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RESEÑA 
DEL LIBRO
El libro pretende dar cuenta de una reconstrucción con-
ceptual, fruto de un trabajo investigativo financiado por 
la UNAD y emprendido por docentes y estudiantes del 
programa Gestión Deportiva, en el que se buscó realizar 
un rastreo bibliográfico de artículos en diversas bases 
de datos, con el objetivo de construir definiciones espe-
cíficas para un listado de conceptos encontrados en los 
syllabus de los cursos pertenecientes a la malla curricu-
lar. En primera instancia, esta producción intenta cons-
truir una base teórica que fortalezca las aún recientes 
reflexiones epistemológicas en torno a la gestión de-
portiva, disciplina que ha venido ganando espacio en el 
vasto campo de las ciencias del deporte. Desde una mi-
rada anclada en las ciencias sociales y humanas, como 
característica fundamental de dicho programa, se pre-
tendió dar sustento epistémico a una serie de concep-
tos que constituyen el núcleo de saber para la gestión 
del deporte social y comunitario. En segunda instancia, 
la presente obra  pretende constituirse en una fuente de 
consulta para estudiantes, docentes e investigadores 
interesados en sustentar sus ejercicios de aprendizaje 
y construcción de conocimiento. Para su elaboración, 
se realizaron fichajes de artículos científicos, en su ma-
yoría producidos en el continente latinoamericano, los 
cuales pudiesen contribuir desde diversos enfoques 
analíticos a la fundamentación epistémica pretendida. 
En total, se definieron 51 conceptos, dispuestos en la 
presente obra en un lenguaje accesible para cualquier 
actor del campo académico.
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PRÓLOGO
El libro Conceptos clave para la gestión deportiva 
con enfoque social es una obra que representa un 
gran esfuerzo de sus autores para contribuir al for-
talecimiento del campo académico de la Gestión 
Deportiva en el contexto colombiano. 

La obra,  además de este propósito de carácter aca-
démico y epistemológico, tiene una intención más 
práctica relacionada con la posibilidad de ofrecer 
un material de apoyo para quienes trabajan en el 
deporte social desde las comunidades.

Sobre la idea de una construcción de campo aca-
démico, es importante destacar la necesidad de 
identificar su especificidad y, así, reconocer la auto-
nomía que tiene en relación con otros campos. Aun-
que este no sea el propósito central de la obra, pro-
ducciones como estas son importantes para ayudar 
a delimitar los contornos de la gestión deportiva, un 
área que se ha venido construyendo en el país hace 
algunos años. En este sentido, el Glosario aporta al 
establecimiento de especificidades y posibilidades 
para, entre otras cosas, contribuir a fundamentar la 
práctica profesional de los actores de este campo.

En esta línea de comprensión, el deporte, pensado 
como objeto de estudio, es bastante diverso y, en 
este sentido, puede ser tratado desde muchas y di-
ferentes teorías, perspectivas y metodologías. En la 
presente obra es tratado, en gran medida, desde el 
conocimiento producido por las ciencias sociales y 
humanas. Para fundamentar los términos que aquí 
se conceptualizan, el deporte es entendido como 
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una de las manifestaciones culturales más importantes de nuestra sociedad y, al 
problematizarlo desde la perspectiva de la cultura, se le puede atribuir la carac-
terística de ser dinámico, lo que ha hecho que la humanidad se movilice cons-
tantemente para repensarlo y ubicarlo en diferentes esferas dependiendo de sus 
significados para determinados contextos y territorios. Desde esta visión, es inte-
resante pensar en la necesidad de acercar la producción académica a la práctica 
del deporte social y comunitario en Colombia, con espacios que demandan una 
perspectiva específica para necesidades particulares. El Glosario tiene esta espe-
cie de didacticismo, al proponer una forma simple y sintética para tematizar con-
ceptos que son importantes para quienes trabajan en función del deporte desde 
esta especificidad.

Para finalizar, la obra permite reflexionar sobre diferentes temas relacionados con 
las características del campo de la gestión deportiva y deja una cierta curiosidad 
por descubrir lo que se construirá en el futuro, reconociendo la calidad y originali-
dad de esta producción y la disposición, energía y capacidad que demuestran los 
autores en este trabajo que los acompaña. Cabe destacar, en esta línea de ideas, 
los esfuerzos teóricos que otros docentes de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia (UNAD) también han venido aportando al debate epistemológico sobre la 
gestión deportiva.

Doctora Karen Lorena Gil Eusse 

Universidade Federal do Vale do São Francisco 

Petrolina, Brasil. Agosto de 2024
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PRESENTACIÓN
Desde las primeras etapas del ser humano la ges-
tión siempre ha estado presente. El hombre ha rea-
lizado labores desde la planificación, organización, 
distribución y control tanto de su comunidad como 
de los recursos a su disposición en diversos ámbitos 
de la vida. En el ámbito deportivo, se recuerda que, 
en esa misma historia, cuando aparecieron los pri-
meros vestigios de deporte manifestados en forma 
de rituales, juegos, danzas, dinámicas y expresiones 
corporales, la organización y distribución en estos 
espacios fue evolucionando en ambientes sociales, 
convirtiendo estas expresiones populares en activi-
dades deportivas en las que se competía por el lo-
gro y el reconocimiento.

Esta forma de gestionar, organizar y controlar las 
prácticas deportivas populares ha venido evolucio-
nando en el tiempo y ha tenido un impacto social 
y económico importante para la sociedad. Según 
Méndez (2014), a principios del siglo XX, esta acción 
específica se le comenzó a denominarse ‘gestión 
deportiva’; como lo destacan Rozo et al. (2022), en 
la contemporaneidad se ha venido consolidando 
como un campo de estudios interdisciplinar con en-
foques discursivos oriundos de diversas ciencias.

Hoy por hoy, la gestión deportiva ha ganado es-
pacios de consolidación en el horizonte formativo 
de programas de formación a nivel técnico y uni-
versitario, y ha configurado distintos movimien-
tos académicos, tales como la creación de líneas 
temáticas de investigación y diversos campos de 
acción profesional que legitiman su accionar en el 
campo deportivo.
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Sin embargo, un campo de formación tan complejo, que se sustenta en diversas 
disciplinas del conocimiento (Rozo et al., 2022)  y que se encuentra en desarrollo 
epistémico reciente, tanto desde sus procesos de conceptualización como en sus 
desarrollos investigativos aún incipientes, presenta desafíos para la consolidación 
del campo de conocimiento. Es por ello que diversas investigaciones (Cardona y 
Padierna, 2021, Rozo et al., 2022), tanto en Colombia como en Iberoamérica, han 
venido justificando la necesidad de impulsar estudios que permitan construir un 
estado de la cuestión en el área, con el fin de suplir la deficiencia epistemológica y 
conceptual de la gestión del deporte. 

Por lo anterior, en el presente estudio decidimos construir un glosario de términos 
que contribuyera a la estructuración de una serie de conceptos enfocados en suplir 
el vacío de conocimiento en el campo de la gestión del deporte, y que conside-
ramos vitales para el desarrollo de las comunidades: la perspectiva de desarrollo 
social anclada en los principios de la gestión social del deporte y el deporte social 
comunitario (González et al., 2022). En otros estudios (Puttini et al., 2016; Muñoz y 
Martins, 2020) hemos venido diagnosticando la presencia de una hegemonía de las 
ciencias biomédicas y de determinadas tecnologías políticas presentes en el campo 
científico y curricular, que establecen el privilegio de determinados objetos y méto-
dos de estudio provenientes del campo biológico, y que recaen sobre el hecho de-
portivo y motriz, dejando de lado preocupaciones enfocadas en perspectivas más 
humanistas y socioculturales. Aunque estos desequilibrios epistémicos se traducen 
en la totalidad del campo, sostenemos como hipótesis que se configuran en deter-
minado grado y de manera particular, por ejemplo, en la gestión del deporte.

