dios propios empleados para alinear y mantener su ideología
llegaban a ser ineficientes, se olvidaba del consenso y ejeE 
cía el dominio por la violencia y la represi6n, a través de
la institución creada para tal fin la "Santa Inquisici6n" -
aparato represivo característico y esencial de la etapa Feu
dal. 
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EL RENACIMIENTO ( 1492 - 1768 ) 

Movimiento social que se produce en Europa en los Siglos XV
Y XVI que abarca todas las actividades-dedicadas a la cien-
cía y a las artes. Se consideran como el regreso, resurgi
miento del ideal clásico de griegos y romanos, considerado -
como una reacci6n 16gica al largo período de oscurantismo,
caracterizado por el medievo, corría entonces por el mundo-
un áire renovador. 

Habían terminado los tiempos de inseguridad y miedo de la vi 
da en los castillos. Ahora todo podía comunicarse y darse

ª conocer en un mundo que ya no resultaba ser tan hostil. 

Este período aport6 temas, materiales y técnicas nuevas en -
los campos de literatura, arte, ciencia, música, arquitectu
ra, filosofía, todo con un extraordinario sentido de belle-
za, diferente a las concepciones que lo habían precedido. 

Científicamente fue muy importante el conocimiento de la p6! 
vora y la brújula, así como de la imprenta que se da en Occ! 
dente, de igual forma los conocimientos y descubrimientos -
geográficos.· Tales sucesos hacen que Europa cuente con el -
conocimiento y el dominio de América (sojuzgando, explotando 
y colonizando en su defecto a la América). 

De tal suerte que los deportes tenían que sufrir todo ese r~ 
surgimiento impregnado de belleza y armonía una de las pau-
tas que denotan este renacer se da bajo una reglamentaci6n
que reducía las posibilidades de accidentes graves. 

"A través de la historia la clase caballeresca fue preparada 
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para la guerra pero cuando los educadores del renacimiento se 
enteraron de que algunos escritores militares romanos habían
destado la importancia de la preparaci6n física para el sold~ 
do ordinario y de que los estados griegos hicieron hincapié -
en los deportes, empezar6n a pensar que la educaci6n física -
tambié·n era importante para sus escuelas .. (la cristiandad 

.. . )'1'J atletica tiene una herencia de mas ae cinco siglos "· 

Fue ~ntonces cuando bajo un proceso de reestructuraci6n de 
los principios axiol6gicos se recobra la impoitancia de la 
Educaci6n Física en el sistema educativo para la formaci6n 
integral de los individuos .. Así surgen los deportes atléti--
cos, el juego de pelota con raqueta larga y el uso de una red 
atravesada en el campo, invento francés al que dieron del no~ 
bre de "jeu poume" y que en el Siglo XVIII el mayor inglés -
Wingfield había de transformar en el low-tenis actual. La -
Soule, prefiguraci6n del futbol y del rugby actuales, heren--
cia del juego de pelota que se practicaba, con el nombre Har
poxton Y •. al calcio, en Italia y porqué no, al juego de pel2 .. ~- -
ta mesoamericano. 

El deporte había logrado un futuro floreciente y prometedor.
Las costumbres y diversiones de la juventud, habían sido 
orientadas hacia la práctica de ejercicios de fuerza y destr2_ 
za con resultados plenamente satisfactorios tanto en lo físi
co como en lo mental. Según el escritor Le6n Battista Alber
ti 11 ~1· ejercicio era tan necesario a los j6venes como Útil a
los viejos. A su juicio, los únicos que no hacen ejercicio -
son aquellos que no quieren vivir felices y contentos, y go-
zan,do de buena salud" 30 

. ·~. 

En esta época fue muy conocida y popular la carrera de caba--
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llos o "Palio con la que Florencia celebrara a su Santo Pa -
tr6n se efectuaba en todas las calles y plazas del Renaci -

miento" .3 < 

No obstante, el verdadero reconocimiento del deporte y la -
cultura física tuvo lugar a finales del Siglo XVIII. Fue un 
movimiento que surgió en diversos países de Europa a la vez
sin previo acuerdo y conocimiento de los hombres que se dedi 
caron a la educaci6n física y al deporte. Ellos fueron Ludo 
vico John, en Alemania, nació en 1778 fué uno de los creado
res de la gimanasia moderna, junto con Francisco. Amores, que 
naci6 en España en 1776 y Enrique Leng, que naci6 en Suecia
el mismo año. Que pese a que eran contemporáneos, no se co
nocieron. 

En este período de transici6n aparecen pensadores que influ
yen con su pensamiento e ideologías en el desarrollo y evol~ 

ci6n de la Educaci6n Física ·y el Deporte, sustentada por los 
hombres que la llevaron a la práctica Ling, John y Amores. 

De entre los pensadores a que nos referimos destacan J. Jac~ 
bo Rousseau, (1712-78); Johamn B. Basedow (1723-90); Joham F. 
Guts Muths (1749-1839); Jean H. Pestalozzi (1746-1827); Per-. 
Henrik Ling (1776-1S39); y Franz Nachtegall (1777-1847). 3 ~ 

J.J. Rousseau enciclopedista y pedagogo francés, conceptúa -
al hombre bueno de naturaleza, pero el cual se encuentra con 
taminado por la sociedad, principio este en el que fundamen
ta su teoría. 

Se puede considerar que Rousseau fué el intelectual que más
se interes6 en la educación física y sus ideas crearon escue 
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la para casi toda a~~i6n futura. Su obra el Emilio fue la -
base de la mayoría de los educadores europeos·por casi 100 -
años, para quienes la Educac~6n Física ocupa un lugar rele-
vante. "apoy6 vigorosamente al naturalismo, el acercamiento 
a lo sencillo y a la naturaleza buscando una soluci6n al co~ 
cepto mecanicista reinante así como al artificial y anquilo
sado sistema social y politice de la aristocracia'.'. ~.5 

Sustenta que "la inteligencia nace del pensamiento, y éste -
de lo percibido por los 6rganos de los sentidos; que toda a~ 
ci6n se realiza por medio del cuerpo, por lo que considera -
al cuerpo instrumento de la inteligencia". Si cultivamos la 
inteligencia de nuestros alumnos, dice en el Emilio, cultiv! 
mos el poder que ha de gobernar .•• el cuerpo debe ser vigor~ 
so para servir al alma; un buen servidor debe ser robusto"~~ 

El alemán Basedow, cuya profesi6n era la de pastor protesta~ 
te, apoyado en las ideas de Locke y Rousseau, realizó refor
mas educativas que lleva a la práctica dándole énfasis por -
un lado a: La necesidad de alternar las actividades de la ~ 

vida del hombre, de manera que unas contituyan el descanso -
de otros; y por otro a la necesidad de hacer interesante la
enseñanza, ·muy importante en aquella época de autoridad abs~. 
luta y casi, déspota de los maestros en general. Su interés 
se dirigi6 a llevar a sus alumnos a la naturaleza, así como
darles a conocer y crearles el gusto por los ejercicios fís! 
cos, adaptándolos a las necesidades psicol6gicas de los j6v~ 
nes. 

Otro Alemán que se preocupa por superar el empirismo en la -
Educación Física y el Deporte y lograr bases científicas fue 
Guts Muths, se le da el mérito de haber elaborado el Primer-
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Manual de Educaci6n Física con un contenido te6rico, t~cnico 
y con un método. El gual goz6 de gran influencia en los fu
turos pr.ofesionales de la Educaci6n Física y el Deporte. 

El pedagogo suizo Pestalozzi que también se apoya en las 
ideas de Rousseau "desarrolla la teoría de que la educaci6n
ha de interesarse por el desarrollo del niño desde dentro, -
en lugar de imponerle maneras adultas desde fuera"~'implant6 
un m.étodo inductivo en la educaci6n. Su aportaci6n en el - -
campo de la Educaci6n Fí~:ica consti tuy6 en la creaci6n de ru 
tinas de ejercicios que lograron formar parte de los progra-· 
mas escolares. 

Henrik Ling quien fund6 el Instituto Real Central de Gimna-
sia de Estocolmo, desarroll6 sistemas de ejercicios calisté
nicos y con aparatos ligeros, apoyándose en los conocimien-
tos existentes sobre anatomía, fisiología, higiene y salud.-

A él se debe la clasificaci6n que se di6 a la gimnasia en: -
pedag6gica, estética, militar y médica. Se aprecia ya el i~ 
terés por fundamentarse en las ciencias, aunque este era in
cipiente. 

Entre los planteamientos que .él hace con respecto a la teo-
ría de la Educaci6n Física, que se estima como el de mayor -
importancia dice: •.• "cada movimiento de un ejercicio tiene 
en efecto definido sobre el cuerpo; que diferentes movimien
tos causan diferentes efectos, y que los ejercicios deben se 
leccionarse deliberada y precisamente con el prop6sito de al 
can zar los resultados determinados con aterioridad ••. " 34 

Otro pensador que favoreci6n el desarrollo de la Educaci6n -
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Física no s6lo en su lugar de origen sino en el mundo fue -
Franz Nachtegall. La estructura y organizaci6n de la Educa
ci6n Física danesa hasta nues~ros días fue parte de su obra. 
Además, él fue quién cre6 las primeras escuelas en el mundo
de formadores de profesores de Educaci6n Física. El Institu 
to Militar de Gimnasia, el Instituto Civil y la Normal de -
Profesores de Gimnasia Femenina. 

También a su labor se debe el hecho de que en las escuelas -
primarias se formalizará la enseñanza de la Educación Física 
(hace ya casi 200 años). Así como, la publicación.y distribu 
ci6n oficial de los primeros manuales de gimnasia. 

En este período ~e apreci6 la preocupación de algunos pensa
dores por darle un.lugar a la Educaci6n Física y Deportes c~ 

· mo parte de una educación integral, que con bases científi-~ 
cas habría de sentar la~ bases para adquirir las caracterís
ticas propias de esta actividad en la era moderna. 

ERA MODERNA 

Es precisamente en este Siglo XIX en donde.aparece poco esp~ 
cio para la funti6n lúdica, sin embargo es en este Siglo en-. 
donde se da el resurgimiento de los Juegos Olímpicos y el -
factor competencia en el Deporte, que caracteriza a la era -
moderna, acompañada de sus inseparables caracteríscas la ma~ 
ca y el· rendimiento; es entonces cuando se define deporte. -
tal y como se conoce actualmente. 

Se desvincula del juego como elemento dependiente de éste y
empieza a tomar carácteres de fenómeno social sin dejar de -
ser juego, situaci6n que se define abiertamente en el Siglo-

•.. 31 



XX. En la vida social actual, el deporte afirma su lugar 
junto. al proceso cultural. Ya no esta vinculado al culto, -
no tiene carácter sacro (pero puede ser un sustituto de es-
tos valores) . 

Este período se caracteriza por el ideal de bienestar bur- -
gués, la idea de la utilidad, tendencia que se fortalece con 
el desarrollo de la técnica. Los ideales pasan a ser el tr!!_ 
bajo y la producci6n, que podemos traducir en el área del D~ 
porte como el rendimient~ y entrenamiento. Así pues, el co
mún denominador del proc~so cultural fueron la estimaci6n -
econ6mica y el anhelo de iustrucci6n. Los intereses económi 
cos mueven al mundo y al espíritu humano, resultado del ra-
cionalismo y el utilitarismo. 

Las grandes corrientes de pensamiento se pronuncia, en suma 
yoría en contra del factor lúdico en la vida social. Ni el
liberalismo, ni el socialismo le ofrecen alimento. La cien
cia experimental y analítica, la filosofía, el reformismo p~ 
lítico .•• "Todas son activi.dades profundamente serias. Y 
cuando el entusiasmo romántico se ha agotado en el arte y la 
literatura, aparecen con el realismo y el naturalismo y, so
bre todo, con el impresionismo, formas de expresión más aje
nas al juego que cualquier cosa que haya florecido antes de
la cultura."_,, 

Sin embargo, pese a esta realidad, parad6jicamente, un hom-
bre logra impulsar al Deporte en su m~s pura expresi6n y con 
una serie de valores que no siempre acompafiaron al deporte y 

valga decirlo en este momento en nuestros días se esta reto
mando casi todas las características del juego de Grecia y -

otras culturas en donde se le di6 gran importancia. 
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Bl hombre que logra establecer los Juegos Olímpicos modernos 
(cuya celebraci6n había sido,suspendída hacía 1500 aftos) fué 
Pierre de Frodi Bar6n de Coubertin, francés, que mucho tiem
po dedico su esfuerzo a la posibilidad de reinstaurar los -
Juegos Olímpicos, idea que hizo pública en 1888, encontrando 
la incomprcnsi6n de sus contempor~neos, que le tildaron poco 
menos que de pueril, fantacioso y softador. Situaci6n 16gica 
dado el marco social, cultural, político y econ6mico, que -
prevalecía en el contexto social. Pese a todo, el bar6n no
codi6 en su cmpefto y se propuso crear un ambiente y opinio-
nos sobro el deporte favorables en países de Europa y Esta-
dot Unidos, persuadiendo a personas con influencias y por -
fin 4 aftos más tarde (1892), la Uni6n de Sociedades Atléti-
cas do Parh (de la que era integrante) convoc6 a una reu- -
ni6n en la que tuvo oportunidad de plantear su proyecto, así 
como solicitar ayuda y apoyo para lograr que los Juegos Olí~ 
picos do la antigua Grecia pudieran ser restaurados y se les 
diera una proyccci6n universal. 

Los reunidos acordaron, a propuesta de Coubertin, reunirse -
en 1894 con motivo del So. aniversario de·1a fundaci6n de la 
Uni6n convocando a un congreso internacional de sociedades ~ 

deportivas y universitarias para discutir el proyecto. His
t6rico congreso que se roaliz6 en la Sorbona de París, al -
que asistieron 79 delegados representando a 14 países (Fran
cia, Inglaterra, Estados Unidos, Grecia, Rusia, Suecia, Bél
gica, Italia, Espaf'l.a, Hungría, Alemania, Bohemia, Holanda y

Australia). El congreso aprob6 el proyecto de reinstaurar -
los Juegos Olímpicos (el éxito de Coubertin fue absoluto), -
se procedi6 de inmediato a nombrar un comit6 internacional -
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encargado de dirigir los destinos de la nueva instituci6n. -
Integraron este comité olímpico, personalidades militares, -

. 38 
doctores, condes y duques. 

Desde entonces los puestos directivos del Comité Olímpico -
Internacional y de Comités Olímpicos Nacionales han manteni
do un status de privilegio econ6mico y social, aunque el se
gundo a cambiado un poco ya que cada vez hay menos duques y
condes. 

Coubertin, no se olvid6 de crear comités olímpicos naciona-
les, que consolidaría el movimiento internacional. 

Así, los primeros Juegos Olímpicos fueron celebrados en Ate
nas en 1896 y su objetivo principal era; ofrecer a la juven
tud del mundo una formaci6n .física y moral lo más completa -
posible; crear en ella un espíritu universalista, procurarle 
el medio para confraternizar, de hermanarse al profesor un
mismo ideal, sin distinci6n de razas, de tendencias políti-
cas, de creencias religiosas. Noble ideal al que Coubertin
dedic6 toda su vida. Sin embargo en estos Juegos Olímpicos
como en los de Grecia solo participaron hombres aún cuando -
se sabe que las mujeres griegas celebraban sus juegos y com
petencias en honor de la diosa Hera. 

Esta punta de flecha que son los juegos olímpicos de la era
moderna que se da.a finales del Siglo XIX, da pauta para un
cambio en la concepci6n del deporte, que se sostuvo casi du
rante todo el Siglo XIX y el .cual tuvo que luchar durante -
años en el Siglo XX. La idea de que a "mayor mús.culo-menos
ideas", así como que era sin6nimo de perder el tiempo, todos 
ellos han casi perdido su fuerza, ya en los finales de éste-
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nuestro Siglo. XX. 

El depor_te ha dado lugar ha compensaciones en la vida social, 
como funci6n social va aumentando su significaci6n y absor -
viendo cada vez un campo mayor en el ámbito educativo, polí
tico, ~con6mico, tecnol6gico y cientlfico. En el Siglo XX -
definitivamente el deporte uo s6lo recobr6 su valor educati
vo y formativo sino que respondiendo al tipo de valores reb! 
s6 ei ámbito recreativo y formativo, abarcancio el ámbito eco 
n6mico,.comercial, espect~cular y hasta político, superando· 

-.·· 
la carencia de valores y funciones que le otorgaron las co-
rrientes ideol6gicas del Siglo XVIII. 

El Dep_o,r.te representa en la cultura actual un elemento lúdi
co. En su grado máximo ha sustituído a muchos juegos infan
tiles ·e integrado al mundo del juego del niño, del joven y -
del adulto, aún cuando para algunos el deporte pasa a ser a! 
go serio y formal, es decir, su profesi6n, su trabajo, y pa
ra otros una forma de esparcimiento, de ocupaci6n de su tie~ 
po libre. Todo esto lo convierte en un importante fen6meno
social. 

En el devenir hist6rico su papel y funci6n ha evolucionado,
y ha formado parte de la vida de un individuo, de un grupo -
social hasta llegar a ser algo que deja huella en los indiv! 
duos, grupos, masas y naciones. 

Fue también en las postrimerías del Siglo XIX y principios -
d~{ Siglo XX, donde surgen teorías que lo apoyan en funci6n
de sus valores higiénicos a la vez que se acrecenta el ideal 
burgués en el que determinado deporte es sin6nimo de status
y se crea la necesidad de mantenerse en forma. De ser cla--
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sista pasa a ser popular, en algunas de sus expresiones. 

En esta era moderna surgen lo.s campeonatos, el deporte y la
Educaci6n Física se imparte en todas las escuelas y universi 
dades, es un medio para canalizar el tiempo libre y hay 
quién lo ha definido como el idioma universal, ya que puede
ser comprendido y asimilado en forma directa e instantánea -
por todos los individuos. Como decía el expresidente de la
FIFA Jules Rimet "si a once muchachos de once países, que h!!_ 
blen distintas lenguas, que pertenezcan a razas diferentes y 

profesen religiones diversas, se les da un bal6n y un arbi-
tro, tienen muchas probabilidades de entenderse, jugar, di-
vertirse y yo diría comunicarse, posiblemente acaben siendo
amigos"~1 Esto,· muy pocas actividades humanas son capaces de 
producirlo. 

De ahí, que sea objeto de manipulaci6n. En es"ta era del"~ -
Siglo XX, se da también la profesionalizaci6n acompañado del 
gran espectáculo y comercializaci6n del deporte, la indus 
trializaci6n y tecnificaci6n de ésta, va viento en popa. 

También se presenta un fen6meno de la diferencia entre el d~ 
porte de las grandes ciudades y de las zonas rurales, acomp~ 
ñado por la realidad de las necesidades físicas de una zona
y de la otra, así como de las posibilidades de cada zona. 

En este siglo los deportes sufren una reclasificaci6n, hay -
deportes que se pueden practicar en algunos países como el -
ca~s:~ de los deportes de invierno, así como deportes que s6lo 
practican determinados grupos sociales, v.gr., el tennis, la 
eq1;1;i.tac;:i6n, el tiro, pero en su gran mayoría, los deportes -
dia~~n el gran salto a ser populares sin dejar de ser una ac 
tiyidad eminentemente clasista (esto no quiere decir que ya· 
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no sea elitista). De.~6 de ser el privilegio de quienes goz~ 
han· de una vida sose.gada y sin problemas que hadan ejerci-
cio para mantenerse en forma ~ el bienestar de otras que tr~ 
bajaban en la ciudad y significaba una actividad en benefi-
cio de la salud. Pas6 a ser asimilado por las masas y apre
ciado por éstas c~mo espectáculo. 

La m~xima expresi6n del Deporte son los Juegos Olímpicos y -

la expresi6n acad&mica y científica de los mismos es el con
g_reso que se realiza una semana antes de la celebraci6n de -
los juegos, este organismo se llama ICCHPER, International -
Congress of Physical Education, Healtand Recreation, y busca 
gomentar el desarrollo de las· ·ciencias del deporte, sumar r~ 
cursos y promover la investigaci6n. 

Desde el~resurgimiento del olimpismo rodeados de un fausto -
extraordinario y por el ·clamor popular, se asegur6 _la conti
nuidad de los juegos, sin embargo en repetidas ocasiones se~ 

vieron afectados por las condiciones econ6micas y aconteci-
mientos políticos, tales.como la guerra que provoc6 en tres-· 
ocasiones (1916, VI Juegos Olímpicos; 1940 XII Juegos Olímpi 
cos; y 1944 XIII Juegos Olímpicos), la suspensi6n de los Jue 
gos Olímpicos. 

Otro hecho significativo de este Siglo es la creaci6n d~ or
ganizaciones de Educaci6n Física y Deportes de orden nacio-
nal e internacional tales como: 

La Sociedad de Directores Literales e Inspectores Region~· 
les de Educaci6n Física de la República Mexicana. (SODI
FEF); 
Asociación Mexicana de Recreaci6n (AMER). 
Confederaci6n Deportiva Mexicana (CODEME). Con todas sus-
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Federaciones Nacionales y existe una Conf~deraci6n Inter
nacional y Federaci6n Internacional para deporte como es
el caso de la FIFA. 
Federación Internacional de Educaci6n Física (FIEP). 
Coiegio Ofitial de Profesores de Educaci6n Física (COPEF) 
en Espafia. 
Consejo Internacional de Educaci6n Física y Deportes 
(CIEPS). 
Cónsejo Internacional de Educación Física, Higiene y Re-
creaci6n (ICHPER). 
Comité Olímpico Internacional COI con Comités Olímpicos -
Nacionales. 
La Asociaci6n Internacional de Sociología del Deporte. 
El Consejo Iberoamericano de Ciencias del Deporte (recie~ 
te creación). En el área de las comunicaciones se da la 
organizaci6n entre cronistas deportivos y reporteros. 

Con todas estas organizaciones, una vez más, se confirma el
crecimiento y la magnitud del fen6meno deportivo en nuestros 
días. 
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C A P I T U L O II 

"La pelota es el sol 
la cabeza flotante 
que da luz y vigor. 
Ella es de este modo 
alternativamente 
la cabeza de todos" 

Educadores del Mundo. 



A. BOSQUEJO HISTORICO DEL DEPORTE EN MEXICO 

En este capítulo se plantear6,cu61 ha sido el papel que el -
Deporte ha desempeñado en México, dando un esbozo en primera 
instancia en la etapa.anterior a la conquista, ver si en es
tas sociedades los juegos -deportes- mantienen las mismas c~ 
racterísticas que en la cultura occidental y si estas difie
ren; para después pasar, ha hacer un bosquejo histórico del
deporte en México desde el período Independiente hasta nues
tros días. 

A. l. EL DEPORTE EN LOS ANTIGUOS MEXICANOS. 

El objeto de exponer en forma sencilla y breve la función -
del juego de pelota.precolombina, es poder hacer después una 
especie de comparación o bien relación entre el juego de pe~ 
lota mesoamericano y loi juegos actuales, buscando encontrar 
rasgos comunes entre ambos, así como ser conscientes de que
en México y las culturas que había existía el juego con ca-
racterísticas semejantes a las de la cultura occidental. 

Los conocimientos que se tienen sobre el juego de pelota y -
algunas actividades que se realizaron en las culturas de Mé
xico antes de la conquista, se han generado a partir de est~ 
dios etnológicos y antropológicos, tomando en cuenta las re
presentaciones en la cer6mica, esculturas y pinturas, en las 
que se encuentran im6genes ~ue representan la caza, la lucha, 
las carreras, la acrobacia, el totolque (podría considerarse 
semejante al juego de rayuela) y el famoso y más tradicional 
de los juegos: el juego de pelota. 

Ahora bien, ¿cuales eran las características de estas activi 
dades y bajo que marco social se desarrollaban? Consideran
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do que la cultura o las cult~ras preamericanas tenían una -
concepci6n diferente del mundo y del ser humano. Es menes
ter saber que para las culturas precolombinas el ser humano 
es cosmos; "es decir parte integral del mismo"Jy todas las
entidades forman una organizaci6n comunal. Estas dos cara~ 
terísticas, dan a las culturas mesoamericanas un matiz muy

diferente. 

En estas culturas místicas se vivía en comunion con el cos
mos, con el universo, todo lo que construían y realizaban -
tenía un significado o bien simbolizaba un concepto abstra~ 
to. De tal suerte el juego, era una.actividad en la que se 
reflejaban el simbolismo y su concepci6n comunal. Cuando -
vari6s nifios jutgan, su juego es referible a la alegría co
munal. Los juegos más altos de los hombres son indagar, i~ 
vestigar y dar. Así, clasificando el juego comunalmente, -
ya no resiste a todo análisis y a toda interpretaci6n. Sin 
olvidar que el juego tiene ótras características que lo dis 
tinguen de la alegría. 

Es sumamente díficil precisar el momento de aparici6n del -
juego de pelota, además que requerirá un estudio especial,
pero sí podemos decir que no era un fenómeno aislado, sino
que, siempre form6 parte de las culturas mesoamericanas, é~ 
te se encontraba vinculado con ritos religiosos, tradicio-
nes seculares y preceptos morales. 

Franz Blom dice -refiriéndose a los mayas-: .•. "es probable
que nunca haya existido en parte alguna pueblo más rígida-
mente gobernado por los signos del bien y del mal, por días 
favorables, por dioses buenos y malos. Así, aún los juegos 
mis sencillos tenían, independientemente de su interés o di 
versión un profundo significado religioso". 1 
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Los pueblos prehispánicos daban gran importancia al ejerci
cio físico, a los juegos de fuerza y equilibrio. 

Dentro de las actividades físicas, juegos y deportes de es
tas grandes culturas encontramos: 

La acrobacia. En este sentido entendemos las habilidades y 

pericias de algunos ejercicios. Haciendo referencia a lo -
que afirma Acosta .•. "en ninguna parte, hubo tanta curiosi-
dad de juegos y bailes como en la Nueva España, donde hoy -
día se ven indios voladores que penden sobre una cuerda; 
otros sobre un palo alto derecho, puestos de pie, danzan y

hacen mil mudanzas; otros con las plantas de los pies, y -

con las corvas, menean y echan en alto y revuelven un tron
co pesadísimo, cosa increíble, sino viéndolo; hacen otras -
mil pruebas de sutilezas, en trepar, saltar, voltear, lle-
var grandísimo peso, sufrir golpes, que bastan a quebrantar 
hierro, de todo lo cual se ven pruebas harto donosas 11

•
3 Es-

ta actividad era una ceremonia en donde los ejecutantes se
disfrazaban de águilas, garzas, quetzales o en otras aves.
"Así, los hombres -pájaro representaban las 4 direcciones -
de la tierra y simbolizaban, al cabo de sus 13 revoluciones, 
los 52 años del siglo azteca. Este espectáculo, en México
Tenochtitlán, se realizaba principalmente en la Plaza del -
Volador, y ha perdurado en Papantla, entre los totonacos, -
en ocasi6n de las festividades de Corpus Christi".~ 

Esta cita nos confirma la importancia que le daban a la 
práctica y habilidad física. La representaci?n de estas y
otras actividades se encuentran en la cerámica y en los C6-
dices. 

Sobre la práctica se encuentran la nataci6n. Testimonio --
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"en la estela tres. _de la Venta, en cuya parte baja aparece
un personaje de nariz aguileña y larga barba, arriba de la
cuát se hallan otras figuras.en actitud de nadar.tAEn Monte 
Alban I, perteneciente' al período más antiguo de esta ciu-
dad, relacionado con la cultura Olmeca, aparecen dos carac
terizaciones de nadadores, en el Templo de los Danzantes, -
lo mismo que figurillas humanas en actitud de nadar repre-
sentados en vasijas de barro. 6 

También den Chiapas, en la Ruinas de !zapa, aparece una fi
gura humana en el momento de netrar al agua, con.la posi -
ci6n tradicional de un clavadista. 

"En el C6dice Borgia •.• , y el Borb6nico aparece junto a h
representaci6n de la Chalchiuhtlicue, diosa del agua viva,
una corriente de agua, simbolismo de esta divinidad, en la
cual se encuentran nadándo diversos personajes". 7 

Se comprende, que las actividades acuáticas también tenían
su significado divino o religioso, pues hay que recordar l~ 
importancia que los reyes le daban a sus "baños" en pozos -
de agua como los que se encuentran en el Estado de Morelos, 
así como sus visitas a los cráteres de los volcanes. 

Los antiguos mexicanos practicaban regatas con canoas en el 
Lago de Texcoco, en los alrededores de Tenochtitlán, con un 
recorrido de varios kil6metros~ 

Otra de las prácticas muy comunes de los antiguos mexicanos, 
eran las carreras pedestres, las ·cuales utilizaban como me
dio de comunicación (correo), enviando mensajes que se rea
lizaban en forma de relevos. Las carreras a pie era uno de 
los juegos más populares en los cuales participaban niños.-
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Se sabe que se apostaba a favor de los que se consideraban
más hábiles. Las carreras de distancia y resistencia fue-
ron todavía son, recreaci6n favorita de muchas comunidades
índigenas, como los tarahumaras y los yaquis. 

La lucha es otra de las actividades físicas de los antiguos 
mexicanos cuya máxima representaci6n se encuentra en la fi
gura Olmeca, tallada en piedra, conocida como el luchador.
También aparecen figurillas semejantes en el occidente de -
México (Colima). Existí_~ en este tiempo la lucha de sacri
ficios gladiatorios, los cuales se realizaban ante una gran 
multitud, en el Temal~catl, una piedra redonda que se enco~ 
traba cerca del Templo Mayor de las grandes ciudades, sobre 
la que se enfrentaba·, en especiales ocasiones, a ciertos -
prisioneros atados por un pie, armados con rodelas y espa-
das cortas contra guerreros mejor armados. En caso de ven
cer sucesivamente a 6 de sus adversarios, el prisionero re
cobraba su libertad; de lo contrario era inmediatamente sa-

" 1 crificado y se rendían honores al guerrero vencedor. 

En estas culturas la práctica física, "el deporte", eran 
utilizados como principal elemento de preparaci6n de la 
"casta guerrera". Los guerreros debían ser unos verdaderos 
atletas, que debían mostrar .sus habilidades en fiestas dedi 
cadas a Huitzilopochtli, Dios de la Guerra, realizando simu 
lacros de batallas campales en las que hacían presentes sus 
habilidades y pericia como hombres de guerra, evento que 
los ayudaba a mantenerse en constante estado de alerta y en 
trenados, además de divertir al pueblo. 

r·-~~:: 

La pr~'éi:ica de la caza, para los antiguos mexicanos tenían
diferentes funciones, cumplía con un sentido religioso, los 
dioses de la caza eran distintos según el grupo índigena. -
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Se celebraban fiestas a los dioses con grandes ofre~das y -
oraciones con el fin de conseguir ser señores de caza, capi
tanes de ella. Para poder ir.de caza es menester que los S! 
cerdotes auguraban si el tiempo era favorable a la cacería -
que días eran propicios para cada especie de la fauna. Las~ 

armas que se empleaban para la caza eran el atlatl que ser-
vía para arrojar lanzas, arpones, dardos, redes, lazos, hon
das, cerbatanas, el arco y la flecha, del cual se hacían co~ 
petencias con mucha frecuencia apostándose fuertemente sobre 
la puntería de los arqueros más hábiles. 

El juego más importante, más antiguo y popular y que coinci
de su práctica en todas las culturas de mesoamérica, es el -
conocido juego de pelota. Este juego era.esencialmente mís
tico, los jugadores que participaban debían ser espiritual-
mente sanos, existen diferentes teorías sobre su práctica, -
reglas y carácter, las cuales coinciden en sustentar su ca--
rácter religioso en rituales que culminaban con el sacrifi-- f 
cio de los ganadores, que era el mensajero enviado a los dio 
ses, el afortunado cuya gloriosa muerte lo incorporaría al -. 
séquito celestial. 

En sí el sacrificio era el premio a la victoria, era el lau
rel que en los juegos olímpicos griegos esperaba el triunfa
dor. En otra faceta de este juego, otras teorías afirman -
que el sacrificado era el perdedor. 

El juego de pelota también cumplía con la funci6n de entrete 
ner al pueblo, en este caso corrían apuestas desde los empe
radores que apostaban joyas, tierras, etc., hasta el más hu
milde 5·~?.dito que apostaba maíz, hijos e incluso su persona. 

El juego de pelota era muy popular, su uso no era exclusivo-
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en las grandes solemnindades rituales, sino también era praE_ 
ticado.por mandatarios, altos funcionarios que con su práct! 
ca decidían disputas. 

Los jugadores m.ás hábiles contaban con la distinci6n de los
grandes señores o del emperador, que incluso los llevaban a
vivir a sus palacios y eran honrados con insignias, que ade
más de acuerdo a la costumbre el triunfador tenía derecho a
las mantas y a las joyas de los especta~ores del juego. Es
to nos hace pensar en un tipo de jugador profesional • 

. ·· 

Con la breve descripci6n realizada se alcanza a distinguir -
la improtancia del juego -deporte que tenían estas culturas, 
era también utilitaria y al servl!i.cio de la clase dominante,
era utilizado el juego en sustituci6n de enfrentamientos gu~ 
rreros y aplacar contiendas .. Al igual que en las culturas -
europeas el juego tenía un carácter mítico religioso, además 
de cumplir con la funci6n de divertir y entretener-. 

Estos juegos por poseer características religiosas y por co~ 
tener en su práctica elementos que se contraponían a los 
principios cristianos, los espafioles (después de la conquis
ta) prohibieron su práctica. 

EL DEPORTE EN MEXICO A PARTIR DE 1810 a 1985. 

Las situaciones sociales y políticas del país han influído -
en la concepci6n y desarrollo de la Edticaci6n Física y Depo! 
tes así como, en su aplicaci6n e interpretaci6n. 

Se ha heredado el concepto, funci6n y acci6n de la Educaci6n 
Física y el Deporte, que' se tuvo en Europa, adem~s no exis-
ten fuentes de informaci6n que confirmen acerca de la fun 
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ci6n que se le daba a la Educacic?n Física y Deportes y de c~ 
mo se llevaba a la práctica, poder entender que a ra~z de la 
conquista (Siglo XVI), las características que normaban la -
práctica del Deporte en nuestro país eran las mismas que en
la Europa de ese tiempo, con la peculiaridad de que en este
período el deporte era para españoles y no para mexicanos. 

Los "Indios" como les llamaban despectivamente no tenían ni!!_ 
gún derecho, en todos los actos de su vida, estaban sojuzga
dos y vejados por los conquistadores. 

En el Archivo de Indias se encuentra la siguiente disposi -.. 
ci6n "El indio, a~n descendiente de reyes, no podía ser caba 
llera, bajo pena de muerte". 1 

Sin embargo en México, desde esa época se empez6 a gestar lo 
que se conoce como charreríadenomiando el "Deporte Nacio 
nal". 

Los ejercicios vaquerizos que se practican en la actualidad, 
casi todos son originarios de México, nacieron de las necesi 
dades de la vida rural, de manera que son privativos de los
mexicanos, aún cuando de España llegaron los primeros caba-
'llos. 

Entre los conquistadores hubo expertos caballistas que prac
ticaban el juego de cañas, las carreras de cintas y otros -
ejercicios que ellos a su vez habían heredado de los árabes. 
A pesar de la disposici6n de los nativos les era imposible -
imitarlos porque les estaba prohibido, bajo pena de muerte,
montar a caballo'.'º Posteriormente se fueron eliminando tan -
severas restricciones; en casos excepcionales se otorgaron -
permisos especiales para que algunos aborígenes pudieran ca
balgar, pero solamente cuando se trataba de desempeñar deter 
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minados trabajos en beneficio de los propios hispanos, y 

cuando ya el desarrollo de la ganadería había tomado gran in 

cremento en la Nueva Espafia. 

Un ejemplo de este tipo de autorizaciones fue dictada en el
afio de 1619, la cual se transcribe a continuaci6n ya que re
fleja claramente la situaci6n de los naturales de la colonia· 
y de sus posibilidades en su ámbito. 

'~on Diego Fernández de C6rdoba, Marqués de Guadalajara, Vi
rrey lugar teniente del Rey de Nuestro Sefior, Gobernador y -

Capitán General de la Nueva Espafia y Presidente de la Audie~ 
cía y Cancillería Real, que en ella reside ... Por cuanto al
P. Gabriel de Tapia, Procurador del Colegio de la Compañía -
de Jhs. de esta ciudad, me ha hecho relaci6n que el dicho c~ 
legio tiene una hacienda de ga~ado menor llamada Santi Lucía 
(perteneciente a la hacienda de San Javier, en el distrito -

·de Pachuca). donde hay más de cien mil cabezas de dicho gan~ 
do, las cuales envían a agostar a diferentes partes de la -
Nueva España; y entre las demás partes de servicio que lleva_ 
a su cargo, van veinte indios capitanejos repartidos en pas
torías diferentes, siéndoles forzoso andar.ª caballo, con si 
lla, freno y espuelas; pudiendo mandarse darles la licencia
para ello, atento a que no podrán acusarle de infringir la - · 
ley. 

Y por mi visto, por la presente doy licencia a veintidos in
dios de los que hay en la hacienda de dicho colegio, para -
que andando en el servicio de avío de dicho ganado pueda li
bremente y cada uno, andar a caballo, con silla, freno y es
puelas y mando a las justicias de su Majestad de las partes
y lugares donde fueren y anduvieren, no les pongan en ello -
impedimento ni contradicción alguna. Hecho en México, a 
diez y seis días del mes de noviembre.de mil seiscientos 
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diez y nueve; el MARQUEZ DE GUADALCAZAR. Por mandato del vi 
rrey; LUIS DE TOVAR. GODINEZ" .11 

Dentro de los precursores de la charrería se encuentran el -
segundo Virrey de la Nueva España, don Luis de Velasco (a -
quien se debe la creación de la silla vaquera y el freno me
xicano. 1555), a los caciques otomíes Nicolás Montañéz o Mon 
taño y Fernando de Tapia, descendiente el primero de los em
peradores de Tula y Jilotepec (1531), al instructor fray Pe
dro Barrientos (1554) y al Beato Sebastián de Aparicio como
guía, mentor de los indios en las arduas faenas da la domes
ticación y aprovechamiento de las bestias para el tiro y la
carga y, posteriormente, para la silla. 

Cuando se extendió el uso de los caballos entre los habitan
tes del país, sin distinción de castas ni jerarquías, a cau
sa de las necesidades de· la vida del campo en lo concernien
te_ al manejo del ganado mayor, surgió la charrería entre los 
servidores de las grandes haciendas, donde los animales equi 
nos y bovinos se contaban por millares. Expertos vaqueros y· 
caporales, hombres de campo en general, consumaban admira -
bles maniobras en las que campeaban el arrojo y la destreza, 
en herraderos, tusaderos, o por simple diversión o "travese~ 
da". Durante mucho tiempo, la e,jecución de estas rudas fae
nas fue del dominio exlusivo de la gente campirana, y e~ un

prolongado lapso se intensificó, con modalidades propias y -
singularísimas, la suerte de lazar, creándose la de colear,
que en ninguna parte del mundo se ejecuto como en M6xico. 

Al respecto Nicolás Rangel, en su Historia del Toreo d~scri
be. "Por el año de 1662 se dieron a conocer los indígenas -
como muy diestros en la suerte de torear a caballo y en 
otros ejercicios similares. Con anterioridad existió en lo-
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que hoy es Estado de Jalisco, un robusto mocet6n de 20 afias, 
que realizaba asombrosas proezas con .los toros. En cierta -
ocasi6n, jinete en una magnifica yegua atravesaba una enorme 
dehesa poblada de ganado vacuno, sigui6 a un toro, y después 
de haberlo derribado por medio de la garrocha, enteramente ~ 

solo y sin ayuda de nadie, volvi6 a perseguirlo y tomándolo
por la cola lo derrib6 y antes de que pudiera levantarse, -
violentamente lo at6 de las patas y lo castr6. El animal -
arreineti6 contra él con furia, pero el mancebo esquivó los -
golpes con habilidad y el animal burlado se alej6 paso a pa-
so" '~ ~ 

De los charros del campo, de los arrieros -que también eran
hombres de a caballo-, peregrinos incansables que recorrián
todos los senderos y todos los caminos del territorio, de -
ese conglomerado de hombres esforzados y valientes, salieron 
la mayoría de los contingentes que combatieron en las luchas 
libertarias, desde la Guerrade Independencia hasta la Última 
Revoluci6n. De esa misma procedencia resultaron los prime-
ros charros profesionales y algunos de los aficionados que -
fundaron, en la segunda década de este siglo, las primeras -
asociaciones de charros (entre ellas, primordialmente, la -
Nacional). 

En lo anterior se aprecian 2 vertientes de la charrería, una 
en el campo profesional y del espectáculo y su papel en la -
~lilicia. 

En los afias de 1880-1890 en cuanto ligada a la tauromaquia -
la charrería incursiona en el profesionalismo y en el espec
táculo iniciaron las giras, la primera fue a Espafia en el -
año de 1889 y la segunda a Estados Unidos de Norte América -
en el año de 1894. Ambas con gran éxito, particularmente la 
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de E.U., en donde dicho convenio inicio sus actividades con

la famosa compañía de circo "Ruffalo Bill". . Posteriormen

te para el afio 1900 participa~on en la Exposici6n de París y 

viajaron por Europa exhibiendo el deporte de la charrería. 

Como dijimos la charrería, como práctica, como ejerc1c10 fí

sico y actualmente como deporte tuvo también su funci6n den

tro de las fuerzas armadas. 

"La caballería fue arma primordial del Ejército, desde la -
Guerra <le Independencia hasta la Última Revolución, el cha-

rro, el jinete del campo, han sido factor esencial y decisi

vo en todas las campañas. Charros muy expertos fueron, en-
tre otros muchos, los siguientes paladines de la Independen

cia: Ignacio AllJnde, Valerio Trujano, Nicolás Bravo, Pedro 
Moreno, Andrés Ddgado, prototipo mexicano, hábil amansador-

de potros y mulas y experto en el arte de lazar, la mayoría- ,¡ 

de su gente estaba formada por charros auténticos que compo

nían el Cuerpo de Dragones de Santiago, muy temido por los -
realistas; don Hermenegildo Galeana; don Agustín Iturbide, 7 

de quien se dice que por su destreza al montar a caballo lo-
lo identificaron cuando fue hecho prisionero para ser fusila 

do posteriormente. 