Desde este contexto problemático, sostenemos que estrategias como la elabora-
ción de estos análisis epistemológicos podrían contribuir a situar las principales 
discusiones del campo de la gestión deportiva, alimentando los procesos de for-
mación y legitimación de prácticas más humanizadoras, desde el punto de vista de 
los profesionales en formación e investigadores del campo.

Aproximaciones a la definición de un campo  
de la gestión deportiva

Desde estas complejidades asociadas a establecer los límites epistémicos de la ges-
tión, circunscribimos inicialmente sus fundamentos a subáreas como la administra-
ción deportiva y la gestión deportiva. Respecto a la subárea de la administración 
deportiva, da Cunha Bastos (2003) involucra la aplicación de conceptos y teorías 
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generales de la administración al deporte y a los diferentes roles que este desempe-
ña en la sociedad moderna. Su propósito va dirigido a gestionar y administrar servi-
cios mediante los objetivos y metas de una organización con fines deportivos para 
transformarlos en acción organizacional a través de las etapas del proceso adminis-
trativo: planeación, organización, designación, dirección y control (Gutiérrez, 1996).

Por su parte, la gestión deportiva es considerada como la aplicación de los princi-
pios de gestión a organizaciones deportivas (Rocha y Bastos, 2011). Sin embargo, 
consideramos que estos dos conceptos se articulan desde la noción de campo, en-
tendido como un campo de estudios interdisciplinar muy amplio, que se sustenta 
teórica, metodológica y discursivamente en las ciencias económicas, las ciencias 
sociales, las ciencias del deporte y las ciencias de la educación, y que, además:

[…] contiene la administración deportiva, pero no se agota en ella, es más amplia. 
Ambas tienen la finalidad de planear, organizar, dirigir y controlar los recursos 
disponibles para cumplir los objetivos de las organizaciones deportivas, pero la 
gestión deportiva lo hace de forma más holística al incluir herramientas de la 
administración, pero también de otras áreas de conocimiento. (Rocha y Bastos, 
2011, p. 1015)En este sentido, debido a esta complejidad interdisciplinaria, la 
gestión deportiva asume un desafío social, en el que la actuación profesional se 
extiende más allá de la atención al cliente y lo organizacional; es decir, implica 
gestionar productos y servicios deportivos que aporten al mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas y sus comunidades (Rozo et al., 2022).  

Consideramos ahora que la pregunta subsecuente al creciente desarrollo de este 
universo epistémico está determinada por la necesidad de identificar un corpus 
conceptual que, tanto para los profesionales en ejercicio como para aquellos en 
formación, oriente las prácticas propias de la gestión desde una perspectiva social. 
Articular diferentes categorías que dialoguen con este carácter identitario del cam-
po puede propiciar un escenario de discusión mediado por una visión crítica sobre 
el deporte y las contemporáneas instrumentalizaciones económicas y políticas que 
le asignan determinadas funciones en el marco del capitalismo y la sociedad de 
mercado (Blanco y Forcadell, 2006; Ramírez, 2009).

Proceso metodológico

Se efectuó un análisis curricular del programa de pregrado en Gestión Deportiva 
de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), analizando 33 syllabus, de 
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los cuales se seleccionaron los conceptos clave que alimentan los contenidos, me-
todologías y núcleos problémicos del curso/asignatura con su intención formativa. 
Estos fueron recopilados por el grupo de investigación en una matriz de análisis, 
resultando 490 conceptos clave. En este primer momento se identificó que, desde 
la perspectiva de la gestión deportiva de la UNAD, se aborda hacia el desarrollo 
social como elemento clave en la planeación, organización, dirección y promoción 
del deporte. Por lo anterior, la presente obra se estructuró desde esa perspectiva 
social, reduciendo la muestra a 51 conceptos.

A partir de allí, en un segundo momento, se inicia la revisión sistemática de los es-
tudios publicados alrededor de los conceptos que constituyen el estado de la cues-
tión de la gestión deportiva en perspectiva social en las siguientes bases de datos: 
Dialnet, Elsevier Scielo, Redalyc y SCOPUS. 

Los criterios de selección fueron:

Filtro 1. Año de publicación: entre 1990 a 2022.

Filtro 2. Título o resumen que contenga las palabras clave: se utilizaron 

como palabras clave los 51 conceptos del listado que se presenta más adelante.

Filtro 3. Localización de la publicación: Iberoamérica.

Filtro 4. Idioma: documentos en español, portugués o inglés.

Los documentos seleccionados por cada concepto fueron interpretados rigurosa-
mente a partir de una matriz de análisis creada para el estudio. De esta matriz, sur-
gió la interpretación, comprensión y definición de los conceptos.

Composición del glosario

Los conceptos y definiciones compilados en esta obra tipo glosario se presentan 
como una herramienta guía para los lectores, facilitando así la comprensión y co-
municación precisa. Sin embargo, es crucial que los expertos aborden cada concep-
to en profundidad, considerando su semántica y las teorías relacionadas para un 
análisis y estudio más detallado.

Los conceptos centrales de la gestión deportiva en clave al desarrollo social se des-
criben a continuación en orden alfabético:



17

Presentación

Listado

1. Accesibilidad
2. Accesibilidad en instalaciones deportivas
3. Antropología del deporte
4. Barras populares deportivas
5. Barrismo social
6. Bienestar
7. Bienestar social
8. Buen vivir
9. Calidad de vida
10. Ciudadanía deportiva
11. Consumidor deportivo
12. Cultura
13. Cultura deportiva
14. Convivencia deportiva
15. Deporte
16. Deporte adaptado
17. Deporte de calle
18. Deporte inclusivo
19. Deporte social
20. Deporte social comunitario (DSC)
21. Desarrollo humano sostenible
22. Desarrollo sustentable 
23. Desigualdad social en el deporte
24. Economía deportiva
25. Emprendimiento deportivo
26. Equidad en el deporte
27. Estudios sociales del deporte
28. Etnografía del deporte
29. Fenómeno social deportivo
30. Género y deporte
31. Gestión de proyectos
32. Gestión social del deporte
33. Gestor deportivo
34. Globalización deportiva
35. Hipermercantilización del deporte
36. Identidad deportiva
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37. Indicadores sociales del deporte
38. Industrias culturales
39. Innovación social
40. Instrumentalización del deporte
41. Liderazgo deportivo
42. Marketing en gestión deportiva
43. Medios sociales en gestión deportiva
44. Neoliberalismo
45. Organizaciones deportivas
46. Prácticas corporales
47. Políticas públicas deportivas
48. Seguridad deportiva
49. Territorio
50. Turismo deportivo
51. Violencias en el deporte

A pesar de los avances significativos en la gestión deportiva como campo de 
estudio, persisten importantes carencias que afectan tanto la teoría como la 

práctica a nivel local, regional y nacional. Estas deficiencias a menudo se deben 
a la confusión y al constante debate en torno a los conceptos que fungen como 

derroteros dentro del campo. Por lo tanto, la creación de un glosa- 
rio especializado en gestión deportiva desde una perspectiva social no solo 

representa una contribución innovadora para el fortalecimiento del área,  
sino que también facilita la clarificación y estandarización del lenguaje técnico 

en todos los niveles. Esto, a su vez, fortalecerá la comunicación y la colaboración 
entre los actores del deporte y mejorará la formación de futuros profesionales, 

haciendo la atención a las necesidades y demandas territoriales más clara, 
efectiva y relevante.

Andrea Porras Ramírez 

Líder Programa Gestión Deportiva UNAD  
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-A-

1. Accesibilidad 

Característica del entorno (medio físico, tecnológico o comunicacional), de proce-
sos, bienes y servicios que faciliten el acceso, uso y disfrute de forma fácil, segura, 
eficiente, natural y constante para todas las personas (Ortega et al., 2021; Ortega et 
al., 2009). Este término ha evolucionado en los últimos años, y la literatura actual 
suele referirse a él como ‘diseño universal’ o ‘diseño para todos. (Corporación Ciu-
dad Accesible, 2010).

El concepto de accesibilidad universal o diseño universal en el sector deportivo 
permite pensar que todos los sujetos, indistintamente de sus capacidades, puedan 
participar, acceder y disfrutar de contenidos, información, redes y actividades re-
lacionadas con el deporte en igualdad de condiciones, de forma equitativa y justa.

Desde la perspectiva de la gestión deportiva, se reconoce que el deporte promueve la 
inclusión, la equidad, la integración e interacción social. Por eso, se hace vital evaluar 
las necesidades de los participantes y garantizarles el acceso a los diversos entornos, 
lo que supone plantear estructuras organizativas eficientes y con impacto social. Esto 
permite pensar la accesibilidad en la gestión deportiva como una forma de desarro-
llo local, como un motor para el cambio social, con un marcado carácter inclusivo y 
accesible, por medio de actividades físico-deportivas competitivas y no competitivas 
(deporte social comunitario), tanto públicas como privadas, que promueven la cali-
dad de vida de los participantes y la socialización (Gamonales et al., 2022).

Por ello, según Gamonales et al. (2022), los gestores deportivos deben tener claros 
los objetivos de los eventos y las actividades deportivas que se van a desarrollar, así 
como las necesidades de comunidades diversas, puesto que se destaca que más 
del 10 % de la población tiene algún tipo de discapacidad. Por tanto, el autor reco-
mienda tener en cuenta las siguientes fases a la hora de desarrollar un evento o ac-
tividad deportiva que promueva la accesibilidad: (1) planificación, (2) organización y 
desarrollo, (3) seguimiento y control, y (4) cierre de los acontecimientos.

2. Accesibilidad en instalaciones deportivas

Característica de los escenarios deportivos que poseen niveles óptimos de percep-
ción y entendimiento para su utilización, con condiciones de seguridad, autonomía 
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y disfrute para todos sus usuarios en igualdad de condiciones y oportunidades (Or-
tega et al., 2021; Ortega et al., 2009).

Gamonales et al. (2022) destacan que, al considerar instalaciones adecuadas, se 
contribuye al desarrollo local, a procesos de socialización y al acceso al deporte de 
forma inclusiva y justa para todos los grupos de la sociedad. Esto favorece procesos 
de reducción de enfermedades crónicas, el aumento de la interacción y la mejora 
de la salud mental de los participantes.

El concepto de accesibilidad en instalaciones deportivas dentro de la gestión de-
portiva garantiza que los seres humanos, independientemente de su estructura físi-
ca y capacidades (físicas, intelectuales o sensoriales), puedan participar en igualdad 
de condiciones en eventos y actividades deportivas. Al eliminar barreras físicas y 
brindar adaptaciones adecuadas, se fomenta la inclusión y se crea un entorno don-
de todos pueden disfrutar a su medida y necesidades, beneficiándose de la práctica 
deportiva. Esto fortalece los lazos sociales, promueve la empatía y contribuye al 
desarrollo de una comunidad más cohesionada y equitativa, además de promover 
la convivencia, la calidad de vida, los valores, la inclusión y el desarrollo social.

3. Antropología del deporte 

Campo de estudio interdisciplinario (considerado una rama de la antropología) que 
combina la antropología y las prácticas del deporte para examinar y comprender 
cómo los seres humanos se relacionan con el deporte y cómo este influye en la 
cultura, la identidad, las estructuras de poder, entre otros temas sociales, en una 
sociedad determinada. En otras palabras, es el estudio de las prácticas deportivas 
desde una perspectiva cultural y social (Curi et al., 2018; Garriga y Levoratti, 2015). 

Como pionero latinoamericano en esta construcción, encontramos el trabajo del 
brasileño Roberto Da Matta en 1979 con el libro Carnavais, malandros e heróis, en el 
que discute la tesis extendida en ese momento histórico del “deporte como opio de 
los pueblos”. Esta visión era consideraba “instrumental-funcionalista” del mundo 
social, y omitía el rol del deporte en las configuraciones culturales de cualquier so-
ciedad, en especial en la cultura popular: el carnaval y la religión (Alabarces, 2021).

El antropólogo del deporte como sujeto social ubicado al interior de una trama so-
cial, analiza las prácticas sociales establecidas en el mundo, interpretando desde 
una continua vigilancia epistemológica, es decir, de una autorreflexión sobre sus 
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modos de conocer, para evitar caer en el etnocentrismo. Esto significa evitar una 
trampa que lleva al investigador a imponer sus propias categorías, creencias y pen-
samientos sobre esa cultura de la cual él también forma parte. 

Desde esta posición epistémica, Garriga y Levoratti (2015) concluyen que la antro-
pología del deporte puede tener al menos tres funciones: (1) una teórica, relaciona-
da con la necesidad de crear, desde los propios saberes, conceptos que permitan 
analizar el mundo social; (2) otra en la promoción de la tolerancia, pues al tener 
en cuenta la alteridad —es decir, la aproximación a formas distintas de  organizar 
la realidad, fuera de toda jerarquía e imposición— se promueve un respeto por la 
diversidad, y, por último, (3) pensar políticas públicas, pues el antropólogo del de-
porte es un agente social que tiene la misión de transformar el mundo.

Dentro de la gestión deportiva, la antropología del deporte brinda una perspec-
tiva única y enriquecedora, puesto que permite comprender las interacciones  
sociales y aspectos culturales desde una posición no jerárquica ni impositiva, 
en temas como la construcción de identidades, estatus, jerarquías, el desarrollo 
social, el impacto de políticas públicas, la religión, la modernidad, la economía, 
entre otros temas de interés dentro de las diversas experiencias humanas de-
portivas. Diversas investigaciones alrededor del deporte se han asociado con la  
etnografía, la etnohistoria y la arqueología.

 
-B-

4. Barras populares deportivas

Manifestaciones de identidad colectiva, comportamiento de grupo, dinámicas de 
pertenencia social y expresiones de pasión y lealtad hacia un equipo deportivo. Las 
barras populares pueden analizarse por su influencia en la atmósfera de los eventos 
deportivos y en la cultura fanática del deporte. Representan una forma de apoyo 
organizado hacia el equipo de pertenencia.

Las Barras son un escenario particular de encuentros plurales de 
hinchas fanáticos; en ellas confluyen diferentes etnias, disímiles estratos 
socioeconómicos, variadas edades, distintos credos y costumbres; también 
son el lugar en donde se dan procesos identitarios y de reconocimiento a partir 
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de Celebraciones festivas y carnavaleras que les sirve como elementos de 
visibilización ciudadana y social. (Pardey et al., 2001, p. 51) 

Las barras populares pueden jugar un papel significativo en el estudio de la influen-
cia sociocultural de los deportes de masas, sus interacciones y comportamientos, 
puesto que estas organizaciones de aficionados fomentan emociones intensas, 
como la pasión por el equipo y promueven valores entre sus seguidores. Este pano-
rama, desde la perspectiva de la gestión deportiva, puede ser un punto ancla para 
identificar áreas de mejora en la organización de eventos y desarrollar estrategias 
para prevenir conflictos y promover la convivencia pacífica.