Los renombrados "chinacos" temibles guerrrilleros que tan -
brillantemente se destacaron durante la Intervención France

sa, fueron charros genuinos, representativos de los jinetes
nacioriales de su época. El general Albino García fue uno de 

los m6s destacados exponentes de estos denodados patriotas.
Es tradicional la fama de aquellos habilísimos jinetes sin -

par en el manejo de la lanza que, "con sus caballos magnífi
camente arrendados" y con sus reatas, armas poderosas y teml:_ 

bles en sus manos, desmontaban piezas de artillería y laza--
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ban o manteaban a los soldados que formaban parte de las 
aguerridas huestes enviadas por Napole6n III. 

Durante la Guerra de Tres-Años (1857-60) fueron famosas las
caballerías dei general Tomás Nejía y las del coronel Jos6 -

María Caldcr6n" .15 

El general Aureliano Rivera fue otro de los charros más auda 
ces y valientes, estuvo a punto de capturar a la llamada em
peratriz Carlota en los a~edaños de la capital. 

Entre los m6ltiples episodios hist6ricos en los que se dest! 
can los charros mexicanos, son dignos de mcnci6n los siguie~ 
tes: el conocido con el nombre de "30 contra 4000", en que
una escolta de Caballería de don Agustín de Iturbide, com- -
puesta de treinta hombres al mando del jefe insurgente J. -
Encarnaci6n Ortíz, derrot6 a una fuerza de cuatrocientos ene 
migos en -1821- el camino de M&xico a Queretáro. Durante la 
Guerra de Texas, 1836, en el asalto al fuerte de El Alamo, -
las tropas del general Santa Anna capturaron, a lazo, multi
tud de prisioneros de las fuerzas texanas al mando de Samuel 
Houston. 11 

Los generales tamaulipecos Almaguer, Servando Canales y Pe-
dro J. M6ndez, fueron asimismo notables jinetes y esclareci
dos libertadores que lucharon contra la Intervenci6n. Justa 
y merecida fama de charros tuvieron tambiEn los generales -
don Jos6 Antonio Torres; don Vicente Guerrero y don Julián -
Villagrán. Otro patriota de los más ilustres fue Nicolás R~ 
mero, famoso guerrillero y charro extraordinario; y tantos -
otros, aureolados por la fama unos, y oscuros y an6nimos -
los demás, pero que, incuestionablemente, han sido prominen
tes figuras entre los defensores de la autonomía nacional . 
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Durante las enconadas fricciones intestinas que a principios 
del siglo conmovieron al país, lo mismo en las disciplinadas 
caballerías de Lucio Blanco que en los contingentes montados 
de Calixto Contreras o de Zapata, que en las arrolladoras 
huestes del general Francisco Villa, o entre los infatiga -
bles y ubi¿uos centauros del general Marcial Cavazos, siem-
pre el hombre de a caba~lo, ha. dado fehacientes pruebas de -
gran habilidad, audacia incomparable y valor temerario. 

En las postrimerías del siglo pasado se crearon los Cuerpos
Rurales de la Federaci6n y de los Estados, compuestos por -
charros que actuaban como auxiliares del Ejército de línea y 
coadyuvaban al mantenimiento de la paz y el orden, principal 

mente en los campos. 

Durante el lapso comprendido entre 1910 y 1920, los ejerci-
cios charros quedaron suspendidos casi en su totalidad, debi 
do a las contingencias de la Revoluci6n. Pero a partir de -
1921, se fund6 en esta ciudad de México la Asociaci6n Nacio
nal de Charros, bajo cuyos auspicios se establecieron otras
agrupaciones afines, y posteriormente se cre6 la Federaci6n
Nacional de Charros, instituci6n central de la charrería or
ganizada, que a la fecha agrupa en su seno más de trescien-
tas asociaciones debidamente constituidas, diseminadas en to 
das las entidades del territorio nacional. 

El período de la Independencia fue un período que se caract~ 
rizo por una época de inestabilidad política a la cual se en 
focaban todos los intereses, el deporte quedo relegado con-
tanda con algunos indicios de loq sucede con respecto a la -
Educaci6n física. 

En el Profiriato (1884-1911) La Educaci6n Física y los ílcpo! 
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tes sufren una marcado acento militar; debido a la influen-
cia de la escuela francesa, por primera ocasi?n se incluye -
la Educaci6n Física y Deportes dentro de los planes y progr~ 

mas de estudio impartida por militares. Ya que la misma es
cuela de profesores de Educaci6n Física fundada en 1907 fue
la "Escuela Magisterial de Esgrima¡ Gimnasia, dependiente -
del Ministerio de Guerra y Marina"l (creada a iniciativa del
maestro Justo sierra, quien asumi6 el cargo de Ministro de -,, . 

Instrucci6n Pública" la consider6 dentro del plan de reorga-
nizaci6n de la enseñanza nacional que iniciará en 1905). 

Posterior al Profiriato Y. durante el período Revolucionario
los deportes continuaron manteniendo su característica y co~ 

ceptualizaci6n militar. Per~odos ambos en que su funci6n -
era intrascendente.para la vida social y política del indivi 
duo. Sin embargo, en el año de 1910 el Gobierno Mexicano se 
preocup6 y da un nuevo impulso al fomento de la educaci6n fí 
sica y el deporte, en forma oficial en las escuelas. 

En el período post-revolucionario la influencia que se reci~ 
be es de la escuela de Estados Unidos y la educaci6n física~ 
se concibe como sin6nimo del deporte, aunado al movimiento -
mundial de difusi6n del deporte. "El Nuevo Olimpismo". 

Dejando de tener un enfoque exclusivamente militar. Para el 
año .de 1923 la Secretaría de Educaci6n Pública, crea bajo su 
auspicio la Escuela Elemental de Educación Física bajo la si 
guiente concepción; (regimen del Presidente Alvaro Obregón). 
"Instituci6n doctrinaria que promovería la unificación del -
sistema y los métodos de una nueva educación física, que re
clamaba líderes sociales, juego de conjunto, aptitud para -
trabajar en cooperaci6n con los demás, que debe ser altamen
te social, ya que ha de orientar la atención al grupo, a la-
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., ,, 
direcci6n inteligen~~ y .a la acci~n coordinada. 

Otra etapa de la Educaci6n F~sica y el Deporte, es cuando P! 
sa a depender de la UNAM (1927-1934) período este de la Se-
gunda Guerra Mundial, en el cual la mujer se integra a la vi 
da econ6mica del país y a la actividad física participando -
deportes y especialmente en tablas gimnásticas. 

En el período presidencial del Gral. Lázaro Cárdenas, existe 
la preocupaci6n por el deporte y su funci6n, siendo utiliza
do éste como medio recreativo para campesinos y obreros. 

Hasta el año de 1924, México inicia su incursi6n en los Jue
gos Olímpicos, haciendo acto de presencia, una pequeña dele
gaci6n, en los VIII Juegos Olímpicos de París. A partir de
esa fecha no ha dejado de participar en ninguno de los Jue-·
gos Olímpicos que se hayan celebrado. 

México, fue el primer país latinoamericano que fue sede de -
los Juegos Olímpicos, esto tuvo implicaciones, situaciones · 
econ6micas, políticas y sociales, por fin los países desarr~ 
llados daban la gracia a un país "subdesarrollado" de demos
trar su capacidad para organizar este magno evento "s in6nimo. 
de unidad mundial". 

México, amante de la paz y la cultura, se manifest6 ante el
mundo como un pueblo de grandes tradiciones, preocupado por
conservar el espíritu de hermandad que debería animar a las
Olimpíadas. Para México el acontecimiento tuvo un doble ob
jetivo: uno, presentar a las naciones concurrentes un esce
nario magnífico para la competencia del cuerpo, y un excelc~ 
te cuadro sobre lo que la humanidad había aportado a la His
~oria, en saber e inteligencia. Por tal raz6n, en forma pa-
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ralela al programa deportivo se prepar~ un programa cultural 
con el. fin de que en forma simult~nea a la competencia depo!_ 
tiva se lograra la presencia de la cultura. 

Un suceso importante en el ámbito nacional es que.- Para el 
año de 1970 se inicia la reforma educativa; la educaci6n fí
sica y deportes se manifiesta en los planes y programas de -
estudio de los distintos niveles educativos, difundiéndola a 
nivel nacional. Se le reconoce como parte de lá educaci6n -
integral, se propicia la participaci6n de todos los alumnos
hibiles y no hibiles, al ~undamentarse los programas de edu
caci6n psicomotríz. 

También para 1970 se da otro acontecimiento mundial en Méxi
co, en materia deportiva, se celebra el mundial de futbol, -
que impli~a todo un movimiento de comercializaci6n, con un -
espíritu muy diferente de los Juegos Olímpicos, ya que aquí
vemos a todos los profesionales, participando. 

El Presidente Luis Echeverría en su gesti6n presidencial 
(1970-1976) se preocupa por la funci6n recreativa y popular
del deporte, cimenta las bases para la creaci6n del Institu
to Nacional del Deporte (INDE) con una funci6n, tot~l y com
pleta para el desarrollo del deporte masivo. 

YMCA. (Asociaci6~ Cristiana de J6venes) creada en México en
el año de 1896, por primera vez dado su carácter religioso -
protestante duro poco tiempo hasta 1904 reanud6 sus activida 
des que suspendi6 en el año de 1909 pues su edificio fue to
mado por los revolucionarios, hasta el año 19~0 recupera el
cdificio de Balderas y contin~a con sus actividades deporti
vas (heredadas de los YMCA'S de los Estados Unidos) socia 
les. Se preocupa por fomentar el desarrollo integral del i~ 
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dividuo en.base p la prictica de los deportes, su programa -
más fuerte era la gimnasia y la nataci6n. La YMCA, introdu
jo el Volivol, el Basquetbol. 

Otro cambio importante que sufre la Educaci6n Física y Depo! 
tiva del país, es el paso que sufre la escuela de ser norma
lista a tomar el grado de licenciatura (1973), cuyo objetivo 
es un mejor "equilibrio técnico-científico y humanista, como 
agente de cambio social". 18 

Creadas las bases del INDE, en el período del Licenciado 16- ~ 

pez Portillo se crean las Subsecretarías del Deporte, la 
cual normaría y aglutinaría la funci6n del deporte oficial -
hasta 1985. 

•.•'; 
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C A P I T U L O III 

"El Deporte, como la Ciencia 
y el Arte, ignora las fronte 
ras. Sus normas y su estruc 
tura son universales, pues -
todas las federaciones nacio 
nales estan agrupadas en Fe
deraciones Internacionales. 
Rápidamente, esta unidad que 
las naciones no pudieran lo
grar a lo largo de los siK -
los en el plano político ha 
sido realizada por el depor
te en su ámbito particular,
en menos de 5 años" 

De Gaulle. 



A. IDEOLOGIA Y DEPORTE 

Aquí cabe la pregunta ¿Cuales, son las relaciones entre la -
ideología y el Deportef ¿Es el Deporte ajeno a los intereses 
de la sociedad y/o del Estado?. 

Se considera indispensable el análisis del concepto ideolo-
gía para que en una segunda etapa se analicen las relaciones 
de esta con el fenómeno del Deporte. 

Se plantea la necesidad de un trabajo de la naturaleza del -
que se presenta, a partir de la simple observaci6n empírica
de la innegable relevancia, que en nu.estros días y en nues- -
tra sociedad adquiere y sigue adquiriendo el deporte; bien -
como actitud meramente pasiva (relativamente), bien como ac
tividad que se realiza. El deporte en nuestros días juega -
un papel preponderante en la vida cotidiana de nuestros con
géneres y de nosotros mismos. Cada día la radio difunde no
ticias acerca de los diferentes deportes; dentro de los pro
gramas de televisión se encuentra un apartado dedicado a los 
deportes; los diarios tienen una sección dedicada a ellos i~ 
cluso hay algunos especializados. En las ciudades se dedi-
can espacios a su práctica; los médicos lo recomienda por s~ 
lud, en las escuelas a nivel primarias y secundarias consti
tuye una asignatura así mo en todas las Instituciones Educa
tivas y Oficiales del Gobierno. Si se analiza la historia -
mundial de los Últimos años se podrá apreciar que esta acti
vidad histórico-social ha sido utilizada con fines políticos 
y económicos. En M&xico la celebración de los Juegos Olím
picos en 1968 y el Campeonato Mundial de Futbol en 1970, así 
como otra s.erie de eventos deportivos con carácter interna- -
cional, han provocado el crecimiento de la industria turísti 
ca y han sido aprovechados para la promoción de otro tipo de 
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productos industriales nacionales. Al mismo tiempo los Jue
gos Olímpicos en 1968 fueron instrumento importante en la s2 
luci6n del conflicto estudiantil en México ese mismo año y -

para no ir muy lejos, ahora, en 1980 la ausencia de los Est~ 
dos Unidos en las Olimpíadas de Moscú fue un instrumento de
presi6n en el conflicto de Afganistán, esta relevancia y su
cesos son hechos, sociales que merecen la pena de ser estu-
diados. 

Si se pretendiera, al estilo durkhemiano, eliminar todas las 
prenociones y a partir de esa nada empezar a preguntarse el
porqué de este problema, se empezaría a contemplar una multi 
tud de factores como posibles determinantes, para después -
discriminarlos y escoger el factor que dé una respuesta ade
cuada al problema •. Si se realizad. ese primer paso, se en- -
contrarían factores que irían desde el simplemente físico, -
pasando por el ritual, ~l material, el econ6~ico, el políti
co, etc., hasta reunir una gran cantidad de supuestos facto
res asociados. 

Es un misterio la importancia que ha venido adquiriendo el -
deporte. Como hecho social que es, se encuentran implicados 
e interrelacionados factores culturales, psicol6gicos, econ~ 
micos, técnicos, científicos, políticos e ideol6gicos. Ha-
blar de la determinaci6n en Última instancia del aspecto ec~ 
n6mico; es una simplificaci6n exagerada y tratando de evitar 
esto, el presente trabajo no pretende concluir una determin!_ 
ci6n en Última instancia, sino, principalmente, destacar la
importancia y r~levancia que tiene el aspecto ideol6gico en
el análisis del deporte. Se destacará, la importancia de é! 
te como elemento sujetador de las conciencias, como elemento 
enajenante, en suma, como elemento importante de la ideolo-
gía de clase dominante. Para ésto se hace necesario estable 
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cer los límites del fen6meno deportivo. El deporte en cuan
to tal no es una "actividad productiva", no genera valor pe
ro sí genera dinero y sí protege la ganancia, trabajando P! 
ra la circulación del capital y crea fuentes de trabajo, pr~ 
fesionalmente vive de una ganancia que no produce y no deteE 
mina aunque en ocasiones haya sido utilizada para represen-
tar intereses definidos en la actividad política. Sin embar 
go, tenemos que los hombres que practican el deporte, est!n

vinculados de una forma o de otra al proceso productivo de -
la sociedad en su conjunto y por tanto, este fen6meno, como
los hombres que lo practican, están inmersos en una serie de 
relaciones sociales determinadas hist6ricamente. Su produc
ci6n es intangible. 

Visto de 6sta manera, el deporte, como fen6meno histórico s~ 

cial juega un papel de salvaguardia del sector terciario (d! 
voción, manipulaci6n, diversión). Dentro de la formaci6n -
econ6mica-social. 

Ahora bien, si se define una formaci6n econ6mica-social como 
la unidad de modo de producci6n y de relaciones de produc- -

ci6n, el deporte debe enclavarse dentro de las segundas, si

siendo las formaciones sociales actuales dominantes, todo 
fenómeno se encuentra siempre determinado por la dinámica y

circunstancias hist6ricas concretas, en dicha formaci6n so-
cial ! Como fen6meno superestructural y por la forma en que
se ha dado (en ocasiones abriendo la nueva industria del de

porte y la importancia de 6sta dentro del mercado, junto con 
su significaci6n política a nivel mundial y nacional) pare-
ce esencial formularlo dentro del ámbito de la estructura -
ideol6gi.ca; parece 16gico, por _tanto fundamentar esta afirm! 
ci6n hacer una anfilisis de la ideología y de la finalidad -
del deporte dentro <le 6sta. 
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Es por ello que a continuaci6n nos disponemos a presentar el 

marco te6rico que pretende englobar en t6rminos generales 

las diferentes concepciones de la ideología. 

Dichas concepciones aunque pertenecen a escuelas te6ricas di 
ferentes, permiten la obtenci6n de una concepci6n global del 

fen6meno de la ideología y como 6sta se relaciona con el de

porte, así como lo hace en otras actividades que el hombre -

realiza. 

A. l. NOCIONES TEORICAS SOBRE LA PARTICIPACIOX E~ EL JUE

GO, LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE. 

En este apartado se analizar6n algunas de las nociones te6ri 

cas mis importantes que permitirán establecer las móltiples
determinaciones entre juogo, educaci6n física y deporte con

otras dimensiones de la realidad humana que permitirán post~ 

riormente abordar sistemáticamente las relaciones entre el -

deporte y la ideologia. Cabe sefialar que la relaci6n de de

finiciones y clasificaciones que a continuaci6n se abordan -

son en primera instancia ejercicios 16gicos que permiten la

comprcnsi6n de un fen6meno complejo y que, de ninguna mane-

ra son una conclusi6n final sino límites que permiten metodo 

16gicamente, inicios <le un análisis. 

Para el siglo XVIII (1700) Scheller y Spencer 1 sostuvieron, -
que el juego era el producto de una energía sobrante. Karl

Gross en 1896 en su ·obra "Los Juegos de los Animales" cuya -

presentaci6n es en base a teorias psicol6gicas ofrece una -

<lefinici6n diferente del juego ... " todas las manifestacio-

nes motoras que no parecen perseguir inmediatamente una fina 
li<lad vital pueden considerarse como Juego ... i<~ Concepto qu~ 
mo<li fica en el afio 1930, en donde expresa que... "la eliml-
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naci6n de los sentimientos hostiles y de miedo constituye el 

supuesto del juego ... "." Gross dcsarroll6 una teoría del ju!: 
go basada en el aspecto del placer del juego y con el prop6-

sito de olvidar los aspectos serios de la vida. Estudi6 los 
aspectos educacionales del juego así como la importancia del 

profesor en la dirección de hábitos del juego de niños para

que sirvan como ensayo para la vida adulta. 

Se puede apreciar como los niños, en sus actividades lódicas 

reproducen la vida escolar o familiar así como cualquier vi

vencia que les sea importante o impactante. 

Según Gross en el juego se encuentran tres perspectivas dis-
tintas que "ninguna ciencia puede negar": la. Excesiva - - ::<r'_-' 

enrgía del hombre; 2a. Opuesta a la primera, plantea la -

cuestión de cómo el juego puede ofrecer una relajaci6n a las 

energías ª&Atadas ~e un individuo; 3a. El papel del juego-
. ~'.;{::.-'P." , 

en la preparacion para la vida: 

Lorenz " argumenta que juego es toda conducta dirigida a 
', 

un objetivo ... " 

Buytendijk ... 11 por su parte define juego como: jugar a al--

g o ..• º ~-

Hediger (1942) ... "G hace referencia a la importancia del ca!!! 

por~:¡:Iel enemigo -respectivamente del de fuga- en comparación 
con el campo de presa y el sexual. 

De.\8.J~'t: estas primeras definiciones del juego se identifi-
can~~:~t1s teorías que marcan algunas constantes en las fun

ciones y en la ejecución del juego, la educaci6n física y el 

deporte, de las cuales se mcncionar5n las más importantes: 
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TEORI:\ DEL RECREO. - Esta teoría sustenta que "El juego re-

crea al trabajador". La fatiga ocasionada por el trabajo d~ 
s ap;i rece me<l ian te el ju ego. "El hombre se puede reponer y -

regenerar energía y resolución a través del juego" . 1c Muchos -

in<livi<luos después Je haber realizado una actividad física -

<licen que se "sienten mejor", en esta afirmación se aprecia

una relación entre factores fisiológicos y psicológicos so-

bre l;i fatiga, aburrimiento, relajación y bienestar. 

Socialmente sostener el "Status quo" <le bienestar físico in

Jivi<lual juega un papel muy importante y ejerce una notable

influcncia en la vida colectiva de los individuos. 

TEORIA DEL EXCESO DE ENERGIA.- Esta teoría hace referencia

ª la eneq:dii física sobrante del individuo la cual tiene mu
cha vi'gcncia en el desarrollo tecnológico ya que. éste, ha 

Jespla:a<lo muchas tareas que requieren de utilización de 

energía humana. ""Lo importante sería saber canalizar este so 
brante de energía. 

"La teoría de la energía sugiere que el hombre posee más 
, d b . 1 . . 1 ll energ1a e la que necesita para el tra aJo y a ex1stenc1a '· 

Esta teoría se aplica comunmente en los períodos de descanso 

en las escuelas, las competencias deportivas (atléticas), - -

los programas <le educación física (actividad), en institucio 
nes correccionales, internados, etc. 

En México las instituciones estatales (secretarías de esta-
do), incluyen un programa de "actividades deportivas" en -

donde se controla y dirige un sobrante <le energía física que 

permite desahogar conflictos laborales, estudiantiles, psic~ 
lÓglcos, etc. 
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TEORIA DE LA PREPARACION PARA LA VIDA. - "Es una de las teo
rlas más antiguas, y sugiere que el juego prepara a las per
sonas para las situaciones de la vida real".J~ El juego pre-
para a los individuos para adaptarse a la vida social, por -
lo que se ha utillzado como medio didáctico. 

Quién haya tenido experiencias en el campo de la docencia sa 
be perfectamente que a través de las vivencias de aprende, -
ya sean 6stas experiencias positivas o negativas, de ahí el
antiguo refrán de que "la letra con sangre entra'' (experie!!_ 
negativa), pero a través del juego, la actividad física y el 
deporte como experiencia positiva también se aprende, es una 
vivencia que se realiza cotidianamente fuera y dentro de la
escuela o el hogar. 

Se puede considerar que el juego y el deporte son un instru
mento didáctico dentro de la enseñanza. Actualmente se ha -
comprobado que el entorno social educa tanto como la propia
escuela, porque durante ~l proceso de socializaci6n del ni-
ño, el joven y en algunos casos el adulto, dicho proceso tie 
ne lugar en la escuela, en el jardín, con los compañeros de
juego, en la oficina, en el café, a través del cine y la te
levisi6n, los anuncios de la calle, en la práctica de los d~ 
portes llaneros u oficiales, en todos ellos va implícito el
mensaje, una visi6n del mundo con un matiz ideol6gico. 

TEORIA DEL CONTROL Y CATARSIS.- Seg6n esta teoría el juego
puede hacer la veces de una "válvula de escape" de la ener-
gía que varios consideran que es parte de la naturaleza huma 
na. 

Bajo esta creencia la intervenci6n en la educaci6n física y

e 1 <lepo rtc (actividad fÍsica) , puede general una "l i berac i6n 
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catártica de la agresividad, así como educar al hombre hacia 
un control consciente de estas agresiones y la conducta lu-
chadora'' !~ 

Este efecto catártico se puede justificar por los cambios 
psicofisiol6gicos y el acoplamiento que puede haber en la ac 
tividad física y el deporte (de competencia), situaci6n que
se torna muy interesante en la actual sociedad, en donde ca
da vez es más frecuente la agresi6n y la violencia humana r~ 
presentada en facetas diferentes y bombardeada a través de -
los medios de comunicaci6n. 

¿Que hace. o puede hacer la actividad física y el deporte vin 
culado a la actitud agresiva como un canal de inhibici6n o -
canalizaci6n de esa agresividad o bien en su fomento o desa
rrollo? 

Una respuesta, a esta interrogante se encuentra en el estu-
dio de conclusiones acerca de la guerra que realiza Lorenz. 
en el cual desarrolla cuatro precesptos!4 Al concluir su aná 
lisis de la agresi6n instintiva que son: lo. conocerse así 
mismo; Zo. el estudio psicoanalítico de lo que se llama 
sublimaci6n; 3o. fomentar el conocimiento personal, la 
amistad entre individuos, familias y grupos de ideologías di 
ferentes; 4o. canalizar el entusiasmo militante y recomien 
da para ello la práctica del deporte. 

No puede esperarse que el "conocimiento mutuo" y la "amis -
tad" reduzcan la agresi6n porque representan un conocimiento 
superficial acerca de otra persona, conocimiento de un "obj!:_ 
to" que vemos desde fuera. Es totalmente diferente del cono 
cimiento penetrante, empático, en que se comprenden las exp! 
riencias del otro movilizando las propias, que son iguales o 
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semejantes. El conocimiento de este tipo requiere que la m~ 

yoría <le las represiones dentro de una mismo se reduzcan de

intensidad hasta un punto en que haya poca resistencia al co 

nacimiento de nuevos aspectos de nuestro incosciente. El lo 
gro de un entendimiento no juzgador puede reducir la agresi

vidad o incluso hacerla desaparecer; depende del grado en -

que una persona se sobreponga a su propia inseguridad, codi

dia y narcisismo y no a la cantidad de informaci6n que tenga 

acer<la de los <lem~s. 

El Último de los cuatro preceptos de Lorenz es "canalizar el 

entusiasmo militante"; una de sus recomendaciones especiales 
es el deporte. Pe.ro la verdad es que los deportes competiti:_ 

vos estimula mucha agresi6n. Hasta que punto es así pudo -

verse Últimamente en LatinoamGrica, donde los hondos senti-

mientos despertados por un match de futbol internacional oca 
sionaron una pequeña guerra. 

No hay pruebas de que el deporte reduzca la agresi6n, y al -

mismo tiempo debemos decir que no hay pruebas de que el de-

porte tenga por motivo la agresi6n. Lo que suele producir -

la agresi6n en los deportes es el carácter de competencia -

del suceso, cultivado en un clima social competitivo incre-

mentado por una comercializaci6n general, en que los fine~ -

más atractivos no son ya el orgullo por la proeza sino el di:_ 

nero y la publicidad. Muchos observadores atentos de los -

malhadados juegos olímpicos de Munich en 1972 han reconocido 

que en lugar de fomentar la buena voluntad y lapa:, habían

fomentado la agresividad competitiva y el orgullo nacionalis 
ta. 

TEORIA DE LA SUBLIMACION.~ 1 El juego as[ como la actividad -

física y el deporte han creado patrones de conducta acepta-
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dos por la sociedad, los cuales proporcionan los canales pa
ra la liberaci6n de presiones y frustraciones que en la org~ 
nizaci6n de la sociedad requieren una "conducta aceptable" -
que no permita al individuo responder a muchas situaciones -
en forma "libre". 

En este aspecto el deporte de masas y el deporte espectáculo 
cumplen con esta sublimaci6n de la liberaci6n de deseos fru~ 
trados, no realizados. Dentro de las actividades que se de
sarrollan en algunos grupos desde la clase de la asignatura
de educación física escoi'~r, los alumnos se liberan de la -
presi6n y la conducta "adecuada" que deben mantener dentro -
del sal6n de clases' 

TEORIA DEL DOMINIO EN LA COMPETENCIA. - 16 El hombre siempre se 
ha enfrentado a retos, desde los primeros tiempos siempre a
confrontado su fuerza contra la naturaleza y contra sus sem~ 
jantes, le agrada probarse así mismo. La actividad física,
el juego y el deporte actualmente son el medio que le permi
te probarse constantemente bajo el marco de las reglas y lí
mites que el juego y deporte le imponen, en muchos deportes 
cada vez va siendo mayor el reto (V.gr. la gimnasia, que es
un deporte que cada vez es mayor el grado de dificultad y -
perfeccionamiento de los ejercicios). 

TEORIA DE LA REALIZACION.-17 Otra constante de las activida-
des físicas es la realizaci6n personal que el individuo pue
de experimentar a través del juego. Ya que a través de él -
puede obtener realización, sumisi6n, aprobación, dominar o -
bien expresar diversas necesidades y deseos de tal suerte -
que el individuo al seleccionar sus juegos revela necesida-
de.s, y deseos ocultos. Por ello, es que responde a la sec- -
cÍ.·6~ de necesidades específicas para razones específicas 
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acorde con su bagaje intelectual, espiritual, aptitud física 
y desde luego por su naturaleza psicol6gica y su formaci6n -
social que lo conducen a ambicionar o elegir una satisfac -
ci6n y una expresi6n propia. 

Esto es de suma importancia dado que el entorno social y el
medio ambiente, del ser humano determinan la elecci6n de sus 
patrones de juego y de la actividad física en un alto grado
como parte importante de 61 en la cultura. Las espectativas 
que el individuo tiene e~ la vida no siempre son los que de
sean, así, el juego, la actividad física y el deporte son un 
conducto para realizar y generar una nueva dimensi6n de ella. 
A trav&s de la misma se puede experimentar nuevos alientos -
de vida, la búsqueda y el encuentro de un ideal personal, -
con lo que se logra reforzar en forma positiva, la idea de -
valor y utilidad personal dando bienestar a cada individuo -
que en sus ratos libres por medio del deporte logra la satis 
facci6n que su trabajo no le da. 

Todos estos rasgos de la actividad física, juego y deporte,
han generado análisis serios, formales y producido hasta te~ 
rías del juego. Se han concebido en el devenir del hombre -
son vigentes, y lograr establece sistemas te6ricos que ex-
pliquen la participaci6n del hombre, en el juego y en la ac
tividad física es como continuaci6n del juego o como ejecu-
ci6n del juego. 

Se ha apreciado que el juego esta vinculado con la actividad 
física pues &ste ya sea en su matiz religioso, u otro, se re 
presenta o ejecuta (normalmente) generalmente en actividad -
física. 

Un análisis reciente del contenido social del juego, lo en--
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centramos en la obra de íluizinga, qui6n lo define como una -
función del ser vivo que no es posible determinar por compl~ 
to ni biológica ni lógicamente. Considera que el juego per
manece en forma inexplicable, ·~parte de todas las demás for 
mas mentales en que podemos expresar la estructura de la vi-
Ja espiritual y de la vida social". 

1: 

Este autor clasifica el juego en dos niveles; en su forma -
primaria en la que se comprende el juego natural de los ani
males y el de los niños, y la forma superior de juego o jue
gos sociales ya que su estructura es más desarrollada y arti 
culada e incluye características tales como: ser libre, de
sinteresado, poseer un orden propio (leyes 2 - reglas 2}, 
tiene una duración específica y un espacio determinado. 

El juego es cultura, es una acción u ocupación libre, que se 
llesarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales de 
terminados, según reglas absolutamente obligatorias aunque -
libremente aceptados, acción que tiene su fin en sí mismo y

va acompañada de un sentimiento de tensión, alegría y con 
ciencia de "ser de otro modo" que en la vida corriente. 

Estas características llevan al juego a "cobrar sólida es 
tructura como forma de cultura" (Huizinga p. 22) ya que ll!:. 
van en su contenido valores como sensatez, bondad, falsedad, 
peso, diversión, placer, energía, estrategia -vs el enemigo-, 
recreo, catarsis y todos se reflejan en la actitud que asume 
el individuo en sus relaciones y comportamiento social. 

Así, tenemos que el juego es tan viejo como la cultura. Se
da en fomra innata en el hombre y en el animal, más aún el -
juego rebasa los límites del quehacer biológico o físico. 
"El juego es una función llena de sentido" (Huizinga p. 12), 
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ra que todo juego significa algo, que por evocar el mundo -
animal y el mundo humano no se fundamenta en una conexión r~ 
cional, por que si así fuera ~e abocaría al mundo de los ha~ 
bres. Así, desde la perspectiva de Huizinga el juego sería
manifestación genuina de ·10 innato y necesario y el deporte, 
que surge mediante la reflexión de las experiencias 16dicas
primarias, apoyada en los sentidos, es manifestación de lo -
racional que se experimenta, comunica y ensefia. 

Por consiguiente lo relevante es el juego como forma de acti 
vidad, con un sentido y como una función social que busca -
"comprender el juego en su significación primaria, tal como
lo siente el mismo jugador; y si encuentra que descansa en -
una manipulación de determinadas formas, en cierta figura -
ción de la realidad mediante su transmutación en formas de -
vida animada, en ese caso trataría de comprender, ante todo, 
el valor y la significación de estas formas, en cierta figu
ración; tratará de observar la acción que ejercen en el jue
go mismo y de comprenderlo así como un factor de la vida cul 

1q 
tural". 

Podemos apreciar que el juego impregna las principales ocup~ 
clones de la convivencia humana, por ejemplo: la religión,
el juego, más que parte de la cultura es cultura en sí, to-
dos los pueblos juegan y han jugado, aunque parezca extraño
todos lo han hecho de una manera parecida, el juego ha sido
transmitido de generación en generación y se puede reprodu-
cir en cualquier momento. 

El "juego" da lugar a diversas formas de comportamiento hum~ 
no, Huizinga al reflexionar sobre esto hace referencia a los 
deportes como una forma de conducta. Es espectáculo sagrado 
es una forma universal en que la cultura surge dentro del 
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juego y como juego. Con lo expuesto anteriormente queda muy 
claro como el juego ha estado vinculado a la actividad físi
ca e integrado a la cultura del hombre es decir, esta implí

cito en todas sus actividades y acciones. 

Un puente insalvable entre el juego y el deporte es la acti
vidad física o educaci6n física. Es pertinente aclarar la -
diferencia entre el .significado de Educaci6n Física y Activi 
dad Física. Si consideramos la actividad física como activi 
dad general, diremos qu~ ps la facultad de obrar, actuar, p~ 

ner en acci6n. 

Se ubica al término física, inscrito a la ciencia de la físi 
ca de la cual se sabe que son aquellos conocimientos que se
encargan del estudio de la materia y de las leyes del moví-

miento. 

El fil6sofo Arist6teles considera a la Física como el estu-
dio de el movimiento. Según él, todo objeto (materia) y el
cuerpo humano corno tal se encuentra en constante cambio, es
decir movimiento. 

El prop6sito de la actividad física en el individuo es satis 
facer diferentes tipos de necesidades, inherentes a las acti 
vidades humanas, corno: Actividades de Subsistencia (orgáni
cas): De alimentaci6n, de oxigenaci6n, de evacuaci6n, de r~ 
gulaci6n de la temperatura, de adaptaci6n al medio ambiente. 

Actividades de Desarrollo Social (autorealizaci6n): De comu 
nicación, de convivencia, de protecci6n, artísticas, recrea
tivas, laborales (trabajo), interacci6n con el individuo. 

Actividades domésticas (habituales y comunes): comer, cami-
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nar, dormir, beber, cantar, bailar, llorar, leer, escribir,

bafiar. 

La actividad física es·movimiento y la educaci6n física es -
la educaci6n <le ese movimiento y su optimizaci6n bajo princl 

pios pedag6gicos. 

Actividad Física. Es la actividad completa y totalmente li
bre en tanto que la Educaci6n Física, se concibe ya como una 
forma de educar y como parte del sistema educativo del país. 
Supone un proceso de enseñanza y una didáctica con objetivos 
específicos y determinados, dentro de las políticas. Educa
tivas y la política nacional. 

El ser humano desde antes de su nacimiento y hasta que muere 
es movimiento y actividad física estructurada que ayuda a s~ 
tisfacer las necesidades de la vida actual y facilita el lo
gro de las condiciones id6neas para el desempeño de las fun
ciones cotidianas en las diferentes actividades (escuela, -
trabajo, hogar, etc.). 

Gran parte de la seguridad del individuo se cimenta en sus -
primeros años de vida, ya que es fundamental lo que se apre~ 
de y en d6nde, la educaci6n física juega un papel de suma i~ 

portancia, dado que la educaci6n física apoya el desarrollo
motriz y psicomotriz del niño. Pues en esta etapa se lleva
ª cabo el aprendizaje del mundo con todo su cuerpo y en la -
medida que el infante domine su cuerpo, dominará su mundo, -
obtendr' seguridad y conocimiento de su entorno y ser4 capaz 
de establecer relaciones, y así estar' desarrollando su inte 
ligencia. 

Por medio de las actividades de la educaci6n física (y el 
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juego) se refuerza la actitud afectiva, emocional y social -
del niño, esto permite el proceso de socializaci6n por medio 
del contacto con sus semejantes a través del ejercicio y se
desarrolla y realiza como juego. Con todo esto lo que se l~ 
grará es encauzar el desenvolvimiento integral de las poten
cialidades que conforman una personalidad. 

Por conducto del cuerpo el hombre descubre el mundo exterior 
y a través de él adquiere conciencia de las partes que lo i~ 

tegran y un camino para el desarrollo emocional, intelectual 
y social, es la educaci6n física ya que a través de ella se
adquieren conocimientos, hábitos y habilidad motrices que r! 
percuten en el ámbito intelectual y moral y generen un incre 
mento en la capacidad de trabajo del organismo. 

Como apunta Freud "El yo, es ante todo, un yo corporal". Y
es por medio de ese yo corporal que la educaci6n física y el 
deporte crean actitudes del individuo ante sí, ante su grupo 
y ante la sociedad. Actitudes que pueden ir desde la dis -
tracci6n, diversión, pasar por la educaci6n, conducci6n, ha~ 
ta violencia (la del rival, la del enemigo). es en fin un -
universo de elementos para ayudar a la preparación de ia vi
da del hombre. En la medida ·que el hombre conoce su cuerpo
y sus alcances y lo domina, en esa medida será un individuo
seguro de sí mismo, en ese momento y en su vida futura, ya -
que la seguridad que le da el poder hacer consigo mismo, se
rá la seguridad que tenga para hacer con las cosas y en rela 
ci6n con sus semejantes. 

Este principio fundamental habría que confrontarlo con las -
posibilidades reales que pueda ofrecer un modo de producci6n, 
bloque, histórico o sistema determinado. 
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Organismos internacionales como la UNESCO y la FIEP~ se han
preocupado por definir la educaci6n física y porque ésta oc~ 
pe el lugar que le corresponde dentro del Sistema General de 
Educaci6n. Esta preocupación generó el interés y para 1971-

, fº d" 1 d Ed . ' F' . !!.' 1 se publico el mani iesto mun ia e ucac1on is1ca, e 
cual se expondrá a continuaci6n, cuyo contenido es el si - -
guiente: la educaci6n física es la parte de la educaci6n -
que utiliza de una manera sistemática las actividades físi-
cas y la influencia de los agentes naturales; aire, sol, 

agua, etc., como medios e~pecíficos. 

La acci6n "Física", se considera hoy día como medio educati
vo privilegiado, porque compromete al ser en su totalidad. -
El carácter de unidad de la educaci6n por medio de las acti
vidades físicas~ es universalmente reconocido. 

Por necesidades de análisis te6ricos distinguiremos, no obs
tante, los objetivos particulares siguientes: 

l. Cuerpo sano y equilibrado 
2. Aptitud para la acción 
3. Valores morales. 

l. Entendiendo por cuerpo sano y equilibrado. - "Apto para
res istir las diversas agresiones del medio físico y sotial,
lo cual exige un entrenamiento racional de las·funciones~de

adaptaci6n que llevan a una salud siempre renovada, estado -
superior al de la simple ausencia de enfermedad. Es un fín
higiénico, fundamental (que la higiene y la medicina persi~~ 
guen por medios en partes diferentes) el cual no debería pe! 
derse nunca de vista. 

*Pederaci6n Internacional de Educaci6n Física. 
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2. Aptitud para la acci6n.- "Cualidades perceptivas: su
tileza e'n las percepciones internas (conocimiento del propio 
cuerpo), rapidez y seguridad pn las percepciones externas -
(agudeza de los sentidos). 

Cualidades motrices: agudeza 6ptima, velocidad, fuerza, ha
bilidad, resistencia, capacidad de relajaci6n ... que permi-
tan la eficacia de los actos y su rendimiento máximo. 

Cualidades de dominio de sí mismo y de juicio: comprcnsi6n
de las situaciones y facultad de encontrar rápidamente las -
soluciones convenientes". 

El conjunto de estas cualidades psicomotrices -dependientes
ª menudo unas de otras- debe facilitar la adaptaci6n de las
actividades de la vida ordinaria, de la vida profesional, -
así como las actividades físicas realizadas durante el tiem
po 1 ibre". 

3. Valores morales (cultura, socializaci6n) .- "La educa-
ci6n Física tiene que ser "Moralidad de Acci6n". Son facto
res específicamente determinantes de esta moralidad, el cli
ma ético de las sesiones y el medio social activo (en la ac
tividad de grupo), que pueden instaurar los educadores. 

En el mundo actual -y más aún en el mundo de mañana en el 
que debemos pensar constantemente cuando se trata de educar
a los niños- estos objetivos de la Educaci6n Física, tienen
una importancia social considerable. (es necesario decir -
porqué). 

La moral dentro del marco del deporte sería una interioriza
ci6n de la represi6n en consecuencia por la continuidad de -
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la eduaci6n se instaura la continuidad ideol6gica de lo mo-

ral. (p. 109 Partisons). 

Por otra parte es evidente que en el discurso de la moral -
subyace otro discurso, el discurso del poder. 

Evidentemente debemos tener en cuenta el caso social partic~ 
lar de cada país: el concepto de educaci6n y los medios de
que se disponen para este fin dependen siempre del cuadro p~ 
lítico, econ6mico y humano. 

Pueden determinarse unas líneas comunes. Será necesario pr~ 
parar al nifio cada vez mejor y ayudar a los adultos y a las-~ 

personas de edad avanzada a reaccionar de forma eficaz para
su equilibrio psicofisiol6gico contra los efectos nefastos -
de la mecanizaci6n, del sedentarismo, de la poluci6n, de la• 
fatiga nerviosa provocada por el ritmo precipitado y 1~7 teñ 
siones de la vida moderna. 

Por otro lado para 1971 la UNESCO proclama la carta de Educ~ 
ci6n Física y Deportes tomando en cuenta los principios de -
la carta de las Naciones Unidas en d6nde se exaltan los dere 
chos esenciales del hombre su dignidad y su valor como pers~. 
na, con un firme interés de impulsar el progreso social y la 
calidad del nivel de vida. 

Se consideran también los principios hechos en la Declara -
ci6n Universal de los derechos humanos que expresa que toda
persona tiene todos los derechos y todas las libertades, sin 
discriminaci6n (de raza, sexo, religi6n, idioma, ideología,
origen social, etc.). 

Siendo conscientes que la concreci6n de los derechos humanos 
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se fundamenta en la posibilidad que se les otorga a todos y
cada uno de los hombres, de desarrollar y preservar libreme~ 
te sus facultades físicas, intelectuales y morales, por lo ~ 

tanto se debería dar y garantizar a todos el acceso a la Ed~ 
caci6n Física y al Deporte. Pues ello conlleva al ser huma
no a mejorar la calidad de la vida. 

Teniendo estas consideraciones la Carta Internacional dice:-

••• "Todo ser humano tiene. el derecho fundamental de acceder
ª la educaci6n física y al deporte, que son indispensables -
para el pleno desarrollo de. su persona~idad. El derecho a -
desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales
por medio de la educaci6n física y el deporte deberá garanti 
zarse tanto dentro del marco del sistema educativo como en -
el de los demás aspectos de la vida social. 

Cada cual, de conformidad con la tradici6n deportiva de su -
país, debe gozar de todas las oportunidades de practicar la
educaci6n física y el depor~e, de mejorar su condici6n físi
ca y de alcanzar el nivel de realizaci6n deportiva correspo~ 
diente a sus dones. 

Se han de ofrecer oportunidades especiales a los j~venes, -
comprendidos los nifios de edad preescolar, a las personas de 
edad y a los deficientes, a fin de hacer posible el desarro
llo integral de su personalidad gracias a unos programas de
educaci6n física y deporte adaptados a sus necesidades •••• " 

En los principios declaratorios de la Carta Internacional de 
la Educaci6n Física y el Deporte, así como, en el manifiesto 
mundial sobre la Educaci6n Física, se puede apreciar el par! 
digma que contiene los principios y valores sociales y por -
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ende ideol6gicos que .normará el desarrollo y difusi6n de la
Educaci6n Física y el Deporte, como son: 

El interés de retroalimentar su acci6n formativa y enalt~ 
cer los valores humanos básicos, que sirven de base al desa
rrollo de los pueblos. 

Han de propender a fomentar los acercamientos entre los -
individuos y los pueblos, de igual manera la relaci6n desin
teresada, la solidaridad, la fraternidad, el respeto, el en
tendimiento mutuo y el reconocimiento de la dignidad y la in 
tegridad humana. 

El contacto directo que existe entre la naturaleza y la Edu
caci6n Física en funci6n a los principios emanados de las r! 
glas del juego, equivale a su enriquecimiento, inspira resp! 
to hacia los recursos naturales y aviva el deseo y la con -
ciencia de conservarlos, utilizarlos para el mejor aprovech! 

. 11 

miento de la humanidad. ll 

Todos estos valores se encauzan a la reeducaci6n de hábitos
y actitudes antisociales buscando la amistad y la paz tanto
en una comunidad como entre los pueblos. 

Por qué es necesario hablar del juego y la educaci6n física, 
antes del Deporte como hecho soci~l? Hay que comprender el -
vínculo de estos tres fen6menos sociales, fundamentados en -
la estructura ese.ncial de la contienda deportiva, que podrí~ 
mos decir, que es por naturaleza, constante y antiquísima. -
Competencias de destreza, fuerza y resistencia han desempeñ~ 
do su papel desde siempre en toda cultura ya sea en relaci6n 
con el culto o tan s6lo como juego o fiesta, pero ha sido -
una constante social. 
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Ahora que el juego antecede a la Educaci6n Física y se vincu 
la con ella desde su origen y en concreto se lleva a cabo c~ 
mo actividad física, y ésta a su vez es el antecedente del -
Deporte~ dado que en general tanto Instituci6n como hombres
dentro y fuera de la esfera del movimiento deportivo lo con
ceptualizan a éste como sin6nimo de la Educaci6n Física. En 
mi concepci6n personal el Deporte es una expresi6n Última de 
la educaci6n física. 

Huizinga cita que en el Deporte se encuentra inmerso el con
cepto de competencia org·'li.nizada y todos los elementos de su
teoría del juego·, son esencia de la actividad deportiva. 

Royer Caillois:1soci6logo francés, elabor6 una clasificaci6n 
16gica entendible de los deportes. El se fundamenta en el -
juego y crea un paradigma apoyándose en la descripci6n del -
juego y no en su conducta, ·de lo que genera cuatro catego -
rías: suerte (alea), imitaci6n (menucry), vértigo (elexis)
y competencia (agon). 

Teniendo cada una de las categorías su propio significado: 

Los Juegos de competencia.- son en los que encontramos a -
dos individuos o dos grupos de individuos, que están en opo
sici6n.. La importancia del juego radica en reconocer la su
perioridad de un contrincante, la victoria y el fracaso, la
perseverancia y disciplina son básicos. 

En el Factor azar.- lo determinante es la suerte, no la de! 
treza, factor que esta íntimamente relacionado con la ideal~ 
gía, un pueblo triunfador o un individuo triunfador, un pue
blo perdedor o conquistado - individuos perdedores. México
como país que permaneci6 siglos conquistado y que después -
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de obtener una independencia política, mantiene una depende~ 
cía econ6mica y co'ntinúa gestado, individuos que pese a su -
trabajo, preparaci6n, experiencia, habilidades, entrenamien
to, etc., son tipos con "mala suerte" porque hay alguien que 
los domina y conquista. 

Lo que se refiere a fateg!)_rí~_!mi ta.s:.i6t,!. - viene a ser una -
representaci6n de su realidad, como en el caso de los niños
muy especialmente o una sustituci6n de la misma (situaci6n -
frecuente en niños, j6venes y adultos). 

En el caso del deporte es muy común emular la imag·en del ca~ 
pe6n con intereses diversos como: el comercial, publicita-
río, educativo, nacionalista, etc. 

El vértigo se pres~nta con una ruptura de la estabilidad de
la percepci6n, contiene un est'ado de pánico, velocidad, ins~ 
guridad y pérdida del equilibrio, son juegos asociados a un
deseo de discordia y destrucci6n ejemplo: automovilismo, bu 
ceo y alpinismo. 

El modelo que Gerald Kenyon"realiza, caracterizaba la activi 
dad física como un fen6meno socio-psicol6gico. Se fundamen
ta en la teoría de que todas las actividades físicas pueden~ 
ser, reducidas a subgrupos 16gicos basados en el significado 
que para el participante tiene las actividades. Retronando
al modelo de Caillois, Kenyon para mostrar el valor instru-
mental observado de la actividad física organiza sus grupos
de subpr~piedades: 

l. Experiencia Social.- la actividad física como experien
cia social, se basa en la teoría de que la actividad física
dedicada por grupos de dos o más personas se percibe como al 

··,'".;,.,:~:j, 
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go que p9see algún valor social. Dado que los grupos organi 
zados poseen un poder potencial, ejemplo YMCA. Asociaci6n -
Internacional que conside!a que sus objetivos de des~rrollo
arm6nico del individuo bajo el esquema de "mente sana en 
cuerpo sano" es lo mejor para el y todos los individuos de -
la sociedad y de todo el mundo. 

2. Salud y buen estado físico.- la actividad física para -
la salud y el buen estado físico era sostenida por el hecho-

de que el hombre moderno está seguro que la actividad física 
tiene la capacidad de inc·rementar la salud de las personas. 

3. La búsqueda del vértigo·.- la actividad física como una
búsqueda del vértigo está basada en la clasificaci6n de Cai
llois. Kenyon incluye las actividades que proporcionan con
riesgo del participante, un elemento de emoci6n a través de
un cambio de direcci6n, rapidez, aceleraci6n y peligro, mie~ 
tras que el participante mantiene el dominio de la situaci6n 
ejemplo: aviaci6n. 

4. Experiencia estética.- la actividad física como una ex
periencia estética se propone como resultado de un placer o~ 
tenido a través de la práctica de una actividad física agra
dable y que satisface necesidades estéticas. Como: belleza 
y fuerza corporal, armonía ert el movimiento. 

S. La actividad física como una catarsis es una proposici6n 
mantenida por la idea que la agresi6n y la hostilidad pueden 
desahogarse por medio de alguna forma equivalente de conduc
ta agresiva. Como el participante percibe la actividad físi 
ca como catártica? es más importante que sí lo es o no lo -
es. 
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6. Experiencia Ascética.- la actividad física como expe 
rienda ascética :fú{ incluida en la categoría de Caillois de 
"Competencia" y mantenida por Mcintosch. Kenyon teoriz6 que 
si el deporte proporci-0naba un medio para la expresión de la 
superio!idad, los aspirantes o altos niveles de éxito se 
vuelven disciplinados pudiendo así demorar la gratificaci6n
y tolerar largos períodos de entrenamiento para sus fines.~~ 
El paradigma de Kenyon fué a~oyado por Alderman. 

Otra teoría fué la que construyó Mcintosch (dado que consid! 
r6 exigua la clasificación de Caillois) sustentada por el m~ 
tivo y la naturaleza de la satisfacci6n que el deporte pro-
porciona al participante (más que por la actividad en sí mi~ 
ma). Elabora cuatro categorías: En la primera comprende -
las actividades qu.e el participante podía "probar" que era -
mejor que otros, ya sea sólo o en equipo.15"La segunda inclu
ye los deportes que implica "contacto físico y combate". La 
tercera categoría engloba a las actividades que suponen un -
reto al medio ambiente y a la situación (más que a otro ind! 
viduo). La cuarta categoría comprende las actividades por.
medio de las cual.es se expresan o comunican ideas y sen ti - -
mientes a través del movimiento (baile). 

Kodyrn1~structura una tipología basada en las demandas psico-
16gicas de las actividades deportivas; se apoya en parte en
los sentimientos intuitivos o instintivos?, pero fundamental 
mente en la forma en que las demandas psicológicas de las -
pruebas "atléticas" son requeridas por el participante. To
mando en cuenta que hay pruebas deportivas que implican una
composici6n de características psicológicas de los tipos, de 
fine cinco categorías: 

la. Incluye todas las actividades que abarcan la relación -
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mano-ojo. Este tipo de actividad se caracteriza por la nec~ 
sidad de un ajuste muscular a un blanco y apunte visual. La 
ejecuci6n de estas actividades está afectada por fuerzas ex
t~rnas y requiere de un control extremo y gran concentraci6n 

por parte del ejecutor. 

Za. Comprende actividades que requieren una coordinaci6n t~ 
tal del cuerpo con sus movimientos a través del espacio. La 
opini6n de sí mismo tiene un papel importante en esta activ! 
dad; el control, el equilibrio, la consciencia de la respue~ 
ta muscular y la ejecuci~n correcta son necesarios. 

3a. Abarca actividades que requieren una movilizaci6n total 
~e ia energía corporal en términos de poder y resistencia, -
en determinados y variados grados. Con una subcategoría que 
requiere de una energ~a explosiva rápida. 

4a. Incluye actividades en las que es eminente el peligro -
(lesi6n o muerte). Aquí se requiere fuerza mental, control, 
maestría, confianza en sí mismo, reacci6n rápida bajo condi
ciones extremas de tensi6n,.ejemplo: paracaidismo, estas se 
caracterizan en el campo profesional y político. 

Sa. Enmarca las actividades deportivas que demandan (una ª.!! 

ticipaci6n) la antelaci6n de'los movimientos de otros y un -
movimiento en relaci6n a otros (deportes de equipos). En é~ 
tos es necesaria la destreza, la estrategia y la reacci6n a
situaciones dinámicas y tipos de pericia libres. En algunos 
casos se caracteriza por la agresi6n, la rapidez, resisten-
cía fisiopsicol6gica, la cooperació, ejemplo trabajo de as-
pectos que se reflejan en el campo laboral, en el requerí -
miento de trabajo por equipos. 
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Todas estas teorías contienen una explicaci6n de las funcio
nes que está cumpliendo el Deporte. Y también queda clara-
la relaci6n que se establece entre estas tres grandes categ~ 
rías.· 

Es necesario precisar la vinculaci6n entre Educaci6n Física-
Y Deporte, se dijo, como se ha mencionado anteriormente que- _ 
el deporte es la expresi6n Última de la Educaci6n Física, -
que éste es parte de la Educaci6n Física. Sin embargo, no -
toda actividad de carácte·t físico, es educaci6n física ni mu . . . . -
cho menos deporte. Para que sea deporte debe contemplar las 

·siguientes características: 

Ser artificioso y reglamentado, pues se somete a una serie -
de limitaciones y de reglas aceptadas voluntariamente y arbi 
trariamente. Tiene un car~cter competitivo para entre dos -
individuos o entre equipos, tiene un alto índice de especia
lizaci6n. 

En la década de los 60's el Consejo Internacional para la -
Educaci6n Física y el Deporte, se preocup6 por analizar una
serie de problemas que le atafien al deporte y por sugerir su 
soluci6n, que después de su analizador elabor6 un manifiesto 
con el firme deseo de que responda a todas las interrogantes 
del D_~_!>rt~. 

En el manifiesto se plantea la definici6n de lo que se en 
tiende por deporte y los factores más allegados a él. Se 
considera que el Deporte es una actividad física con carác-
ter de juego. 
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B. LA DIMENSION IDEOLOGICA DEL PENSAMIENTO Y EL DEPORTE 

Se parte del hecho de que para la mayoría de los hombres el
carácter político del.sistema en el que viven es un misterio, 
el pertenecer a un estado capitalista, socialista y otro pu~ 
de resultarle indiferente; para la existencia cotidiana son
poco importantes sus diferencias de hecho ya que, escapan a
las percepciones e intereses de todos los días del individuo 
común, lo mismo que las elaboraciones te6ricas de los pensa
dores. 

Es por esto que la teoría política parecería referirse a he
chos muy diferentes a los que registra el ejercicio del po-
der. Y es que hay temas cuya importancia se reduce al inte
rés de grupos privilegiados, quienes encausan a la opini6n -
pública a fin de ustificar sus actos de dominio. Se parte. -
del principio de que nunca ha.habido una sociedad con plena
conciencia de su realidad, y en el tema que nos ocupa habre
mos de analizar las determinaciones existentes entre el de-
porte, la política, el estado, el nacionalismo y desde luego 
la ideología en su concepci6n más general. 

Las élites del saber presuntuosas, depositarias del alma de
los pueblos, y aquí, alma es sinonimo de concepci6n del mun~ 
do es decir ideología, lejos de cumplir la misi6n por la 
cual se autojustifican han puesto el conocimiento al servi-
cio del poder. Aquí determinar si el deporte es un conocí-
miento es de particular ~mportancia, toda ves que solo así -
es posible insertarlo en el discurso sobre el poder. Defini 
tivamente el deporte es conocimiento en tanto que implica h~ 
cer consciente las numerosas •funciones que realiza para el -
logro de una meta u objet_ivo. Realizando cualquier activi-
dad deportiva se esta en posibilidad de labrar el autoconoci 
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miento tanto físico como emocional. Paralelamente el desa-
rrollo tecnol6gico·ap1icado al deporte permite. también lo -
grar conocimiento integral de las potencialidades y habilid! 
des del ser humano. que. obviamente tienen una dimensi6n praa 
mática. 

En relaci6n al proceso de sujetaci6n del conocimiento al ser 
vicio del pod~r este se lleva a cabo mediante el control del 
pensamiento a las condiciones impuestas por la lucha políti
ca, enfrentando ideas contra ideas sin atender a su naciona
lidad con el Único ánimo de imponer una forma de entender -
los fen6menos físicos y sociales, conveniente a los intere-
ses que sirven para ocultar toda verdad peligrosa, capaz de
poner los pueblos en movimiento sin el control de quien es,
por el entorpecimie.nto de la circulaci6n de las ideas manti~ 
nen paralizada la conciencia social. Recuérdese por ejemplo 
el caso de la no participaci6n ·de la Uni6n Soviética en los
Juegos Olímpicos de los Angeles, E.U., como respuesta a la -
no participaci6n de E.U., en los Juegos Soviéticos de 1980 -
evidentemente estas acciones tienen un trasfondo a nivel po-. 
lítico internacional. 

Para quienes gobiernan, la verdad tiene poco sentido prácti-
~ 27 

co. "Los oidos de los reyes no soportan las verdades". -- · 
(Erasmo de Rotterdam) y desenmascara la verdad de las ideas
compartidas y aceptadas en reflexi6n (útiles a grupos de in
terés) les resulta absurdo y arriesgado. 

Para las personas comunes la verdad, ahoga en la confusi6n y 
ausencia de objetivos comunes ha sido tan estéril que han -
preferido vivir en la certeza del engafio a cambio de disfru
tar un mínimo de condiciones humanas que no saben si la ver
dad les pueda proporcionar. La lucha por el poder, sin em--
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bargo, ha·llegado al extremo de poner "en juego" las condi-
ciones :de posibilidad de toda sociedad y en tales circunsta.!!_ 
cias la.verdad deja de ser un lujo del pensamiento para rea
parecer en su condici6n de elemento esencial de la existen-
cia. 

Tal vez no sea posible decir lo que la verdad es, pero es se 
guro que no ser~ factible vivir por mucho tiempo en un mundo 
de engañados, por que los espejismos de las ideologías amen! 
zan con convertir en cualquier momento las aspiraciones de -
la hegemonía mundial en lá desiluci6n de. gobernar una humani 
dad en ruinas. ·Estando la r~alidad social determinada por -
leyes hist6ricas, econ6micas y políticas la injusticia y el
afin de dominio se convierten en necesidades del desarrollo
humano, superables en la medida de la condescendencia de los 
pueblos hacia los programas y proyectos de quienes lo gobie! 

· nan. Las ideologías han propiciado el·pesimismo de la raz6n 
que al abdicar a la construcci6n de su objeto a renunciado -
al derecho a la verdad elevando a la realidad mediante ellos 
fabricada a criterio decisivo de lo humano, a medida de las
posibilidades del pensamiento, prisionero y privado de la -
energía transformada del concepto. 

El pensar ideol6gico e~ la reducci6n de la realidad desde 
donde la burguesía defiende su ficci6n contra los embates de 
las cr~ticas, por ello se logra la neutralizaci6n del ~onoci 
miento y mediante la atomizaci6n de este se evita la capta-
ci6n de que la realidad fragmentada según intereses no res-
pande a exigencias racionales sino a misiones de dominio que 
van del monopolio de la propiedad al de la verdad, sujetando 
ésta a las mismas condiciones impuestas por el individualis
mo a la organizaci6n social para someter el saber á un evol~ 
cionismo conceptual tan útil para la concepci6n ideol6gica -
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de los más fuertes lo fue para el desarrollo del capitalis--

mo. 

La especializaci6n del .conocimiento, con su mul tiplicaci6n -
de zonas del saber aislado, impide integrar un tipo de cono
cimiento que aspire a una visi6n universal y cumple, por la
propagaci6n de tantas verdades sociales individuales, como -
individuos físicos e instituciones, convertidas en sistemas
cerrados, la funci6n específica de atracci6n y distracci6n -
de la sabiduría popular que centrada, además, en los proble
mas del pasado, deja abierto el camino a las fuerzas del po
der ascendentes. 

El deporte como conocim.i,ento no escapa a este tipo de tergi
versiones ideol6gi~as, cuando se le desvincula de la forma-
ci6n integral de la que debe partir todo individuo para su 7 

desarrollo. 

La crítica id~~~6gica es siempre crítica del poder al servi
cio del poder refleja lucha de intereses en declive contra -
intereses en ascenso cuyo triunfo total reclama el acuerdo -
en la condena de lo viejo. La consolidaci~n del dominio po
ne a la vista de todas las artimañas y los trucos de los que 
los antiguos gobernantes se valieron para someter a las ma--· 
sas presentando la ilusi6n de poner la ciencia al alcance -
del pueblo para que una vez hecho patrimonio social, evitara 
que los pueblos volvieran a ser víctimas de los poderosos. -
Como se puede observar la argumentaci6n no nos dice que la -
igualdad es una verdad política y no una verdad biol6gica de 
terminada por el orden natural de las cosas. 

El estado moderno se desenvuelve al amparo de los cultos al
mérito ·y al saber especializado tras los cuales se ocultan -
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los ·hechos.de que el reconocimiento queda en manos de los p~ 
derosos y el· saber especializado es patrimonio de unos cuan
to.s, s·ujetos a .un procesamiento que asegura que el conocí - -
miento s.e convierta en uno nuevo y más poderoso instrumento
ideoI6 gico, adorado en la escuela, f~brica, medios masivos -
de comunicaci6n, familia, etc., ideología esencial del esta
do contemporáneo. 

El pénsamiento ideol6gico surgi~ con un carácter transforma
dor al servicio del orden social que la burguesía procuro -
construir basada en la cr~encia e inminencia de la raz6n a -
los fines particulares de los individuos que desata la lucha 
por la cual la imposici~n d~ intereses particulares desembo
ca en la pretensi6n de que el triunfo es prueba suficiente -
de racionalidad de las formas de captar el mundo coinciden-
tes con el y motivo bastante para aceptar la explicaci6n'de
la realidad en los términos ·de aquellos; pretensi6n que ocu! 
ta los intereses y su forma de captar el mundo y las convie! 
te en imposiciones, actos de fuerza y dominio mediante los -
éuales la verdad es medida en los términos de su fuerza so-
cial, de su aceptaci6n o rechazo en sociedades convencidas -
de que sus autoengafios son plena conciencia surgida y espon
tánea de las relaciones humanas sujetas a leyes invariables
y dadas de una sola vez y para siempre. 

Fue Destutt de Tracy~quien adopt6 el nombre de ideología co
mo el estudio de las ideas buscando el contenido de la con-
ciencia mediante la descomposici6n del pensamiento en sus -
elementos simples, según el método de la mecánica, para en-
centrar las leyes inmutables que las rigen y poder dar cuen
ta de los fen6menos humanos en la direcci~n seguida por el -
positivismo. 
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Contra el y su grupo. Napole6n uso la palabra "ideologías" en 
sentido peyorativo~ calificándolos de tenebrosos, metafísi-
cos, sediciosos envenenadores del pueblo; desde entonces la
historia de la filosofía, llena de paradojas queda asociada
ª la militancia política, a la consigna de grupo y a la fé -
en una determinada forma de captar los fen6menos sociales -
que guía la conducta hacia los objetivos por ella misma pro
puestos y justificados, sin que su carga emotiva permita su
plena determinaci6n conceptual. 

La ideología se convierte así en la forma de pensar de una -
sociedad enajenada. Su estudio clásico y a la vez su críti
ca es obra de Marx sus antecedentes se localizan en la teo-
ría de los !dolos de Francis Bacon; pero siguiendo la tradi
ci6n académica de .rastrear el origen de toda manifestaci6n -
cultural hasta la Grecia Clásica, puede considerarse origen
remoto del estudio de la "falsa conciencia" la teoría del co 
nacimiento de Plat?n; cuyo marcado influjo se percibe inclu
sive en el lenguaje empleado por Bacon en su exposici6n de -
los !dolos. Para Plat6n a las 2 esferas del ser, la de la.
realidad mutable y aparente, perceptible por los sentidos, y 

la de las ideas, inmutable y verdadera, acequible solo al -
pensamiento; corresponden 2 formas distintas de saber: a la 
primera, la de las opiniones (doxa), transitorias y referen
tes a la visi?n limitada del hombre sobre los fen6menos que
lo rodean; a la segunda, la del conocimiento (epistéme), un! 
versal, relativo al ser en su invariabilidad, privado de to
do contenido sensorial, captado en sus formas puras (ideas), 
en su estructura. Plat6n recoge de S6crates la idea de que
el saber consiste en reconocimiento general opuesto a las 
opiniones particulares, tésis que dsarrolla en el diálogo c2 
nacido con el nombre de el Teclestes en el cual argumenta -
contra la máxima de Protagonos: "El hombre es la medida de-
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todas las cosas, en cuanto que son y de las que no son en -
cuanto que no son", por implicar que la verdad es de natura
leza sensorial y las cosas son como aparecen a los sentidos
de cada ~uien; tésis falsa seg~n el S6crates de Plat~n por -
que las percepciones no captan la esencia de las cosas, rev~ 
lado al conocimiento solo cuando el pensamiento precisa las
características de diferencias a cada objeto de los demás, -
con los cuales tiene cualidades sensoriales semejantes y pr~ 

pias· del mundo de la opini6n~29 

Para S6crates la opini6n "'~s una categoría del conocimiento -
intermedio entre la verdad, referida al ser y la ignorancia, 
relativa a la nada, cuyo objeto flotante entre ambos partici 
pa de la realidad del ser y la inexistencia de la nada. 

Como preludio a la alegoría de la caverna afirma la existen
cia de distintos tipos de siber:M 

1.- El de la filosofía, el de las matemáticas, el de la fé
y el de la opini6n. De ellos el primero y el segundo perte
necen al mundo intelegible, ·los dos restantes al mundo per- -
ceptible y todos participan en alguna medida de la verdad. -
la opini6n es el saber acerca de las imágenes, apariencia de 
los servicios y las cosas, su relaci6n con el conocimiento -
es la misma que ·1a de las apariencias con las cosas que re-
presentan y es el tipo de saber de quienes prisioneros y en
cadenados en la caverna por su condici6n, confunden con la -
realidad las sombras que en las paredes se reflejan y. otor-
gan a su destreza en el oficio de especular con las aparien~ 
cias el valor que justifica los honores y recompensas por -
los que disputan quienes ambicionan el poder. En consecuen
cia la determinaci6n primera de la ideología es la de sombra 
del conocimiento perseguida por tenaces cargadores. 
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Francis Bacon en su afán de generar un instrumento de conoc! 
miento cierto procede a depurar las representaciones concep
tuales clasificadas en: 31 

1). !dolo Tribus: falsas representaciones de la especie de 
acuerdo a las cuales se supone a los acontecimientos orden y 
frivolidad compatibles con los postulados que el entendimie!!, 
to acepta de manera general. 

2). !dolo Species: falsas representaciones de la caverna -
particular y subjetiva en' donde cada individuo habita según
su posici6n vital. 

3). ldolo Fori: los engafios más peligrosos derivados del -
comercio y la asociaci6n entre los hombres y manifestados -
por la palabra pues a pesar de la creencia común de que la -
raz6n domina a las palabras.sucede tambi~n que las palabras
mismas resuelven y reflejan su fuerza sobre el entendimiento. 

Los Idolos del Logos se subdividen en: 

a). Los que son miembros de cosas que no existen. 

b). Los que son abstracciones confusas y precipitadas de co 
sas existentes. Su amigo los hace los más intrincados de 
todos. 

4). Idolo Theatre: prejuicios derivados de la credulidad i!!, 
discriminada de las teorías que, sin ser sometidos a la re-
flexi6n convierten al mundo en poesía y comedia. 

La teoría de Marx sobre la ideología comprende cuatro aspec
tos fundamentales: 
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1). Crí.tica a la religi6n 
2). Crí.tica a la economía 
3). Crí.tica a la filosofía 
4). Crí.tica a la politica 

La crítica a la religi6n consiste en la.tésis de que el hom
bre hace a la religi6n y no la religi6n hace al hombre, pues 
los hombres son producto de las circunstancias y de la educa 

ci6n. "
1 

Con refeiencia a la crítica a la e¿onomí.a en el capital Marx 
deriva de la clasificaci6n de las relaciones sociales en las 
mercancías puestas ante la conciencia como dotados del ser -
propio e independiente el trabajo en ellos invertido la ra-
z6n de la consideraci6n falsa de que su circulaci6n otiedece
a leyes naturales e inmutables porque su expresi6n en dinero 
(también tenido por cosa) al encubrir el carácter social de
los trabajos privados invertidos en la producci6n, permite -
atribuir a los fen6menos sociales condicionados por la~ cir
cunstancias hist6ricas la materialidad que no produce la f~l 
sa consecuencia de la realidad social (válido y objetivo en
el sistema de producci6n capitalista), an~loga a la dada en
la nebulosa del mundo de los dioses en donde estas, de pro-
yecciones humanas se convierten en entidades independientes·
con existencia e historias propias, tras las cuales queda -
oculto el hecho de que: la producci6n de la conciencia, las 
ideas y las concepciones queda en principio, directa e ínti
mamente ligado con la actividad material y las relaciones m.!!_ 
teriales de los hombres, de tal forma las ideas dominantes -
no son otra cosa que la expresi6n ideal de las relaciones m.!!_ 
teriales dominantes concebidas como ideas en una palabra, -
son las ideas de su dominio, cuya formulaci6n es encomendada 
a los ide6logos, los elaboradores de conceptos dedicados a -
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-de:;arroqa,r ,.y perfeccionar fas ilusiones que la clase domi- -
nante se hace sobre ella misma. 

Lo anterior explica la·desdichada fortuna de los intelectua
les de oficio, menospreciados por sus patronos y desconoci-
dos por sus pueblos, forzados al extremo de amenazar a aque
llos ante la indiferencia de estos, para hacerse acreedores
de los premios y recompensas. 

Con relaci6n a la crítica a la filosofía Marx sostiene que -
las transformaciones hist6ricas se dan por la praxis y no so 
lo por la fuerza del conocimiento. 

Es por la praxis que la verdad se demuestra, no es la críti
ca sino la revoluci6n la fuerza motríz de la historia, por -
que es la vida lo que determina la conciencia, que no puede
ser m~s que el ser cons·ciente, y el ser de los hombres en su 
proceso de vida. 

El dominio de las ideas en la historia se explica por la se~ 
paraci6n de las ideas de los intereses de las clases dominan 
tes. 

Con relaci6n a la cr~tica a la política Marx inicia la vuel
ta al derecho de la dialéctica que en el idealismo, Hegelia
no se encuentra al rev6s por su pretensi6n de que la idea -
sea el sujeto cuya determinaci6n es la realidad material pr~ 
dicada como momentos de su desarrollo. Marx destaca la con
sideraci6n Hegeliana de la familia y de la sociedad civil c~ 
mo esferas ideales del estado quien los presupone para sur-
gir de su idealidad como espíritu real infinito para sí, de
suerte que la idea es presupuesta como si se actuase de 
acuerdo a un principio determinado y en una intenci6n deter-
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minada, para dejar al descubierto el misticismo l~gico pan-
·teísta de Hegel, quien adem~s según Marx, no resuelve las -
contradicciones entre los intereses particulares y las exi-
gencias sociales con la reducci6n del individuo a agente de
voluntad nacional del estado. Es un proceso orgánico en el 
que en lugar de afrimarse la transformaci6n del estado o de
la constituci6n política en diferencias y en su realidad, es 
una transformaci6n org~nica en la que el sujeto lo constitu
yen las diferencias reales los aspectos diferenciales de la
constituci6n política, se toma a la idea como sujeto, del -
cual las transformaciones···' son su desenvolvimiento. 

Para Marx el salto a la libertad se dará como resultado de -
la evoluci6n del proletariado en tránsito hacia el estado s~ 
cialista aboliendo la propiedad privada de los bienes de pr~ 
ducci6n. 

La ideología es para Marx una falsa consecuci6n de la reali
dad, una visi6n que no va más allá de las apariencias para -
descubrir las causas verdaderas de las relaciones sociales,
determinadas por la historia· e inseparables del régimen de -
explotaci6n capitalista. Su desaparici6n ser~ posible cuan·· 
do no sea necesaria ninguna construcci6n te6rica que disfra
ce la explotaci6n y legitime la inequidad o la ideología, es 
un sistema de valores jurídicos, políticos, econ6micos, mor! 
les, religiosos, culturales, etc., que en Última instancia -
justifican el dominio social de una clase determinada prese~ 
tándolo como necesario y resultante de las leyes de la cult~ 
ra inavitables como las naturales que en términos Froidianos 
configura las capas no conscientes de la mentalidad, condi-
cionantes del comportamiento y las aspiraciones sociales.35 

La ciencia nos permite reconocer que la historia tiene por -
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base el desarrollo del proceso real de producci6n a partir -
del cual se explican las transformaciones sociales, corres-
pondiendo a la acci6n revolucionaria por medio de la aboli-
ci6n de propiedad· privada d~ los medios de producci6n. 

' 
Para Marx ciencia e ideología son contrarias en tanto que és 
ta mantiene los medios de dominio y la explotaci6n en favor
de una clase social y aquella implica el descubrir lo que la 
ideología oculta. 

Para Vilfredo Pareto la cuesti6n del pensar ideo16gico es -
una falsa valoraci6n de lo humano y no falsa expÚcaci6n de
la realidad. Dado que la cohesi~n social reposa sobre sist~ 
mas de valores, el problema de la ideología ya no es tanto -
el ocultamiento d~ intereses dominantes en un régimen, sino
la imposici6n de sistemas de valores correspondientes bajo -
la presunci6n de su deducibilidad necesaria del ser social -
en sus determinaciones objetivas. 

"Las derviaciones son agregados de residuos psíquicos (sen.ti_ 
mientas) de los que dependen los resortes de la conducta, cu 
ya importancia radica en su utilidad soci.al independiente de 
su verdad y a pesar de su falsedad. Los cuales explican, 
porque se producen y aceptan ciertas teorías, dejando entre
ver que todo lo psíquico es ideológico por necesidad, en ta~ 
to que ocultan para sí y para los demás el carácter irracio
nal y caótico de los impulsos humanos" .31 Tomem~s por ejemplo 
la referencia que se hace en México a una figura religiosa -
(La Virgen de Guadalupe) a quienes numerosos deportistas en
comiendan sus futuros desempeños y agradecen sus logros. 0-
bien la guerra sublimada "deportiva" que se da entre estados 
y naciones. Las derivaciones son el equivalente al razona-
miento lógico; enlazan conclusiones a premisas, pero sujetas 
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a sus propias reglas, siendo lo más importante no el rigor -
del enlace s'ino la permanencia del residuo y la conclusi6n -
unidas con tanto más fuerza cuanto menor sea el razonamiento 
16gico entre ellos, pues éste tiende a debilitar la conclu-
si6n. Es a firtal de cuentas, la ideología el material usado 
por todos. 

Pareto clasifica sus. derivaciones en cuatro clases: 

l. Afirmaci6n.- Dan sentido absoluto y valor explicativo a 
simples descripciones de ··hecho. 

2 •. Auroridad.- La tradici6n y todo aquello que afecte a -
los residuos sacralizados; el progreso, la ciencia, el pode~ 
la costumbre, etc. Con relaci6n a este aspecto hay que men
cionar los intentos de innovaci6n en el ámbito del deporte y 
tiene presente la resistencia al cambio que por fuerza de la 
tradici?n se erige como freno a la inclusi6n de nuevos depo! 
tes en los Juegos Olímpicos, así como la participaci6n de la 
mujer en los mismos. 

3. Acuerdo con sentimientos o con principios.- Derivacio-
nes compartidas por grupos diversos; partidos políticos; 
iglesias, "clubes", clases sociales, etc., cuyos intereses -
particulares son tenidos por el bien general. Una represen
taci6n de los intereses de un club, considerados como un 
bien para todos es la "YMCA" (Asociaci6n Cristiana de J6ve-
nes). Sus principios buscan la integraci6n arm6nica del in
dividuo en el aspecto espíritu, mente y cuerpo, bajo un pri~ 
cipio cristiano de lo que debe ser un individuo, la familia
y por ende la comunidad. 

4. Pruebas verbales.- Logradas gracias al uso de palabras
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de significado ambiguo. Aprovechan la carga emotiva del le~ 
guaje, que condiciona y es condicionado, por sentimientos a~ 
cesorios asociados a él, por ejemplo los slogan utilizados -
por la clase en el poder "El deporte es cultura". Lo impor
tante no es ganar sino competir, "El deporte es salud". "De 
porte para todos". 

La prevenci6n de Pareto no le impide señalar que las deriva
ciones se manejan enlazándolas con razonamientos más o menos 
16gicas si se prtende satisfacer las exigencias de conocí -
miento de sus destinatarios o en reuni6n de otros residuos -
de la conciencia si se qui~re conmover con fines predetermi
nados; delinea una 16gica de los sentimientos destinados a -
enajenar a los pueblos en aras de un orden social justifica~ 
te del afán de dominio de las élites y la f6rmula política -

' (principio de soberanía es ficci6n acorde a la naturaleza s~,:, 

cial del hombre de gobernar y obedecer conforme a un princi'~ > 
pío moral que al ser compartido por todos proporciona una -
fuerza inmejorable de cohesi6n política y cultural del pue-
blo. 

En tanto que para Emilio Dukheim, el hábi~o de ir de las 
ideas a las cosas ha convertido el conocimiento sociol6gico, 
de una ciencia de realidades en un tomar conciencia de las ~ 

ideas para analizarlas y combinarlas alejadas de los fen6me
nos sociales que, para conocer su realidad han de ser consi
deradas las cosas a partir de las cuales se formulen los co~ 
ceptos en la inteligencia de que "No hay un modo de pensar y 

de juzgar respecto de la existencia y otro para la valora. -
ci6n11. 35 

Los v~i'oi'es surgen de la rclaci6n de las cosas con los dife
rentes aspectos del ideal, pues son la conciencia de los 
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ideales expresados en las obras sociales, y Gstas constitu-
yen los motores tras los cuales actúan las fuerzas reales de 

lo colectivo que en los ideales se expresan y resumen. Vrgr. 
Los Juegos Panamericanos, a continuaci6n se describe parte -
del discurso introductorio de la memoria de los Segundos Jue 
gos Deportivos Panamericanos realizados en M~xico. 

"Anhelan los pueblos perpetuarse en el tiempo. Dejar a la -
posteridad valores culturales es raz6n poderosa de su exis-

tencia. La perduración ~e las sociedades en la historia es
ta en proporción a la medida de sus afanes progresistas. En 
América se ama la vida fec~nda. En esta parte del Hemisfe-
rio Occidental existir sobre la tierra es deleite y respons~ 

bilidad, es trabajo y convivencia. Ya desde mucho tiempo a~ 
tes de la llegada de España a estas latitudes, el derecho de 
vivir y la obligación de ser digno de tan feliz circunstan-
cia se entendía en funci6n de un tipo de convivencia que iba 
del individuo a la naci6n y de la naci6n al continente"~~6 

Con la brillante generación de libertadores de los primeros
Y cruciales años de la centuria XIX se acentúa el prop6sito

duradero, eterno, de vivir en funci~n de un conjunto de pri~ 
cipios sustentados en la unidad de los pueblos. Bolívar co~ 
sagró sus mejores empeños al ideal panamericano ••• Seguido
res del ideal boÍiviano desde hace siglo y medio, los países 
americanos vienen trabajando para asegurar la unidad y el -
progreso en todo~ los órdenes de la vida: político, econ6mi 
co, educativo, científico, deportivo, etc ... En materia de
portiva no solamente se celebran reuniones formales; también 
bellas competencias periódicas. 

Los Juegos Regionales han sido el soporte esencial de la uni 
dad panamericana, desde el punto de vista deportivo. Más en 
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tendimiento, mejores marcas deportivas, más amistad, más co
nocimiento mutuo. 

Se instituyen estas fiestas deportivas americanas, con el -
fin de mejorar marcas deportivas y de afianzar la unidad del 
continente, por senderos de simpatía recíproca de los países 
y üe los hombres y mujeres participantes ••• Con los Juegos
la seguridad social se afianza, además, educan a las nacio-
nes y a los individuos. Son factor determinante de la form~ 
ci6n de una conciencia colectiva amante de la superaci6n cul 
tural. 

Los juicios de valor expresan la relaci6n real entre dos ele 
mentas dados; una cosa y un ideal, y ponen en juego, al 
igual que los juicios de realidad, ideales colectivos que e! 
presan la realidad enriquecida por su transformaci6n. Lo ·
que en cada época es considerado valioso, verdadero, bueno y 
bello es lo que la sociedad considera útil para su propia -
conservaci6n de acuerdo a las necesidades de la conciencia -
social dominante. Conforme a la cita mencionada los Juegos
Panamericanos lo que hacen es perpetuar los valores admiti-
dos por una conciencia social dominante .. 

El concepto de ideología de Theodoro Geiger~surge a partir -
de un examen crítico del concepto en el que muestra el absuE 
do de la pretensi6n de que factores reales o de la estructu
ra social se entrometan en el proceso del pensamiento, deli
mita su ámbito en lo te6rico específico y lo define como 
"Teoría no genuina aparente ... algo te6rico mentado como te~ 

rico ..• que descansa en la teorizaci6n y objetivizaci6n de -
una relaci6n afectiva primaria entre el hablante y un obje-
to'', y cuya falsedad escapa a los recursos de la 16gica for
mal para caer en el campo de la teoría del conocimiento. 
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Implica la introducci6n de la propia subjetividad en las pr~ 
posiciones empleadas para la descripci6n objetiva del mundo; 
d.e tal modo, en la mayoría de los casos, es una mezcla con -
teoría genuina que falsea en diversos grados, seg<in la difi
cultad de descubrir en ella los factores subjetivos presen-
tes en las conexiones de pensamiento; pero es superable en -
la medida de la capacidad de análisis de la propia situaci6n 
existencial para alertar del peligro de la presencia de una
ligá. afectiva o pragmática en la formulaci6n de juicios. 

Nuevamente se encuentra 'ejemplificada esta teoría en el Dis
curso de los Juegos Paname~icanos • 

••• "En.esta hora inquietante de la humanidad, en un mundo-• 
contradictorio y patad6jico como en el que estamos viviendo, 
de luchas sordas y de guerras fr~as, resulta realmente sign_! 
ficativo que delegados de casi todos los pueblos que compo-
nen el Continente Americano, se reúnan aquí, ••• bajo el sig
no glorioso del Deporte Amateur, que es bandera de fraterni
dad, de comprensi6n y .de armonía/' 38 

En cumplimiento y desarrollo del programa del Comité Olímpi
co Internacional sobre Juegos Regionales, .•• se iniciaron -
con todo éxito los primeros Juegos Deportivos Panamericanos, 
que se efectuaron en Buenos Aires, la cosm6polis del sur; -
ahora van a tener su realizaci6n los segundos en la patria -
de Cuauhtémoc y de Juárez; dentro de cuatro afios, en el país 
que este congreso designe, y luego el destino dira .•. En -
busca de un símil propicio a la ocasi6n presente, vuelvo la
mirada hacia los tiempos clásicos de la Hélade inmortal, y -

encuentro que nuestros juegos deportivos, lides caballerez-
cas por medio de los cuales se busca la perfecci6n física y
cspiri tual de nuestras vibrantes juventudes, y por medio de-
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ellas la hermandad entre los pueblos americanos. 