Desde la perspectiva de la gestión deportiva, las barras populares pueden ser una 
valiosa fuente de apoyo, contribuyendo a crear un ambiente positivo, entusiasta y 
seguro en los eventos deportivos para todos los asistentes. Además, pueden servir 
como un espacio propicio para el análisis y la estrategia en la gestión de multitudes 
y la seguridad durante los eventos deportivos.

5. Barrismo social

Según el Decreto 1007 (2012), el barrismo social se define como:

(…) acciones encaminadas a redimensionar las formas de expresión y las prácticas 
de los integrantes de las barras de fútbol que inciden negativamente en los 
ámbitos individual, comunitario y colectivo, y de potenciar los aspectos positivos 
que de la esencia del barrismo deben rescatarse. Esta propuesta se fundamenta 
en procesos formativos tales como el diálogo de saberes, que recogen valores 
sociales, normas, creencias, ideales y sentimientos, y les permiten a los barristas 
resignificar realidad que los sumerge en su pasión por el mundo del fútbol, y a 
asumir así su identidad como sujetos sociales y participativo. (art. 5)

El barrismo social representa dinámicas de acción colectiva, fenómenos y espacios 
de configuración social desarrollados en ambientes deportivos que movilizan mul-
titudes a su alrededor. Sánchez y Arenas (2022) lo describen como una composi-
ción heterogénea de individuos atravesada por coordenadas de clase, raza, género 
y región, ya que se considera una práctica de relación enmarcada en un proceso 
organizativo de carácter social que expone expresiones que recrean y agudizan pro-
blemáticas existentes en la sociedad, como la violencia, el conflicto armado y el 
tráfico de drogas, entre otras. “[…] no son violentas por naturaleza sino que ejercen 
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diversas prácticas violentas que potencian y coinciden con otras violencias ya exis-
tentes a nivel micro y macro en la sociedad” (Sánchez y Arenas, 2022, p. 88). 

El barrismo se manifiesta en escenarios de expresión y de vínculos emotivos como 
la pasión, el odio, la vida, la lucha, el negocio y hasta la muerte, relacionados con el 
fenómeno social deportivo de pertenencia. 

El barrismo suele asociarse con comportamientos de enfrentamientos violentos, 
cargados de agresión o muerte, en los que se traslada la pasión y el sentimiento de 
pertenencia del campo de juego a las tribunas, y de estas a espacios urbanos. Aun 
así, la nueva perspectiva social lo considera como una alternativa de cambio que 
propicia transformaciones de orden social en pro de la ciudadanía, la cultura y el 
deporte, promoviendo nuevas formas de relación tanto en las dinámicas internas 
como con la sociedad en general (Londoño y Pinilla, 2017).

Desde el foco de la gestión deportiva, el barrismo social es un escenario de gran 
impacto en la integración del deporte con la comunidad, al incluir aspectos de la 
participación ciudadana, la apropiación de escenarios urbanos, la inclusión social, 
la integración de valores positivos y el interés por el mejoramiento de la calidad 
de vida de las personas y sus comunidades. Todo esto gira alrededor del deporte. 
Es un foco importante de intervención y un gran potencial social para la gestión 
deportiva y sus profesionales, puesto que, en estas composiciones, se evidencian 
procesos importantes de autogestión, economía circular, liderazgos colectivos y  
expresiones sociales de consumo.

6. Bienestar

Se define como la capacidad y posibilidad de los sujetos para llevar una vida en 
libertad, con buena salud, seguridad personal y ambiental, relaciones sociales y ac-
ceso a bienes materiales para una vida digna. Todo eso guarda una estrecha rela-
ción y subyace a la libertad para tomar decisiones y actuar. 

El bienestar es la situación en la que los individuos se encuentran física, mental 
y emocionalmente saludables. En el contexto de su participación, este concepto 
implica no solo la ausencia de enfermedad o lesión, sino también el disfrute, la sa-
tisfacción y el desarrollo personal. Así mismo, se define como un acto de cuidado a 
través del estado positivo de la mente y el cuerpo, en el cual el individuo se siente 
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seguro y capaz de hacer frente a los desafíos, manteniendo un sentimiento de cone-
xión con las personas, las comunidades y el entorno en general.

Este concepto abarca tanto el bienestar psicológico, relacionado con los estados 
emocionales positivos y la satisfacción con la vida, como el bienestar físico, vincula-
do a la salud fisiológica y la calidad de vida. (García, 2002).

El bienestar en la gestión deportiva se entiende como el resultado deseado de las 
acciones y decisiones tomadas en el contexto de las organizaciones deportivas. Su 
objetivo no es solo alcanzar metas organizativas, sino también generar un impacto 
positivo en la calidad de vida de los individuos y las comunidades a través de la pro-
moción de la actividad física, el deporte y sus beneficios para la salud física, mental 
y social. 

La gestión deportiva, al asumir un enfoque interdisciplinario y holístico, se enfrenta 
al desafío de no solo gestionar eficientemente los recursos disponibles, sino tam-
bién de emplearlos de manera estratégica para fomentar el bienestar integral. Esto 
implica considerar no solo aspectos económicos y organizativos, sino también so-
ciales, educativos y de salud pública en la planificación y ejecución de programas 
deportivos y servicios relacionados.

7. Bienestar social

El bienestar social se refiere al estado general de prosperidad, justicia, igualdad y 
satisfacción de una sociedad en su conjunto, donde una sociedad funciona ade-
cuadamente cuando sus individuos experimentan un alto nivel de calidad de vida y 
tienen acceso a recursos, oportunidades y servicios que les permiten desarrollarse 
y alcanzar su máximo potencial (Verdugo et al., 2013, p. 8).   

El bienestar social, en coherencia con la gestión deportiva, se define como un es-
tado de salud física, mental y emocional óptimo, promovido a través de diversas 
actividades deportivas o lúdicas para aportar al bienestar integral de la sociedad, 
fomentando valores como la sana competencia, la inclusión, el respeto y el trabajo 
en equipo. El impacto positivo que genera la actividad física y la recreación se tra-
duce en beneficios para la salud física, mental y emocional en la sociedad, así como 
en la convivencia pacífica. Además, la participación en programas y proyectos con 
enfoques colaborativos conduce a una mayor inclusión, interacción y construcción 
de relaciones significativas.
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Esto destaca el importante papel del deporte, no solo como una actividad física, 
sino como un promotor de una sociedad más fuerte y unida. Serrano (1992) señala 
que el vínculo entre deporte y el bienestar social, además de favorecer la salud fisio-
lógica, también interviene en el bienestar psicológico individual y grupal. Se resalta 
la influencia del deporte para fomentar habilidades sociales, así como su importan-
cia en el desarrollo integral del ser humano.

El deporte, considerado una de las mejores estrategias para fortalecer la conviven-
cia ciudadana y la construcción de tejido social, favorece el desarrollo de habilida-
des para la vida. Es, además, una herramienta eficaz para abordar desafíos sociales, 
promover la salud y el bienestar social.

8. Buen vivir

Enfoque de desarrollo que va más allá de medidas puramente económicas, donde 
el ser humano busca bienestar integral, consigo mismo, con su comunidad y con su 
entorno natural. En otras palabras, es un estado de satisfacción y plenitud en todos 
los aspectos de la vida cotidiana. Algunos de los principios fundamentales del buen 
vivir son: respeto y armonía con la naturaleza, equidad, justicia social y de género, 
participación ciudadana y bienestar común (Gudynas, 2011). 