Son a manera de aquellos correres de lampad6foros que cele--. 
braban los antiguos griegos, ved, en la noche parte del man-
cebo portador de la antorcha sagrada; correr impulsado por -
un ideal, preocupado únicamente por que su lampadario no se
apague y pueda entregarlo y así· hasta que la carrera termine 
y surja el triunfo de la luz. 

Max Scheler, quien es el fenomen6logo de la teoría material
de los valores, pretende salvaguardar la esfera de los valo
res espirituales de los factores hist6ricos. Asevera la 
existencia de una "ley del orden en la actuaci6n de los fac
tores ideales y reales de la cual se infiere el todo indivi
so del contenido de la vida de los griegos en cada momento -
del curso sucesivo hist6rico temporal de los procesos de la
vida humana social en la·que queda contenida la "ley del or
den de los factores causales", explicativa de la manera de -
operar de los factores reales en el reino de los factores -
ideales, en una direcci6n que significa "un inevitable pro-
greso de la evoluci6n ..• en el limitado sentido de hacerse -
cada vez más rica y compleja la descarga de .las potencias e~ 
pirituales". De tal suerte; "una historia de la conciencia
que de sí mismo ha tenido el hombre, una historia de los mo
dos típicos en que el hombre se ha pensado, se ha contempla
do, se ha sentido y se ha visto así mismo en los diversos 6r 
denes del saber, deberá proceder a la historia de las teo -
rías acerca del hombre":;. cuyas evoluciones se orientan en
direcci6n de una creciente exaltaci6n de la conciencia que -
el hombre tiene de sí mismo. 

La Ley del Orden de los Factores Reales establece primado su 
cesivo del: 
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1. Factor .sanguíneo 
2. Factor pol~tico 
3. Factor econ6mico 

No cabe duda que el factor sanguíneo {racial) el político y

el econ6mico juegan un papel determinante en las relaciones
entre el deporte y la ideología generando a su vez el espíri 
tu del grupo en un momento hist6rico. Se puede recordar to~ 
dos los acontecimientos que se desataron a partir del triun
fo de Jasse Owen en la participaci6n de los Juegos Olímpicos 
de Berlín. 

En cuanto al factor político' y econ6mico los sucesos que se
han presentado en los diversos. Juegos Olímpicos a partir de-
1968 como el caso de la protesta negra la que le confiri6 
el nombre de los Juegos del poder negro, suceso en el que es 
notorio como interactúan el factor político y el racial. 

Dado que ha toda sociedad corresponde un espíritu objetivo,
es decir, un contenido con un sentido determinado e incorpo
rado en las manifestaciones culturales, correspondiéndole. a 
su vez subj etivamertte; "una cambiante estructura del espíri
tu" del grupo, que posee para el individuo una significaci6n 
y un poder que le ligan más o menos. o son vividas como obli 
gatorias. La conciencia entré la historia real y la espiri
tual se debe, no como pretenden los ide6logos a la imposi -
ci?n de las élites o las masas de su saber del mundo, sino -
a las supremas estructuras del espíritu (de una época) de -
las que se deriva y por las que se dirige la historia real.
(pese a las diferencias en el despliegue de las relaciones -
reales y de la cultura). 

La teoría de los ídolos, dada en la relaci6n entre la evolu
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ci6n del saber y la evoluci6n política, que presenta determi 
naciones más acentuadas cuando priva el segundo factor real, 
cuando todo es.supeditado a la direcci6n del estado, conduce 
a la necesaria diferenciaci6; entre el saber de las superes
tructuras -estructuras nacidas de otras estructuras conforme 
a una ley de sentido determinada por leyes de la evoluci6n y 
transformaci6n de las facultades espirituales de conocer y -
valorar-, que sucesivamente penetra en las instituciones, y
e! pseudo -saber de grupo- producto de intereses colectivos
de individuos inconscientes de sus fundamentos, que lo com-
parten a consecuencia de sus propiedades gregarias -del que
surgen las ideologías cuando los intereses compartidos se ha 
cen conscientes y se convierten en motivo de reflexi6n. 

Las ideologías son formas de comprender tradicionales y sup~ 
rables que surgen por una nece~idad de clase que excluye de
toda caracterí~tica individual (escolarizaci6n, racionalida~ 
profesi6n); son "leyes formales de la transformaci6n de pre
juicios", que implican formas de pensar y valorar muy elabo
radas, empleadas subconscientemente de las cuales no pueden~ 
desligarse el resentimiento y la mendacidad orgánica. (más
importantes en la pequeña burguesía y la burocracia infe 
rior) fuentes de distorsi6n en la representaci6n y valora 
ci6n, y cuya explicaci6n remite a la teoría del origen de 
los impulsos humanos. 

Max Scheler~ºelabor6 una clasificaci6n de características y
tendencias ideol6gicas subconscientes y dominantes, de acueE 
do a las cuales las clases sociales producen los prejuicios
configurados de su visi6n del mundo. 
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TENDENCI~S IDEOLOGICAS DE LA CLASE INFERIOR 

l. Vista puesta en el futuro 
z~ El mundo como cambio 
3. Intetpretaci6n mecánica de los fen6menos 
4. Tealismo. La vida como resist~ncia 
S. Materialismo 
6 •. Emprirismo, inductivismo 
7. -Pragmatismo 
8. Optimismo del futuro condena del pasado 
9. Pensar que busca contradicciones 
10. Pensamiento fincado en la teoría de la determinaci6n 

del medio, de la clase social. 

TENDENCIAS IDEOLOGICAS DE LA CLASE SUPERIOR 

l. Vista puesta en el pasaao 
2. · El mundo como ser 
3. Interpretaci6n 16gica de los fen6menos 
4. Idealismo. El mundo como reino de las ideas 
S. Espiritualismo 
6. Racionalismo, saber a priori 
7. Intelectualismo 
8. Pesimismo en el futuro, glorificaci6n del pasado 
9. Pensar que busca la identidad, la armonía 
10. Orgullo basado en la conciencia de la sangre, en la de

terminaci6n nativista. 

Se puede encontrar en la historia del deporte, como fen~meno 
hist6rico social una historia de la conciencia que de sí mi! 
mo ha tenido el hombre. Recordemos lo que dice Hauser en la 
historia social del arte. "A prop6sito de que el deporte es 
manifestaci6n jugada de la lucha por la vida11 ~1 En Grecia co 
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mo modelo aristocr~tico y religioso. respetuoso del orden na-
' tural en Roma como integrante del aparato militar del estado 
y fines espectaculare~ •. En la Edad Media como elemento lúdi 
co de la clase feudal y en el Renacimiento como un deseo de:·, 
retomar a las concepciones de la Grecia Clásica y _finalmente 
en la Era· Moderna en donde cumple ·con funciones múltiples. 

Sin pretender encontrar un paralelismo absoluto entre las 
·_tendencias ideol6gicas dc:i la clase superior y de la clase in 
ferior podemos intuir ciertos rasgos definitivos en su vincu 
laci6n con la actividad deportiva. 

1.- Ciertos elementos de la "~lase inferior perciben al de
port\: como una vía f~cil en el control de su futuro". 

2.- Consecuentemente tenderá a tener una concepci?n más op
timista .del mundo que les parecerá m&s flexible. 

3.- Como se carece de una concepci6n elaborada del mundo és 
te recibe una·,interpretaci6n simplista del sentido de la vi
da que se expresa en f6rmulas, tales como dinero igual a éxi 
to. 

4.- Consecuentemente la conducta se orientará hacia el en-
frentamiento realista, materialista y pragmático de la acti
vidad deportiva. 

S.- El éxito fincado sobre ·bases puramente materialistas -
provocan que la vida se viva para el momento y no es extraño 
el caso de grandes y famosos deportistas que después de ha-
her probado las mieles y la riqueza mueren en el olvido y la 
pobreza. 

103 



Por lo que toca a la "clase superior" las posibilidades: 

1.- De acceso al conocimiento permite racionalizar y justi
ficar un pasado aristocrático y consecuentemente practicar -
los deportes afines a esa ideología. 

2.- El mundo como ser está determinado y su conquista tam-
bién esta, consecuentemente hay vencedores y .vencidos. 

3.- Una interpretaci?n teleol6gica es decir, de fines Últi
mos, extrapolada necesariamente llevar~a a la idea de países 
o naciones perdedoras o ganadoras. 

4.- Pero lo anterior se justifica a través de un idealismo
trascendental que busca justificar el orgullo basado en la -
raza y la búsqueda de la arnonía mediante el ensalzami.ento -
del pasado. "Dime que deporte practicas y te dire a que cla 
se pertenceces". 

En la obra de Ideología y Utopía de Karl Mannheim, desde una 
perspectiva de política estricta que atiende a las entidades 
participantes en el arge de gobierno, elabora una teoría pa
ra explicar como los grupos de poder ocultan la verdad de la 
realidad con el-fin de estabilizar las relaciones sociales -
conservando sus posiciones privilegiadas. 

¿Como es que esto se pr~yecta y defiende en otros campos so
'ciales?, por lo que toca al ámbito deportivo la sociología -
de los grupos efímeros permite conocer las funciones especí
ficas a las que se orientan las actividades de los mismos, -
desde esta perspectiva la multivinculación es evidente y po
dría intentarse la elaboraci6n de una clasificaci6n por fun
ciones de cada uno de los grupos. De esta suerte podemos e~ 
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centrar en primer lugar una funci6n econ6mica que desde la 
perspectiva Marxi~ta· se orienta a la efectiva. circulaci6n 
del capital (naturalmente se.hace referencia a los equipos -
e individuos profesionales). El desarr.ollo paralelo de un -
conjunto de actividades que también se ubican en el sector -
de los servicios permiten una actividad ·de carácter especta
cular que ensalza ídolos, desarrolla fen6menos de imitaci6n, 
que se aprovechan comercialmente y a los que se les da una -
amplia difusi6n en los medios masivos de comunicaci6n. En -
segundo lugar se puede hacer referencia a la dimensi6n polí
tica, en este sentido, es necesario recordar que las activi
dades deportivas que alcanzan cierto nivel de desarrollo son 
aprovechadas por los gobiernos para acrecentar el prestigio
de los "n¡icionales''. A esto habría que agregar el uso de sÍ!!!_ 
bolos adicionales .que permiten el fortalecimiento de los va
lores de la ideología dominante por ejemplo, el uso de colo
res que corresponden a los colores de la bandera en los uni
formes de los deportistas, en las ceremonias de premiaci6n - .. 
se dejan escuchar los himnos nacionales de los triunfadores
paralelo al izamiento de !abaros patrios. Todo esto permite 
en circunstancias de crisis políticas extrapolar al terreno
deportivo, los conflictos, que se exacerb~n aún más por el -
permanente empleo del nacionalismo. Es importante señalar -
que las élites dominantes monopolizan todos los valores aso~ 
ciados al nacionalismo y que los grupos políticos no alinea
dos a la política oficial pueden ser igualmente nacionalis-
tas. 

En ella el terreno específico de la ideología queda delimit~ 
da en el ámbito de la lucha política, desde donde, por exte,!! 
si6n y·ª consecuencia de la propia lucha por el poder, el -
pensamiento ideol6gico se difunde a otros campos sociales, -
en esa época, ha de agregarse, en la que todo destino humano 
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gira en .torno a lo político precisamente a consecuencia de -
la inmersi~n de la conciencia en el discurso ideol~gico pro
nuncia.do en todas las expresiones vitales, en la medida suf,!. 
ciente para hacer de la ideología la realidad misma, redu -
ciéndola a la ·imagen proyectada por las instancias de poder
y materializada en las apariencias perseguidas por pueblos -
hipnotizados que en su enajenaci6n tienen por realidad cual
quier gesto de la inconciencia. De esta suerte por lo menos 
en el ámbito del deporte profesional, la contienda deportiva 
se convierte en una lucha política determinada econ~micamen
te y sujetadora al surgi1hiento de conciencias cr~ ticas. No
se trata de reducir simplistamente un fen6meno a otro es de
cir, el deporte a la política, pero como elemento supere_? -
tructural resultan evidentes sus conexiones con la estructu
ra econ6mica. Como parte de la vida espiritual de un pueblo 
el deporte .es uno de los canales que apoyan o frenan las po
sibilidades de desarrollo oiosicosocial de los individuos, y 

como conocimiento podrá ser utilizado como elemento que con
tribuye a la enajenaci6n o a los procesos de liberaci6n. 

La caída del pensamiento id.eol6gico para Mannheim es casi 
inevitable, siendo factible que llegue un momento en que los 
grupos dirigentes, dada la estrecha uni6n entre las situacio 
ne's de hecho y sus propios intereses, les resulte imposible
percibir la situaci6n real efe la sociedad, oculta por el ve
lo de presupuesto del pensar anteriores a la reflexi6n y de
dimensiones metafísicas pertenecientes a una alma cultural -
cuyo despliegue irradia la cultura toda sin que, sin embar-
go, ningún fen6meno hist~rico aporte indicios de su sentido
ni prueba de su existencia. 

Uno se pregunta ¿Son conscientes los dirigentes de las con· 
secuencias de sus acciones? que contribuyen a la imposibili-
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dad de percibir las situaciones reales? Una respuesta afir
mativa nos llevaría a concluir que todas las decisiones que
toma el grupo dirigente son producto de la reflexi6n. Nada
más alejado de la realidad. Por lo tanto habrá que admitir
que muchas de esas decisiones se toman a nivel de la incon-
ciencia, a nivel ideológico, siendo la práctica, o bien las
consecuencias las que demuestren el error. 

Los enfLJques epistemológicos, psicolo6gicos y sociol6gicos,
bases de la explicaci6n de los fen6menos, desarrollada por -
Mannheim, llegan a la paradoja de un conocimiento arraiga<lo
en la estructura social portadora de un inconsciente colecti 
vo presente en todo pensamiento, y carente de conciencia por 
el que la ideología, de falsa conciencia pasa a ser.falta de 
conciencia en una teoría que lleva implícita en sus fundame.!!_ 
tos la renuncia a la verdad hecha por un saber satisfecho -
con demostrar su importancia. 

De los cambios de significado del concepto ideológico, liga
dos a los cambios hist6ricos y sociales, Mannheim deriva el! 
sificaciones que a la vez indican "como un mismo concepto -
puede significar, en diferentes fases de su historia, una a~ 
titud valorativa en un tiempo y, otro una no valorativa, y -
como la verdadera antología del concepto está lmplicada en -
los cambios hist6ricos 11

:"" Así pues, como ya se ha dicho, la
connotación del concepto de deporte y su práctica ha sido di 
ferente en diferentes épocas históricas. Así tenemos depor
te filosofía, o la filosofía como deporte; el deporte como -
religión; el deporte bélico; el deporte lúdico; el deporte -
trabajo; el deporte espectáculo; etc. 

Para Mannheim la ideología adquiere dos concepciones con ba
se en el hecho común de la desconfianza.~3 
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l. Particular, determinación psicológica, la cual identifi
ca la ideología con el falsamiento interesado y deliberado -
de los hechos, conforme la posición social y los fines del -
contrario que de ella se vale. Desde esta perspectiva las -
determinaciones psicológicas esconderían intereses en térmi
nos del éxito, status, ocio, prácticas narcisistas, escapes
de la realidad (Estados hipnoides) catarsis, salud, satisfac 
ci6n de necesidades gregarias o en algunos casos de aisla -
miento. 

2. Total identificación de la ideología, según categorías -
funcionales, con sistemas de pensamientos de un grupo, parti 
do político, una clase social, o toda una época. 

En relación a la concepción total las relaciones se plantean 
entre clase social y tipo de deporte practicado, nivel de ~

apoyos financieros oficiales a diferentes tipos de deportes. 
Programación deliberada de ciertos eventos y espectáculos d~ 
portivos con fines de manipulaci~n de la atención o direc -
ción de la misma. Fortalecimiento de la identidad nacional. 

Siguiendo a Mannheim en la formulación de la concepción to-
tal de la ideología se distinguen tres fases de la historia
de las ideas que se asocian al deporte: 

l. Desarrollo de la filosofía de la conciencia que organiza 
las experiencias de un mundo confuso en la unidad de un suj~ 
to abstracto cuya activida! cognitiva determina la forma de
mundo en una unidad estructural. Precisamente los griegos -
ven al hombre (unidad) como un ser completo y activo como -
atleta, filósofo, juez, poeta o cualquier otra función meri 
toria. "El filósofo Sócrates trabajo un tiempo como apren-
diz de escultor; el dramaturgo Sófocles no solo actúo como -
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general, sino que en distintas ocasiones fué tesorero impe-
rial,. diplomático y sacerdote. En los festivales atléticos
se concedían también premios a los mejores poetas o ahedos,
bailarines y músicos más destacados". 

Es precisamente con los pitag6ricos que se encuentra la uni
dad del mundo en una fo1·ma estructural ya que hay que recor
dar que ellos tenían la concepci6n del hombre en un todo y -
que ese hombre pertenecía a los dioses. 

"La lecci6n que debemos ietener es que la mentalidad arcaica 
no había efectuado en absoluto las sepa1·aciones a las que es 
ta acostumbrada una mentalidad moderna. La operaci6n reali
zada a estructurado la raz6n de occidente. 

Los. respectivos campos de la aritmética, la geometría y la -
física quedaron separados y con ellos, la magnitud disconti
nua del número, la magnitud continua del espacio y la reali
dad de los campos". 

2. Determinaci6n de la unidad del mundo.en continua trans-
formaci6n desde una perspectiva hist~r1ca que resuelve el 
proceso del devenir en una conciencia en sí depositada en el 
espíritu del pueblo en una marcha de autoconocimiento ascen
dente. 

"El progreso se realizar~ en el sentido de la discriminaci6n 
y de sacralizaci6n será la obra de los sucesos ·enfrentados -
con el antagonismo del UNO y del NUMERO. 

A fuerza de quererse destruir a base de argumentos, unos y -
otros consiguieron afinar su percepci6n de las estructuras -
matemáticas y gramaticales y asumir una técnica de la discu-
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si6n. La mutaci6n se llev6 a cabo en dos generaciones en cu 
yo término la física ya no es teología ni poesía c6smica". 

Lo que se presencia en ~sta etapa es el rompimiento de la -
unidad del mundo dándole un mayor pe~o al espíritu o a la -
unilateralidad de la subjetividad, aquí el desarrollo de las 
potencialidades físicas del cuerpo pasa a ocupar un lugar s~ 
cundario. La burguesía en desarrollo centrará su actuaci6n
en el poder econ6mico y político. 

3. La tercera etapa representa el traslado de la conciencia 
hist6rica del espíritu del pueblo a la clase social y sus d~ 
terminaciones concPptuales en relaci6n a las relaciones en-
tre clases. 

Esta etapa puede analizarse desde dos perspectivas; una te6-
rica y otra que podrá denominarse real. A partir del análi
sis comparativo de los sistemas s.ocioecon6micos fundamenta-
(capitalismo-socialismo y variedades) y a través de los re-
sultados prácticos obtenidos en el proceso de implantaci6n -
de un sistema que se dice representa un auténtico cambio cua 
litativo. 

El resultado de este proceso de la formaci6n de la ideología· 
implica la conversi6n de la unidad de la conciencia de está
tica y rígida en flexible y dinámica. Esto se refiere a la
vigilancia epistemol6gica que debe desarrollar la raz6n del
papel que juegan nuestras preferencias, intereses, inclina-
cienes, valores en el proceso de diseñar el futuro que se de 
sea. 

De ahí que en relaci6n al fen6meno que nos ocupa se puedan -
emitir a su vez dos formulaciones fundamentales, una espe --
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cial a partir de juicios de valor que toman en cuenta las -
afirmaciones de todoi los grupos sociales menos los propios, 
portadores de falsa conciencia. Y otra general que somete -
los juicios de los adversarios, sin recurrir a juicios de v~ 
lor, y los propios, al análisis ideol6gico en tanto esten -
inevitablemente determinados por la estructura social, toma~ 
do en cuenta los dos puntos anteriores parte del supuesto de 
una cierta idea que se tenga sobre el fen6meno del deporte,
esta idea podrá ser positiva o negativa, pero siempre será -
una idea. Para poder entrar en su análisis debemos tener -
una idea de aquello que se va a analizar y nos mueve a en -
trar en eso que para nosotros puede ser desconocido. Siem-
pre hay algo que nos mueve a conocer lo que no conocemos. 
La incitaci6n se acompafia de cierta idea. L~ mayoría de las 
personas pueden tener una idea docto o vulgar sobre el depo! 
te, pero para conocerlo, para poder tener un conocimiento -
real tenemos que afirmar la idea que tenemos o cambiarla por 
otra que nos parezca más cierta. 

Del concepto total de ideología emerge el relacionismo que ~ 

según Mannheim presupone que hay esferas del pensamiento en
las que es imposible concebir la verdad ab~oluta como si 
existiera independientemente de los valores y de la posici6n 
del sujeto y sin relaci6n con el contexto social y significa 
que todos los elementos de una situaci6n determinada que en
el estudio pueden referirse a los fenómenos de imitaci6n, -
recreaci6n, comercializaci6n, catarsis o descarga de tensio
nes, control de la atenci6n, control de los procesos de cir
culaci6n del capital y los fen6menos concomitantes: indus-
trializaci6n de utilería deportiva que se manipula en térmi
nos de status y prestigio social, se refieren unas a otras y 
derivan su significaci6n de su interrelaci6n recíproca en un 
determinado esquema de pensamiento. Semejante sistema de --
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significaciones es posible y válido solamente en un· determi
nado tipo de existencia hist6rica al que durante alg~n tiem
po, ofrece expresi6n adecuada. 

La imposibilidad de verdad por el arraigo de todo pensamien
to en ·la estructura hist6rica social, conduce a la n~gaci6n
de todo saber no ideol6gico, a la demostraci6n "cient~fica"
de que la verdad esta más allá de la capacidad humana de co
nocimiento. Y alcanza tanto a Marx, contra quien Mannheim -
endereza su crítica, como a él mismo que no cuenta en su fa
vor con el recurso mediarlte el cual aquel escapo a la trampa 
de reducir todo conocimiento a pensamiento ideol6gico. Si -
el deporte es conocimiento ¿podría concebirse este en forma
pura?, es decir, ¿desvinculado de los demás elementos de la
estructura social? ¿Es posible justificar esta actividad por 
sí misma, el deporte por el deporte? La respuesta a todas -
estas interrogantes nos lleva al planteamiento moral como -
sustrato de una ciencia del hombre en la que el desarrollo -
de'las capacidades físicas lo prepara para las tareas de la
reflexi6n. El deporte es útil y si lo ~til es lo bueno, lo
bueno es a su vez el bien, cuya definici6n real se aplica a
todos los casos para todos los hombres. De esta suerte el -
que no se preocupa por el cuidado y desarrollo de su cuerpo
que es un bien se conduciría por instinto, deseo, o técnica
particular. El virtuosismo que se manifiesta en múltiples -
actividades que realiza el ser humano es la representaci6n -
simb6lica que busca dominar los movimientos de una naturale
za ciega y en conducirse según la ciencia del bien. 

Es evidente que detrás de esta posición hay una moral idea-
lista y utilitaria, pero no utilitaria en el sentido, en la
confusi6n de la verdad con el éxito sino porque es utilita-
ria a nivel de lo universal, lo Útil es sin6nimo de lo bueno, 
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y no concierne ya a los apetitos sino al deseo e5encial, la
voluntad, privilegio de todo hombre. 

En Gramsci~el concepto ·de ide~logía se conecta con los con
ceptos de hegemonía y sociedad civil. A través de ellos es
posible comprender como la sociedad dividida en clases labra 
coherencia y unidad a partir de la direcci6n de una clase o 
grupo social. Para el análisis de sociedades concretas y c~ 

yunturas específicas Gramsci propone como herramienta analí
tica el concepto de Bloque Hist6rico que relaciona orgánica
mente infraestructura y superestructura, pudiendo en este úl 
timo nivel plantearse las alianzas entre clases. A5í la 
ideología es el terreno donde los hombres toman conciencia -
de los conflictos que se desarrollan en el nivel de la es -
tructura. Así pues, dentro de un bloque hist6rico la supre- · 
macía <le un grupo social se manifiesta en dos momentos, como 
poder de dominaci6n y como direcci6n intelectual y moral de
las clases subordinadas, es decir, la hegemonía. 

El concepto de hegemonía ideol6gica es el punto hist6rico bá 
sico de partida del marxismo de Gramsci. Para él, al marxis 
mo le faltaba considerar las sutiles pero penetrantes formas 
de control ideol6gico, siendo es dimensi6n ideol6gica su 
principal preocupaci6n. La hegemonía así, se convierte en -· 
principio organizada o visi6n del mundo o una conversi6n de
visiones del m~ndo similares difundidas por las agencias de
control ideol6gico y socializaci6n en el área de la vida co
tidiana. Siendo el deporte parte de la cultura no escapa a
las posibilidades de control ejercido por el bloque en el p~ 
<ler, quien se orientará al mantenimiento y a la reproducci6n 
del consenso ideol6gico. 

Este proceso es observable en lo que Ludovico Silva llam6 la 
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perpetuaci6n de la dependencia en las cabezas mismas de los
neocolonizados, el deporte se asocia asi a otro fen6meno, a
través de lo que Adorno llamó "el sueño insomne" (la televi
sión) en la que se libra una guerra sublima!. La creación -
de un impresionante "amasijo de necesidades" que ni siquiera 
pueden ser satisfechas pero que actúan como justificaci~n -
ideológica del sistema en las mentes de los desposeídos red~ 
ciéndolos a una servidumbre mental, a una vana pasividad 
frente a la explotación, es lo que Marx calificaba como la -
religión de la vida diaria o enajenaci6n mercantil. Basta-
ría co~ hacer un c6mputo áe la cantidad de tiempo destinada

ª la transmisión de eventos ,deportivos nacionales y extranj~ 

ros y la publicidad comercial asociada a los mismos. No es
posible comprender en su real dimensión el fen6meno del de-
deporte sin afinar la puntería te6rica hacia la televisi6n y 
la radio, las más genuinas expresiones ideológicas del sist~ 
ma, incluir el deporte, el arte y la ciencia entre las far-
mas ideológicas puede ser muy .discutible ya que estos mismos 
pueden jugar o cumplir un papel antiideol6gico es decir .un -
papel de transmisi6n de conciencia. Concomitante al concep
to.de plusvalía ideol~gica se admite el de la industria cul
tural, una industria que produce, distribuye y consume redu
ciendo a los hombres a un comportamiento inconciente, en 
cuarito pone en claro las condiciones de una existencia que ~ 
amenaza con sufrimientos a qu'ienes la consideran, mientras -

' ' l 'd l' l/S que promete premios a quien as i ea izan. 

La tarea que plantea la utilizaci6n de las categorías grams
cianas para explicar y analizar el fenómeno deportivo plan-
tea algunas dificultades de caricter metodológico que convie 
ne señalar. Gramsci no lleva a cab~ un análisis específico
orientado a analizar algo tan específico y concreto como las 
relaciones que existen entre el deporte y la ideología, toda 
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vez que su interés se orientaba hacia los aspectos fundamen
talmente políticos~· iEsto invalida la posibilidad de em - -
plear sus conceptos en un contexto que no fue de su interés? 
La respuesta es negativa pues· su sistema teórico de carác -
ter abierto lo permite accediendo así a su historizaci6n. 
Lo mismo puede decirse del análisis de fenómenos que el no -
investiga específicamente, por ejemplo la burocracia, al que 
evidentemente es posible aplicarle las categorías de análi-
sis correspondientes. 

Los problemas que plantea la relaci~n entre la ideología y -

deporte se circunscriben por lo anteriormente expuesto al á~ 
bito de la cultura, el cual conlleva un problema de integra
ción social. 

En Gramsci los conceptos de in~egraci6n social se explican -
a la vez de los conceptos de sociedad civil, hegemonía e 
ideología, pues a través de ellos se denota como la sociedad 
div'i;dida en cÚses logra coherencia y unidad a partir de la
direcci6n de una clase o grupo social. 

Desde·luego se considera que la cultura es ~n elemento supe~ 
estructural de la sociedad civil, la que encuentra cabida en 
este marco integrador. 

Otra pregunta fundamental es aquella que plantearía la forma 
en que la hegemonía penetra a través de la sociedad civil. -
En este sentido es posible incluir una serie completa de e~ 
tructuras y actividades tales como las escuelas, sindicatos, 
organizaciones administrativas, la familia y todo un sistema 

. ..,:¡':'(,.,, 

de varcr,t~¡s, actitudes y creencias que integran un principio-
organizador difundido por agencias de control ideológico y -

socializació~ en el área de la vida cotidiana. 
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En el ámbito espec~fico del deporte se encuentran los rasgos 
o características que arriba se señalan y que permiten esta
blecer. las relaciones entre el ámbito de la ideología y el -
deporte.· 

A nive1 de la organizaci6n internacional del deporte es pos! 
ble detectar estrategias de alineamiento.pol~tico que permi
ten exportar conflictos de orden pol~tico al ~mbito de lo d~ 
portivo y en el que juegan un importante papel los recursos
econ6micos y publicitarios disponibles. Algunos productos -
de carácter ideol6gico qu~ arroja esta situaci6n ser~an las
nociones de "pa1s ganador Y."pa;s perdedor", est~mulos que -
gen~ran anhelos por obtener lo que el pa~s ganador tiene Y· -
proyect~. La superposici~n de valores afines a las ideolo-
gías nacionalistas que presionan sobre los sentimientos, va
lores morales y actitudes de los participantes, el ejercicio 
enajenado de los profesional'es del deporte, el control y ma
nipulaci6n de la opini6n p~blica mediante la organizaci6n de · 
eventos_y finalmente la obtenci6n de una visi6n optimista -
del mundo. 

Par~e de los sefialamientos arriba mencionados pueden encon -
trarse tambi~n en el ámbito de las culturas nacionales pero
se pueden incluir algunas caracter~sticas particulares; for 
maci6n del carácter, formaci6n moral, fortalecimiento de ac
titudes hacia el estado, integrar una pe dagogía preventiva
ª nivel de las organizaci6nes e instituciones, es un hecho -
evidente su preocupaci6n por fomentar las actividades depo! 
tivas como son ligas deportivas industriales en el caso de -
México, los juegos obreros, los juegos campesinos, los jue-
gos bancarios y clubes que permiten el establecimiento de -
una noci6~::hacia el trabajo deportivo que busca acrecentar -
mediante la competencia· y el trabajo que este exige, las po-
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sibilidades. del hombre e internacionalizar el principio do -
sumisi6n y disciplina a una autoridad superior. 

A nivel individual si bien Gramsci no aborda el problema o -
lo hace de manera muy general cuando manifiesta que la ideo
logía organiza la acci6n y mueve a los sujetos a actuar, el
psicoanálisis permitiría comprender la funci6n e impacto del 
deporte en el individuo sin que por ello se cometa pedado -
te6rico, en tanto que este método no se contrapone ni te6ri 
ca ni metodol6gicamente a ~us planteamientos . 

·,•' 

Jean Mary Brhom hace el planteamiento a proposito de la civ! 
lizaci~n del cuerpo afirmando que la civilizaci6n del ocio y 
la cultura de masas actuales expresan un determinado estado
de organizaci6n de la sociedad, que ofrece modelos de activ! 
dad física. De esta suerte, una estructura social se mate-
rializaría ·en los cuerpos a t.ravés de la motricidad, gustos, 
movimientos, sexualidad, simbolismo corporal, ritmos biol6g! 
cos, economía energética, etc., de esta suerte, la sociedad
º más concretamente el estado, esta en posibilidad de deter
minar la condici6n política d~l cuerpo~' Así, podría plan -
tearse un análisis de las culturas capitalistas y socialis-
tas del. cuerpo en tres sectores dominantes de la economía p~ 
lítica la civilizaci6n del ocio: la producci6n, el constimo y 
al tiempo libre. En el ámbito' de la producci~n (ritmos, ho
rarios y jornadas de trabajo) en el capitalismo cada vez se
vuelven más totalitarios, en el socialismo las metas de pro
ductividad conducen a la enajenaci6n del trabajador y a un -
bajo control de calidad. En el sector del consumo el siste
ma integra al organismo al ciclo de las mercancías en el ca
pitalismo, en el socialismo .las metas de la planjficaci6n -
ahogan la cratividad y libertad de expresi6n corporal. Por
Último en el ámbito del tiempo libre el sistema capitalista-
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alienta la difusi6n masiva de las técnicas del ocio que in-
sertan al individuo fuera de su trabajo en el campo de· las -
actividades "libres" socialmente controladas, técnica común
ª ambos sistemas socioeconómiCos. 

El humanismo del cuerpo (mente sana en cuerpo sano) parece-
ría un reflejo engañoso de la realidad, la protesta impoten
te de los reformadores sociales ante el carácter real del -
destino del organismo y de su existencia presente, se trata
de integrar al cuerpo según objetivos de la clase hegem6nica. 
Parte de la cultura de masas se convierte de esta suerte en
parte de la cultura del cuerpo en donde este se valoriza y -

explota comercial y publicitariamente. 

C. EL DEPORTE EN LOS SISTEMAS Cft.PITALISTAS Y SOCIALIS 

TAS. 

El deporte como hecho social cotidiano a tomado el cuerpo de 
una ideología deportiva cuyos efectos se han convertido di-
rectamente en pol~ticos. La estructura capitalista indus --. 
trial se refleja en el deporte lo mismo que los sistemas con 
economía planificada. 

En la sociedad capitalista industrial desarrollada se estruc 
tura en gran parte de sus sectores de acuerdo al principio -
de lucha, rendimiento, beneficio, ganancia, etc., todos 
ellos penetran en el sistema deportivo el cual paulatinamen
te conforma una actividad corporal tipo íntimamente vincula
do al maquinismo industrial capitalista. La competencia im
pone las leyes inmanentesde la producci6n como leyes coerci
tivas externas, el hombre lucha contra sí mismo por superar
su fuerza, habilidad y destreza. Por lo tanto la competen-
cía es la esencia misma del deporte, el cual no hace más que 
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trasponer a nivel de la actividad no prod~ctiva di~ectament~ 
del ocio y del tiempo libre, la competencia social b~jo una
forma 16dica alienada. Con el desarrollo industrial la cla
se burguesa promovi~ las actividades f~sicas como una al te_! 
nativa a .una vida tecnificada y .c~moda. Para avalar tal Vi! 
tud surgieron .teor~as que exaltaban los. valores de salud y

bienestar del deporte,· "el estar en forma" paso a ser un 
ideal y aspiraci~n de la clase burguesa. 

Hist6ricamente, el deporte acutal (o la actividad que se de
fine como deporte) nací~, se desarro119, evolucion~ con el ~ 

desarrollo del capitaU:smoindtistr.ial adquiriendo todas sus
formas de expresi6n, sftuaci~ri- que se refleja en el siglo s_! 
guiente, con la gran transf_ol'Jllaci6n soCial en donde se apre
cia que el :deporte desde ·su:·origen se ha visto ligado a los
mecanismos de inversi~n, de circulaci6n y de revalorizaci6n
del capital. EIÍ efecto se toma en cuenta lo invertido en un 
deportistas, y sus resultados; con el profesionalismo se co~ 
sidera el valor de sus. aptitudes y las opciones a explotar-
las para obtener resultados, as~ la venta integral del espe.=_ 
tkulo deportivo ·cutiler~a deportiva, alimentos, juguetes) y 

.·;1as apuestas (pron~st:icos deportivos en nuestro pa~s) han -
at:omp·afiado a la instituci6n deportiva desde su nacimiento, -
lo que indica que el merc~tilismo capitalista ha explotado
desde su origen los beneficios del deporte. 

Desde sus inicios el depo'rte se caracteriz6 como un medio de 
diversi6n, que adquiri6 un car~cter más popular cuando se r~ 
dujo la jornada laboral de las clases trabajadoras dada la -
necesidad de que la gente de la ciudad (de los centros indus 
triales) desarrollara actividades de beneficio para la salud 
como era el caso del deporte y se olvida la de actividades -
"malsanas y opresivas". 
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No obstante, que el deporte no dej6 de ser elitista y clasi~ 

ta. Para pasar a ser popular, más bien el deporte sufri6 -
una reclasificaci6n que perdura hasta nuestros días. Esta -
reclasificaci6n encuentra su raz6n en factores básicamente -
econ6micos. (dime que deporte practicas y .te dire a que el!!_ 
se perteneces). Por.ejemplo los deportes acuáticos como la
vela, el remo, el squí a·cuático, la pesca, el buceo, el sur
fing no pueden ser practicados por cualquier persona (un 
obrero), ya que requiere equipo especializado y costoso, al
cual no tienen acceso todas las personas. Lo mismo pasa con 
la equitaci6n y el tennis entre otros. Esto es,.que quien -
tiene más dinero, determinada posici6n social y acceso a el~ 
bes exclusivos podrá practicar estos deportes. Lo que deja
ver la clasificaci6n elitista y clasista que el deporte sie! 
pre ha tenido. Lo que significa ésto es que esta caracterí~ 
tica (variable) clasista del deporte no es exclusiv~ de la -
sociedad burguesa, el deporte antiguo (preolímpico) al que -
la ideolog~a del nuevo olimpismo ha tendido a idealizar, ta! 
bién fué clasista ya que la práctica deportiva estaba desti
nada para los nobles y la clase guerrera. 

Haciendo referencia a las definiciones que se han dado en -
torno al concepto de deporte, podemos afirmar que se trata -
de una práctica -individual aunque se de en grupo, cuyo obje
tivo es el progreso físico y espiritual del ser humano, lo-
grados a través de un entrenamiento intenso y sometido a re
glas, y cuya mayor satisfacci6n es alcnazar y superar un ré
cord sobre todos los competidores. Esta práctica 'exige el -
máximo rendimiento. Así pues, se desea demostrar la superi~ 
ridad sobre el sdversario, tanto en la práctica no profesio
nal como en la profesional, solo que en esta Última, la de-
mostraci6n se convierte en un trabajo que busca la rentabili 
dad por medio del espectáculo, del esfuerzo y las destrezas . 
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En otras palabras, el deporte se ha utilizado como bolsa de
valores mercantiles, como esfera de inversiones financieras. 

La profesionalizaci6n del deporte, vinculado con la propaga~ 
da política, industrial y el afán de lucro, transforma el e! 
píritu primitivo del deporte disminuyendo su importancia co
mo trabajo libre y gratuito y considera a la vida, dentro de 
un sistema de relaciones competitivas en que el individuo se 
inseita buscando su superaci6n aceptando la derrota cuando -
se presenta. De ahí las f.rases célebres "lo importante nci -

. ~ . . 

es ganar sino competir" y otra hay que "saber ganar y saber
perder",. que funcionan como mecanismo legitimador de las re
laciones sociales y laborales vigentes. 

Se puede decir que las dos categorías importantes del Depor
te en la sociedad burguesa sqn: el mercantilismo, profesion! 
lismo de éste y el clasismo, sin6nimo del status quo y de la 
distribuci6n equitativa de las oportunidades de educaci6n, -· 
recreaci6n, etc. 

En cuanto a profesionalismo, sostener la existencia de una -
juventud interesada en el deporte amateur y en el manten! -
miento de su espíritu deportivo, ha provocado que el Comité
Olí.mpico Internacional difunda, la idea del desinter~s econ6-
mico en pro del deporte tradicional y ~ontra el profesiona-
lismo, m.idiendo al deporte s6lo por el placer y la di versi6n 
en los tiempos de ocio. El Comité se encarga de subvencio-~ 
nar y supervisar los Juegos Olímpicos y también protege y P! 
trocina los juegos regionales que controla directamente, op~ 
niéndose a su comercializaci6n en forma abierta, Actualmente 
en México, después de los Juegos Olímpicos de los Angeles -
California en 1984, la comercializaci6n del deporte es exce
siva. Como se aprecia de manera evidente en los comerciales 
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de T.V., y radio, situaci6n que se ha acentuado con el pr6xi 
mo campeonato Mundial de Futbol. (Por ejem: Ford el autom6 
vil oficial del mundial). 

La evoluci6n de las concepciones políticas y sociales, indu
cen a la transformaci6n sucesiva del concepto deporte, tanto 
a nivel nacional como internacional. En general, el deporte 
puede considerarse como: práctica, espectáculo o técnica. 
El deporte como práctica implica un esfuerzo y preparaci6n -
por parte del practicante para acceder a una formaci6n físi
ca e intelectual, como espectáculo o técnica también, pero -
además se busca una rentabilidad a su esfuerzo. 

El deporte como espectáculo indica el ánimo de presenciarlo-.<': 
y el deporte como t.écnica supone un perfeccionamiento de la
técnica de quienes lo efectúan. 

La práctica del deporte en la sociedad burguesa, surge como
un aliciente en los practicantes por diversas razones, las· -
cuales citamos a continuaci6n: 

a) Es físicamente beneficiosa para el organismo humano. 
b) Es sociabilizante porque al equilibrar la mente del. indi 

viduo, sus relaciones con los demás son mejores, es de-
cir, fomenta la relaci6n colectiva y sirve de freno a 
los instintos. Fomenta el desarrollo de la voluntad, -
iniciativa, autodominio, el conocimiento de sí mismo y -
de los demás, el juicio seguro, la capacidad de antici-
parse a lo que harán los demás, la astucia. Bn el sent! 
do de.la sociabilidad, lo somete a reglas y fomenta el -
espíritu del juego limpio y el respeto al contrario, así 

·;.:'';.::5-: •' , 

como ~am.b~en el apoyo a sus compañeros. 
c) El depó';'t~ es un juego ideal en los momentos de ocio 

122 



porque además de ser formativo, libera de las tensiones 
de la vida moderna al individuo. 

d) Es factor de movilidad social. El deporte como profe-
si6n, permite elevar al individuo a un status social -
más alto y a adquirir mayor prestigio ante la sociedad. 

e) Sigue cumpliendp con una funci6n de catarsis. 
f) Es una forma de control social 

El deporte en Sociedad Socialista 

Definitivamente el deporte constituye un extenso tema susceE_ 
tible de ser abordado desde diversos ~ngulos y con diversas
perspectivas, una de esas perspectivas la constituye el pa-
pel que juega el deporte (la forma como se da el deporte) en 
las sociedades socialistas: .y a que objetivo obedece tal -
práctica. 

Es muy general y popular la idea de que en países como en -
Rusia y Cuba el deporte que se da es diferente al de países
como Estados Unidos,. Francia y otros. Se dice que el depor-· 
te socialista tiene una connotaci6n diferente y de gran rel~. 
vancia. Vrg.,en. Cuba, en conferencia dada por el represen-
·tante del Insituto del Deporte en Cuba, .de la Embajada de --
Cuba en México, -dij o: Que el deporte en Cuba es un derecho -
del pueblo cimentado en su lucha revolucionaria, a 25 años -
de revoluci6n todos los cubanos practican deporte; cuentan -
con escuelas deportivas pa.ralelas a las es.cuelas académicas
y es tan importante que es requisito haber aprobado la escu~ 
la deportiva para poder seguir con los estudios académicos,
Tienen un programa de competencias internas, cuando estas -
son representativas a nivel internacional y si un cubano ga
na se le da un premio econ6rnico. El deportista sabe si se -
lo gasta todo o parte o si lo da la gobierno cubano. Si el-
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atleta lo da al gobierno cubano se le reconoce, se le alaba
publicamente para que todos los cubanos lo sepan, si es al -
contrario, es decir si se lo gasta, también se da a conocer
al pueblo cubano, difundiendo un~ imagen negativa. 

Esta situaci6n nos permite apreciar como se utiliza la ima-
gen del deportistas en forma positiva o negativa, ya sea pa
ra enaltecer su espíritu nacionalista de agradecimiento al -
pueblo y al gobierno que lo sostuvo para que pudiera ser ca~ 
pe6n, o bien lo mal patriota que es, pues se gast6 el dinero 
y obviamente eso se toma en cuenta. 

En este caso se esta utilizando al deporte ideol6gicamente.
Por otro lado si un obrero destaca en alguna práctica depor
tiva, éste puede gozar de licencia con goce de sueldo y así
puede dedicarse al deporte, esto implica la pérdida del ama
teurismo tan ensalzado por la ideología universal del nuevo
olimpismo. 

Aunque en este tipo de sistemas el deporte sea practicado --
por todos, esto no quiere decir que sea un deporte diferente, J 
pues cabe preguntarse ¿Por qué es importante que los obreros 
rusos o cubanos (vrg.) practiquen deporte todos los días? --
la respuesta es por salud, por desahogo de tensiones, por -
educaci6n, por catarsis, o podría ser por control social ta~ 
bién?. Cualquiera que sea la respuesta a estas interrogan--
tes, lo cierto es que estas sociedades aceptan y participan-
de la ideología olímpica universal reconocida como un bien -
común para la sociedad. Además se sujetan al gobierno mun--
dial del deporte y finalmente sucumben ante la necesidad de-
figurar como campeones, de romper la "marca", de est'ablecer-
el nuevo récord y de tener un mayor rendimiento. 
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Finalmente se considera que la diferencia entre el deporte -
burgués y el deporte socialista es que en el caso del segun
do toda la comunidad práctica :n forma cotidiana el deporte. 

El deporte como afirma J. Ellul "Es un factor de masifica -
ci6n al mismo tiempo que de disciplina; y en relaci6n con e~ 
te doble objetivo coincide exactamente con una civilizaci6n
tecnicista y totalitaria 11 .'17 Yo le agregaría que el deporte -
en cualquier civilizaci6n cumple una funci6n o desempeña uri
papel. 

Una cita que permite tener una· concepci6n del tipo cíe id.eol~ 
gía que se profesa en los países del Bloque Socialista con -
relaci6n al deporte sería el siguiente: 

"Trabajo y hombre total" 

El cosmonautra Stajanov: 

En el trabjo, se pone de manifiesto el interés por.el biene~. 
tar físico. El trabajo debe llegar a su atractivo, menos fa 
tigoso, menos penoso. 

El mismo desarrollo de la producción capltalista exige que -
el cuerpo, el organismo y la fuerza de trabajo sean un fac-
tor de producci6n rentable adapatado y equilibrado. La ale~ 
gría en el trabajo exige un tratamiento científico del cuer
po para que el individuo acepte más libremente su papel de -
apéndice de la máquina, de máquinaintegrada a la máquina. 
La cultura del trabajo por lo tanto, se ha vuelto en nucs 
tros días una cultura del cuerpo en el trabajo, una teoría -
y práctica de su funcionamiento como fuerza productiva •••• -
Nuevo opio que el humanismo del ocio. En los países socia--
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1 istas, es te. hombre. total tiene también una imagen ideol6gi
camente definida. En la síntesis socialista, armonioso de -
triple ~erfecci6n: moralmente sano, físicamente desarrolla
do e inteiectualmente culto, y este hombre es el prototipo -
del hombre del reino del tiempo libre y de la libertad socia 
lista. 'IS 

El deportista, o el cosmonauta deportista, es la encarnaci6n 
profética de éste ser mítico, y la práctica del deporte es -
presentado como la herramienta privilegiada para esta renova 
ci6n física y moral, para esta regeneraci6n humana y social. 

D. PERSPECTIVAS DÉ INVESTIGACION EN EL DEPORTE. 

Habiendo encontrado la conecci6n necesaria en el deporte y -

la ideología, convendría señalar algunas posibles líneas de
investigaci6n que se considerá podrían enriquecer otros tra
bajos sobre el deporte y sus determinantes, aspectos que úni 
camente se enuncian en este .. capítulo y que de alguna manera
escapan a una más profunda reflexi6n, en virtud de los lími
tes y alcances establecidos para este trabajo en concreto. 

Identidad Nacional y Deporte. 

Es evidente que para que el sis'tema capitalista pueda desa-
rrollarse necesita de la liberaci6n aé la mano de obra y, -
por esto necesit6 romper con la localidad feudal; ya que es
ta ruptura por un lado le abre la posibilidad de agilizar y

crear un mercado y, por otro, le envía la suficiente fuerza
de trabajo para la satisfacci6n de su demanda de mano de 
obra. 

El desarrollo que marca la acumulaci6n originaria de capital 
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en Europa y las pautas que siguen el ascenso de la burguesía 
al poder hacen necesaria la aparici6n del Estado Nacional, -
como poder soberano central q~e legitime la violencia con -
que son disociados los trabajadores directos de sus medios -
de producci6n. 

Al mismo tiempo se hace necesaria la propagaci6n del sentí-
miento nacional que vincule al individuo con el estado; que
ideol6gicamente, quede sujeto a la trayectoria. que éste y -

la clase que se apropia li direcci6n de los intereses de la
sociedad en su conjunto, el desarrollo econ6mico, político y 

so¿ial (actual) propaganda dei PRI). 

A mediados del siglo XIX la influencia de la instauraci6n -
del capitalismo com~ modo de producci6n dominante, mediante
las ideas salidas de la Revoluci6n Francesa y la propagaci6n 
técnica y la ampliaci6n ·e internalizaci6n del mercado, eman~ 
do de la revoluci6n industrial en Inglaterra ya comenzaban a · 
trastocar las formaciones sociales del Asia, Africa y Améri
ca, integrándolos al capitalismo mundial. 

La penetraci6n econ6mica que llevan a cabo los países con un 
alto grado de desarrollo del capitalismo, provoca que las -
formaciones sociales con bajo grado de desarrollo capitalis
ta, no solo se presenten como productores de materias primas 
exportadas a los grandes centros capitalistas; si no que, en 
la expansi6n capitalista, éstos, sean capaces de garantizar
la extracci6n de excedente por parte del capital de los paí
ses centros. 

La manera violenta que siguen las economías con un bajo gra
do de desarrollo capitalista hace necesaria la aparici6n de
un poder central que les permita garantizar la extracci6n de 
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plusvalía·~ los capitalistas . 

. A finales del ·siglo XIX, la tendencia expansionista del capl 
t·alismo Europeo y Norteamericano coinciden con la creaci6n -
del espíritu nacional en los países latinoamericanos y afri
canos. 

Como es fácilmente observable, el capitalismo hecha mano de
todos· .los elementos ideol6gicos posibles para legitimar su -
acci6n y su existencia. 

"Hacia 1890 era una creencia.generalizada en Europa que la -
degeneraci6n física es un resultado del estudi.o". Seg(m fr.!, 

se de Sp'encer, de donde el indolente romanticismo de la épo
ca conluy6 fácilmente en la absoluta inutilidad del esfuerzo 
físico. Coubertin (impulsor ,del deporte oHmpico y restabl~ 
cedro de los juegos olímpicos) se pronunci6 contra ésa tésis 
y postul6, en cambio, como f6rmula para descansar y avivar " 
el espíritu, la práctica del deporte, que forma el cuerpo y

forja la voluntad. De ahí, sigui6 la proposici6n, hecha por 
~l con gran vehemencia de introducir la gimnasia en los pro
gramas educativos, crear campos de juego en las escuelas y -
en las ciudades, constituir sociedades deportivas y extender 
la educaci6n física, ya establ~cida en algunos colegios de -
Inglaterra a los dem~s pa~ses del mundo". 

La tendencia evidentemente hablaba de la ruptura de las fron 
teras nacionales para asegurar la relaci6n de dominio que le 
permita extraer las materias primas para sus centros indus-
triales y obviamente de la extracci~n de pulsvalor. 

Como se dijo anteriormente, la integraci6n al capitalismo 
mundial no s6lo es econ6mica, sino que éste penetra con to--
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dos sus elementos ideol~gicos. La historia se vuelve univer 
. sal y como tal."la participaci6n nacional en los diversos -

reacomodos de poder y repartos del mundo llevados a cabo por 
ias grandes potencias econ6micas. 

Para 1896, cuando se reanudan las olimpíadas, el México de -
esa época, comienza a asentarse como estado nacional que 11~ 
ga a una etapa crítica de su desarrollo capitalista depen -
diente. De momento, la crisi.s hace necesaria la divulgaci6n 
del espíritu nacional a6n no conformado. Esta crisis se ex
presa en la Revolución Mexicna de 1910-17 y llega, más o me
nos, hasta la época de C~rdenas. La tendencia a la constit~ 
ción de un espíritu nacional va. de acuerdo al desarrollo in
dustrial, el asentamiento de la Patria, la Bandera, la Na --

. ci6n. 

·Hsta necesidad econ~mica de r~pido crecimiento procura la C! 
lificaci6n del trabajó, lo mismo que abre nuevos canales a - ,; 
la ideología que responde a los interese_s capitalistas, tan
to internos mo externos. Los resultados de la Revoluci6n de 
1910-17 ·se ven plasmados en la creación de un estado fuerte-

. 4ue permita ·la diversificación de los campos superestructur! 
les de la sociedad.· 

La dependencia del capitalismo europeo y estadunidense, le -
permiten participar en las olimpíadas con un espíritu de re
presentatividad de la nacionalidad mexicana. 

Mientras para el capitalismo la internacionalizaci6n del de
porte constituye un correspondiente superestructura! del me! 
cado mundial, para las nacion·es que participan (sobre todo -
el espíritu de los deportistas, por lo menos el que han guar 
dado los mexicanos) es la representaci6n de la naci6n. 
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La participaci6n de México en los eventos mundiales del de-
porte sigue más o menos el mismo ritmo: i) baja finaciaci6n 
de las organizaciones deportivas. ii) grandes encabezados -
en los peri~dicos sobre la posibilidad del triunfo. iii) d~ 
rrota de los deportistas mexicanos. iv) fuerte crítica de -
la prensa nacional sobre las organizaciones deportivas. 
v) serie de justificaciones. vi) comienza un nuevo ciclo -
después de remover a algunos dirigentes. 

Cuantos o cuales formas de vínculo encontramos del deporte -
con el espíritu nacional mexicano. El primero y más obvio -
es. cuando una selecci6n nacional -lo que implica su represe!!_ 
tativa de México- participa ep eventos internacionales, esta. 
selecci6n es aba_nderada, además en sus uniformes lleva el -
nombre y escudo de México, en el desfile inaugural se toca -
el Himno ·Ñ~cional al igual que en el momento de la premia 

·ci6n. Este hecho sucede con todos los equipos del mundo, 16 
que implica que éste es un valor internacional de fomento 
del nacionalismo. 

Lo que sería muy interesante es saber si la práctica cotidi~ 
na de los· d'eportistas medios genera o propicia un amor a la
Patria. A este respecto, si observamos, ¿quién promueve el
deporte que le pudiera interesar en fomento del nacionalis-
mo? o bién si por el hecho de que el deporte mexicano sea un 
deporte de estado, está implícito el objetivo de fortalecer
el nacionalismo. 

Si el Partido Revolucionario Institucional (PRI) promueve el 
deporte ser~a este un indicador de que al deporte se le está 
dando un uso político pero no significa que sea nacionalista. 

Pero si observamos que todas las escuelas cumplen con hono--
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res a la Bandera y que las escoltas siempre están a cargo de 
un profesor de "deportes" y que en un campeonato interior -

siempre hay honores a la Bandera y que además los Juegos De
portivos Nacionales aquí si po~emos advertir una relaci6n d! 
recta con el deporte y los símbolos nacionales como Bandera

e Himno ~acional. 

Esta situaci6n implica la unidad de todos los mexicanos, ni
ños o j6venes participen en estos juegos, bajo los símbolos
nacionales a los que se les rinde honor y se les brinda res

peto. 

Otro aspecto importante del deporte es la virtud que se le -

atribuye de tener una acci6n unificadora pues fomenta la ru2 
tura de las barreras sociales, cabe aquí pregunarse hasta -- A 

donde y por cuanto tiempo? y para ser más explícita citar6 -
el pensamiento de P. de Coubertin que aconsejaba no preocu-

parse "por el hecho de que las sociedades deportivas integr~ 
das exclusivamente por trabajadores manuales no permitieran-
ª sus miembros medirse con los burgueses -lo importante de-- . 
cía, no es, corno err6nearnente se repite, un contacto mate --
rial que en la hora actual no daría lugar a.ninguna aproxim~ 

ci6n n1ental, sino más bien la identidad del placer experime~ 
tado, lo escencial es que la juventud burguesa y la juventud 

proletaria beban en la misma fuente de la alegría muscular.
El hecho de que no se encuentren entre sí es hoy secundario
de esa fuente manará, para unos y otros, el buen humor so 
cial: Gnido estado de ánimo capaz de garantizar, para el f~ 
turo la esperanza de colaboraciones eficaces". En esta cita 
se advierte la clara divisi6n clasista y se le achaca al de
porte su esencia de pureza de fuente de vida y alegría en la 
cual se pueden olvidar las diferencias sociales, todos la 
pueden tener, lo que me recuerda un dicho mexicano que dice-
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"juntos pero no revueltos". 

En el caso especifico de México quiero citar las palabras -
del Dr. Manuel Mondrágon y Kalb, Subsecretario del Deporte,
dichas ante el Sr. Presidente en la instauraci6n del Consejo 

·q9 
Nacional del Deporte: 

"El deporte en México se dá en el marco de una realidad na-
cional, dentro de un sistema social cuyos elementos tienen -
características propias, e~ lo político, jurídico, lo econ6-
mico, lo sociol6gico, lo cultural y lo hist6rico". (Nunca -
se aclar6 cual es esa realida,d nacional ni en que consiste y 
si es igual para todos· los mexicanos. Continuando con la cí 

ta: 

"Están aquí presentes, Señor Presidente, quienes participan
en el Consejo Nacional del De~orte, 6rgjno de integraci6n -
que será capaz de demostrar las potencialidades de la solida 
ridad aplicadas a la consecuci6n de un fin". 

El mayor compromiso para el Estado, en su papel rector del -
Deporte Nacional, es hacer de la práctica del deporte un 
bien social, como un apoyo al proceso educativo y al manteni 
miento de la salud, capaces de incidir en la capacidad para
el trabajo y en el incremento de la productividad nacional. 

En términos de deporte, son legítimamente válidos y operaci~ 

nalmente indispensables, los principios conceptuales de nue~ 
tro federalismo. Al Gobierno de la República interesa el d~ 
sarrollo equilibrado del deporte, lo mismo como educaci6n y

cultura, que como recreaci6n y activaci6n física, por igual
en los más apartados sitios de las comunidades ·rurales o en
las zonas urbanas marginadas, que en las comunidades estu --
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Jiantiles, en las clases medias y en los grupos sociales pri 

vilegiados. 

En M6xico debemos integrar esquemas propios para el desarro
llo del deporte. No abrigamos ilusiones desbordadas quepo
drían situarse m&s en el terreno de la utopía, que en el de
la esperanza racional. Los niveles de alto rendimiento de-
portivo, no se dán en ning6n país, por gencrac1on espont,nea, 
salvo notorias excepciones individuales. 

El desarrollo ha correspondido, en forma cada vez m's eviden 
te, a modelos de organizaci6n propios de los valores cultura 
les Je cada naci6n, de su potencial económico y de su estruc 
tura social". 

"Estamos en condiciones de aplicar, en una integraci6n inte!.' 
institucional e interdisciplinaria, la investigaci6n cientí
fica necesaria pa~a precisar nuestra realidad y fundamentar
una planeaci6n integral" 

Palabras con una validez oficial e innegablemente ligadas a
una política e integraci6n nacional. 

Ser m's exhaustiva en el tema sería interesante, y no deja -
de ser un campo abierto a la investigaci6n. 

Vale decir que: 

La consolidaci611 del espíritu nacional constituye una causa
do la consolidación del deporte como ideología, a su vez que 
éste Último refuerza la ideología nacionalista y la compete~ 
cía abstracta entre las actuales sociedades o naciones . 
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Educación Física y Deporte 

En la instalación del Consejo Nacional del Deporte el ~ic. -
Fernando Solana, Secretario de Educación Pública comentó: 
"Hoy con su acuerdo para crear este Consejo N.acional del De
porte, culmina el establecimiento de los organismos necesa-
rios para ~oder establecer y llevar adelante una polhica d~ 
portiva congruente, participativa, íntimamente ligada a la -

acción educativa del Estado". 51 

Se toman estas palabras para hacer la referencia de que ofi
cialmente se consideran unidos a la Educación y al Deporte -
pero a pesar de que la asignatura de Educación Física llama
da deporte por todos, tanto maestros como alumnos, se impar
en forma obligatoria, la verdad es que no se le concede un -

-~"''" valor pedagógico curricular, !1º obstante que ya hay estudios 
que demuestran que las escuelas con una.elevada orientaci6n
competitiva (práctica deportiva) muestran también mejores -
rendimientos académicos. 

Es preciso hacer h~ncapié que en México el deporte s~ cir 
cunscribe en el marco educativo ya que depende de la Secret! 
ría de Educación Pública. Le atañen cualidades de cultura, 
forma y expresión de la misma., En el mismo discurso el Lic. 
Solana continúa diciendo: "El deporte es expresi6n de la 
cultura de un pueblo. Y ésta no es una frase pretenciosa o
retórica. Es afirmación de un hecho". 

"La a<.:tividad deportiva es crisol de formación humana. En -
ella se integran valores personales, sociales y éticos funda 
mentales. Es un estado de espíritu, una pedagog~a del cuer
po y del pens_amiento que persigue el perfeccionamiento con-
tínuo del 1lofubre". 
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Equivocadamente se ha opuesto la educaci6n del entendimiento 
a la educación física corporal. No solo no son opuestas si
no se condi~ionan y necesitan. Todos los mecanismos cognit! 
vos reposan en parte en la motricidad. Todas las primeras -
fases de la formaci6n de la inteligencia del nilio tienen un
componente sensorial y son, en parte, movimiento físico, ac
tividad, cuerpo y movimiento están en la base de toda acci6n 

humana de todo aprendizaje, de toda educaci6n. 

Pensamos porque jugamos y jugamos porque pensamos. Y juga-
mos y pensamos como individuos y como seres sociales. Si el 
movimiento y el deporte forman al niño, forman y conforman -
también a los grupos sociales. Una sociedad sana y en pleno 
desarrollo, como debe ser la nuestra tiene una necesidad 
esencial vital de practicar el deporte. Por esto se compre~ 
de que la promoci6n de este sea de la competencia de· la Se-
cretaría de Educaci6n Pública. 

·~éxico es un país de 3ovenes que requieren cada vez mayores f 
facilidades de desarrollo físico y mental. Nuestra forma de 
mocrática de vida se enriquece con la participación amplia -
de nuestros niños y jóvene3 en 1as actividades deportivas. 

Desde temprana edad, la práctica deportiva enseña las venta

jas de la disciplina y la organización para lograr los prim! 
ros triunfos individuales y colectivos. No hay nada más cog 
tagioso que el entusiasmo de nuestras mujeres y hombres j6v! 
nes apoyando y defendiendo los colores de su escuela, de su
barrio, de su estado o de nuestro país. De ahí el carácter

unificador que tiene la actividad deportiva. La solidari-
dad con nuestros compañeros que se aduiere en el deporte pu! 
de si:?r el antecedente de la solidaridad ciudadana". (Sin -
embargo el mexicano sigue siendo individualista). 
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Ejemplos claros que se observan en la organizaci6n de carre
ras de marat6n y ciclismo, organizadas por eL Departarnente -
del Distrito Federal y el Partido Revolucionario Institucio
nal, en las que se fortalece ese individualismo. 

Los beneficios del deporte no s6lo alcanzan a quienes lo 
practican. 
gran parte 
me público 
to. 

Los medios masivos de comunicaci6n dedican una -
de su espacio y de su tiempo a informar a un enor 
los resultados y pormenores de su deporte favori-

Este interés no es exclusivo del desarrollo o del atraso eco 
n6mico. Ni pertenece a nuestro mundo de hoy y al antiguo. -
Pertenece al hombre universal, que encuentra en las activid! 
des deportivas un .estímulo y un complemento a las demás acti 
vidades que cumple dentro de su vida social. 

Bajo estos criterios es que se ha desarrolládo el deporte en 
México el cual se contin~a conceptuando como una serie de as 
tividades físicas en un campo lleno de vaguedades. Aún más
en este aspecto se puede confirmar el uso educativo que se -
le da al deporte, lo que equivale a tomar.al deporte como un 
elemento para adquirir y proporcionar educaci6n. 

Esta reconceptualizaci6n deberá permitirnos contestar la pr~ 
gunta siguiente: ¿qué funci6n social cumple o cubre el de-
porte?. 

Aunado a la estructura educativa, es decir, siendo parte del 
sistema de educaci6n física (eliminando los problemas de de
terminaci6n competitiva que promueve el amateurismo o el pr~ 
fesionalismo) podemos contestar: el deporte es un elemento
metodol6gico de la cducaci6n física. O por otra parte que -
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dentro de la estructura política o econ6mica, podremos con-
testar: El 'deporte es una forma de producci6n de diferentes 
tipos de individuos, o un instrumento de manipulaci6n de ad~ 
cuaci6n de desempleo, etc. De esta manera será la única for 
ma ei que el deporte logrará su incersi6n cultural verdadera 
sin necesidad de encubrir su esencia, ya que la estructura a 
la que ésta adscrita le proporcionará su objeto y su conte~,! 

. do. 

Así considerado el deporte, no habrá posibilidad de cometer
errores de interpretaci6rl" o an~lisis en cuanto a la determi
naci6n de su participaci6n ~n el desarrollo de la cultura. -
Por ejemplo, será un elemento educativo hacia el trabajo 
cuando sea aplicado en los países capitalista¡; quienes util,! 
zarán la competencia como un elemento indispensable del sis
tema. 

i 

Cabe aclarar y recordar que los países socialistas partici-
pan en competencias de orden internacional, lo que nos lleva 
a la conclusi6n de que tambi.én organizan competencias nacio
na~es de orden selectivo. 

Regresando a la consideraci6~ del valor educativo del depor
te nacional, resulta interesante transcribir las palabras di 

' -chas por el Lic. Miguel de la Madrid el 2 de diciembre de --
1982 en cuanto a Educaci6n y a Deporte se refiere, que ade-
más, permite ver cual es el criterio que di6 la directríz a
la política actual del Deporte en México: 

"Hay que enseñar también en nuestro sistema educativo para -
la justicia. Es indispensable preservar y apresurar el paso 
para constituir una sociedad más justa y más igualitaria. 
Esta construcci6n también requiere de la colaboraci6n del --
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sistema educativo. La educaci6n mexicana tiene que enseñar
a! niño, tiene que enseñar al joven a respetar el derecho de 
cada quien; a respetar el de~echo de las personas, el dere-
cho de los grupos y el·derecho de la·naci6rt. También el de
recho de todos y cada uno de los pueblos del mundo, para los 
que afirmamos sobre todo, su libre derecho a autodeterminar
se y rechazamos, en consecuencia, cualquier intervenci6n que 
limite este soberano derecho de los pueblos hermanos. 

Enseñar para la justicia también implica enseñar el equili-
brio que requiere el derecho de las personas, el derecho de·
los grupos y el derecho de la sociedad. En el coricepto de -
la justicia está implícita la idea del equilibrio y de la ªE 
monía y la doctrina política mexicana toma en cuenta ese se~ 
tido filos6fico da la justicia y por ello ha proclamado el - · 
equilibrio de la libertad ind~vidual con los derechos socia
les. El sistema educativo mexicano tiene también que estar
en contínuo proceso de revisi6n para enseñar para el trabajo 
del destino personal, pero también de la realizaci6n del de~ 
tino nacional. Hay que enseñar a trabajar a los mexicanos .
para la grandeza y para el triunfo porque México es grande -
y grande es su destino, y porque el pueblo de México ya no -
está de rodillas. El pueblo de México ha perdido los cornpl!:_ 
jos, el pueblo de México camina a la grandeza. El desarro-
llo arm6nico de todas las facultades del ser humano es tam-
bién directriz fundamental de nuestra doctrina educativa •. 
Por ello se postula la necesidad de un equilibrio, razonable 
tam~ién de la educaci6n entre la educaci6n de la inteligen-
cia~:ia educaci6n de la voluntad y la educaci6n del sentí -
miento. 

Por ello hemos de considerar como parte importante de nues-
tro sistema educativo al deporte y al arte, porque es indis-
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ensable equilibrar y desarrollar todas estas facultades de -
l.os m~xicanos" .s2 

"Estos criterios que he mencionado como orientador y guía de 
la educaci6n de la nifiez y de la juventud de México, son cr.!, 
terios también que debemos de-usar para incorporar a los am
plios grupos marginados que no hemos podido beneficiar con -
el sistema educativo: me refiero, fundamentalmente, a los -
grupos indígenas y a los analfabetas. Creo que la Revolu -
ci6n esta endeudada, gra~emente endeudada, con los indígenas 
y con los analfabetos, mientras no superemos estas lacras y
estos vacíos que no hemos sido capaces de llenar no creo que 
la responsabilidad exclusiva est~ solamente en los maestros¡ 
en ello debemos comprometernos todos los mexicanos. Aquí e~ 
tá un reto para la juventud, incorporar a los que no se han
beneficiado de la letra, de~ número, del arte y de la educa
ci6n física de los beneficios que hemos alcanzado ya la may~ 
ría de los mexicanos. Ese es el reto de la Renovaci6n Moral 
de la Sociedad". 55 

Es.tas declaraciones nos llevan a la conclusi6n de lo expues -
to anteriormente acerca de la falta de una conceptualizaci6n 
del deporte, educaci?n física, recreaci?n y hasta tiempo li
bre. Así mismo una falta de,definici6n, diferenciaci6n y -
vinculaci6n de 1os conceptos. y de las mismas actividades de
los políticos educativos y sociales de México. La necesidad 
de replantear la estructura y usos de la ideología en vincu
laci6n con el deporte sugiere líneas de investigaci6n muy -
precisas en las que puede sefialar: Comunicaci6n social, 
ideología y· deporte¡ la política dentro de la pr~ctica depo! 
tiva¡ psicología de masas y deporte¡ salud y deporte¡ la in
dustria ,r~p el deporte¡ admiais traci6n para el deporte¡· polí
tica iritéfnacional y deporte; arte y deporte; lenguaje y de-
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porte; etc. 

Religi6n y Deporte 

"Es vano querer instaurar el principado del espíritu sobre -
las ruinas de un campo destrozado" •5 " 

Abordar el deporte desde un punto de vista religioso supone
el hecho de que la religi6n o la teología pueda ocuparse de
él o vincularse con la actividad deportiva de alguna forma. 

En este inciso se tratará de mencionar brevemente (a nivel -
Instituci6n) desde el punto de vista de la teología cat6lica 
cual es la relaci6n que tiene con el deporte, tratando de -
llegar al caso de México en específico, ser preciso y profu~ 
do este breve análisis resul~a imposible pues el tema es un
vasto campo de estudio y el objeto es solo demostrar que el
deporte no es un fen6meno aislado. 

No hay duda de que no solo a nivel de pueblos primitivos se
han dado y se dan relaciones entre los valores del deporte y 
la religi6n, o bien que el deporte manifteste funciones ri-
tuales o religiosas. Los campeones de los juegos griegos t~ 
nían una relaci6n directa con sus dioses al igual que en lá
cul tura precolombina el juego de pelota estaba íntimamente -
ligado a la religi6n. 

Si hemos dicho antes que de acuerdo con Gramsci, la ideolo-
gía es forjadora de sujetos, en el terreno de la práctica, -
la iglesia constituye una instituci6n que por muchos añ.os a·
forj ado sujetos con una ideología. Como dijera Marx la reli 
gi6n es la "capa ideol~gica más densa" que desde la antigüe
dad se ha involucrado con el deporte. En el siglo XVI el --
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Papa pidi6·se prohibiera cuanto tipo de actividades fisicas
-deporte- representaban un alto riesgo, además con la insta~ 
raci6n del cristianismo, se prohibe la cultura física de 
aquellos tiempos por que era la representaci6n del paganismo, 

creencias anteiiores al mismo. 

Con esto se quiere acentuar el hecho de que el deporte nunca 
ha existido perse (por sí mismo) sino que siempre ha sosteni 
do un vínculo con la estructura política, social, econ6mico

en este caso religiosa. 
. ... 

Y aún cuando la iglesia catQlica haya intervenido en algunas 
ocasiones para pedir se prohibiera el deporte esto no quiere 
decir que el deporte haya dejado de vincularse a la religi6n. 

El ser "elegido" para integr,ar una selecci6n recuerda esa 
parte de la Biblia que dice así: "muchos son los llamados 
pero pocos los elegidos" y esta elecci6n principia a ser me
t6dica y el elegido tiene que pasar un número de pruebas se
lectivas y contínuas, a trav~s de las cuales se da a conocer. 

De tal suerte que el deporte es "la selecci6n sistemática de 
una élite de campeones capaces de llegar lo más lejos posi-
ble en su actuaci6n". 

He mencionado la religi6n cat6lica por que es la que predom! 
na en México. 

La posici6n de la iglesia cat6lica ha cambiado, ya no se op~ 
ne a los deportes. 

Paulo VI ha comprendido muy bien el papel del deporte y de -
las competiciones internacionales que le permiten vislumbrar 
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perspectivas de paz y de amistad mundial sin que el sistema
sea transformado lo que evidentemente asegura., de acuerdo 
con las tésis de la iglesia, la supervivencia y la domina 
ci6n del capitalismo. · En es~e sentido se le vi6 bendecir a
las ciclistas y Últimamente, a los jugadores del futbol de -
cuatro equipos internacionales, al mismo tiempo que declara
ba que los partidos de futbol contribuyen, por su parte, a ~ 

afirmar las relaciones fraternales entre los hombres de to-
das las condiciones, de todas las nacionalidades y de todas
las razas, cuando son celebrados con plena conciencia y esp! 
ritu delibre desempeño. 

"Vuestra uni6n, al organizar peri6dicamente los campeonatos
europeos de futbol, que involucran a los equipos nacionales-
de todo el continente, ayuda a reforzar los lazos de nuestra j 

vieja y siempre joven Europa, ya sean del Este o del Oeste; 
Ella desarrolla las relaciones humanas que a veces culminan-
en el establecimiento de verdaderos vínculos de amistad en--
tre los jugadores y los dirigentes de distintos países. Tam 
bién permite dar -no solamente a los deportistas sino a los·
incontables espectadores que asisten directa o indirectamen-
te, gracias a la radio y a la televisi6n, .a estos encuen 
tras- una visi6n de los hombres y de las cosas que trascie~ 
den el horizonte limitado que las barreras, a menudo traza--
das artificialmente entre los diversos pueblos, imponen a -- · 
los hijos de una misma civilizaci6n, de.un mismo continente'~ 

Muchos deportistas mexicanos se encomiendan a Dios y a la -
Virgen de Guadalupe. 

Casi todos los deportistas de cualquier religi6n en el mame~ 
to de competir piden a su dios los cuide y los proteja y los 
ayude a ganar. En México esta situaci6n es muy peculiar, --
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basta recordar al boxeador "conocido como el Rat6n Mad.as -
quien públicamente decía: "todo se lo debo a mi manager y a 
la Virgencita de Guadalupe". 

Por su carácter simb6lico el deporte se ha convertido en una 
religi6n. Los encuentros deportivos por su carácter social
y místico toman los rasgos de las fiestas religiosas tradi-
cionales. 

Así, el olimpismo moderno, se convierte en una "Religio Athl~ 
te". Ciertas pruebas pen.Ósas y esforzadas se han sustituí.do 
simb6licamente al Vía Cruci~ y la Crucificci6n. El decatlo
nista y el marathonista, destrozados en la meta han sacrfic! 
do su existencia por la redenci6n deportiva de la humanidad. 
Otro subiendo los escalones a fin de encender la antorcha -
olímpica de donde brota el f~ego purificador prometen no 
traicionar jamás su ideal por pura fidelidad a su bautizmo--

Espectáculci y ·neporte 

El deporte como espectáculo no es exclusivo de la sociedad -
contemporánea es sabido que desde la época de resplandor de
las sociedades griega y romana, el. deporte (antecedentes de
la actividad deportiva) tiene.ya esa caracter~stica. El he
cho peculiar del deporte como espectáculo en la sociedad con 
temporánea, es el de ser recibido por una enorme multitud a
través de los medios masivos de comunicaci6n. Aquí nuestro
problema se complica un poco más si reconocemos el papel de
los medios masivos de comunicaci6n como instrumentos propag! 
dores de la ideología dominante, como aparatos ideol6gicos -
del estado. Pensamos que el deporte no escapa de los .fines
de los medios masivos de comunicaci6n y es utilizado ·a su -
vez como un instrumento propagador de la ideología dominante~ 
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Evidentemente, este papel propagador de ideología que ha ad
quirido el deporte, no se va a llevar a cabo mediante la ex
plicitaci6n de la ideología ~n las transmisisones deportivas; 
no, ese papel es s61o 'subyacente, implícito, pues la ideolo
gía dominante encuentra un elemento que la afirma y consoli
da en la actitud pasiva del sujeto receptor del deporte como 
espectáculo. La cuesti6n se agrava c~ando vemos que en Méx! 
co, como en casi la totalidad de los países del mundo, se ºE 
ganizan torneos deportivos largos y que se transmiten coti-
dianamente, haciendo de esa actitud pasiva descrita, una ac
titud permanente en el sujeto receptor quien, en ~a mayoría
de los casos, encuentra en el espectáculo deportivo además -
de la necesaria válvula de escape de las tensiones de cada -
día, un escaparate de su problem~tica cotidiana, una forma -
de ocultamiento de su realidad que, en la misma medida que -
se oculta, se dej~ traslucir .. Es aquí en donde el deporte -
como espectáculo trasciende los límites de la recreatividad
(funci6n que casi siempre ha tenido y en cierta medida sigue 
teniendo), para llegar al grado de convertirse en un instru
mento que enajena al sujeto de la realidad y su problemática; 
' y quizá lo más grave _del asunto es que el sujeto no s6lo se-

enajena al sujeto de la realidad y su problemática; y quizá
lo más grave del asunto.es que el sujeto no s61o se enajena~ 
de su propia realidad como individuo, sino que al mismo tie~ 
po se enajena, como ser social que es, de la realidad social 
en que vive. 

En el deporte como espectáculo el individuo está en contac
to con los demás espectadores logrando, junto con ellos, un
alto grado de identificaci6n con el practicante, no solo en
,su manifestaci6n directa hacia él, sino en la medida en que, 
mediante el espectáculo, tiene la posibilidad de descargar -
todas sus tensiones extradeportivas, actitud que· demuestra -
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un signo de liberaci6n. El individuo tiene la sensaci6n de
que el deporte es una actividad importante e, inconsciente-
mente, se siente privilegiado de ser su observador directo,
aunque en realidad se encuentra subordinado a él. El papel
que toma como aficionado en los deportes masivos, empieza -
con el respaldo econ~mico. Posteriormente, el aficionado e! 
presa apoyo a su practicante preferido, estimulando, de ésta 
forma, su esfuerzo y superaci6n. 

El deporte como espectáculo puede darse de dos formas disti!!, 
tas: por un lado, como 'deformador del espS.ri tu deportivo - -
provocando en el individuo.el abandono de su identidad, y -
por el otro, como fomentador del deporte sin propiciar, por
parte del individuo, ese abandono de identidad, Desafortun~ 

damente, la primera actitud es la predominante, pues el de-
porte se ha convertido en una fuerza asociativa, a grado tal 
que hoy en día se forman clubes de practicantes e incluso de 
observadores simpatizantes que prestan un formal apoyo a los 
jugadores de determinada entidad, ya sea persiguiendo fines
lucrativos o bien por considerarlo una forma de representar
los valores de la religi6n. Sea cual fuere su intenci6n, es 
claro que este tipo de clubes fomentan un espíritu colectivo 
trascendente en el ámbito deportivo. En todo caso, el peli
gro a que se enfrenta el deporte es del de su politizaci6n -
que incita a la rivalidad entre distintas entidades. 

Otra actitud que propicia el deporte como espectáculo lo 
constituye la mitificaci6n que el público hace de los depor
tistas, sobresalientes: "Los deportistas son, sobre todo, -
los 'í'49Jos absolutos que tienen acceso a los juegos y los e.!! 

•, '; "i ', . ~ 

tienden~- pero que no llegan a profundizar en la estimaci6n -
de les valores intelectuales". El individuo actúa de tal ma 
nera por la necesidad de tener héroes que se impongan por 
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cualidades que parecen asequibles a todo el mundo, dando la
esperanza de llegar algún a ser como ellos. ~l individuo 
los hace "suyos", considerándolos más importantes que los -
científicos o intelectuales, quienes, econ6micamente, ganan
menos que cualquier deportistas afamado y son, además releg~ 
dos al olvido. 

La mitificaci6n de los deportistas es generada por la publi
cidad especialmente, por la prensa que en su afán de compe-
tencia, busca noticias que, sobrevalorándolas, impacten al -
público lector. 

En este sistema enajenante constituído particularmente por -
el deporte se deduce que el deporte espectáculo que aleja al 
individuo de su identidad, lo convierte en un mero artículo
de consumo que permite saciar.la agresividad reprimida del.
observador, al igual que cualquier tipo de manipulaci6n, ya
sea en los resultados da los eventos como en el rendimiento
del practicante mediante el soborno, o bien, de su consitu-
~i6n física a través de las drogas o procedimientos psi~ol6-
gicos. 

Con lo mencionado hasta el momento, podemos afirmar que el -
capitalismo acentúa la comercializaci6n de las especialida-~ 
des deportivas confiriéndoles una especie de legitimidad - -
que justifica el desmesurado afán de lucro. Esto conlleva
ª una serie de peligros como: el descrédito por la trampas
Y la disminuci6n del espíritu deportivo, así como también,
la formaci6n de falsos caminos e ilusiones en el observador. 

En general, podemos decir que el deporte funciona de la si-
guiente manera: como promotor de individualidades, confor-
mando el profesionalismo, como forma de ganarse la vida, re-
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recibir e¿timaci6n social Y.ser un mito popular; como resal
tador.de aptitudes físicas, creando la imágen del hombre sa- · 
no y fuerte que se superpone al débil (cualidades exigidas -
en cierto tipo de trabajos y en la guerra); como elemento -
discriminador entre el hombre y la mujer colocando a esta 6! 
tima a un nivel inferior que el hombre, y también por el ra
cismo que quebranta el espíritu deportivo. 

Otro· .factor de suma importancia que va íntimamente ligado al 
espectáculo es la comercialización que sufre el deporte. 

Por un lado los medios de comunicaci6n como la Televisi6n y
Rad~o tienen un costo por transmitir los juegos y las casas
que siémpre trasmiten los partidos son marcas de cigarros y

vinos. Por otro lado los implementos y ropas deportivas fu!!_ 
cionan comercialmente: "X campe6n usa tennis X o la raqueta
Z" y as~ sucesivamente. 

Pero el factor más importante de comercializaci6n a mi jui-
cio es el que sufren los pr~pios deportisatas que como en el 
caso del futbol; estos son aunt~nticas mercancías que se co~ 
pran y venden. El Último caso fué el del futbolista mexica
no Hugo Sánchez cuya compra ya no la hizo otro club sino él
mis.mo, con lo que estuvo en posibilidad de igualar su "pre-
cio" con el de su colega argentino Mario Maradonna. 

Así pues, el deporte como espectáculo contiene elementos de
comercializaci6n, de fanatismo, de catarsis, una especie de
socializaci6n ya que a través de comerciales se indica que -
comer, beber, vestir, hacer y hasta pensar. 

Con lo hasta aquí dicho, de ninguna manera se considera ago
tado el tema, ya que éste requiere de un estudio mucho más -
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profundo que el aqui realizado. A lo más, se pretende lle-
gar a plantear una 'serie de lineamientos que ?i bien tienden 
a comprobar los supuestos de que partimos, de ningún modo -
los considero agotados.; de tal forma, este trabajo pretende
el planteamiento correcto del problema, y la presentaci~n de 
alternativas de explicaci6n, ~s que una explicaci6n propia
mente dicha. 