El Buen Vivir o Vivir Bien es un enfoque emergente que surge como una respuesta 
y alternativa a los paradigmas convencionales de desarrollo. Se caracteriza por ser 
un concepto en constante evolución, formado por reflexiones que exploran nue-
vas perspectivas, tanto teóricas como prácticas. Este enfoque busca una revisión 
profunda de las ideas predominantes sobre el desarrollo, proponiendo una visión 
más holística e integradora que considera no solo el crecimiento económico, sino 
también el bienestar social, cultural y ambiental. Dado que no existe una única de-
finición del Buen Vivir, su interpretación y aplicación varía según el contexto social, 
cultural y ambiental de cada comunidad (Gudynas, 2011).

El Buen Vivir enfatiza la importancia de la armonía con la naturaleza, el respeto 
a la diversidad cultural, el fortalecimiento de las relaciones comunitarias y la sa-
tisfacción de las necesidades humanas fundamentales. Se promueve como un 
proceso participativo y democrático, donde se busca la construcción colectiva 
de un modelo de vida que promueva la realización plena de los individuos y el 
bienestar colectivo.
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Desde la gestión deportiva, el deporte puede ser visto como una herramienta para 
promover los principios del Buen Vivir, ya que contribuye al bienestar individual y co-
lectivo, fomenta la armonía con la naturaleza, promueve la integración social y contri-
buye al desarrollo personal y comunitario. En este sentido, la gestión deportiva puede 
servir como una estrategia efectiva para promover los principios del Buen Vivir, pues-
to que sus valores y principios fundamentales están estrechamente relacionados. Por 
ello, se reconoce que desde sus acciones se pueden construir y fortalecer relaciones 
sociales, forjar lazos comunitarios y contribuir al bienestar colectivo.

 
-C-

9. Calidad de vida

La calidad de vida se refiere a la medida de bienestar y satisfacción general que 
experimenta una persona o una comunidad en su vida cotidiana. No existe una defi-
nición única de calidad de vida, ya que es un concepto subjetivo y multidimensional 
que abarca una amplia gama de factores físicos, emocionales, sociales y económi-
cos (Verdugo et al., 2013). 

Se entiende como la percepción individual de bienestar físico, psicológico y social 
en relación con las metas, expectativas y preocupaciones personales. Esto im-
plica la configuración de contextos favorables que fomenten la participación en 
actividades físicas y deportivas, contribuyendo así a la salud, la integración social 
y el desarrollo personal, abarcando elementos como la salud, la autonomía y las 
interacciones sociales. Desde esta óptica, la calidad de vida es el resultado de un 
enfoque integral que considera tanto los aspectos físicos como los psicológicos y 
sociales, fomentando así una vida equilibrada y satisfactoria (Dorado, 2008).

La gestión deportiva, al tener en cuenta su complejidad interdisciplinaria y su desa-
fío social, busca no solo el éxito en el ámbito deportivo, sino también generar un im-
pacto positivo en la sociedad a través del deporte, mejorando así la calidad de vida 
de la población. De esta manera, el deporte se convierte en una herramienta clave 
para fomentar cambios positivos en la sociedad. Por ello, las organizaciones des-
empeñan un papel fundamental al ofrecer servicios y programas relacionados con 
el deporte o las prácticas corporales que no solo mejoran la condición física, sino 
también el bienestar emocional y social. Además, promueven el fortalecimiento de 
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valores comunitarios, como el respeto, la solidaridad y la responsabilidad cívica, 
contribuyendo al desarrollo de una cultura de convivencia pacífica y una ciudadanía 
más activa e inclusiva. Esto requiere la implementación de estrategias innovadoras 
que fomenten la interacción social y la integración de diversos grupos, aspectos 
clave para mejorar la calidad de vida de la sociedad en su conjunto (Dorado, 2008).

La gestión deportiva se centra en ofrecer programas que fomenten una vida saluda-
ble, satisfactoria y equilibrada, elevando la calidad de vida de las personas median-
te un enfoque integral que trasciende el simple rendimiento físico. Estos programas 
o prácticas corporales bien gestionadas, no solo promueven la salud física, sino que 
también facilitan la interacción social y la inclusión de diversos grupos dentro de la 
sociedad. Dichas interacciones fortalecen el sentido de pertenencia y crean redes 
de apoyo, elementos esenciales para el bienestar social, la calidad de vida y el desa-
rrollo de una comunidad más cohesionada.

10. Ciudadanía deportiva

La ciudadanía deportiva puede ser entendida como el conjunto de valores, actitu-
des y acciones aprendidas y ejercidas a través de la práctica deportiva, que contri-
buyen a la convivencia y a la democracia en las comunidades. También implica el 
aprovechamiento del deporte para promover la participación y el ejercicio de los 
derechos ciudadanos (García, 2018).

Para Vieira (2010) la ciudadanía deportiva es solo una forma de ejercer la ciudada-
nía. A través de una serie de condiciones presentes en el deporte, el individuo es 
capaz de obtener autonomía en su vida cotidiana, lo que le permite analizar situa-
ciones y tomar decisiones pertinentes para su propia vida y acordes con los valores 
de una nación democrática.

Para el autor, las condiciones que configuran a un ciudadano deportivo implican: 

1. La aprehensión de condiciones técnicas mínimas presentes en las prácticas 
deportivas, que posibiliten la apropiación de la cultura corporal. Allí se 
incluye el conocimiento de las reglas y de la historia de las modalidades 
deportivas, lo que incentiva prácticas que garanticen ciudadanos 
concientizados con el deporte. 
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2. La concientización del deporte como profesión, considerando la posibilidad 
de gestar un proyecto de vida alrededor de una carrera deportiva. En este 
sentido, se encuentran los dilemas ligados a la instrumentalización del 
cuerpo en pro de las marcas y el rendimiento.

3. El reconocimiento del deporte como derecho social, es decir, un derecho de 
acceso universal, garantizado por la ley y la constitución. En este aspecto, 
la dimensión recreativa, lúdica, la alegría y la espontaneidad cobran 
especial relevancia, sobre todo porque reivindican a la ciudadanía, 
especialmente a los menos favorecidos.

Desde este contexto problemático, pensar en clave de ciudadanía deportiva impli-
ca asumir las prácticas corporales como procesos de participación democrática e 
inclusiva. A través de estas, pueden ser promovidos valores como la inclusión, la 
solidaridad, el respeto y la convivencia en el contexto local. La construcción de ciu-
dadanos deportivos resultaría entonces una tarea fundamental y un desafío a ser 
problematizado en las políticas públicas del deporte, en especial, en países latinoa-
mericanos como los nuestros, atravesados por profundas crisis que amenazan la 
vida en comunidad y el respeto por los derechos humanos.

Sin embargo, Vilaça et al. (2014) cuestionan la idea “apologista que promueve al de-
porte como una panacea” (p. 169), es decir, como una receta para todo y para todos. 
Desde esta mirada, conviene analizar críticamente cómo el deporte, pensado como 
un mecanismo de control social y subjetivación de los individuos al servicio del Es-
tado y los grupos de poder, entre ellos, organizaciones gubernamentales como la 
Unesco, encomienda a las prácticas deportivas, a través de una sofisticada retóri-
ca legitimada por los medios de comunicación, la misión de construir ciudadanía. 
Esta es vista como una estrategia de inclusión y sujeción a las normas estable-
cidas para el apaciguamiento de la violencia, más que como un mecanismo que 
pueda disminuir las brechas sociales y los problemas estructurales asociados a 
la pobreza y la desigualdad. Pensar estos problemas en una sociedad democrática 
requeriría algo más que la implementación de políticas deportivas, un hecho que 
contribuye a enmascarar la raíz de dicho estado social.