Contrariamente a lo que pudiera suponerse, este trabajo no -
pretende concluir que el deporte es una actividad inherente
ª la .ideología dominante, p.or el contrario, quiero hacer hi!!, 
capié en que reconozco y aprecio las cualidades formativas y 
de beneficio de dicha práctica como actividad eminentemente
humana y racional que s.urge con fines de bienestar y satis-
facci6n y que incl.uso aún en nuestras sociedades subsisten -
tales características. Lo que deseo destacar es el hecho de 
que el deporte se ha convertido en un elemento de uso para -
diferentes fines, pero por ser esta actividad inherente en -
parte, a la ideología dominante, por ser esa ideología quien 
lo adopta en la medida en que le atribuye esa finalidad; es
decir, no es precisamente que el deporte sea una ideología,
sino, más bien, que el deporte se ha. conv~rtido en un instru 
mento utilizado por y para una ideología que busca incesante 
mente mecanismos que la legitimen y la consoliden. 

Sexualidad y Deporte 

El psicoanálisis se ha enriquecido en los Últimos afios con -
la aparici6n de nuevas tendencias y nuevos desarrollo. Así
por ejemplo, los efectos que pueda tener la personalidad en
el ámbito de las actividades deportivas. 

Como es sabido el psicoanálisis es un método y una técnica -
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de terapia para los des6rdenes mentales y emocionales. Sin
prete.nder tina circunscripci6n ortodoxa a los lineamientos de 
Freud, es evidente la riqueza, que para la comprensi6n del -
fcn6meno deportivo, representan sus categorías de análisis.
Aten.diendo a los desarrollos te6ricos de Freud se podrían -
abordar los problemas de la histeria que se define como una
enfermedad y trastorno psicog~nico caracterizado por disoci~ 
cienes es decir, por la desaparici6n de la conciencia clara
de d.eseos afectivos, pero que se consideran vitandos, y pro
ducci6n autosugestiva de diversos sustitutivos únicamente in 
telegÍ.bles a la· .luz de l~s experiencias patol?gicas: ata --=
ques, estados espasm6dicos, ,par~lisis, anestesias y otras - -
afecciones de partes y funciones que han desempeñado algún -
papel 'en las experiencias reprimidas y disociadas. 

Estos estados histéricos son fácilmente observables en dife-
, . 

rentes competencias de índole deportiva y son fomentados o -
más correctamente estimulados por la creaci6n de ídolos y -
clubes de admiradores quienes hacen una religi6n de esta con 
ducta. 

Esta psiconeurosis que resulta de entre un conflicto del ego 
(yo) y las primitivas tendencias del id (ello) permitiría la 
elaboraci6n de una teor~a sobre el comportamiento deportivo
tanto en los deportistas como en los espectadores. 

En cuanto a las teorías de la motivaci6n inconsciente, de la 
represi6n, de la resistencia, de la transferencia, de la an
gustia y de la etiología de las neurosis, el dualismo entre
el eros y el tanatos permitirían obtener una fuente de datos 
acerca del porque a nivel de las estructuras mentales cier-
tas personas son m~s proclives a la prictica de'ciertos de-
portes. Si la motivaci6n son el el conjunto de razones para 
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actuar a nivel ps~co~nalítico, estas razones estarían en la-
dinámica de la rep~esi6n de actitudes, instintivas agresivas 
que el super yo (receptáculo.de lo sensurable) transfiere, -
sublima, proyecta, a fin de hacer posible la v~da humana en
condiciones de estabilidad precaria. 

¿Cual sería la relaci6n entre los traumas sexuales y la acti 
vidad deportiva? Se debe tener cuidado al tomar en cuenta,
las opiniones que defiende el vulgo con relaci6n a estos pr~ 
blemas. Es indudable que la l~bido o expresi6n dinámica del 
instinto sexual necesariamente tenga que buscar un objeto ~

libidinal que haga posible la realizaci6n del principio del
placer y cuya frustraci6n haga de los deportes un medio pro
picio en el que se sustituyan los objetos libidinales natur! 
les por otros que.no lo son, de esta suerte, la obsesi6n o -
compulsi6n a la repetici6n de.una rutina físca podría estar
muy bien encubriendo uha frustraci6n; un deseo insatisfecho, 
una necesidad de afecto, un autocastigo (masoquismo) etc. 

El narcisismo y el sadismo como expresi?n del impulso de 
agresi6n hablaría de: el primero, de una incap~cidad para 
dar a los demás, recurriendo al propio engrandecimiento. Es 
te narcisismo es un sin6nimo de amor a sí mismo, estimulado.
fuertemente por algunos deportes como el físico-culturismo,
la gimnasia (aún cuando las actitudes y el objetivo son dife 
rentes). 

La fuerte diferenciaci6n por sexos de ciertas actividades d~ 
portivas hablan necesariamente de un problema de tipo cultu
ral que influye en la estructura del psiquismo y se refleja
en la actividad específica, es evidente que el impulso 
sexual o el principio del placer estar conectado en la raz6n 
o sentido de muchas acciones deportivas pero se puede con --
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cluir que sea determinante. La explicaci6n culturalista re-
. . . 

feriría además de estos aspectos ya mencionados los que se -
refieren a antecedentes y ed?caci6n del sujeto, proceso de -
socializaci6n y desarrollo esas actitudes vitales llamadas -
caricter, actitud hacia la vida, adaptabilidad etc,. Así, -
quien elige un deporte con alto riesgo por ejemplo automovi
lismo, el paracaidismo o alpinismo, tiene un perfil psicol6-
gico que se determina por los elementos arriba descritos y -
cuyo conocimiento permite su adscripci6n y control por quie
nes tienen la capacidad de decidir en el área. 

La trilogía sexo, cultura y deporte abre un canal de inmen-
sas posibilidades para la investigaci6n que permitirían all~ 
nar los problemas emocionales de los padres proyectados en -
sus hijos. Orientaci6n que nos permitiría ahondar en las e~ 
periencias traumáticas del ser humano y que no solamente im
pactan el ámbito de su ·actividad en el deporte sino que afes 
tan la totalidad de su vida. 

Mucho tendrá que investigarse acerca de algo que quizá mu -·
chos sociol6gos considerarían fuera del ámbito propio de la
ciencia, más, una discusi6n de tipo filos6fico, del problema 
del amor y su expresi6n en las conductas bi6filas. Por ello 
es f~cilmente comprensible que en el deporte puedan hallarse 
exigencias neur6ticas de amor. Esta necesidad neur6tica de-· 
amor podría ser un recurso para disimular la habilidad, para 
obtener poder, etc. 

No se pretende ir demasiado lejos con este problema. La Té
sis será la siguiente: 

"La organizaci6n de las relaciones de producci6n debe impla~ 
tarse el psiquismo individual con el riesgo de poder ser en-
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todo momento, impugnada por quienes son la llave maestra de
la misma; eilo debe corformarle, estructurando. 

Esta interiorizaci6n debe actuar no s6lo a nivel de una l~gl 
ca consciente sino en el sustrato de toda 16gica, a nivel de 
la fantasía inclusive. El cuerpo es el mediador privilegia
do de esa interiorizaci6n, y la educaci6n física y el depor
te son los instrumentos.privilegiados de esa mediaci6n". ó& 
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CAPITULO J;V 

"El Deporte no es ya un juego que 
representa un fin en si; es un 
sector del mundo de los negocios. 
Se invierten miles de millones en 
lós estudios, los equipamientos d 
los propios campeones; la admini~ 
traci6n de las actividades deporti 
vas pasa a tener la importancia de 
la gesti6n de otros organismos ec~ 
n6micos. Por otra parte, la t6cni 
ca del Deporte de masas inficiona 
otras actividades. Las expediciones 
científicas y las exploraciones 
geográfic.as se efectúan cual la con 
quista de un campeonato y obedecen 
al mismo m6vil". 

Luigi Volpicelli. 



CAPITULO IV.- LA SOCIEDAD MEXICANA ACTUAL Y EL DEPORTE 

Según lo expuesto en los capítulos precedentes, se infiere 

que el Deporte actualmente a rebasado a todas las manifesta -

ciones anteriores, a sustituido valores y funciones del ju~ -

go, además, de haber generado nuevos aspectos, en la vida so

cial, econ6mica y política, en el contexto mundial. 

Es importante, saber cual es el marco que norma al deporte, -

c8mo opera l!ste en M~xico, cuáles funciones se enc1,1entran o -

se le asignan en el Plan Nacional de Desarrollo y en la es--

tructura de las instituciones deport~vas en México. En base

ª su análisis se busca definir la línea que rige en México. -

Se tratan de analizar en detalle las instancias, los niveles

Y las diversas determinantes de la instituci6n deportiva en -

Ml!xico. 

A.- El Analisis Institucional y el Deporte. 

La Instituci6n Deportiva, cuyas características son universa

les, desde nace dos d~cadas, se na sometido a estudios y an§

lisis desde el ojo de la Sociología Política. Estudios que en 

su mayoría han considerado a la institución corno un aparato -

ideológico de estado, el cual estructuralmente esta mediatiza 

do por el aparato estatal además de reflejar su ideología 

burguesa. (Athusser) 

En México este análisis (hasta hoy) no se ha suscitado, sin -
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embargo, es cierto que es el estado el que dicta las 11neas -

de acción del deporte nacional y que este deporte nacional es 

parte de esa estructura universal del deporte ol1mpico. 

La instituci6n deportiva de México no ha sido cuestionada, y-

no se ha planteado su critica; únicamente se han expuesto sus 

problemas formales como: exigir un buen deporte, con buenos -

educadores, buenas instalaciones y buenos recursos financie -

ros, es más nunca se ha manifestado la preocupaci6n por las -

buenas condiciones de trabajo de los profesionales del depor-

te. 

Cabe volver a preguntar ¿Qué.es el Deporte y concordando con

la concepci6n de P. Laguillaumie es ante toda una instituci.ón 

.cuya organizaci6n es mundial. En su desarrollo histórico, se 

aprecia cómo el deporte logró su unificación en forma progre

siva, al igual que muchos de los hechos y fenómenos políticos 

y sociales del mundo que se estructuraron después de la Segu~ 

da Guerra Mundial. El deporte desarrolló su ciencia y la té~ 

nica logrando desarrollarse la técnica. y ciencia del deporte, 

Hoy es una unidad mundial y jerarquizada, todo fen6meno depor . . . -
tivo esta centralizado en una autoridad, el Presidente del e~ 

mite Olímpico Internacional y órganos administrativos afines, 

quienes se fundamentan igualmente en el avance científico y -

técnico hecho que se constata en los Juegos Olímpicos de Los-

Angeles y siendo los primeros juegos computarizados. Además -

se aplica todo el avance científico y técnico en cuanto a Me

dicina del Deporte se refiere y en la medición de la marca. -
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Ahora bien, si en M~xico las políticas y funciones del depor-

te son dictadas por el Estado, esto significa que responda a 

una estructura política e ideol6gica que se enmarca en las 

políticas sociales del PND. 

Que de acuerdo a sus objeti~os y principios de hermandad, 

creación de hábitos positivos, respeto entre compañeros y con 

trincantes y a las normas establecidas podr1a considerarse e~ 

cuadrada en la funcionalidad de la institución y sus integra~ 

tes. 

En los p~rrafos siguientes se analizan las instituciones d~ -

portivas en M~xico y su relaci6n a la ideología dominante. 

-:) :1: 

El deporte en México corr~ en el mundo es un hecho, una con 

quista de la humanidad, no es un fen6meno abstracto, y como -

toda realidad social, "el deporte se inscribe en el marco de 

las relaciones de producci6n que determinan, en lo fundame~ -

tal, su estructura interna, su naturaleza profunda" •1 Se con-

sideva que lo que determina al deporte en la actualidad es la 

sociedad capitalista y las relaciones de clase, así pues el -

deporte, como todo hecho social se caracteriza por su natura-

leza clasista. 

El prop6sito de este capítulo es conocer la razón de la inst! 

tuci6n deportiva en México, es decir, considerando que México 

se conceptua como país con Economía Mixta, ¿cual es entonces-
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el conjunto de fuerzas sociales, econ6micas, pol1ticas e ide~ 

16gicas que se encuentran en ello, lo principal como dijera -

J. M. Brohm y G. Berthaud es conocer qu{? le da su dimensi6n -

hist6rica y en especial los "análisis de los fen6menos del p~ 

der, de los sis.temas de acci6n, de decisi6n y de negaci6n de 

la institUci6n deportiva, no deja duda de que el deporte ind! 

ca un proceso de integraci6n social dentro del marco de una -

relaci6n social de fuerzas".~ 

El Deporte Institucionalizado que como se ha mencionado antes 

es mundial, jamás fue cuestionado y mucho menos planteado co

mo un problema. No obstante, el deporte, que es la esencia -

de la institución deportiva, forma parte en cierta manera de 

un .. uso social del cuerpo·, · es primordial destacar que las -

t~cnicas del cuerpo, el status del cuerpo y el simbolismo cor 

peral, cambian a lo largo de la historia en funci6n de la or

ganización de las clases sociales, de la estructura familiar, 

de las creencias. " Esta inscripci6n del cuerpo en el orden-

cultural es llevada a cabo por ml\ltiples instituciones que 

cumplen una misi6n de incorporación y de tutelaje, y de las -

cuales forma parte la instituci6n deportiva, que en los dife-

rentes períodos de la vida de los individuos y en los difere~ 

tes sectores de la vida social, asigna al cuerpo un estatuto-
3 

corporal determinado". 

El Estado Mexicano organiza y controla el deporte nacional 

por medio de la organización de competencias, sus campeonatos 
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el establecimiento y control de records, Para ello se apoya 

en sus instituciones normativas y operativas expresión estruc 

turada y orgánica de la actividad deportiva Nacional. 

En nuestro país la ins~ituci6n normativa nacional es la Sub -

secretaría del Deporte* dependiente de la Secretaría de Educa 

ción Pública, el Comite Olímpico Me~icano y la Confederación

Deportiva Mexicana que son las instituciones representativas-

de la organización mundial del deporte en M~xico, están subsi 

diadas por el Gobierno y la mayoría de las secretarías de es

tado tienen una dirección deportiva y recreativa asi como una 

partida presupuestal para el deporte, Las oompañías de la 

iniciativa privada organizan sus campeonatos deportivos se a~ 

llinian o subsuman a la directriz de la CODEME y por lo tanto 

se puede considerar que·e1 deporte en M~xico es un "Deporte -

de Estado", 

Así pues, el deporte se presenta corno un tipo "nuevo de apar~ 

to ideológico de Estado. (es una fo:r:ma del aparato de estado 

burgués) el cual determina que ~sta actividad se mediatice, 

"Todas las instituciones comunes .son abarcadas por el Estado-

y reciben una forma poU:tica", 

Retomando a Gramsci, si el deporte es·Uíla institución, se e~ -

marca en la superestructura, la cual esta sostenida por una s~ 

rie de aparatos ideol6giees colurnn~ vertebral de las instit~ -

cienes de'i Estado¡ y el deporte es una de ellas situación-

*Al momento de redactar este capítulo aún existía este organi~ 
mo, que desaparece en vistas a la política de reducción del 
gasto püblico en el actual sexenio (1983-1989) , , .158 



que es acentuada desde el sexenio pasado que se cre6 la Subs~ 
. ~ 

cretar1a del deporte.·· Pues aunque no exist1a una Subsecreta 

r1a del deporte ~ata, se inserta en la ideolog1a de todas las 

instituciones estatales. Esta inserci6n se daba y se da en -

el manejo que hacen todas las instituciones con sus programas 

deportivos y recreativos en pro del bienestar del trabajador

de su salud y esparcimiento, de su formaci6n e identificaci6n 

para s1 y con la instituci6n o empresa en que trabaja o repr~ 

senta. 

B.- Pol1ticas Estatales (Oficial~s) de Deporte en M~xico. 

Las politicas actuales que rigen y norman a la Educaci6n F1s.f. 

ca y por ende al Deporte se encuentran contenidas en el Plan

Nacional de Desarrollo de1 gobierno y la instituci6n encarga

da de llevarlas a la práctica es la Secretaria de Educación -

Pnblica a trav~s de la Subsecretaria de Educación Media y Su-

perior. 

En dic~o plan'se expresa la preocupaci6n de promover el desa-

rrollo integral del individuo y de la sociedad mexicana, sie~ 

do conscientes de que la Educación F1sica y el Deporte no es-

t5n adecuadamente vinculadas al proceso educativo global. 

Dentro de sus estrategias contempla el hecho de que la Educa-

ción Física el Deporte y la recreación deberán integrarse al 

proceso formativo de todos los mexicanos dentro y fuera de la 

.•. 1 ;¡9 



escuela, lo que significa, que el estado tiene interés en te

ner un paradigma de la Educación F1sica y del Deporte, para -

todos los mexicanos, que además sea congruente con los princ! 

pios del manifiesto mundial de Educaci6n Física, pero princi

palmente al sistema educativo nacional (que está vinculado a 

las directrices del pa1s y ·cuya representaci6n máxima se en -

cuentra expresado en el articulo 3° Constitucional. 

Después de haber planteado en los capitulas anteriores un maE_ 

co de referencia sobre el desarrollo del Deporte, la ideol~ -

g1a y definir su vinculo o relaci6n con el juego y la Educ~ -

ci6n ··Física, es necesario adoptar una definici6n en base a -

los conceptos utilizados por los principales organismos y de 

acuerdo a las necesidades del, estudio, analizar precisamente

las relaciones sociales enmarcadas en la práctica social esp~ 

c1fica del rendimiento humano, 

Se entiende por Deporte la práctica f1sica m~todica, ya sea -

individual o por equip9, cuyo objetivo es lograr o superar 

una marca establecida o vencer a un adversario en donde siem

pre va a quedar un campe6n (el mejor). Es un sistema instit~ 

cional±zado con un sistema de competencias f1sicas generaliz~ 

das universales, que penetran en el espacio de todos los indi 

viduos, grupos sociales y naciones, ~egido por normas, re 

glas del juego que tambi~n son universales, 

Ahora bien, se entiende y acepta a prior~ que México se ajus
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ta y participa en la estructura del Sistema Mundial del Depor 

te y alineandose ~ las normas, reglas, protocolo y ceremonial 

del Deporte Moderno. Sin embargo, es necesario ver qué pasa

al interior de la estructura del Deporte Mexicano y cuales 

han sido y son· sus lineamientos y objetivos al menos durante-

los últimos 12 años. Para tal efecto, se revisaron los obje-

tivos y funciones de las instituciones normativ.as del Deporte 

en México, que son la Secretaria de Educaci6n Pública (con su 

Subsecretaria.hasta 1985}; la Confederaci6n Deportiva Mexicana 

(en adel<inte:coDEME), el Comité Ol:í.mpico Mexicano (COO en lo -

sucesivo) en ei Instituto Nacional del Deporte (INDE). 

A ra1z de que M~xico fue sede de los XIX Juegos Olimpicos en 1~ 

el año de 1968, el deporte en nuestro pa1s adquiere súbitame~ 

te una gran importancia, podria considerarse como el Boom del 

Deporte Mexicano, el cual se ve reforzado con el mundial de -

futbol 2 años m~s tarde, no obstante, después de haber conta

do con dos magnos eventos deportivos, los m1i.s importantes del 

mundo la euforia pasó. Qué sucedió con el deporte de los me-

xicanos? de todos y cada uno de los mexicanos, ¿que legaron -

estos eventos además de instalaciones?. 

Pues bien, posterior a los Juegos Olimpicos y del gobierno 

del Lic. Gustavo Diaz Ordaz, toma posesi6n el Lic. Luis Eche-

verr1a Al.varez, quien {en sus afanes populistas), se preocupa 

por el. deporte a, fin de que éste sea practicado por el pueblo• 

are.a el. Instituto Nacional del Deporte, el cual entra en fun-
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ciones el 7 de julio de 1976 y deja las bases bien cimentadas 

para su funcionamiento y el de la Subsecretaria de la Juven -

tud, la recreaci6n y el deporte (periodo de gobierno del Lic. 

José L6pez Portillo) .
7

. La creaci6n de estas dos instituciones 

normativas del Deporte Nacional da una connotaci6n más rele -

vante al Deporte a sus funcionarios y a sus dirigentes, "pol.f. 

ticos de profesionales ocupan los puestos", un factor hist6ri 

co que deterrninar1a el derrotero del Deporte. 

En este per1odo (1977) se realiza, podr1a decirse, el. primer

diagn6stico formal del Deporte y de la Educaci6n Física en M~ 

xico, efectuado por la Dirección de Planeaci6n de la Secreta-

ria de Educación Pública en el cual una serie de institucio -

nes normativas y operativas, concuerdan en la definición de -

Deporte, como "ejercicio f1sico practicado individualmente o 

por equipos, a fin de superar una meta establecida o vencer a 

un adversario en competici6n, siempre con sujeci6n a ·ciertas

reglas", y a la Educación F!sica como "La disciplina pedagó

gica que conduce al desarrollo de los hábitos y habilidades ·

psicomotrices que coadyuvan al desarrollo armónico del indivi 
.¡, 

duo", En estas dos definiciones se aprecia claramente que la 

Educaci6n F1sica tiene un objetivo bien diferente al del D~ -

porte, mientras una es formativa, la otra busca ünicamente la 

competencia en base a reglas, la segunda busca crear hábitos-

y la primera ~demás de los hábitos el espiritu de lucha verti 

do en la competencia. En este estudio se considera al Depor

te, Educaci6n Fisica y Recreaci6n, como elementos afines o co 
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munes, sin definir su vinculo, sus funciones o bien sus dife

rencias. 

Tomando como base este estudio se reconocen dos clases de Ins 

tituciones- deportivas, las normativas y las operativas. 

Se considera a la Instituci6n Normativa como aquel organismo

que cumple con una acci6n rectora o normativa del Deporte. Ta 

les instituciones son: 

Secretaria de Educaci6n Pública (SEP) 

Confederaci6n Deportiva Mexicana (CODEME) 

Instituto Nacionai del Deporte (INDE) 

Comité Olimpico Mexicano (COM) 

Las instituciones oper.ativas son los organismos que realizan

º fomentan la práctica deportiva, es decir, toda instituci6n

que fomente dentro de sus funciones la acci6n deportiva como

ser1an el IMSS, ISSSTE, DDF, FSTSE, el INJUVE (actualmente 

CREA), las secretarias de Estado. 

En relaci6n a los clubs privados cabe hacer notar la poca in

fluencia que ejerce el gobierno a través de sus organismos e~ 

pec1ficos en materia de seguimiento, controly evaluaci6n de -

programas de Educaci6n f1sica y eventos deportivos. Qichos -

clubs careciendo de los elementos espec1ficos que proporcion~ 

r1a la Administraci6n para el Deporte, generalmente improv! -

san sus actividades ein que exista un control eficaz sobre 
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sus programas, por ejemplo integración de personal profesi~ -

nal capacitado y aumento arbitrario de cuotas a los socios. 

etc. 

El Deporte en México, se concreta en la realidad bajo objeti.

bos y funciones de las dependencias normativas definidas por-

leyes, decretos y estatutos, o bien convenios. 

i:.a Secretaria de Educación Públi.ca con una Subsecretar:La de -

la Juventud, el Deporte y la Recreación, es la encargada del

aspecto educativo dei Deporte y de la Educación F!sica, todas 

sus funciones van encaminadas a organizar, desarrollar, patr~ 

cinar, vigilar y promover acciones tendientes al pleno des~

.rrollo de la juventud. Tales funciones quedan bien explic~ -

das en el articulo que a continuación se transcribe: 

n Artículo 38.- A la Secretaria de Educación Pública corres -

. " ponde el despacho de los siguientes asuntos: · 

1; Organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas ofi 
ciales, incorporadas o reconocidas: -

f) La enseñanza deportiva y militar y la cultura física en 
. general. 

Puede apre~iarse como en la asignatura de Eduación f1si 
ca, al prOfesor se le exige que imparta ejecicios de -
"orden y control" que abarcan saludos, distancias y mar 
chas lo que puede asociarse evidentemente a todo el pro 
ceso de socialización dentro del nacionalismo. -

IX, Patrocinar la realización de congresos, asambleas, reu
niones, eventos, competencias y concursos de carácter -
científico, técnico, cultural, educativo y artístico; 

XXIII.Determinar y organizar la participación oficial del 
país en competencias internaciona.les; organizar desfiles 
atl~ticos y todo géneco de eventos deportivos, cuando -
no corresponda hacerlo expresamente a otra dependencia-
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del Gobierno Federal; 

XXIV. Coopºerar en las tareas gue desempeña la Confederaci6n -
Deportiva y mantener la Escuela de Educaci6n F1sica; 

XXVII.Organizar, promover y supervisar programas de capacita
ci6n y adiestramiento en coordinación con las dependen
cias del.Gobierno Federal, los Gobiernos de los Estados 
y de los Municipios, las entidades pllblicas y privadas, 
así como los fideicomisos creados con tal prop6sito. A 
este fin organizará, igualmente, sistemas de orienta 
ción vocacional de enseñanza abierta y de acreditacI6n
de estudios; 

XXVIII. Orientar las actividades artt'sticas, culturales,. re -
creativas y deportivas que realice el sector público-f~ 
deral; 

XXX. Organizar y promover ~cciones tendientes al pleno desa
rrollo de la juventud y a su incorporación a las tareas 
nacionales, estableciendo para ello sistemas de serví -
cio social, centros de estudio, programas de recreación 
y de atención a los problemas de los jóvenes.* Crear -
y organizar para este fin sistemas de enseñanza espe 
cial para niños, adolescentes y j6venes que lo requI~ -
ran; 

Articulo 50.- El Presidente de la República estará facultado-
. · para determinar agrupamientos de entidades de la Admi -

nistraci6n Pllblica Paraestatal, por sectores definidos, 
a efecto de que sus relaciones con el ejecutivo federal 
en cumplimiento de las.disposiciones legales aplicables 
se realicen a través de la Secretaria de Estado o Depar 
tamento Administrativo que a cada caso designe como co= 
ordinador del Sector correspondiente. 

Articulo 51.~ Corresponderá a las Secretarias de Estado o De
partamento Administrativo encargados de la Coordinaci6n 
de los Sectores a que se refiere el articulo anterior,
planear, coordinar y evaluar la operacien de las entida 
des de la administraci6n paraestatal que determine el = 
Ejecutivo Federal, 

EL INDE, órgano normativo constituido por decreto y cuyo p~;··• 
r1odo de existencia fue muy corto (1976-1981) tuvo como 
objetivo principal la promoción del deporte no profesio 
nal, as1 como la "Coordinación de todas las actividades 
relacionadas, mediante la elaboraci6n y ejecuci6n de 
una programación nacional '1 , Y sus funciones generales -
(contenidas en el articulo 3°) son: 

1, Promover el mejoramiento fisico y moral de los mexica -
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nos a través del deporte. 

2. Elaborar la programaci6n del deporte nacional, 

3. Fomentar el deporte entre el personal de las diversas -
dependencias del Gobie~no Federal. 

4. Coordinarse con los Gobiernos Estatales y Municipales -
en los términos de los convenios. 

S. Asesorar a los Gobiernos Estatales y Municipales cuando 
lo soliciten. 

6. Impulsar la investigaci6n en todas las ciencias y técni 
cas aplicadas al deporte particularmente la medicina de 
portiva. 

7. Fomentar la capacitaci6n y mejoramiento de los deportis 
tas y la forrnaci6n de promotores, entrenadores, técni = 
cos, jueces y árbitros en todas las ramas. 

8. Promover en coordinaci6n con las organizaciones obreras 
campesinas y populares la práctica del deporte de sus 
integrantes •. 

9. Coadyuvar en el impulso a las pr~cticas deportivas en -
las escuelas de slstema Educativo Nacional conforme a -
las normas de la Secretar1a de Educaci6n Pública. 

10. Aprovechar los medios masivos de difusi6n para fomentar 
el deporte. 

11. Fomentar y apoyar la celebraci6n de eventos deportivos
regionales y nacionales. 

12. Establecer relaciones con organismos deportivos interna 
cionales, 

13, Administrar, conservar y operar las instalaciones depor 
tivas que le sean asignadas por el Gobierno Federal o = 
mediante convenios por los Gobiernos Estatales y Munic~ 
pales. 

14. Procurar la creaci6n d°e industrias mexicanas fabrican 
tes de material deportivo. 

15. En general todas aquellas necesarias para el curnplimie~ 
to de las objetivos que señala el presente decreto y 
las que le confieran a otras disposiciones legales apli 
cable", -

Las actividades del INDE 1 estaban destinadas a "todos los me-
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xicanos (Art. 3°. Fracc. I) y especialmente a: 

Obreros 
Campesinos 

· Sector Popular 
Dependencias del Gobierno Federal". 

Sus caracter1sticas constitutivas eran las de ser "un organi_! 

rno pablico descentralizado con personalidad jur1dico y patri

monio propios (Art. 20) . "Su Gobierno está integrado por los-

titulares de diversas Dependencias del Poder Ejecutivo. Su 

Presidente es el Secreta;:.io de Educaci6n Pública. El Direc -
tll tor General es nombrado por el Presidente, de la Reptlblica" •. 

Que pese a corno quedó expresado en el p&rrafo anterior su 

principal fuente econ6mica era de "Aportaciones de Gobierno -

Fede!lia~es y Gobiernoa Estatales, as! corno los subsidios, den.!?. 

minaciones y aportaciones", que se le asignen por cualquier -

medio iegal". 

L~ego entonces, se comprende que la actividad deportiva en M! 
xico tendr1a una. l~nea. norma~iva (SEP) y un 6rgano coordin~ -

dor de todo aspecto deportivo (técnico, docente, econ6mico, -

industrial y po11tico¡ 

Otra de las instituciones normativas es la Confederaci6n De -
11 

portiva ~exicana, que inicia sus funciones el 22 de julio de-

1933 y se fundó en diciembre de 1932. 

Sus objetivos eran hasta 1977, "encauzar la organizaci6n del

deporte, Procurar la unificaci6n del deporte nacional a tra
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v~s de la's federaciones, teniendo como fin la elevaci6n moral 

cultural y f!sica de los deportes de todas las clases socia -

les". 

Estos objetivos se cristalizan a trav~s de sus funciones y ac 

tividades: 

l. Establecer relaciones de cooperaci6n con los organismos 
federales, estatales de Educaci6n F!sica para lograr c~ 
ordinaci6n educativa. 

2. Crear la Unidad Deportiva Nacional, a fin de que todas
las actividades deportivas est~n regidas por los estatu 
tos y reglamentos de la CDM y Federaciones. 

4. Cooperar en las competencias autorizadas y organizadas
por las federaciones. 

S. Autorizar la participaci6n de deportistas mexicanos en
torneos internacionales bajo la responsabilidad directa 
~e la· CDM y de l.as Federaciones. 

6. Obtener la responsabilidad y control de las pruebas de
selecci6n nacional para todos los juegos de carácter in 
ternacional. 

7. Estudiar y seleccionar los m~todos ~s adecuados para· -
mejorar la condici6n física, moral y cultural de toda -
clase de individuos y con ello lograr su participaci6n
en actividades deportivas, que lleven a cabo las agrupa 
ciones afiliadas a la CDM, -

B. Obtener la cooperaci6n de las Federaciones, organismos
afines y personas afiliadas mediante: 

a) Publicaci6n, distribuci6n de estatusos, reglamentos 

b) Ediciones en español de la literatura deportiva mun 
dialmente reconocida, -

e) C;reaci6n del "Consejo T~cnico Nacional" integrado -
por delegados de las Federaciones o Asociaciones 
para cada deporte, 

d) Promover clases colectivas y conferencias sobre las 
diferentes actividades deportivas. 

~· Que las autoridades Federales, Estatales y Municipales-
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construyan instalaciones deportivas con las orientacio
nes de la CDM. 

10. Establecer y·mantener relaciones con las Federaciones -
Internacionales en representaci6n de las Federaciones -
Mexicanas. 

11. Confeccionar el calendario deportivo anual de campeona
. tos nacionales. 

12. Crear un Cuerpo de Marcas que lleve la estad!stica de -
marcas impuestas en competencias nacionales e interna -
cionales. -

13. Recabár .de las autoridades Federales, Estatales y Muni
cipales, el apoyo material y moral para la aplicaci6n -
de estos Estatutos y. sugerir la creaci6n de dispositi -
vos legales para favorecer el desenvolvimiento de las -
actividades de la CODEME, autoridad competente de la 
orientaciOn.del Deporte Nacional de Aficionados. 

14. .Señalar· y mantener en todas sus Federaciones y miembros . 
afi.liados al concepto de aficionado. 

~a COD~ encausa.toQos l'lUS esfuerzos al deporte organizado -

de aficionados, al Deporte Sectorial (sin definir que es De-

porte sectorial y tambilin siri decir que actividades realizan

y cuales han sido l.os resul·tados) 

La Conf e~era,c;l.6n e~ una dependencia descentralizada que f~ -

ciona como asociaci6n civil, en, donde su presidente.esdesign!_ 

do po~ el. Presidente de la RepGblica. Y la asamblea de Dele

ga~os de feqerac;l.ones y asociaciones en funciones de feder~ -

oi6n es l,a autoridad max;l.lllél,. 

Su fuente presupuesta! esta compuesta por cuotas de membres1a 

de 3,a¡:¡ fe~eracionei:i y asociaciones afiliadas, y por un Subsi

dio del Gobierno Federal y Donativo~, 
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Por Qltimo'describir.anlos objetivos y funciones del COM, el -
que inicia sus funciones el 23 de abril de 1923, es I'á""más a~ 
tigua de las instituciones deportivas. Sus objetivos genera
les son: Desarrollar y proteger el movimiento olimpico y el
deporte de aficionados en forma aut6noma, sin nexo poHtico -
ni religioso.·''-

Hacer respetar el concepto aficionado. 

Asesorar a la CODEME sobre asuntos de carácter internacio
nal. .... , ~ .. 

Promover y conservar relaciones con Federaciones Naciona -
les e Internacionales. y con deportistas mexicanos. 

Se preocupa por contar con la representaci6n nacional para 
.Juegos Ol1mpicos, Panamericanos y Centroamericanos. 

Sus funciones son parincipalmente en el ámbito internacio
nal del Deporte. 

El COM es· una A.C., que esta relacionada con el Comit~ OU.mp!, 

co Internacional (t~ene reconocimiento y aprobaci6n y el Esta 

tuto debe ajustarse a las.norma.$ del COM), 

Conforme a los objetivos y funciones de cada una de las depe~ 

dencias podemos apreciar que la mayoria tiene el objetivo de: 

Hacer llegar los beneficios del deporte y la recreaci6n 
al sector de poblaci6n que atienden. 

Fomentar y promover actividades deportivas y recreati -
vas, mediante la preparaci6n y organizaci6n de eventos.· 

Organi~ar, dirigir y desarrollar los eventos deportivos 
en sus diferentes etapas. 

Y de utilizar las actividades deportivas y recreativas
como medio para: 

o 

o 

o 

Canalizar el mejor aprovechamiento del tiempo libre. 
Coadyuvar en la elevaci6n social, f1sica y cultural. 
La integraci6n familiar y/o social dependiendo del -
ambito de acci~n de cada instituci6n. 

Se notan claramente los conflictos entre estas instituciones

Y la duplicidad de fun.ciones e incluso de acciones en las que 
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se concurrían, por lo que se opto por establecer un convenio

en que se especificaba la funci6n de la Secretaría de Educa -

ci6n Pública, como 6rgano máximo normativo y al INDE como 6r 

gano coordinador. Además es incongruente que la federaci6n -

sea Asociaci6n Civil y est~ subsidiada y el Presidente desig

ne a su Director. Pero a pesar de acuerdos y convenios, no -

existe una linea definida de funciones, ya que conforme a la

Ley ·1a Secretaría de Educaci6n Pública {Subsecretaría de la

Juventud, Cultura y Recre.,aci6n) le compete planear, coordinar 

y evaluar la operaci6n del INDE, y por otro lado, a este le -

compete dentro ·de sus objetivos organizar un sistema de pl~ -

.neaci6n. del Deporte. 

En el área de Educación Física la Secretaria de Educaci6n Pú

blica a trav~s de la Dirección General de Educación Física, -

tiene la función de organizar y desarrollar este tipo de edu

cacidn escolar y nuevamente se encuentra que el INDE dentro -

de sus funciones también tiene el desarrollo de la educación

fis ica, así como la atribucidn de modificar planes de estudio 

de educación en tos cuales incluye técnica deportiva y depor

tes, desde el 4o. año de primaria, A su vez el COM dentro de 

sus objetivos manifiesta promover e impulsar la Educación Fí

sica. Lo que indica una dualidad de funciones y la necesidad 

de de1imitar el área de competencia de cada organismo y esta

blecer la coopdinación necesaria. 

Se aprecia y observa la carencia de un programa rector cen 
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tral y de ·un criterio unificado hacia el deporte, sin una de

finición del vinculo e importancia entre educaci6n física, d~ 

porte y recreación, sin l1neas de comunicación· y funcional i -

dad entre los 6rganos o.perati~os y normativos. 

Por otro lado el área de investigaci6n se menciona, más no se 

específica, ni se realiza, la única instituci6n que investiga 

y es hasta estos ültirnos años, es la Universidad Nacional Au

t6noma de Mi!!xico, en el área de medicina del deporte. En la 

UNAM, existen los proyectos de creaci6n de 2 licenciaturas: 

La de medicina del deporte y la de educaci6n fisica. 

Vemos claramente que en México y para los mexicanos, ya sean

ejecutantes, directivos; 'intelectuales o pol1ticas del ·depor

te, tratan en forma indistinta a la Educación Fisica y al De

porte, no hay una conciencia de la conceptualización de cada

uno de ellos, no existen lineas a seguir; más ese trato inde

finido o indistinto hace patente la carencia de una política

nacional del Deporte, 

No obstante, en los planteamientos de creación de las nuevas

instituciones del deporte y entre ellas el Consejo Nacional -

del Deporte, el Gobierno Federal atento a las interrelaciones 

entre la práctica del Deporte, el fomento y mantenimiento de

la salud, la educaci6n y el desarrollo integral del individuo 

contempla como una necesidad, la definición de una política -

nacional del deporte, 
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Este Consejo Nacional del Deporte fue creado por decreto, con 

carácter de 6rgano consultor de la Secretaría de Educaci6n Pú 

blica, así corno de mecanismo para la integraci6n y el. fomento 

del deporte no profesional, en el ámbito nacional. 

Es curioso apreciar corno la ·secretaría de Educaci6n Pública,

cuya funci6n principal es educar pondera menos precisarnente

de la Educaci6n Física y se va directamente al deporte el 

cual podríamos considerar corno el producto terminado de una

buena enseñanza física (coordinaci6n, fuerza, elasticidad, -

etc.) y se le considera corno un medio calificado para el .de

sarrollo de la educaci6n, fomento de la salud. 

Podria establecerse que la política se orienta hacia el desa 

rrollo del deporte, relegandose la Educaci6n Física. Sin que 

exista una correspondencia real o total entre los buenos de

seos expresados en la literatura normativa y los resultados

obtenidos en la práctica, 

Este consejo esta integrado por el sector gubernamental y r~ 

p~esentante de cada Secretaría de Estado, por un representa~ 

te de organismos descentralizados entre los que se encuentra 

el ISSTE, IMS, í-REA, DIF 1 CFE, PEMEX, INFONAVIT, IPN. 

El Sector del Deporte Federado (COM, CODEME) • Los sectores

sociales, Congreso del Trabajo,.FSTSE, SNTE, ANVIES, Consejo 

Nacional del Deporte Estudiantil, UNAM, UAM, UPN, Confedera

ci6n Nacional de Asociaciones de Padres de Familia y organi~ 
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mos de la iniciativa privada. 

El Consejo esta constituido por un Presidente que es el c •. se 

cretario de Educaci6n P~blica, un Vicepresidente, El c. Subse 

cretario del Deporte y un Secretario Genera1:5 

El Consejo Nacional del Deporte responde a un cambio hist6ri

co en el Deporte y la Educaci6n F1sica en México, ya que se -

crea después de la desaparici6n del INDE y la creaci6n Gnica~ 

y espe~1fica de la Secretaria del Deporte, cuyo principal ti

tular fue el Dr. Manuel Mondrag6n y Kalb, es decir deja de 

ser Subsecretaria de la Juventud, el Deporte y la Recreaci6n

para ser tlnicamente' $ubsecretar1a del Deporte ya desapareciqa 

con tres direcciones cuyas funciones normativas son vigentes

en la administraci6n actual, pero si es necesario analizar 

sus objetivos y tratar de delimitar su política fundamentada~ 

en el articulo 3o. Constitucional, ya que la Subsecretar!a 

del Deporte compete al Smbito educativo de la Secretaria de -

Educaci6n P6blica, 

El articulo Jo. de la Constituci6n dice educaci6n para todos, 

su consecuencia 16gica sera o es "deporte para todos" (el que 

fue lema del .INDE). 

Como se dijo antes.la pol!tica del Deporte se sustenta en el

Plan Nacional de Desarrollo bajo el rubro.de Política Social
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en cuanto a educaci6n, cultura, recreaci6n y deporte se refi~ 

re, por con·siguiente, el Poder Ejecutivo Federal conforme al..; 

esquema constitucional que nos rige, es el responsable de con 

ducir y orientar esta política como parte del proceso educat! 

vo asignado, a la Secretaría de Educaci6n Pública, con el pa

pel rector en el área del deporte no profesional, a través de 

que fue Subsecretaría del Deporte, la cual se reaonocio como

máxinio 6rgano normativo del deporte amateur en el país. 

Por consiguiente, su política, es la política de la CODEME y 

del COM.(el cual esta sujeto también a las disposiciones del

COI,se.· considera:·peit:Ilneiltetranscribir las políticas naciona -

les de Educaci6n Física y Deporte y Recreaci6n, que se conte~ 

plan en el Programa Nacional de Educación Física, Deporte y -

Recreación 1985-1988 de la Subsecretaría del Deporte, funcio

nes actualmente absor~~por la SEP, 

"Los lineamientos generales de planeación de educación física 

deporte y·recreación constituyen en esencia, una estrategia -

. global de coordinaci6n, base insustituible para delinear y 

hacer factible un proceso de planeaci6n nacional, que en sus

aspectos normativos señalen las bases y lineamientos_gener~ -

les para la programación, operación y evaluaci6n de las acti

vidades en los Estados de la Repiiblica'', 
11 

En su conjunto, los lineamientos generales de planeación son

én la participación de los Estados de la Repiiblica y las Ins 
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titucioncs, los cuales, al integrar estos lineamientos gener~ 

les en sus programas estatales e institucionales correspo~ 

dientes, les darán realidad y vigencia. 