11. Consumidor deportivo

La definición de ‘consumidor deportivo’ depende de la demanda de productos de-
portivos, la cual se basa principalmente en la ropa y el equipamiento, cuya finali-
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dad es tanto la práctica deportiva como el seguimiento de las tendencias de moda, 
ambos aspectos con mucho peso en la decisión de compra (Belén del Río et al., 
2001). Se trata, además, de un sector en el que habitualmente se realiza una fuerte 
inversión publicitaria y de patrocinio, lo que hace que los consumidores dispongan 
generalmente de gran cantidad de información sobre las características de las dife-
rentes marcas (Belén del Río et al., 2002).

El consumidor deportivo es entonces la persona que interviene en el mercado de-
portivo a través del consumo de productos y servicios relacionados con el deporte. 
Dicho consumo involucra desde la compra de entradas para eventos deportivos 
y artículos deportivos como ropa, accesorios, insumos deportivos y demás, hasta 
la suscripción a servicios de transmisión de eventos deportivos. Esto último abar-
ca la participación en actividades deportivas organizadas como ligas, torneos, así 
como el consumo de contenido mediático relacionado con el deporte, tales como 
programas de televisión, podcasts y revistas deportivas. “El mercado deportivo da 
una explicación de lo que es la sociedad de consumo postmoderna, caracterizada 
por una abundancia de opciones, por la globalización y por la fuerte competencia” 
(Pérez-González et al., 2018, p. 268).

La teoría de la maximización de Schwartz et al. (2002, citado por Pérez-González et 
al., 2018) considera que:

A la hora de realizar una compra, la abundancia de opciones puede llegar 
a convertir la toma de decisiones en algo tedioso, es así como se considera 
que el mercado deportivo es un perfecto ejemplo para explicar la sociedad 
postmoderna de consumo masivo (p. 268) 

No todo el mundo reacciona igual cuando toma una decisión, puesto que las op-
ciones a las que se enfrentan los consumidores en la sociedad contemporánea son 
muy diferentes según el mercado (Bauman, 2007). Es así como para el gestor de-
portivo es fundamental comprender los intereses del consumidor deportivo como 
actor principal en el mercado, toda vez que la gestión deportiva debe integrar y 
satisfacer sus necesidades. Así mismo, las preferencias y comportamientos de es-
tos consumidores influyen en la forma en que se gestionan y se comercializan los 
productos y servicios deportivos. Esta comunicación constante es esencial para el 
crecimiento y la sostenibilidad del sector deportivo (Sauerbronn y Ayrosa, 2004).
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12. Cultura 

El concepto de cultura ha sido un conjunto de preocupaciones teóricas y analíticas 
para disciplinas como la antropología, la sociología, la historia y la crítica literaria, 
entre otras. Desde las indagaciones de la sociología procesual de Norbert Elías, por 
ejemplo, en el siglo XVIII se realizaron distinciones entre los términos alemanes kul-
tur y zivilisation. En aquella época, kultur representaba cierto acceso a lenguajes y 
costumbres exclusivas para las clases altas, por medio de las cuales era posible “ci-
vilizarse”, es decir zivilisation. Este último, en su acepción negativa, denotaba cierto 
apaciguamiento de un carácter salvaje, que debía ser “civilizado”. Para Thompson 
(1993), ya a finales del siglo XlX, filósofos e historiadores alemanes definieron la cul-
tura como “el proceso de desarrollar y ennoblecer las facultades humanas, proceso 
que se facilita por la asimilación de obras eruditas y artísticas relacionadas con el 
carácter progresista de la era moderna” (p. 6).

Ya desde distintas aproximaciones antropológicas que emergieron a finales del si-
glo XIX, la noción de cultura dejó atrás estas concepciones reducidas a los hábitos 
de las clases sociales altas  y de carácter etnocentrista, y se interesó por el desci-
framiento de las costumbres y prácticas de aquellos grupos y clases considerados 
como “otros”. Así, desde esta perspectiva, la cultura se entiende como un conjunto 
de formas de sentir, pensar y actuar que los diferentes grupos sociales comparten. 
En ella se incluyen todos los ritos, creencias, costumbres, comportamientos y emo-
ciones que orientan las acciones de las personas en el mundo social.

Además, la cultura es el sustrato que compone los distintos procesos identitarios y 
de pertenencia a distintos grupos y colectivos sociales. Es también un proceso in-
acabado y procesual, pues si bien las personas nacen en una cultura que les prece-
de, en el transcurso de sus trayectorias vitales tienen la oportunidad de transformar 
distintos significados y constituirse en agentes productores de cultura.

13. Cultura deportiva

La cultura deportiva no se limita al campo específico de la competencia deportiva. 
En cuanto a comportamientos y actitudes arraigados en estructuras de significado 
socialmente establecidas alrededor del deporte o práctica de actividad física, lo 
simbólico desempeña un papel representativo en relación con gustos, comporta-
mientos y valores sociales previamente establecidos por una comunidad, lo que los 
motiva a cultivarla y cuidarla.
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La cultura deportiva implica considerar la dimensión simbólica en la valoración 
de los principios fundamentales adoptados por una sociedad, es decir, es un pro-
ceso social que define las normas y reglas de la actividad física, basándose en 
los valores sociales y los imaginarios predominantes. Cada sociedad establece 
normas y características específicas alrededor de la actividad física lúdica, que 
luego identifican como deporte, siempre dentro de sus propios valores y creen-
cias (Murcia y Lopera, 2016 ).

Para comprenderla mejor, es importante establecer una definición de cultura. Esta 
se concibe como un acto de creación del ser humano, un hecho institucional que 
implica la alteración de lo natural, ya sea para transformarlo o para crear algo radi-
calmente diferente. Desde la gestión deportiva, la cultura del deporte se considera 
un aspecto fundamental, toda vez que influye de manera determinante en aspectos 
como la participación, el rendimiento, la formación de atletas, la organización de 
eventos deportivos y la infraestructura deportiva, entre otros. Por lo tanto, nace la 
necesidad de comprenderla y gestionarla adecuadamente, pues esto resulta crucial 
para el desarrollo y el éxito de las iniciativas deportivas en una comunidad.

14. Convivencia deportiva

Práctica del deporte como forma de interacción social, en la cual se favorecen las 
posibilidades colectivas, desarrollándose más allá de la adopción y seguimiento de 
normas o reglas oficiales. Se da a partir de la racionalidad comunicativa en vez de la 
instrumental y busca establecer consensos a partir de interacciones armoniosas y 
respetuosas con la comunidad.

El deporte y la convivencia son conceptos plurales, que pueden entenderse desde 
diversas visiones, lo que hace difícil definirlos de manera única y precisa. En primer 
lugar, el deporte puede ser visto como una actividad que va más allá de la práctica 
profesional o competitiva; también puede ser una herramienta para la enseñanza, 
la salud, la rehabilitación, la recreación y el uso del tiempo libre. En segundo lugar, la 
convivencia no tiene un único concepto, sino que puede variar según el contexto y 
los objetivos planteados. La relación entre deporte y convivencia se presenta como 
una oportunidad para promover valores sociales y personales, a fin de aportar a 
una sociedad equilibrada y pacífica.

La convivencia deportiva, a partir de la gestión deportiva, se entiende como la pro-
moción de valores y la creación de espacios que favorecen la interacción positiva 
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entre las personas y grupos que participan. El objetivo no solo se basa en la reali-
zación de la práctica física, sino también en su uso como un medio para construir 
relaciones sociales saludables y fortalecer la cohesión comunitaria (Valdemoros et 
al., 2008). Entonces, la convivencia deportiva implica promover el respeto, la tole-
rancia, la solidaridad, la sana competencia y la cooperación entre los participantes, 
independientemente de sus habilidades o capacidades. Se pretende que el deporte 
sea un espacio inclusivo, donde se valore la diversidad y se fomente la integración 
de todos los miembros de la sociedad.

Por otro lado, la convivencia deportiva pacífica implica la creación de normas y re-
glas que regulen la conducta de los participantes, garantizando un ambiente seguro 
y respetuoso para todos. La gestión administrativa es imprescindible en la toma de 
decisiones frente a la organización de eventos deportivos, la formación de entre-
nadores y líderes deportivos, y la puesta en marcha de proyectos que beneficien la 
interacción deportiva sana.

 
-D-

15. Deporte

En su sentido más genérico, el deporte es una práctica motriz sistematizada, estruc-
turada y competitiva que abarca diferentes modalidades de práctica y estructuras 
organizativas. Así mismo, es un espacio de creación multidisciplinar, donde conflu-
yen aspectos físicos, administrativos, gerenciales, sociales, culturales, de mercadeo 
y de formación, en procura de ofrecer servicios de calidad en todas las formas de 
desarrollo del deporte.

En su sentido más social y contemporáneo, el deporte es un “fenómeno social de 
inconmensurable presencia” (Curi et al., 2018, p. 2) y es entendido como una de las 
manifestaciones culturales más importantes de nuestra sociedad, pues se conside-
ra un universal cultural presente en todas las culturas y sociedades, desempeñando 
un papel importante en la creación y reconstrucción de relaciones sociales e identi-
dades colectivas y personales (Pérez y Muñoz, 2018).

El deporte también puede tener un efecto organizador en la población, al estable-
cer estructuras que pueden ser aprovechadas por la comunidad para otros usos. Es 
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por ello que, para autores como Curi et al. (2018), se considera un espacio cultural-
mente moldeable (institución cero o identidad neutra), capaz de reflejar los valores, 
las tensiones y las aspiraciones de una nación, dependiendo del significado que se 
le otorgue en los medios de comunicación y en las interacciones cotidianas, puesto 
que permite dar respuesta a las necesidades de socialización. 

La gestión deportiva interviene en el deporte mediante la planificación, regulación 
y uso eficiente de recursos humanos, materiales y financieros dentro de las organi-
zaciones deportivas. No se trata solo de obtener rentabilidad económica o inter-
venir en los procesos de organización y planeación, sino de buscar beneficios más 
amplios, que incluyen aspectos deportivos, sociales, educativos, medioambienta-
les, políticos y económicos (Sancho, 2013).

Así mismo, esta gestión tiene diversas responsabilidades alrededor del deporte. En 
primer lugar, la responsabilidad de promoverlo como una herramienta de inclusión 
social y de fomentar del deporte social comunitario como medio de cohesión so-
cial, paz, equidad y reducción de desigualdad social. En segundo lugar, la respon-
sabilidad y participación en el diseño, implementación y seguimiento de políticas 
públicas que garanticen el acceso equitativo e inclusivo al deporte para toda la po-
blación, con el fin de contribuir a un desarrollo social y humano.

El gestor deportivo debe conocer varios componentes esenciales para su labor, 
como las necesidades deportivas de la población, la legislación vigente, la planifi-
cación adecuada, los recursos financieros y humanos, las instalaciones deportivas, 
los programas de actividad física y los valores éticos. Estos elementos permiten a la 
gestión deportiva mejorar la eficiencia, el rendimiento y la sostenibilidad del depor-
te en su conjunto y, de este modo, generar un impacto positivo en sus comunidades 
y territorios.

16. Deporte adaptado

También conocido como ‘deporte para personas con diversidad funcional’. Se refie-
re a actividades físicas y deportivas diseñadas o modificadas para permitir la parti-
cipación de individuos con discapacidades físicas, intelectuales o sensoriales. Estas 
adaptaciones pueden incluir ajustes en las reglas, el equipo, el entorno o la estruc-
tura de juego, con el objetivo de garantizar que las personas con discapacidades 
tengan igualdad de oportunidades y acceso al deporte (Hernández, 2000).
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El deporte adaptado es una modalidad deportiva específicamente dirigida a per-
sonas con diversidad funcional, caracterizada por adaptaciones en sus reglas, 
contextos y métodos de intervención. Sus principales características incluyen la 
adecuación a la diversidad motriz de los participantes y su adecuación a diferentes 
etapas evolutivas. Además, cumple funciones esenciales, como la sensibilización 
de la sociedad respecto a las barreras que enfrentan las personas con diversidad 
funcional, la promoción de la normalización e inclusión a través del deporte y la 
implementación de programas individualizados que consideren las características 
específicas de cada grupo o individuo. El deporte adaptado no solo busca ofrecer 
una actividad física ajustada a las necesidades de cada persona, sino también gene-
rar perspectivas teóricas y prácticas para su aplicación efectiva, contribuyendo así 
a la integración y desarrollo personal de los participantes (Vázquez, 2000).

El ámbito del deporte ha experimentado cambios progresivos a lo largo del tiempo, 
desde la popular gimnasia sueca de los años 60, caracterizada por la reproducción 
de movimientos propuestos por el profesor, hasta un enfoque más individualizado 
en la actualidad, que busca proporcionar a cada alumno lo que necesita (Sazatornil, 
2013). La educación en diversidad se basa en la premisa de que cada persona es 
única, lo que otorga a cada individuo características y esencias únicas. Este prin-
cipio es fundamental para la inclusión de personas con diversidad funcional en la 
educación a través del deporte.

Según Sazatornil (2013), el deporte constituye una herramienta eficaz para supe-
rar obstáculos en múltiples ámbitos de intervención, promoviendo de esta manera 
una integración óptima. Levoratti y Zambaglione (2015) destacan que el deporte 
social ha redefinido las actividades físicas, deportivas y recreativas, al promover la 
inclusión de toda la comunidad sin distinción de edad, sexo, diversidad funcional, 
cultura, etnia o raza. Esto crea espacios propicios para la enseñanza de valores y 
hábitos aplicables a niños, adultos y ancianos, dentro de un proyecto global de in-
clusión social.

Sanz y Reina (2013) sostienen que el deporte actúa como una herramienta de in-
clusión, subrayando la necesidad de que los profesionales de la enseñanza, tanto 
en ámbitos formales como informales, trabajen en esta dirección para llegar a los 
sectores más excluidos. Por su parte, Rivera (2020) resalta el valor del deporte como 
una herramienta informal y atractiva para los jóvenes, con una gran capacidad para 
enseñar y poner en práctica valores de manera divertida y participativa. Desde la 
gestión deportiva, estos valores, como la cooperación, el respeto y la honestidad, 
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no solo se aplican durante la práctica deportiva, sino que también se trasladan a la 
vida diaria, fortaleciendo la cohesión social de manera duradera.

Desde la óptica de la gestión deportiva en el deporte adaptado, esta implica la 
planificación y coordinación de eventos y competiciones inclusivas, el fomento de 
alianzas con organizaciones especializadas en diversidad funcional, la búsqueda 
de patrocinios y financiamiento específico, así como la evaluación constante de 
las necesidades y experiencias de los participantes para mejorar continuamen- 
te la oferta deportiva adaptada. Por lo anterior, los profesionales del sector  
pueden desarrollar programas con recursos adecuados para facilitar la práctica 
del deporte adaptado, además de promover la sensibilización y formación del 
personal encargado de su organización.

17. Deporte de calle

Práctica deportiva no competitiva y de carácter recreativo que se adapta a las ne-
cesidades y cualidades individuales. Se destaca por ser una actividad informal rea-
lizada en espacios públicos (Gil, 2021, p. 4). 