Corno estrategia global de coordinaci6n, los lineamientos gen~ 

rales de coordinaci6n ser§n Qperativos en la extensión y pro

fundidad en que los Estados de la República y las Institucio

nes participen, dentro de la prerspectiva de una normatividad 

nacional capaz de lograr una homogeneidad 6ptima en el desa -

rrollo de los programas sustantivos. 

Adern§s de su valor como estrategia global de coordinaci6n, 

los lineamientos generales de planeaci6n van dirigidos al lo

gro de dos postulados básicos que definen la política naci~ -

nal en materia de educaci6n física, deporte y recreaci6n. 

"Elevar el desarrollo biopsicosocial de la poblaci6n me 

xicana, mediante la pr§ctica de actividades físicas ma

sivas, manteniendo vigentes sus valores culturales, pe

dag6gicos y de salud, 

Mejorar el rendimiento, en tiempos y marcas, del depor

te de alto nivel sin abandonar los valores educativos -

del deporte y la recreaci6n". 

"El primer postulado de esta política nacional se concreta en 

~1 programa de educaci6n física e iniciaci6n deportiva, y en
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el programa de deporte sectorial y recreaci6n para la salud. 

Para el segundo postulado, el programa asociado, federado y 

de repre·sentaci6n nacional, cuya naturaleza y contenido, se 

irán construyendo progresivamente en funci6n de los de los -

niveles de desarrollo nacional del deporte. 

Los postulados de la política nacional de la cultura f1sica, 

pueden ser considerados e.amé> los vectores fundamentales, de

cuya suma de fuerzas dependerá su desarrollo. Ambos vecto -

res tienen aisladamente una potencialidad propia, pero será

en la medida en que se logre la articulaci6n de sus efectos, 

en la que estas potencialidades serán capaces de totalizar -

un resultado final". 

En efecto, el simple logro de resultados sobresalientes en -

el objetivo de promoción social no satisfacerla las expecta

tivas en materia de cultura física, ni la práctica del depo~ 

te cumplir1a, con las expectativas que la opinión pGblica 

mantiene en materia de desarrollo deportivo, Son situacio -

nes articuladas que, conjugadas con la realidad nacional, r~ 

quieren de tm desarrollo paralelo y congruente; que beneff -

cie lo mismo al aspecto cultural integral de nuestra naciona 

lidad, que al mantenimiento y sostén de la salud, la integr~ 

ción social y la identidad nacional de nuestro deporte, 

Bajo esta pol1tica quedan las instituciones normativas e in~ 
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cluso operativas del pais. (Ahora bien, la CODEME y el COM -

continuan teniendo los mismos objetivos y las mismas funcio -

nes) • 

Bien, esta politica plasmada en el programa de (este sexenio) 

la Subsecretaria del Deporte se gesta en los foros de consul-

ta popular (1983) y cuyos resultados integran la politica so-

cial del P.N.D., por lo que se considera a ~ste como el "re -

sultado de la voluntad politica y del Estado y producto de un 

gran esfuerzo de participaci6n social; es el instrumento que

permite dar coherencia a las acciones del sector pGblico, 

crear el marco para inducir y concertar las acciones de los 

sectores social y privado y coordinar la de las tres 6rdenes-

del gobierno, conjuntando asi el esfuerzo de la sociedad para 

recuperar las bases del desarrollo nacional y construir una -

etapa diferente y mejorar nuestra historia~. 

La politica social del PND lucha por una mayor igualdad, (de-

manda una sociedad igualitaria) cuyo objetivo es la libertad~ 
15 

y desarrollo de diversas potencialidades humanas ••• " 

Bajo una organizaci6n civil y un sistema politice y econ6mico 

en donde la educaci6n y la cultura han desempeñado un papel -

determinante. Estas aspiraciones se expresan en el Articulo-

Jo, Constitucional ''principio y fin de toda acci6n educativa-
16 

y norma para ponderar lo ya realizado", 
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El Artículo 3o. destaca: "La educaci6n que imparta el Estado

será democrativo, considerando a la democracia, no s6lo como

una estructura jurídica y un r15gimen político, sino como un -

sistema de vida fundado en el constante mejoramiento econ6mi

co, social y cultural del pueblo, y será nacional, en cuanto

sin hostilidad ni exclusivismo- atenderá a la comprensi6n de

nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos,

ª la.defensa de nuestra independencia política, al asegur~ 

miento de nuestra indepen~encia econ6mica y a la continuidad

y acrecentamiento de nuestra cultura, y contribuirá a la me -

jor convivencia humana. 

Una sociedad más educada, conciente de sus valores culturales 

es tambi~n más responsable; quienes la integran conocen mejor 

sus posibilidades y límites, saben resolver sus diferencias -

internas y, por lo mismo, son más dueños de su momento y de -

sus circunstancias. Una educación para el ejercicio de la vi 

da ciudadana impide aceptar y ejercer la autoridad corno un va 

lar en s1 mismo, antes bien, la reconoce como medio para la -

realización de fines y metas que los hombres se proponen. 

El Artículo 3o. y las aspiraciones de los mexicanos que en ~l 

se expresan, obligan a planear una educaci6n que contribuya a 

formar individuos libres en una sociedad justa. La educaci6n 

permite a la co1ectividad el acceso a los beneficios del pro

greso y la posibilidad de crear y disfrutar juntos un mismo -

tiempo histórico, 
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La educaci6n y la cultura inducen al desarrollo, lo promueven 

y a la vez participan de él. El progreso educativo y cult~ -

ral resulta decisivo para avanzar hacia el bienestar econ6mi-

co y social. Después de hacet menci6n a la cultura tan repe

tidas veces sería conveniente definir que se entiende por cu~ 

ra y así encontramos en el apartado 7.2.1. Diagn6stico; la -

concepci6n de que la "cultura ha sido concebida más como un -

bien reservado a ciertos grupos privilegiados, que como el 

conjunto de valores, expresiones y tradiciones, resultado ta~ 

to de la inventiva individual como de la experiencia colecti-

va". 17 

Más adelante en el 'punto de desarrollo de la cultura nacio -

nal se le da a esta una·concepci6n amplia, en la que partic! 

pan las más elevadas creaciones del genio individual, pero.-

también la rica y permanente contribuci6n de las comunidades 

étnicas y de los diversos grupos sociales que integran nues-

tro heterogéneo país. 

Como línea de acci6n para promover el desarrollo integral 

del individuo se considera necesario "fortalecerse la vida -

cultural mediante la búsqueda de dos. grandes objetivos estr~ 

chamente correlacionados: ampliar la participaci6n democrát! 

ca d.e:,Jos individuos, de los grupos y de las comunidades en-
·"".:.·,°'. 
,~~,, 

el conocimiento, la creaci6n y el disfrute de nuestra cultu-

ra y enriquecer, afirmar y difundir los valores propios de -

nuestra identidad nacional. 
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En la estrategia del Plan forman parte esencial los grandes -

temas de la cultrua. Esta no será considerada marginalmente; 

deberá contribuir a orientar el sentido mismo del desarrollo. 

No es posible plantearse el progreso en términos unilaterales 

El avance de la vida econ6mica y política requiere del apoyo

y de la orientaci6n de una política cultural. La política y -

el Estado son, al fin y al cabo, obra de cultura. 

El Federalismo se fortalece con una vida cultural más equili

brada, con la descentralización y el apoyo a las culturas de

las regiones, de los estados, y de los municipios mismos. El 

nacionalismo en la política y en la economía alcanza pleno 

sentido con el aliento y la defensa de nuestra identidad cul

tural. 

Los contenidos culturales de la educación básica así como ~os 

de la formación magisterial habrán de revisarse y enriquecer

se. Se ampliarán las tareas de preservación, rescate, dif~ -

sión y enriquecimiento del patrimonio cultural, histórico, ªE 

queol6gico y artístico y las acciones tendientes a identifi -

car a la juventud con los valores de la his.toria y de la per

sonalidad cultural del país. 

Con el propósito de impulsar las genuinas creaciones artesana 

les, se intensificarán las acciones de apoyo, rescate y difu

sión de las culturas étnicas, populares y regionales • 
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Para la divulgaci6n de la cultura se aprovecharán las posibi
lidades que brindan los medios de comunicaci6n y se apoyarán
formas innovadoras para su mejor difusi6n. Asimismo habrán -
de impulsarse los servicios de bibliotecas, publicaciones, sa 
las y casas de cultura, así como museos. 

Se buscará una mejor distribución regional y social de las a~ 
ciones de apoyo y promoci6n cultural, impulsando la descentr~ 
lización de bienes y servicios culturales. Se alentarán las
acciones de intercambio cultural con la doble finalidad de di 
fundir en México los valores de la cultura universal y de a -
firmar en el extranjero la presencia cultural del país. 

Si se creó una Subsecretaría del Deporte dependiente de la Se 
cretaria de Educaci6n Pablica, se sobre entiende que el Estado 
le da una connotación educativa y cultural del deporte. El -
concepto de cultura que se vierte en el PND es muy amplio y -
no especif¡ca lo que es o será cultura física o bien cultura
deportiva, se refiere a la situaci6n de la cultura deportiva, 
diciendo que: 'Los estímulos a la cultura deportiva no han s.!_ 
do suficientes para que ésta alcance a toda la poblaci6n. La 
educación física no está adecuadamente vinculada al proceso -
educativo global. 

Las posibilidades de seguimiento y continuidad en la formaci6n 
de deportistas y el desarrollo de actividades de este género -
son insuficientes. El deporte organizado de masas no alcanza
las dimensiones que el país exige, ni se da suficiente uso so
cial a las instalaciones deportivas. Son insuficientes las 
normas que precisan las relaciones entre los diversos organis
mos responsables del deporte organizado. 

Las actividades recreativas se intesificaron en los afias r~ 
cientes. Sin emb~rgo, el acceso y la calidad de estos serv~ -
ci0s se distribuyeron en forma desigual entre los distintos 
Sectores sociales del país. En consecuencia, el uso creativo-
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y formativo del tiempo libre está lejos aún de formar parte de 
la vida cotidiana de los mexicanos y no se le ha dado el carác 
ter social que debe tener. 

No obstante el significativo i.impulso dado a la educación por -
los gobiernos de la Revolución, el acceso a las oportunidades
educativas se ofrece aún en forma inequitativa entre grupos s~ 
ciales y regiones, afectando las posibilidades del alumno de -
concluir sus estudios, reforzando las desigualdades y limitan
do las posibilidades de progreso. 

Después de este análisis en el cual aún persiste la indefini -
ci6n de cada una de las actividades, ya sea educación física,
Deportes y Recreaci6n, el PND continua y expone sus propósitos 
para el sector educativo: 

Promover el desarrollo integral del individuo y de la -
sociedad mexicana. 
Ampliar el acceso de todos los mexicanos a las oportuni 
dades educativas, culturales, deportivas y de recreación 
Mejorar la prestación de los servicios educativos, cultu 
rales, deportivos y de recreación. 

Es evidente que estos propósitos son generales y factibles de
apl icar al gusto o exigencia de cualquier individuo o institu
ción. 

Continuando el planteamiento del PND en sus lineamientos de es 
trategia se refiere al deporte de la forma siguiente: 

"El deporte y la recreación deberán integrarse al proceso for
mativo de todos los mexicanos dentro y fuera de la escuela. 
M~xico esta apremiado de una juventud sana, en lo físico y en
lo mental que desarrolle su sensibilidad, su disciplina, su 
capacidad de compromiso y su sentido de solidaridad". 
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Aqu.í el deporte y la recreación van de la mano, la Educaci6n
Fisica quedó olvidada así como su función educativa además, -
estas deberán integrarse, lo que indica que antes o hasta ese 
momento (1983 se elabor6 el PND) no estaba integrado y quizá
ª esto obedece el apoyo que se le ha dado al DDF a que ~romue 
~ el deporte fuera de las escuelas, más eso no indica que 
queda integrado al desarrollo del individuo. 

El PND contempla la necesidad de actuar, para lo cual enuncia 
sus líneas generales de acción con el objetivo de promover el 
desar.rollo integral del individuo y de la sociedad mexicana. 

A continuación se transcriben las acciones en cuanto al impul 
so del deporte y la recreaci6n se refiere,· los cuales quedan
comprendidos en 8 puntos básicamente: 

1.- Se impulsará el deporte masivo como parte de los proc~ 
sos de educación permanente, estimulando una cultura -
deportiva que alcance a toda la población. 

Z,- En los centros: educativos se promoverá la práctita del 
deporte organizado, proyectándola a la comunidad de la 
que forma parte, a fin de que se aproveche mejor el 
tiempo libre y se dé uso social a las instalaciones de 
portivas, 

3.- También se normarán las relaciones de los diversos or
ganismos responsables d,el deporte organizado. 

4.- El deporte es una manifestación de cultura por lo que
debe ser considerado como parte de un sistema educati-

vo. 
S.- La educación del cuerpo ayuda a la educación del espí

ritu, de la voluntad y del vigor del carácter; propi -
cia prlcticas sanas de solidaridad, de coordinación de 
esfuerzos y de espíritu de iniciativa, perseverancia y 

competencia, 
6.- Se impulsará y fomentará la elaboración de un programa 

nacional de deporte, que deberá estar incluido en el -
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Sistema Nacional de Planeación Democrática. - .. . . --

El desarrollo de un programa nacional de deporte, esta 
blecerá objetivos, metas y estrategias; precisará des
de luego del instrumental necesario para ejecutarse; -
el marco jurídico que apoye el cumplimiento del progr~ 
ma, así como la revisión de la estructura administr~ -
tiva del sector público encargado del fomento deporti
vo, de su normatividad y de su organización. 

7.- Se inducirá también mediante mecanismos de coordina 
ción, una actitud paralela al nivel de gobierno de los 
estados y gobiernos municipales, todo ello dentro del
proceso de planeaci6n democrática. 

8.- Se impulsarán los mecanismos de concentrad6n entre las 
autoridades y los particulares involucrados en el d~ -
porte, que son tbdos los mexicanos; los maestros part! 
cularmente los de educación física; los padres de fam! 
lia, los deportistas y la sociedad en general. 

En los puntos anteriores se aprecia una política para favore
cer el desarrollo del deporte, quedan excluídos la Educaci6n
Física y la recreación pese a que el título es impulso al d~
porte y a la recreación. Mantiene una línea de generalidad -
en cuanto acción y a conceptos y a la relación entre ellos. 

~ Estructura del Deporte Mexicano. 

El hablar de estructura del deporte "mexicano" implica hablar 
de la organización de ésta a través de sus iristituciones (las 
cuales mencionarnos en el inciso anterior), de conocer sus ni
veles e instancias. La institución deportiva concordando con 
la oposición de J.M. Brohrn, presenta características heterog~ 
neas en la cual se entrelazan factores de una formación s~ 

cial dada. (Según C. Lapassade "es un ll1gar en el que se cru
zan todos los niveles, económicos, políticos, ideológicos y -
culturales " 

... 184 



En donde encontramos los factores económicos, políticos, cul
turales, ideológicos, etc. que se gestan en la instituci6n -
educativa (escolar) ya que como vimos es precisamente la S~ -
crctaria de Educación PQblica la institución máxima normativa 
del deporte en México. Cuya tarea es que el ciudadano mexic!!_ 
no, el niño y el joven, tengan un desarrollo integral que su
formaci6n sea 6ptima, es decir, que su educaci6n además de i~ 
telectual sea física deportiva, se trata de acabar con el mi
to de que a mayor músculo menos masa intelectual. 

Así pues se puede decir que la institución deportiva en Méxi
co queda estructurada baj? la línea oficial, la política del
Estado mexicano que emana en este período (1983-1988) de los
planteamientos hechos en la consulta popular de la cual su! -
gen diagnósticos que se cristalizan en el Plan Nacional de D~ 
sarrollo bajo el contexto de una política social precisamente 
en lo que se refiere a educación, cultura, recreación y depo! 
te, de donde emerge finalmente el programa Nacional de Educa
ción Fisica, Deporte y Recreación. Esto en representación 
gráfica quedaría así: 
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CAMPANA DEL LIC, MIGUEL DE LA MADRID 
PRESIDENCIAL 

P L A N T E A M I E N T O S 
CONSULTA POPULAR~FOROS 

DIAGNOSTICO 

PLAN DE TRABAJO 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
1982 ~ 1988 

1 
POLITICA SOCIAL 1 

1 

PROGRAMA NACIONAL 

-Educaci6n 
-Cultura 
-Recreaci6n 
-Deporte 

-Subsecretaria 
del Deporte. 

-CODEME 
-COM 
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La estructura de la Subsecretaria es: 

C.N.D. S.E.P. l>------
1 --

,--~~~~ ·-'-~~~~~ 

SUB - SECRETARIA 

1 
1 1 l 

DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL 
DE EDUCACION DE DESARROLLO DEL DE CENTROS DE EDU 
FISICA DEPORTE CACION FISICA y 

DEPORTE 

Subsecretaría del Deporte. 

La Subsecretaría del Deporte es un organismo p6blico dependie~ 
te de la Secretaría de Educaci6n Püblica. Es la máxima autori 
dad normativa del deporte en México. 

La Subsecretaría del Deporte tiene al frente su Subsecretario-· 
con las siguientes funciones: •q 

a. Auxilia al Secretario de Educación Pública, dentro de -
la esfera de competencia de la subsecretaría, en el 
ejercicio de sus facultades; 

b, Planea, programa, organiza, dirige, controla y evalua -
el funcionamiento de las unidades administrativas que -
se le adscriban; 

c. Coordina las labores encomendadas a las unidades a su -
cargo con las que realicen los demás subsecretarios de
la dependencia; 

d. Fija los lineamientos para el ejercicio del presupuesto 
de la Secretaria, asi como controla dicho ejercicio y -
propone las modificaciones que se requieran; 

e, Formula los proyectos de programa y de presupuesto que
le correspondan; 
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f. Auxilia al secretario, dentro de la esfera de. su comp~ 
tencia, en aquellas tareas encomendadas a 6ste relaci~ 
nadas con el sector y que están señaladas en la Ley -
Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley
de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público Federal, 

·la Ley General de Deuda Pública, el Acuerdo de agrupa
miento sectorial y de más disposiciones aplicables,etc. 

El 20 de enero de 1981, en el ámbito de acci6n de la Secreta
ría de Educaci6n Pública, al ser creada la Subsecretaria del
Deporte reconoce con ello la necesidad de ubicar adecuadnmen
te a la autoridad que coordine la educación fisica, la recrea 
ci6n y el deporte, -

Se l~ asigna como objetivo primordial el planear, organizar.
dirigir y controlar las actividades relacionadas con la educa 
ci6n física y el deporte no profesional, conforme a las nor ~ 
mas y lineamientos jurídicos, ti;cnicos y administrativos vI-
gentes, así como a los objetivos y políticas de atención que
se establezcan para cada una.de las áreas que la integran. 

La experiencia gubernamental obtenida por esta Subsecretaria, 
permite destacar que el deporte. como fenómeno social, ha re
basado el margen de lo individual,, para convertirse en un com 
promiso cada vez más estrechamente ligado a los componentes ~ 
del bienestar y que la acción del Estado en esta materia es -
insustituible. 

La 'iubsecretaria del Deporte cuenta con tres Direcciones: 

ª· Dirección General de Desarrollo del Deporte. 

b. Dirección Gen.eral de Centros de Educación Fisica y 
Deportes. 

c, Dirección General de Educación Fisica. 

L'a Direcci6n' Genel'al de Desarrollo del Deporte, tiene como fun 
ciones las s~guientes: 
T. Planear, fomentar, apoyar, coordinar y evaluar el de -

porte no profesional en todos los sectores del paisT 

II, Formular en coordinación con las instituciones corres
pondientes, los programas y presupuestos que con recur 
sos federales se destinen al desarrollo de la educa 7 
ción física y el deporte; 

III Proponer la asignación de recursos federales a progra
mas de educación física y deportivos, asi como superv! 
sar, controlar y evaluar sus resultados; 

IV. Coordinar sus actividades con otras dependencias, enti 
dades y organismos encargados de fomentar actividades~ 
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deportivas y de educación fisica; 

V. Organizar la participación oficial del pais en toda 
clase de eventos deportivos, tanto nacionales como in
ternacionales, cuando tal actividad no corresponda a -
otras dependencias o entidades; 

VI. Proponer programas y difundir técnicias para la prácti 
ca del deporte no profesional en todos los campos; -

VII. Establecer, bajo la coordinación de la Dirección Gene
ral de Relaciones Internacionales, relación con otros
paises y con organismos internacionales para el cumplí 
miento de sus fines; . -

VIII. Coordinar sus actividades con la Confederación Deporti 
va Mexicana y con otras instituciones de carácter pri~ 
vado a fin de fomentar el deporte. 

IX. Propiciar y fomentar la aplicación de recursos públi -
cos y privados a programas deportivos y de educacióñ 
fisica, y; 

X. Realizar aquellas funciones que las disposiciones lega 
les confieran a la Secretaria, que sean afines a las 7 
señaladas en las fracciones que anteceden y que le en
comiende el secretario. (Articulo 18 del Reglamento In 
terior de SEP) -

La Dire~ci6n General de Centros· de Educación Fisica y Deportes 

Tiene como funciones las siguientes: 

I, Proponer normas pedagógicas, contenidas, planes y pro
gramas de estudio y mHodos para la f.ormación de técni 
cos, maestros y licenciados en educación fisica y de ~ 
porte y difundir los aprobados por el secretario; -

II. Verificar que las normas pedagógicas, los contenidos,
planes y programas de estudio y metódos aprobados se -
cumplan en los centros que imparten esta educación; 

III. Formular disposiciones técnicas y administrativas para 
la organización, operación, desarrollo, supervisión y 
evaluación de dicha enseñanza; difundir las disposicio 
nes aprobadas y verificar su cumplimiento; -

IV. Organizar, operar, desarrollar, supervisar y evaluar -
la educación física a que se refiere este articulo en
Ja Escuela Superior de Educación Fisica y en los demás 
centros que se creen o se destinen a este fin, depen -
dientes de la Secretaria; -
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V. Supervisar, conforme a las disposiciones correspo~ 
dientes, que las instituciones incorporadas a la Secre 
taria que impartan la educación a que se refiere la 
fracción I cumplan con las normas aplicables; 

VI. Diseñar y desarrollar de acuerdo con los lineamientos
aprobados, programas p-ara la superación académica del 
personal docente de la Secretaria que imparte esta ed~ 
cación; 

VII. Promover la investigación en materia de educación físi 
ca y deporte, asi como en medicina para el deporte; -

VIII. Administrar, conservar y operar las instalaciones de -
portivas que le sean asignadas por el Gobierno Federal 
o mediante convenio por los gobiernos estatales y muni 
cipales; -

IX. Promover y apoyar el establecimiento y mejoramiento de 
instalaciones y servicios deportivos, y 

X. Realizar aquellas funciones que las disposiciones lega 
les confieran a la Secretaria, que sean afines a las ~ 
señaladas en las fracciones que anteceden y le encomien 
de el secretario. (Artículo 13 del Reglamento Interior
de SEP). 

Las funciones que competen a la Dirección General de Educación 
Fisica son las siguientes: 

I. Proponer normas pedagógicas, contenidos, planes y pro
gramas de estudio y métodos para la educación ffsica·
que se imparta en los planteles de la Secretaría; 

. Ir. Organizar, supervisar y evaluar los.programas de educa 
ción fisi,ca, de acuerdo con las delegaciones generales 

III. Atender en el Distrito Federal los servicios 
cacHin. que se refiere este artículo conforme 
gramas de estudio aprobados y de acuerdo con 
tares del plantel. 

de la edu 
a los pro 
los direc 

IV. Participar en la orientación de los maestros de educa
ción preescolar y primaria en materia de educación fí
sica¡ 

V. Realizar, en coordinación con las direcciones genera -
les correspondientes y las delegaciones generales, reu 
niones nacionales orientadas a la actualización y supi 
ración del personal docente que imparta esta educacióñ; 

VI, ,Proponer los lineamientos necesarios para que las del~ 
gaciones generales promuevan y organicen actividades -

••• 190 



deportivas escolares; 

VII. Promover y organizar las actividades deportivas escola 
res que se realicen en el Distrito Federal, con la par 
ticipaci6n de las direcciones generales correspondien7 
tes y de los directores del plantel; y 

VIII Realizar aquellas funciones que las disposiciones lega 
les confieran a la Secretaría, que sean afines a las ~ 
señaladas en las fracciones que anteceden y que le en
comiende el secretario. 

La ·confederaci6n Deportiva Mexicana se estructura de la si 
guiente manera:: 

~ 

ASOCIACIONES 

LIGAS 

CLUBS 

DEPORTISTAS 

El periodo de ejercicio de funciones de la CODEME es de cu!_ -
tro años, 

Es una institución con la función de reglamentar el deporte y 
cuidar la observaci6n de esta reglamentaci6n. 

.. .191 

• ¡<' . 



Existen muchos reglamentos relativos al desarrollo de las prá~ 
ticas deportivas, dictados por las autoridades para el debido 
desarrollo de las competencias o espect~culos deportivos. 

El deporte de aficionados está organizado en forma de ligas,
asociaciones, federaciones y confederación nacional. Cada li 
ga se rige por sus propios estatutos y formas de competencia
tra tando únicamente de no interferir con las ot·ras ligas de -
la misma especialidad, y manteniendo relaciones en tal forma
que se evite la posibilidad de que un jugador participe en di 
versas ligas en forma simultánea. 

Dentro de cada liga se forman grados, por edades de los part!_ 
cipantes o por.capacidad tétnica, es decir de diversas fuer -
zas. 

Las ligas de una región, ciudad o estado, se reúnen en asocia 
clones de cada uno de los deportes, y a su vez, la agrupación 
de las diversas asociaciones legales viene a constituir la f~ 
deraci6n nacional. Las federaciones nacionales de los diver
sos deportes estdn agrupadas simultáneamente en la Confedera
ci.6n Nacional Deport:l.va, en las federaciones internacionales
d~ lc.s deportes de su espacialidad y en el COM, pero existe -
la posibilidad de apelación ante la asociación correlativa. 

A su vez, ~as asociaciones son quienes, por conducto de sus -
directivas, solucionan los conflictos surgidos entre las d.!_ -
versas ligas, y en los asuntos que en vía de apelación se les 
envfen por los inconformes, 

Las federaciones nacionales se constituyen por la reuni6n de
las diversas asociaciones (locales). Son las representantes
ª nivel nacional de su deporte, y deben estar reconocidas por 
la Federación Internacional, por la Confederación Deportiva -
Mexicana, por el Comit~ Olímpico Nacional y en último caso por 
él Comité 011mpico Internacional. 
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En M6xico, para que las federaciones nacionales tengan rea! -
mente vida, se requiere el reconocimiento expreso de la 
CODEME, y son estas federaciones nacionales las encargadas de 
organizar los campeonatos o competencias nacionales de su es
pecialidad deportiva y quienes avalan el amateurismo de los -
competidores, para los efectos olimpicos. Están obligados a
que sus estatutos internos se ajusten a los de la CODEME y -

deben tener, en forma clara y expresa, la transcripción de la 
definición olimpica de aficionado, manifestando en forma tam
bién expresa qu~ ésa es la adoptada por la federación que se
trata. 

Las federaciones son la base real y legal del deporte organi
zado, 

Principios, 

La Confederación Deportiva Mexicana, A. C., y las Federaci~ -
nes que la integran, de acuirdo con el articulo 2o. de sus es
tatutos, declaran y proclaman como principios estatutarios 
los siguientes: 

I, El Organo Supremo representativo común del deporte co~ 
federado dentro de los limites del territorio mexicano 
es CODEME, 

II, Respeto mutuo a y entre las federaciones y reconocimien 
to de la competencia y autoridad técnica normativa Gni
ca de cada una en su respectivo deporte. 

III, Rechazo y prohibición de la discriminación politica, -
racial, religiosa o de cualquier otra indole, tanto de 
las personas como de los clubes, equipos, y grupos so
ciales que practican el Deporte en México. 

IV, Mantener la práctica del deporte competitivo en el más 
alto nivel moral, social, de orden y disciplina. 

V, Reconocimiento y aceptación del principio de coordina
ci6n con los organismos de gobierno que regulan la po
lftica deportiva y el presupuesto gubernamental para -
la promoci6n masiva y representativa. 
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VI. Reconocimiento del principio de unidad indivisible del 
deporte confederado, bajo los Estatutos de CODEME y de 
las. Federaciones afiliadas. 

VII. Reconocimiento del movimiento olímpico promovido por -
el Comité Olímpico Internacional, a través del Comité
Olímpico Mexicano en los términos de sus Estatutos y -
los de las Federaciones Internacionales, en base a los 
principios que sustentan. 

VIII. Respeto mutuo a las decisiones internas de CODEME y de 
las Federaciones, en los términos de sus respectivos -
estatutos. 

IX. Reconocimiento y apoyo a las actividades de promoci6n
masiva del deporte nacional que CODEME, en coordina ·
ci6n con los 6rganqs gubernamentales y las institucio
nes afines, realicen en toda la Repdblica Mexicana, 
desde las primerás etapas hasta los más altos niveles
técnico-deporti vos, r.econociendo siempre la autoridad
y la facultad selectiva de cada Federaci6n en sus co -
rrespondientes disciplinas. -

X. Aceptar la definición de "Aficionado" del Comité Olím
pico Internacional y la reglamentaci6n de la Peder! 
ci6n rnternacional del Deporte en que participe el afi 
cionado, -

· Estructura· Orgtlnica. 

CODBME está representada y gobernada por la Asamblea General
(consti tu1da por los Delegados debidamente acreditados de las 
Federaciones Mexi,canas de Deporte como ORGANO SUPREMO); el 
Consejo Directivo (como 6rgano permanente) y por el Presiden
te (como representante de la misma con todos los derechos que 
le conceden los Estatues). 

La Asamblea General tiene por objeto conocer el informe del -
Pres:l,dente, el informe de los estados patrimonial y presupue:!_ 
tal, eleg:l,r a los miembros del Consejo Directivo y tratar ! -
suntos de interés general, 

El quórum legal para la instalación de la Asamblea Ordinaria
se integrartl con la mitad m§s uno, de los Delegados debidame~ 
te acreditados de 1as Federaciones. La Asamblea debe celebra . 
rse una vez al año, durante el mes de noviembre, debiendo ser 
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ser convocada con 30 días de anticipaci6n. 

La CODEME se gobierna internamente por la asamblea constitui
da por los delegados de las federaciones mexicanas y asoci~ -
ciones en funciones de federaci6n. Para el cumplimiento de -
los acuerdos de estas asambleas, funciona un consejo directi
vo, dirigido por el presidente, que es el representante de la 
misma, y por aquellas personas a quienes se confieran poderes 
para ello. 

El Consejo Directivo está compuesto por siete miembros: el 
presidente (que es designado por el Presidente de la Repúbli
ca); vicepresidente, secretario, tesorero, representante jur! 
dico, comisario y vocal. 

Los miembros del Consejo Directivo salvo el Presidente, son -
electos por la Asamblea Ordinaria, para un período de tres 
afios y s6lo podrán ser reelectos una sola vez en el cargo 
~ste será honorífico, 

Se substituirán una tercera parte de los cargos cada tres 
afios. 

El Consejo Directivo está encargado de administrar CODEME, 
con los poderes más amplios y vigilará el cumplimiento de los 
principios y objetivos de éste, 

El Comit~ Olímpico Mexicano fue constituido como una Asoci~ -
ci6n Civil, organizado en los términos del artículo 2670 y de 
más relativos del Código Civil, sin prop6sitos de lucro ni ca 
rácter 

La Aso~iaci6n puede definirse como la reuni6n más o menos pe~ 
menent~ de dos o más individuos, con un fín licito, que no 
sea preponderantemente económico, 
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El Comité Olímpico Mexicano tiene el reconocimiento y aproba
ción del Comité Olímpico Internacional y se rige por un Esta
tuto que deberá siempre ajustarse a las normas de ese Comité. 

El Comité Olímpico Mexicano, tiene por objeto: 

a. "Desarrollar y proteger el movimiento oHmpico y el de-
porte de aficionados en forma permanente, autónoma y -
sin nexo político ni religioso. 

b. Respetar y hacer respetar el concepto de aficionado 
tal como está definido por el Comité Olímpico Mexicano 
y por las Federaciones Internacionales que gobiernan -
los deportes que ~ .. e practican. 

c. Tomar bajo su responsabilidad directa la ejecución de 
las disposiciones dictadas por el Comité Olímpico Inter 
nacional, en caso de que una ciudad mexicana fuera de~ 
signada sede de los Juegos Olímpicos, Panamericanos o
Centroamericanos, desarrolland.o el protocolo marcado -
para esos eventos y procediendo de acuerdo con la auto 
ridad política correspondiente, a constituir y designar 
el Comité Organizador de los citados juegos. 

d, Atender cualquier solicitud de asesoría proveniente de 
la Confederación Deportiva Mexicana sobre problemas e 
interpretación de asuntos de carácter internacional y 
promover y conservar estrechas relaciones con las Fede 
raciones Nacionales e. Internacionales y con los depor~ 
tistas mexicanos. "21 

El patrimonio del Comité Mexicano, está formado por los recu~ 
sos, aportaciones, etc., que tuvo cuando se constituyó y por
tadas aquellas aportaciones posteriores. 

El Com~té Olimpico Mexicano, se rige por disposiciones simila 
res a las internacionales, teniendo además establecido que, -
dentro del mismo, existen las siguientes categorías de miem -
bros ¡ 

Ex-oficio, que son aquellos mexicanos miembros del C,O.I. ac
tualmente el Arq, Pedro Ramírez Vázquez y el Dr. Eduardo Hay. 

Para ser mie.mbros de 1 Comité Olímpico Mexicano, exceptuando -
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los Ex-Oficio, además de ser mexicanos, se requiere: 

a. " Tener más de 30 años de edad; 

b. Contar con medios propios de vida y gozar de una repu
tación intachable; 

c. Disfrutar de prestigio entre los deportistas aficiona
dos de México y haberse destacado como directivo o pa~ 
ticipante activo en el deporte de aficionados; 

d. Demostrar conocimiento del Estatuto del C.O.M., y del 
C,O.I. En el caso de miembros Temporales, conocerán el 
Estatuto de la Federación Internacional de su deporte
Y el de la Federación Nacional que los hubiese nomina
do; 

e. No haber competido alguna vez como profesional; 

f. No estar consagrado o conectado con personas que deduz 
can provecho personal del deporte, excepto quienes de7 
sempeñan cargos administrativos en relación con el de
porte de aficionados; 

g. No haber entrenado deportistas mediante estipendio al
guno; 

h. El Secretario deberá poseer conocimientos amplios de -
cualquiera de los idiomas oficiales del C.O.I. y del -
protocolo. "H 

Los miembros del Comité con derecho a voz y voto, sólo ten 
drán derecho a un voto. (Artículo 10 del Estatuto del C.O.M. 
Esiste la pos~bilidad de exclusión que tiene la asociación 
respecto de sus miembros que considere indeseable. El arti-
culo 2684 del Código Civil vigente dispone que la calidad de
socio es intransferible y el artículo 2681, nos dice: 

El artículo 11 del Estatuto del C.O.M., establece que "los 
miembros del Comité dejardn de pertenecer a éste: 

a, ·~or renuncia expresa irrevocable. 

b. Por ausencia injusti ticada a do.s asambleas dentro del
pertodo de un año. 

c. Por resoluci6n de la Asamblea General, en virtud de 
violación del Reglamento Olímpico, del Estatuto, o Pº! 
que su conducta así lo amerita." 
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Organos de la Asociación. 

El órgano supremo de la asociación es la asamblea general de
asociados. Además existe el director o directores cuyas f! -
cultades se determinan en los estatutos o en lo que acuerde -
la Asamblea General. 

El funcionamiento, facultades y forma de actuar de la asam 
blea general, se regula por los artículos 2675 a 2677 del ci
tado··. prdenamiento, en los siguientes términos: 

•. , "La asamblea general se:- reunirá en la época fijada en los
estatutos o cuando sea conveocada por la dirección. Esta de
berá citar a asamblea cuando para ello fuere requerida por lo 
menos por el cinco por ciento de los asociados, o si no lo 
hiciere, en su lugar lo hará el juez de lo civil a petición -

de dichos asociados .•. " 

El artfculo 2676 establece que: 
"La asamblea general resolvera: 

l. Sobre la administración y exclusión de los asociados; . 

Il, Sobre la disolución anticipada de la asociación o so -
bre su prórroga por más tiempo del fijado en los esta
tutos¡ 

III, Sobre el nombramiento de director o directores cuando
no hayan sido nombrados en la escritura constitutiva; 

IV. Sobre la revocación de los nombramientos hechos; 

V. Sobre los demás asuntos que les encomienden los esta -
tu tos, -

"Las asambleas generales sólo se ocuparán de los asuntos con
tenidos en la respectiva orden del día. Sus decisiones serán 
tomadas por mayoría de votos de los miembros presentes". 

El Gobierno del Comité Olímpico Mexicano se ejercerá: 
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a. Por la Asamblea General, como autoridad suprema inte -
grada por los miembros ya mencionados. 

b. Por el Comité Ejecutivo como autoridad delegada perma
nente, con las facultades que señalan los tres prime -
ros párrafos del articulo 2554 del Código Civil y para 
otorgar poderes generales y especiales. 

" ... En todos los poderes generales para pleitos y co -
branzas". " ... poderes para administrar .bienes ... " 
" ... para ejercer actos de dominio". 

La Asamblea General podrá ser Ordinaria y Extraordinaria y 
estará presidida por el Presidente del Comité Ejecutivo, o 
por el Primer o Segundo Vicepresidente en su orden y en ause~ 
cía de ellos, por uno de los Vocales en el mismo orden, y a -
falta de todos ellos por quien designe la Asamblea. (artículo 
13 del Estatuto del C,O,M.). 

El Comité Ejecutivo se integra por: 

Presidente 
Primer Vicepresidente 
Segundo Vicepresidente 
Secretario 
Pro-Secretario 
Tesorero y 
Tres Vocales, 

Las anteriores personas deberán ser elegidas en una Asamblea
General Ordinaria y de acuerdo con el orden del dia de la mis 
ma durante el desempeño de su cargo, cuatro años. 

La elección de miembros del Comité Ejecutivo deberá hacerse -
dentro de los seis meses posteriores a la celebración de los
Juegos Olímpicos, aan cuando éstos fueren suspendidos y el Co 
mité Ejecutivo electo deberá tomar posesión de su cargo, a 
más tardar al concluir los seis meses de referencia. 

Los derechos y obligaciones de los Miembros del C.O.M., son: 

a "Asistir puntualmente a las juntas del Comité Ejecutivo 
y Asambleas Generales a que se les cite; 

b Ayudar con sus conocimientos técnicos a resolver los -
problemas del C.O.M.; 

c Estudiar y formular las resoluciones de asuntos que se 
someten a su consideración; 
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d Aceptar y cumplir fielmente las com1s1ones que se les
asigne, tanto dentro del territorio nacional como den
tro. de las delegaciones deportivas que salgan al ex 
tranjero; -

e Velar por que se cumpla fielmente el Código del Aficio 
nado, informando por escrito sobre cualquier violaci6ñ 
al mismo que llegaren a descubrir. (Artículo 32 del -
Estatuto del C.O.M.) .".:i.l.. 

Los resultados econ6micos que se obtuvieran en cada ejerc1c10 
social formarán parte del patrimonio del C.O.M., que quedará
siempre afecto a los fines prescritos y ninguno de los miem-
bros tendrá derecho al haber social puesto que C.O.M., no pe~ 
sigue ninguna finalidad lucrativa. 

En caso de liquidaci6n, una ·vez pagadas todas las deudas del
C,O.M,, el activo líquido que resultare se aplicará en la for 
ma que resuelva la Asamblea General Extraordinaria. 
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D La Ideología del Nacionalismo Revolucionario y el De -
porte. 

Se considera que el Nacionalismo Revolucionario tiene su ori
gen en los principios de la Revolución los cuales establecen
los limites del debate ideologico bajo dos interpretaciones,
una como fenómeno histórico comprendido.de 1910 a 1917 y la -
otra como misi6n futura de cristali zaci6n de los "ideales que 
dieron vida a ese fenómeno'.' Tal coyuntura muestra que la " -
ideologia de la revolución mexicana" es en re¡¡lidad el anhelo 
doctrinario de la "revolución como ideología", entendida la -
revolución como un proceso susceptible de contener todas las
racional izaciones de los fines del gobierno a través de las -
instituciones, asi como, en su momento, las estrat~gias que -
aseguran el desarrollo nacional, el cual queda comprendido en 
términos de ejecución, de planificación sustentada en los pri~ 
cipios de la revolución' que no acepta la presencia de facto_-
res irracionales (internos) capaces de alterarlo o 
adjudicando la problematica de su realización a la 
dad profesional, a la corrupción individual o a la 

~.,?---

desviarlo:-
.::.\·'i, .'~~~ 

incapac.!_ -''!'1•· 

presi6n de 
fuerzas extrafias derivadas de la situación internacional; si
tuaciones superables con una buena e inteligente programación 
de tales principios considerados racionales y de acuerdo a 
los recursos estimados conforme a las previsiones hechas por
expertos, conforme a las leyes operantes del regimen político 
económico y de las cuales es posible deducir sus variaciones
por medio del estudio objetivo de la realidad a la luz de los 
postulados de la misma revolución. 

"Las modificaciones en la Administración y en el PRI garanti
zan el acenso de la paraburocracia intelectual encargado de -
plantear la lucha ideológica dentro de los límites de la prá~ 
tica politica imperante previendo que la ruptura de la un.!_ -
dad revolucionaria por la diferenciación de los intereses de-

r.r.f'.L.)~ 

grupo no signifi,que el abandono de la revolución como funda -
mento de toda transformación social". 2 ~ 
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Asi pues, el debate ideológico se centra en aspectos "de efi

cacia y eficiencia técnicas bajo un plan de desarrollo autov~ 
lidado que conciente la lucha política en asunto de habilidad 
de negociación de los intereses comprometidos en la afirm~ 
ción de una sola realidad, cuya valoración tenida por la Oni
ca verdader y necesaria requiere como prueba única de raci~ -
nalidad, la capacidad de quienes la difunden para movilizar -
sectores de la población. (Denota el carácter peculiar del -
saber ideológico, destintivo de la organización estatal). 

A más de 60 años de movimiento revolucionario, la cuestión 
ideologica de la lucha por el poder nuevamente se centra en -
la función administratiJa (con modalidades impuestas por la -
neotecnología que modernizan la visión reformista de Madero. 
Estos aspectos no pueden omitirse al plantear las condiciones 
del desarrollo del país", la nación mexicana es aspiración 
del estado; situación inversa a las organizaciones políticas
europeas emergentes del sentimiento previo de nacionalidad y 

definitiva para todo intento de captación del ser social, po~ 
que la relación con el medio del cual las ideologías son pro
ductos que lo distorcionan, condiciona su contenido, eficacia 
y formas de penetración¡ de ahí las siguientes clasificaci2·
nes: 

1. De acuerdo al vínculo con la organización vigente, 
las ideologías pueden clasificarse en: 

a) Oficiales,· Son las que expresan los valores que -
las instancias de poder procuran socia 
lizar en una época determinada. 

b) Reales. - Expresan los valores preponderantes en 
las relaciones sociales de una época -
dada, 

2. Por su origen las ideologías pueden ser naturales y 

elaboradas; 
a) Naturales, Son aquellas cuyo contenido son las 

tradiciones, costumbres y aspiraciones 
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que condicionan la mentalidad general
de sociedad determinada. Son portado
ras de las características fundamenta
les del estilo de vida sobre el cual -
las in.stancias de poder realizan su 
funci6n de uniformaci6n social. 

d) Elaboradas.- Sistematizaciones doctrinarias de las
actitudes hacia las ideologias natura
les y condenan o justifican un estado
social que se pretende conservar o 
transformar. 

3. Las combinaciones posibles de estas clases de ideolo -
gias originan los siguientes tipos:~9 

Oficial 
Oficial 
Real 
Real 

- Natural (ac) 
- Elaborada (ad) 
- Natural (be) 
- Elaborada(bd) 

Correspondientes a los regímenes políticos existentes y posi
bles, ya que las ideologias son el reflejo de las tensiones -
en las relaciones sociales, si la realidad absoluta fuera la
ideologta total, no habría un sólo criterio de diferenciación 
que permitiera su desenmascaramiento y se configuraría el re
gimen totalitario, no dado de hecho, al que correspondería el 
tipo de ideologta bd (Real Elaborada). 

En los regímenes democrático, el juego de fuerzas sujeta con
mas firmeza el ejercicio del gobierno a las aspiraciones s~ -
ciales obligandolo a dar soluciones más pragmsticas que te6ri 
cas, Frecuentemente esta bajo el riesgo de ser substituido -
en forma legal o arbitraria, pacifica o violenta, por lo tan
to, son inestables e inseguros asi como, más flexibles y tole 
rantes, propicio que el desarrollo de técnicos refinados de -
la opinion pablica, Estas son ideologias del tipo be. 

Las ideologías ad corresponden a las regiones dictatoriales -
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se distinguen por la rigidez monolítica de sus gobiernos apo
yados en la subordinación férrea de toda manifestación social 
a sus contenidos doctrinarios, considerados únicos principios 
validos de todo hacer ~acional. Se inclinan a la represión y 
al dogmatismo. 

Los regímenes de tipo de ideologías ac, democrático-dictat~ -
riales son los más frecuentes, Se encuentran bajo las preci~ 
nes de las fuerzas reales de poder y conflictos originados de 
ias .necesidades de estabilización, obligados a dar solución -
sin renunciar a los programas de beneficio colectivo, subsis
ten bajo la amenaza cons~ante de la dictadura y el golpe de -
estado, en medio de un alto indice de corrupción administrat! 
va y descanten.to social, En estos la lucha politica rebasa -
el régimen jurídico o este se convierte en disfraz que legal!_ 
za las soluciones de fuerza. 

Así pues, el deporte como institución expresión de la función 
administrativa en una base ideológica racionalista que busca
la unidad es el resultado de la combinación del tipo oficial
natural de ideología (AC) ejem, Juegos obreros, ~uegos de la
Revoluci6n, juegos campesinos, ;JUegos del Magisterio. 
Dado el fortalecimiento de pr~cticas deportivas de corte ind! 
vidualistas podrfa en determinadas condiciones pasar por alto 
la difusión de valores para el fortalecimiento de la unidad -
nacional, que o bien se debe.a un manejo deficiente de las 
funciones de la ideología o una incorrecta teorización del p~ 
pel que juega esta en la institución deportiva. 

Al bautizar ciertos eventos deportivos con nombres que bu~ -
can el fortalecimiento de determinados valores nacionales (la 
Independencia, la Revolución, la Constitución etc.) cabría 
preguntarse si ello se debe a algo que podría denominarse "i!! 
ercia ideológica'' basada en costumbres y tradiciones a propo
sito de la difusión de la ideología oficial, o bien a una ac
ción deliberada y conciente que emplea al Deporte como instru 
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mento mediante el cual se defienden los valores nacionales v. 
gr. El desfile deportivo del 20 de Noviembre, la Carrera de -
la Independencia, la vuelta ciclista de la Constitución. 

Bajo este trasfondo teórico, ~as características fundament~ -
les del regimen mexicano resultan explicables sin necesidad -
de deformaciones por los cuales se pretende hacer de la re~ -
lidad un caso suigeneris ajeno a toda comprensión. Así pues, 
se distinguen tres caracteres en la política: Pragmatismo, PQ 
pulismo y presidencialismo. 

El Pragmatismo.- No ha sido posible integrar una doctrina CQ 

herente de la revolución mexicana a partir de los planes de -
los caudillos, sin mutilarlos, ya que estos corresponden a n~ 
cesidades e intereses contradictorios en más de un aspecto. 
Por tal razón, se "determino la conveniencia de dar solución-
ª los problemas sociales atendiendo a consideraciones pracficas 
susceptibles de ser apoyadas en algunas de las aspiraciones -
de las diversas fracciones de la revolución para presentar la 
obra gubernamental como producto de la ideología de la revol~ 
ción"!5 de tal forma flexible que permitiese afrontar los peli 
gros del regimen de economía mixta, adoptado y cultivado en. -

principio a consecuencia de la ineficacia y voracidad de la -
iniciativa privada que planificado y desarrollado conforme a 
un proyecto social prefijado. 

La elasticidad pragmática facilita incluir en una misma tradi 
ción revolucionaria las obras de diferentes dirigentes políti 
cos sin que ello signifique falta de congruencia doctrinaria
ni deficciencia de práctica política; por el contrario gracia 
a tal situación ha sido posible mantener la paz en el país y 
conservar el ejercicio del gobierno, manteniendo vivos todas
las espectativas de todos los grupos de poder por más de 50 -
años. Desde luego que esta política, conservadora por necesl 
dad y fincada en la capacidad de negociar y administrar la re 
voluci6n está sujeta a ser cuestionada o censurada bajo la 
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perspectiva de las necesidades sociales, las cuales no encue~ 
transoluci6n en reclusos debiles y sentimentales de quienes -
mantienen i'a utopía de una coherencia ideologica, de un "pro
grama de la revolución de dudosa e.xistencia". 

En el pragmatis~o politico se aprecia una disposici6n predom! 
nante en base a la experiencia de dar soluci6n a todo proble
ma con aquello que ya ha demostrado eficacia; a diferencia de 
la "tendencia transformada en el hacer politico" que esta li~ 

gada .ª la teoria, ya que propone soluciones fundamentadas en
hipótesis y objetivos, aun no probados, (actractivos para quie 
nes tienen algo que alcan:z;.ar pero no para quienes tienen algo 
que defender, 

Resumiendo, a proposito del pragmatismo, la organización de -
eventos deportivos aparejado al manejo de valores y simbolos
nacionalistas permitiria el retrazo a solución de problemas -
sociales urgentes atendiendo .a soluciones prácticas que si! -
ven para alejar al pueblo de sus problemas reales. Sera inte 
resante evaluar la respuesta social ante lü crisis (deuda ex
terna aumento de la delincuencia, desempleo, problemas de re
construcción, etc,) y el papel de la realizaci6n del mundial. 

2, Populismo.- ''La fuerza de la administración reposa en la -
eficacia de sus mecanismos para movilizar obreros y campes! -
nos, Una vez consolidado el triunfo revolucionario la obra de 
los presidentes busca asegurar el control de los movimientos
de masas mediante la habilitación de lideres encargados se 
servir de enlace entre pueblo y gobierno. Un ejemplo tipico
de esto es la diputación de que se hizo cargo un conocido box 
eador, De esta manera el partido oficial accede a una clien
tela electoral cautiva,"-'·" 

La estrategia de cohesión social orientada a la integración -
de los sectores de las clases medias, sin identidad ni co!!_ · -

cienda nncional, responde a los intereses de la burguesía que-
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ellos encuentra los más fieles difusores y defensores de los
princ ipios y condiciones favorables a su dominio. Subordin~ -
dos a las condiciones de una escalarizaci6n tecnocrática y a 
la hipnosis de los· medios de difusi6n, constituyen (pese a di 
ferencia de intereses individuales) un gran grupo cuya unifor 
midad estructura-! sirve de barrera contra obreros y campesi -
nos, y cuyas aspiraciones justifican el proceder de la banca, 
de la industria y el comercio, protegidos por el desplazamie~ 
to de la dirección de la lucha de clases a sectores de la po
blación que la plantean en términos que permiten la sumisi6n
y el control. En tales condiciones el liderazgo se convierte 
en función mediatizadora dependiente de los grupos de poder;
tenida por revolucionaria cuando coincide con los objetivos -
de la admi~istración y por reaccionaria si responde a intere
ses diferentes. 

Lo anterior se identifica en slogans campañas de venta y p~ -
blicidad de los medios de difusión por ejem: "apoya a tu equi 
po porque eres el jugador número 12", la acuñación y venta de 
las monedas conmemorativas del mundial de futbol, emisión de
timbres postales alusivos a eventos deportivos que son tam 
bien un medio de difusión de símbolos nacionales, y la conse
siones a empresas para la publicidad de sus productos, "El To 
pa el carro del mundial". 

3, Presidencialismo. - Tanto el pra·gn.at ismo como el popul ismo 
convergen en e1 hecho de que durante mucho tiempo no hubiera
otra dirección que la izquierda o la derecha del Presidente -
de la RepGblica, La conveniencia de un ejecutivo fuerte, ca
paz de unificar las "fuerzas revolucionarias, decidió al con;?_ 
tituyente del 17 a proveerlo de facultades legales suficie~ -
tes para asegurar su papel de árbitro general del "juego pol! 
tico, Las condiciones que hicieron recomendable el presiden
cialismo ya han desaparecido sin embargo, subsiste más como -
tema de controversia ideológica, tras el cual se ocultan las-
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agudas divergencias de los grupos de poder por la apariencia
monolitica que del gobierno proyecta, que como factor fund~ -
mental del régimen. De alguna manera su permanencia ha signi 
ficado la rectificación histórica de .la disyuntiva planteada
al inicio de la vida indepenaiente entre el centralismo y el
federalismo, que aparenta resolverse en favor de ésta solo 
después de un proceso de integración que costo la mitad del -
territorio nacional y más de 100 años de luchas intestinas, -
alentadas por intereses extranjeros que en ellos encontraron
el camino para su dominio." 21 

El presidencialismo ha sido la institución politica mejor el~ 
horada a lo largo de la historia de méxico, y ha respondido -
ante la falta de cohesión social, a las consecuencias de una
linea de desarrollo titubeante y según la cual los proyectos
sociales del estado, contenidos en la constitución, se retr~ 
san hasta cuando la organización nacional adquiere la fuerza
y la estabilidad indisp.erisables que resistió los embates de -
los intereses particulares, nacionales y extranjeros, también 
protegidos y respetados por la constitución, Las alteracio -
nes vividas en los últimos sexenios indican hasta donde han -
sido agotados y sobrepasados sus posibilidades por el conjun
to de relaciones de poder en él originados. 

Los grupos económicos representados en el gobierno han llega
do a un grado de diferenciación de intereses cuyo control re
sulta más peligroso para la administración cuanto más se pro
longa la apariencia de unidad nacional proyectada por el pre
sidencialismo, pues en el momento que la concileaci6n resulte 
imposible, todo el regimen se destruirá. 

Hechos a un lado los significados politicos y económicos de -
las devaluaCior.es hay algo por ellos puesto de relieve; el d~ 
terioro de nuestra identidad nacional y la pérdida del senti
miento de solidaridad, 
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Los intentos por consiliar las exigencias del desordenado ere 
cimiento económico han desembocado en un amplio cuerpo legal
transformado en instrumento de disoluci6n de conflictos y de~ 

tinado,· a evitar las convulciones que el exceso de presiones
pudiere ocacionar, sujeto a las exigencias pragmáticas de la
politica y las conveniencias consuisticas de la práctica jurf 
dica, y de él se espera la edificación de un estado de der~ -
cho policia que permite la libre planificación de los intere
ses particulares proctector de los errores y ambiciones de-e~ 
pitanes y represor de los movimientos populares ajenos a su 
paternal administración de los reinvindicaciones y reformas -
sociales¡ un Estado que regido por un orden legal que resume
todas las contradicciones de forma. tal que permita, bajo cual 
quier circunstancia, denunciar cualquier programa de sociali
zaci6n que intente frenar la corrupción pública o privada, 
contrario a los intereses nacionales y producto del afán de -
rectificar u ocultar los errores de una torpe administraci6n
de los recursos nacionales, t~do ello al amparo del presiden
cialismo, La torpeza y corrupción administrativa no conducen 
necesariamente a la actual situación, ni tampoco se resuelve
con reformas administrativas, 

En este sentido resulta interesante analizar como paralela a 
la agudizaci6n de la crisis en los plazos pactados de la de~· 
da externa, la caida de los precios del petroleo, la redu~ -
ci6n del gasto pablico e~ desempleo, el aumento de la delin
cuencia etc, Se promueven encuentros deportivos que sin l!!, -
gar a dudas tendrán como efectos la distracción, aunque sea
momentánea de los problemas que afectan el nivel de vida de 
los mexicanos, y que buscarán la sustitución de sentimiento
de solidaridad perdida en el contexto de la competencia CQ. -

mercial con otros paises por el sentimiento de solidaridad -
que genera la competencia deportiva a nivel mundial, todo an 
terior va avalado por el presidente, 
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La explicación de los fenómenos sociales, entre ellos el de -
porte, requieren del enlace conceptual de las conductas indi
viduales con las estructuras que en ellos sedan, conforme a -
un aparato teórico que permita la derivaci6n lógica de sus 
consecuencias y haga factibles la predicaci6n de desarrollo y 
transformaciones probables. Si las disciplinas sociales cue~ 
tan ya con recursos científicos eficientes y suficientes para 
hacerlo es cuestion más que dudosa; los criterios empleados -
en cada uno de ellos impiden la integración de aquellos en un 
sistema de saber coherente; no obstante, esto no es obstáculo 
para que en la lucha política se invoquen por fundamento las
verdades objetivas deriv~das del análisis de la realidad para 
justificar los fines perseguidos por cada facción. 

El acceso de la paraburocracia intelectual, sujeta a los pue~ 
tos de las determinaciones curriculares valoradas de acuerdo
ª los principios de una formación academica tecnocrática, pr~ 
lon~ada segOn lo requiera la estabilidad social, garantizará
el ~ebate ideológico en términos técnicos de los cuales la 
ignorancia general esperará la solución racional de los pr~ -
blemas, Por lo tanto, el triunfo quedará supeditado a la ha
bilidad para presentar los programas politicos. 

De esa manera el régimen adquirir& las características de··
una democracia de opinión pública que implicará la reinterpr~ 
taci6n de la revolución mexicana, hecho histórico y ajeno a • 
los espect~culos vitales de los nuevas generaciones del cual, 
sin embargo no puede prescindirse en la lucha por el poder, -
pasa a ser concientes de su agotamiento,ya que fuera de la 
revolución no se cuenta con nada que pueda emplearse como pr~ 
yecto nacional, 

El conjunto de mecanismos derivados de la revolución, por me
dio del cual se consolida el Estado mexicano, por la acción -
de un ejecutivo "provisto de elementos jurídicos y políticos-

,~'fii¡fr, 
~~'~ 
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necesarios para contraer las fuerzas sociales dispersos perm! 
te consumar el proceso revolucionario con la adopción de est~ 
tregias de dilatación que pongan en juego las corrientes so -
ciales de acuerdo a sus finalidades y sin poner en peligro al 
estado" .18 

El presidencialismo simboliza la revolución en el proceso de
consolidación estatal caracterizado por la legalidad constit~· 
cional que asegura al ejecutivo la f~cultad de valerse de una 
convinaci6n de poderes de derecho y fuerza de hecho que lo 
convierten en el arbitro de la nación, cuya función es orien
tar el desarrollo social estableciendo las reglas del juego a 
las que deben sujetarse las fuerzas reales de poder, quedan -
incluidas las limitaciones al clero, restricciones y compens~ 
ciones a las fuerzas armadas, utilización de las organizacio
nes y movimientos de masas, asi como la producción intelec 

tual. 

' La identificación publica de los intereses de grupo, indi~ 

pensable para la conversión de la guerra administrativa en 
cubierta en un debate ideológico al alcance de instan~ias 
populares que contrarrestan los riesgos de la corrupción tec
nocrát ica, sólo podrá darse si la lucha politica se convierte 
en oposición de partidos resuelta en la integración del poder 
Legislativo. 

" Ya no es razonable ni .costeable hacer converger todos los pr~;;~,:\{ .. · 
blemas nacionales en el ejecutivo, tampoco es sostenible el -
desarrollo dependiente de la acción gubernamental, sin el pe
ligro de acentuar la falta de objetivos nacionales; ahora co

corresponde a las instituciones emergidas de la organización
política, transformar el régimen de acuerdo a sus alternat! -
vas viables'.'. A pesar de ser evidente que no tiene sentido al 
guno afirmar que se vi ve un periódo de transición; se dan 
por vllidos proyectos de desarrollo construidos en bases fal-
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sas, suponiendo conocimientos futuros y dando por ciertos re
cursos de los que, en verdad se carecen, sin reparar en las -
alternativas dadas en buena medida por una serie de circuns -
tancias internacionales de las que pueden derivarse ventajas, 
a condici6n de olvidar viejos modelos políticos. 

El presidencialismo ya no puede contener las contradicciones
de la vida social y buscan alcanza~ los objetivos que la ori
ginan, implica ampliar el acuetdo en lo esencial respecto al
grado y forma de participación política en condiciones de ma
yor cohesión. La crisis de.poder por lo que se atraviesa no
es otra cosa que el alejan.úento de toda decisión gubername!! -
tal del conocimiento público y la: falta de apoyo popular a un
ejecutivo prisionero de las circunstancias por las cuales el
movimiento de 1917 terminó en revolución, demasiado adminis-
trado y negociado en exceso. 

La adopci8n de nuevos principios rectores de los mecanismos -
políticos, la precisi8n de objetivos y la apertura de canales
de comunicación, portadores de información menos distorciona
da entre pueblo y gobierno, no significa, un simple cambio h~ 
cia una forma de parlamentarismo más o menos clásico; las li
mitaciones al legislativo, derivados de la conveniencia de 
frenar el localismo dominante en 1917, han dejado por here!! -
cia un t~po de funciones a las Cámaras que le dan un carácter 
especial, y sobre todo, las cr.isis de los parlamentos por la
permanencia de lo t@cnico en las actas de gobierno, hace poco 
eficas tal régimen, 

Frente a la neotecnología, el derecho esta privado de recur. -
sos adecuados y la política legislativa carece de elementos -
para presedir la orientación social, se sabe que no es sufi -
ciente con la mayoría real ficticia, y representada o no por 
los diputados, para decidir cual es el orden legal al que de
be sujetarse el ejercicio del gobierno, regulado en lo funda-
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mental por disposiciones técnicas revestidas de valor jurídi 
co por el recurso de la formalidad del proceso de creación de 
la ley; circunstancia indicativa, por otra parte, de la nece
sidad de concepciones axiológicas para explicar los fenómenos 
sociales. 

"El mayor esfuerzo de los regimes revolucionarios ha consisti 
do en institucionalizar las tendencias personales de cada uno 
de los presidentes de modo que resulta casi imposible separar 
programas y doctrinas de la revolución de su unipersonific~ -
ci6n en el presidente durante un momento de la historia. El 
sello distintivo de la unipersonificación de la revolución 
conduce, al punto donde las apariencias monolíticas es inevi
tablemente desbordada por las instituciones en ella engendra
das, y se marca el inicio de la pluripersonificaci6n que lle
ne el espacio nacional y determine los rumbos de nuestra 
transformación ! 1

50 

Todo cambio de sistema representa, en el fondo, cambio de 
personas, hecho y deseo ocultos tras la obscuridad de la cie~ 
cia política que, en última instancia, ratifica, la afirm~ 
ción de que la escencia de todo regimen esta en la calidad ·
humana de los gobernantes, Recurrir a leyes históricas, pro
gramas, nacionalidad, coherencia, funcionalidad etc. carece -
de razón sin la existencia de hombres dispuestos a objetivi -

¡•. ·) -

zarlos y encarnales, la ostentación marxista del monopolio de 
la ciencia, por su búsqueda del arribo del proletariado al p~ 
der, escapa a la determinación del sistema preferible por el
esfuerzo y la obra del tipo de hombre e~pecial, capaz de com
prender la transformación dialéctica de las sociedades y a~ -
tuar en consecuencia, imbuido del sentimiento de solaridad, 
humana que anteponga a los intereses individuales la satisfa
cción de las necesidades sociales, que arregle la vida insti
tucional de acuerdo al sentimiento de justicia que asegura de 
cada uno según sus capacidades y de cada quien según sus necc 

sidades. 
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Que el individuo comprenda su organizac1on social producto n~ 
cesario de leye~, su obra <le la libertad supeditada o no a e! 
tidades metafísicos, no es obstáculo para que sobre las dife
rencias doctrinales opere la fe comGn en la existencia de ho! 
bres capaces de hacer de su plan hist6rico la realidad humana. 
La insana credulidad en sistemas que niegan el valor de la d! 
cisión y la acción de quienes lo ponen en marcha es la trampa 
que paraliza la realidad en provecho de quienes detectan los
privilegios, haciendo creer que ellos mismos obedecen desi¡ -
nios contra los cuales el hombre, en su impotencia, no puede
sino aspirar a consumarlos en la nada. 

, .. 
~ Si la verdad, que está por hacer,:'será la esclavitud y la de~ 

trucci6n o la liberiad y la ~reaci6n será la que la razón 
haya forjado y, en todo caso, la que el hombre merezca •.•. ".5 1 

Se ha llegado al momento 
Si como se afirmó en los 
manifestación real de la 

·.[~: 

de sintetizar lo hasta aquí expuesto': 
ti ~ 

capitulas antecedentes el deporte es 
lucha por la vida~' 6ste indudableme!!_ 

te refleja la necesidad de todo sistema social de preparar al 
"hombre integro" capaz de aprender su realidad y modificarla
ª fin de asegurar su progreso y el de los demás. 

Las relaciones analizadas entre la actividad deportiva, la 
ideología, el derecho, y la administración permitirá el esta
blecimiento de estrategias que orienten de manera sistemática 
los procesos de cambio que requieren individuos y organizaci~ 
nes, Desde una perspectiva preliminar los criterios de expe
riencia y racionalidad históricamente considerados es con~~ -
ntlentemente que aprovechen la educación general y la difusi6n 
de los resultados de laiñvestigaci6n en el contexto deportivo 
a fin dei'generar los cambios necesarios, las instituciones d~ 
portivas buscaran promover procesos adecuados que permitan la 
retroalimentación de los resultados de la investigaci6n, la -
cual debe orientarse a la solución de problemas. Paralelame! 
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te y dado el marco burocratico que determina la cultura del -
deporte, necesariamente deberá implementar pollticas que pe! 
mitan la selección adecuada de cuadros capaces de llevar a c~ 
bo las funciones para las cuales fueron capacitadas, permi 
tiendo la abolición de la improvición y la toma de decisiones 
inadecuadas. La orientación de solución a problemas igualme~ 
te permitirá, mediante la elaboración de diagnósticos, detec
tación de años y personas que requieran capacitación para un
mejor desempeño de sus funciones, el deporte, requiere ahora
los privilegios, haciendo creer que ellos mismos obedecen de
signios contra los cuales el hombre, en su impotencia, no pue 
de sino aspirar a consumarlos en la nada. 

Si la verdad, que está por hacer, será la esclavitud y la de~ 
trucción o la libertad y la creación será la que la razón 
haya forjado y, en todo caso, la que el hombre merezca .... " 

Se ha llegado al momento de sintetizar lo hasta aqui expuesto 
Si como se afirmó en los capitulas antecedentes el deporte es 
manifestación real. de la lucha por la vida, éste indudablemen 
te refeja la necesidad de todo sistema social de preparar al
hombre integro capaz de aprehender su realidad y modificarla
ª fin de asegurar su progreso y el de los demás. 

Las relaciones analizarlas entre la actividad deportiva, la ~ 

ideologla, el derecho, y la administración permitir§ el esta
bl7cimiento de estrategias que orienten de manera más que nu~ 
ca, el desarrollo de una administración para ~l deporte, mis
concretamente, la generación de una cultura administrativa 
orientada al desarrollo de las actividades deportivas. 

La moderna ciencia administrativa provee de los mecanismos -
idoneos para el logro de este objetivo. Así, el estableci 
miento de cuerpos de asesoria podrla muy bien fortalecer, el 
logro de estrategias interdisciplinarias que permitieran el -
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acceder a soluciones integrales de los problemas especificos
al área, dada la importanc_~Jvcéntral que posee incuestionabl~ 
mente el deporte. Est e,/'considerado como un fenómeno de com!!_ 
nicación, emplea en su base de práctica y organización lenju~ 
jes que muy a menudo tienden a confundir medios con fines por 
lo tanto deberá insistirse en los procesos .de reorganización
y clarificación del lenguaje. Otra vertiente importante a 
considerar, que se enmarca dentro de procesos normativos ree
durativos proporcionarios las bases para generar UNA EDUCA _ 
CION PARA EL DEPORTE. Los valores, sentimientos y actitudes
son aspectos centra1es que orientarian dicha tarea y que per
mitirian evidentemente ab~rdar y solucionar problemas relaci~ 
nados a la práctica alineada a la.actividad deportiva, tanto
en su nivel amateur como profesional, e igualmente desterrar
prácticas inacionales en el ámbito de la administración depor 
ti va. 

Por último será necesario que el·encuadre jurídico bajo el 
cual se regu1a el deporte en nuestro país, se adecue a las ne 
cesidades que p1antea la realidad y dinámica del deporte. 
Los mecanismos reguladores deberán no' erigirse como obstác!:!_ -
los ª,la actividad sino servir como pivote de desarrollo y 

apoyoJ actualizandose vermanentemente. 
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CONCLUSIONES 

Algunos concepto·s asociados al Deporte son: juego, lucha, ma!_ 
ca, record, entrenamiento, esfuerzo, método, raglas, discipli 
na, compañerismo, desarrollo,•cultura, educación, hermandad -
formación, salud, recreación, profesión, fraternidad, come!. -
cialización, fuerza, perfección, riesgo, deseo de progreso, -
neutralidad, igualdad, comunicación, desinteres, práxis, m~ -
ral, status, portador de valores morales, libertador de serv!_ 
<lumbre, de energía,. de frustración, semblanza del alma humana,
calidad de vida, drogadicción, sublimación, proyección, convi 
vencia, rito, combate, culto y hábito del cuerpo. 

Todos estos conceptos acompañan el fenómeno deportivo de ~ 
cuerdo al "uso" que a éste se le de, ya que desde luego van -
en función de los intereses que lo promueven o/y aprovechan -
ya sean nacionales o internacionales, públicos o privados. 
Estos, sumados a las di~erentes aspectos y antecedentes que -
se· han abordado en este trabajo permiten, apreciar una reali
dad mundial o universai del deporte, y es su caracter unit~ -
rio en la dimensión social, es decir no es hecho aislado. Ni 
en el orden nacional ni en el contexto internacional. 

En México, las autoridades oficiales tienden cada vez mis a -
atribuirse una responsabilidad especifica en el desarrollo de 
la práctica deportiva. Sus móviles oscilan entre la simple -
preocupación del bienestar y la salud de la población y la de 
utilizar el deporte como medio de asegurar la estabilidad de
las relaciones sociales. Un ejemplo de ello es el programa -
de D.D.F. en cuanto a promoción deportiva actualmente. En el 
pasado no se puede olvidar 1968 en donde dos acontecimientos
antagónicos se sucedieron casi simultáneamente. 1968 fu~ un
año histórico, y que jamás se olvidara, por un lado se reali
zó la XIX Olimpiada, (la. vez que un país latinoamericano es
Sede), acontecimiento de gran magnitud en el mundo del depor-
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te y otras esferas de la actividad .. hurnaná"y·por .otro, láma.sa. 
ere en Tlaltelolco_, hecho que antecedió aLde-los';J~~g~;:~'oir; 
picos por unos cuantos días. 

Sin embargo, el acto deportivo se inauro con gran opulencia -
y magnificiencia, ironicamente el símbolo de los Juegos Olím
picos era "La paloma de la Paz", y México habría sus puertas
al mundo a través de los medios de comunicación con un mensa
je que decía "ofrecemos y deseamos la amistad con todos los -
pueblos de la tierr~' ¿Que pas6 con la ~mistad y la paz de 
los propios mexicanos?, 

Pronto se olvidaron a raíz de la celebración de los Juegos 
Olímpicos, los sucesos acaes1dos en la Plaza de las Tres Cul
turas, Irónicamente el júbilo despertado por los juegos aca
llaba los lamentos luctuosos de muchos hogares mexicanos. 
Se probaba asf la eficacia de los espectáculos deportivos en
el control y contención de conflictos sociales, 

No obstante los Juegos Olímpicos y la Olimpiada cultural, am
bos encuentros paralelos no representarón un espectáculo de -
acceso popular, ya que el obj~tivo fue el de obtener un bene
ficio económico que se obtendría· por el turismo y los sect~ -. . 
res de la población mexicana que por su posición económica 
podrian tener acceso a las actividades culturales y las comp~ 
tenc~as deportivas, 

Es parad6gico ver con que ligeresa se pudo matar a sangre fria 
el 2 de octubre y a la vez con que facilidad se pudo inaug~ -
rar el mismo mes un hecho que pregona la paz, la fraternidad
y la igualdad, "Los Juegos Olímpicos" situación que hace pen
sar en la eficacia, del control del Gobierno de 1968 y en el 
uso que se Ie dió a los Juegos Olímpicos de una realidad lac~ 
rante para muchos mexicanos y para el propio espíritu deport! 
vo, 
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Asi pues los Juegos Olímpicos han venido sufriendo una distar 
ción en su carácter fraternal, en sus principios de hermandad 
de igualdad y de neutralidad, se muestra hasta que grado de -
implicación política ha llegado el deporte (espectáculo). 

Con el gesto de los atletas negros que obtuvieron lo. y 2do.
lugar en los Juegos Olímpicos de 1968 al levantar su pufio con 
un guante negro (haciendo patente el mensaje del "pod.er negrcl) 
acto con gran significación política. En los mismos Juegos -
en la inauguración la gran recepción hecha a la delegación de 
Checueslovaquia despues de haber sufrido la invasión de la 
URSS, asi como el papel del gimnasta ruso que salvo a su del~ 
gación de una "rechifla". Todos estos acontecimientos demues 
tran la injerencia política e ideologica.en los Juegos, en 
los deportistas y en los espectadores, No hay que olvidar, - ·· 
por otra parte, los sucesos acaecídos en los Juegos de Alema
nia y las ausencias de participación de delegaciones en los -
Juegos Olímpicos de Rusia y Estados Unidos por presiones eco
~6micas y políticas, 

Posterior a los Juegos Olímpicos de 1968, México volvió a ser 
sede de otro magno· evento deportivo que fue el Campeonato Muri_ 
dial de Futbol de 1970, este evento a diferencia del pasado -
tiene un caracter profesional y no amateur én cuanto a sus 
participantes, Ya que para los espectadores, para el pueblo, 
ia calidad del espectáculo y su costo económico y social fue
elevado en ambos casos, y pese a que México no gana en depor
tes de conjunto como el futbol nuevamente en este afio 1985 se 
vuelve a ser sede de ese "importante campeonato". El Mundial 
de Futbol Asociacion" cabría preguntarse ¿por que otro ca!!! -
peonato mundial? ¿cuales son los valores sociales de México -
asociados al deporte?, las contribuciones pasadas y presentes
del deporte con la caracterización del modo de vida y en 
este caso particular con el futbal, 
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El futbol se ha convertido en el deporte m~s popular y México 
no tenia y no tiene porque quedar a la saga de tan popular d~ 
porte pese a la crísis económica, a la problematica política
y social y a que el equipo mexicano no gana, tal pareciera 
que en el campo deportivo, como en muchos otros aspectos, no 
se puede superar la etapa del subdesarrollo. En el deporte -
del futbol se presentan claros problemas que son de orden na
cional como es el caso de la carencia de definición de que 
tipo de futbol se practica en M6xico. A través de los afias -
se han adoptado diferentes escuelas tanto europeas como suda
mericanas, esta misma indiferencia se encuentra en la concep
tualización del deporte en su institucionalización y en sus -
objetivos, 

Paralelq a este fenómeno de adapci6n de escuelas se di6 el de 
la "importaci6n de jugadores", "de técnicas", "entrenadores" 
y desde luego de equipo deportivo. Los últimos tres aspectos 
se repiten en casi todos los· deportes reproduciendo el modelo 
economice nacional, 

Otro· aspecto importante es la comercialización que han sufri 
do los deportes y en especial el futbol asociación represent~ 
do a n~vel mundial por la FIFA (Federación Internacional de -
Futbol Asociaci6n) que dice tener más paises afiliados que la 
misma ONU, Esta organización que representa y organiza los -
mundiales tiene mucho cuidado' de recibir las ganancias adecu~ 
das, El futbol debe ser rentable y se empieza a difundir a -
traves de los diferentes medios de comunicación. Las marcas-
de autos, alimentos, vestido etc, como las "marcas del mu!! ·

dial y se difunden masivamente con los comerciales, y nuev~ -
mente las tarifas no son tasadas pensando en el "pueblo". Que 
paso con la crisis economica nacional y con la realización 
del futbol, la aparente estabilidad económica que se vino pr~ 
via al campeonato es solido o se derrumbará .despues del mundi 
al? Esta~cumpliendo con un objetivo de distracción o de her -
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mandad entre las naciones para no explotarse más unos a otros 
o como un negocio redituable con ganancias que ayuden a supe
rar tal crisis o solamente para satisfacer intereses de grupo 
o personales? 

El uso del deporte como topico de promoción comercial ha sido 
mayor después de los Juegos Olímpicos de Los Angeles ahora se 
ven comerciales que anuncian su mercancía con algun deportis
ta, deporte o con una emulación simbólica del deporte aun 
cuando su articulo sea antagónico a los principios deportivos 
tal es el coro de comerciales de bebidas alcoholicas (cerveza 
-futbol) cigarros, alimentos con un bajo contenido nutritivo, 
ropa deportiva la cual a pasado a su "ropa dominical" o de 
descanso ya no la usan unicamente los deportistas. 

El manejo de la personalidad del campeón como ejemplo a emu -
lar su conducta sus costumbres, sus gustos, (que come, que b~ 
be, que ropa usa, etc,) manipulada tanto por el gobierno como 
por los casas comerciales, El Presidente recibe a los campeQ 
nes, a los astronautas, enaltece sus virtudes, su conducta, -
su esfuerzo y lucha por el logro de sus ideales, los abandera 
les envía mensajes de aliento en su misi6n. Sutilmente se es: 
ta pidiendo se emule a ese ejemplo de ciudadano, facetas en -
las cuales el deporte facilita la sublimación y proyección de 
(muchos ciudadanos hacia, objetos,persona y actividades que -. 
admira 

Puntualizando las conclusiones: 

1. El deporte substituye una serie de valores y actitudes 

de los grupos sociales, que finalmente el llamado espíritu d~ 
portivo promovido por P. de Coubertin y apoyado en la ideolo
gia griega nunca ha sido puro, ya que el deporte siempre ha -

si1o elitista y clasista de acuerdo a los intereses de la es• 
tructura socio-económica y política que lo promueve y susten
ta en el devenir histórico. 
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2. En México es conveniente resaltar la situación que se -
presenta para el deporte. En primera instancia la carencia -
de una filosofía del deporte que siente las bases de su or! -
gen y de sus repercuciones, definio su esencia y llegar a la
conceptualización del mismo, asi como sus objetivos a corto -
y largo plazo en la educación, en el amateurismo y en el pro
fesionalismo. Es necesario delimitar el uso indiscriminado -
de conceptos como juego, educación física, deporte y recre! -
ción para situación, hechos y prácticas iguales, situación 
que se palpa con los cambios que ha sufrido la estructura del 

deporte en México, 

3, Se reconoce un vinculo entre juego, educación física,-
deporte (incluso recreación), considerando a este último una
expresi6n acabada de las prácticas que le anteceden. Haciendo 
patente las caractrísticas y objetivos que diferencian a Ja -
Educaci6n Física del deporte, La primera no es competitiva,-. 
es formativa y el segundo eminentemente competitiva. El d~ -
porte es un concepto universal que como hecho se ha movido en 
el tiempo y en el espacio con modalidades diferentes sustent! 
das en diversas teorías, biologicas, físicas, sociales en las 
cuales se han respondido a algunas interrogantes del deporte
y otras aún quedan por responder, 

Se encuentra que el deporte reune a la vez características 

enajenantes e inhebidoras a nivel social, que como, elemento
de la ideología se da desde la propia instancia del Estado ·ª 
traves de sus aparatos ideológicos, en las diferentes sist~ -

.mas económicos sociales 'en los diferentes momentos históricos 
de la humanidad, 

Dentro de los problemas ideologicos que impregnan al deporte
se encuentran aspectos contradictorios como la hermandad con
tra la segregación racial en el mismo; además de las diferen
cias economicas y políticas hay diferencias biológicas de sus 
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practicantes, por lo tanto el deporte no solo es clasista-eli 
·tista en la esfera socio-económica sino también en la esfera
biomecanica del deportista ya que conforme se descubre y des~ 

rrolla la aptitud, talento y capacidad morfofuncional del in
dividuo este será captado para el servicio del sistema depor
tivo y frecuntemente explotado por el mismo como en casos que 
se han sucitado de "obligar" a competir a deportista estrella 
así como el uso de grogas para aumentar su rendimiento. Se -
han manipulado los principios y valores del deporte lo que en 
muchos casos a ocacionado que estos se desvirtuen • Esto po
dría ser: Por un exceso de nacionalismo, en donde se pierde -
la noción de la lucha de la competencia en honor entre indivi 
duos y no entre naciones, ¿O bien hasta donde la lucha entre
dos individuos representando a sus naciones podría sublimar -
tendencias agresivas que en otro orden de confrontación invo
lucraría meyores costos sociales, 

Estos aspectos serian una virtud o un defecto del deporte. 
Ello dependerá de la forma en que se dirija la actividad, por 
quienes la realizan. Así, los eventos internacionales im~li
can un orgullo, un compromiso o una alineación a la ideología 
internacional, y sin querer ser repetitivos el deporte cumple 
más con una función política comercial que de salud y bienes
tar, 

4, Concluir: Varios constantes que han permanecido en el
desarrollo del Deporte en la sociedad mexicana, Son la desar
ticulación de conceptos y objetivos; los. cambios en su estruc 
tura y organizaci6n, el deporte pertenece a la armada, a la -
universidad, a educación y así va de dependencia en dependen
cia, 

Hay un problema de administración, de financiamiento de forma 
ción de cuadros, una alternativa paro solución de los proble
mas del deporte tienen que plantearse en diferentes niveles.-
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entre los cuales estan el financiamiento, que deberá orientar 
se hacia la generaci6n de mecanismos y generar recursos pr~ -
píos haciendo que los subsidios consideren más elementos de -
apoyo. Paralelo al problema de la solución del financiamien
to esta el problema de la organizaci6n que nunca deberá ser
prior ista o colocarse por encima de la actividad deportiva. 

La formación de profesionales para la administración para el
deporte congruente con un análisis del mercado de trabajo y -
del campo profesional se reflejaría en una mayor eficiencia -
en los ámbitos de la planeación, coordinacion, evaluación y -
dirección de las actividades deportivas, del deporte a nivel
nacional, evitando el desperdicio, la duplicidad de funciones 
entre las diferentes instituciones. 

En el sentido del fortalecimiento de la unidad y valores n~ -
cionales desde la perspectiva del deporte conviene aclarar 
que es la charreria una de las actividades deportivas que 
representa un factor de contención frente a la penetración 
cultural desarrollada por otros paises a traves del deporte. 

Los deportes de conjuntó representan una posibilidad real pa
ra sociolizar los beneficios que representa el desarrollo de
acti vidades en equipo que son mecanismos que permiten la inte 
gración social y el autoconocimiento con fines prácticos que~ 
pueden trascender la actividad deportiva. 

Por último hay que señalar que el deporte considerado como 
una actividad cognoscitiva contiene los elementos de neutral! 
dad que justamente posibilitan su control y dirección por pe! 
sonas, grupos, instituciones y Estados cuyo signo ideol6gico
permite su valoración sociológica y ética. 

El deporte como posibilidad seria universalmente accesible a
todo el mundo, como necesidad coadyuvaría al desarrollo inte
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gral del ser humano, la pregunta fundamental que se ha trata· 
do de responder en este trabajo es como y quien define esa p~ 
sibilidad y esa necesidad. 
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