El deporte de calle se entiende como la práctica de actividades físicas y deportivas 
en espacios públicos, como parques y polideportivos, que son accesibles para to-
dos y no implican ningún costo. Estas actividades se caracterizan por su informa-
lidad y diversidad, e incluyen deportes tradicionales, como el baloncesto, fútbol y 
voleibol, así como nuevas tendencias, como el street workout o el parkour. Además 
de fomentar la integración y socialización de las personas, sin importar su edad, 
género o condición social, también contribuye a un estilo de vida saludable, me-
jorando la salud y la condición física de las comunidades. Así mismo, promueve el 
desarrollo de valores como el respeto, la cooperación, tolerancia y la superación 
personal.

El deporte de calle también se emplea como una herramienta para fomentar la paz 
y la convivencia comunitaria, promoviendo valores como el respeto, la tolerancia y 
la cooperación entre los participantes (Gil, 2021). Adicionalmente, tiene un impacto 
económico, porque genera empleo, contribuye al desarrollo de la economía local y 
fortalece la promoción de la imagen y los valores de una comunidad. Por lo tanto, 
el deporte callejero es un fenómeno relevante en el ámbito de la gestión deportiva, 
ya que impulsa la adaptación e innovación de la oferta deportiva y los modelos de 
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gestión para responder a las nuevas demandas, así como la promoción, la accesibi-
lidad en espacios públicos con propuestas alternativas.

Desde la visión de la gestión deportiva, el deporte de calle plantea desafíos y opor-
tunidades únicas. Por un lado, puede promover la actividad física y el deporte entre 
la población, especialmente entre quienes no acceden a instalaciones deportivas 
formales. Sin embargo, la falta de estructura y supervisión puede derivar en pro-
blemas de seguridad y convivencia, lo que requiere una intervención adecuada por 
parte de las autoridades y organizaciones deportivas. En este sentido, la gestión del 
deporte en la calle implica encontrar un equilibrio entre fomentar la participación y 
garantizar la seguridad y el orden en los espacios públicos.

18. Deporte inclusivo

Práctica deportiva que acoge a personas con diversas capacidades y condiciones, 
incluyendo a quienes tienen diversidad funcional, sin importar su nivel de habilidad, 
trayectoria deportiva, ni situación social o cultural. A diferencia del deporte adapta-
do, que se centra específicamente en ajustar las reglas y el entorno para personas 
con discapacidades, el deporte inclusivo busca crear oportunidades de integración 
para todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas, cogniti-
vas, funcionales o características sociales y culturales (Hernández, 2000).

El deporte inclusivo promueve la diversidad y la equidad, creando un ambiente en 
donde las personas se sientan bienvenidas y valoradas. Se trata de un enfoque cla-
ve para involucrar la accesibilidad, la participación activa, la educación y sensibili-
zación, y el desarrollo personal y colectivo.

Según la Unicef et al. (2019), el deporte inclusivo se basa principalmente en que 
los espacios deben adaptarse a las niñas, niños y adolescentes, sin importar sus 
condiciones físicas, intelectuales, emocionales, lingüísticas, sociales, culturales 
o de cualquier otra índole. Para garantizar una inclusión eficaz, es imprescindible 
un compromiso real por parte de los gobiernos. No se trata simplemente crear es-
pacios de participación, sino también de generar políticas públicas que atiendan 
esta necesidad con compromiso y responsabilidad social. Estas políticas deben ga-
rantizar no solo la participación, sino también cumplir el objetivo principal: crear 
oportunidades de integración y favorecer el desarrollo integral de la comunidad y 
la sociedad.
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Para comprender mejor el concepto de deporte inclusivo y su relación con la ges-
tión deportiva, es razonable definir primero el deporte como una actividad física 
que puede desarrollarse de manera formal o informal y que promueve el bienestar 
físico y mental de quienes lo practican. También, se reconoce como un fenómeno 
social de gran trascendencia. Por otro lado, la inclusión se entiende como la capaci-
dad de crear un ambiente o espacio que atienda a todas las personas sin importar 
las diferencias, ya sean creencias, capacidades físicas, intelectuales, emocionales, 
socioeconómicas, etcétera.

En este sentido, el deporte juega un papel determinante en la sociedad, pues fo-
menta la interacción y la integración de los individuos, además de promover el 
bienestar físico, mental y emocional. Por ello, a través de la gestión deportiva, se 
pretende planificar, crear y organizar espacios que garanticen de manera eficaz el 
acceso equitativo al deporte inclusivo en la comunidad. Esto permite promover es-
pacios donde todas las personas tengan la oportunidad de integrarse y participar 
activamente en torno al deporte.

19. Deporte social

También conocido como “Deporte para el Desarrollo y la Paz” (DDP). Es una herra-
mienta para promover la inclusión, la igualdad, la pacificación, el bienestar social, 
la salud, la educación, la organización comunitaria y el desarrollo integral sin discri-
minación (Añorve y Flores, 2021). Su objetivo principal es fomentar la participación 
en el deporte para impulsar el desarrollo físico, mental, social y cultural de manera 
holística, brindando igualdad de oportunidades y libre acceso a todas las personas 
(Tuñón et al., 2014).

Desde la gestión deportiva, el deporte social es potente, ya que no se enfoca en as-
pectos competitivos o de rendimiento, sino que promueve la participación depor-
tiva para todos en pro de la calidad de vida, el bienestar, el desarrollo psicofísico, la 
reducción de desigualdades sociales, la socialización e integración y la salud públi-
ca, impactando positivamente a la sociedad y sus comunidades (Tuñón et al., 2014). 
Por ello, la sociedad necesita formar profesionales con capacidad y responsabilidad 
social, que reconozcan la realidad y tengan el propósito de extender la práctica so-
cial deportiva a toda la población.
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20. Deporte social comunitario (DSC)

La práctica de resistencia desafía las lógicas del deporte hegemónico y moderno, 
cuestionando su enfoque competitivo, excluyente y estandarizado. Propone una 
alternativa basada en la construcción colectiva, el fortalecimiento comunitario 
y la autonomía, usando el deporte como herramienta de transformación según 
las necesidades y contextos de cada territorio. Su funcionamiento es autónomo y 
autosostenible.

Según el Mindeporte (2021), el DSC se define como “[…] todas aquellas prácticas de-
portivas y sus diferentes manifestaciones en la comunidad que, desde un enfoque 
diferencial e incluyente, fortalecen la sana convivencia y los valores, propiciando la 
transformación social y la paz de la población colombiana […]” (p. 2). En este sen-
tido, el DSC busca mejorar la calidad de vida de las comunidades de manera inclu-
siva, participativa y armoniosa. Su objetivo principal es promover la participación 
de la comunidad, fomentar la convivencia, el desarrollo social y la inclusión, y que 
las personas desarrollen relaciones comprensivas consigo mismas, con los demás y 
con su entorno  (Duarte, 2011) .   

Ahora bien, desde la visión de la gestión deportiva, el DSC se concibe como una 
estrategia para el desarrollo y la integración social de comunidades específicas, ar-
ticulando esfuerzos institucionales, comunitarios y territoriales para garantizar que 
las prácticas deportivas respondan a las dinámicas locales y no se reduzcan a in-
tervenciones asistencialistas o de corto plazo. Se entiende así como una estrategia 
que utiliza el deporte como herramienta para generar capital social en una comu-
nidad. Se centra en resistir y contrarrestar los impactos negativos de fenómenos, 
como la globalización, crisis socioeconómicas y políticas, que pueden afectar las 
estructuras sociales y aumentar las desigualdades (Vargas, 2007).

Esta modalidad de deporte busca fortalecer los lazos sociales y promover com-
portamientos responsables y solidarios entre los individuos y grupos de una co-
munidad. Siendo el deporte un medio efectivo para mejorar el bienestar de las 
personas y construir una sociedad más cohesionada, los aspectos clave del DSC 
son la creación de redes de cooperación y apoyo, la promoción de la participa-
ción, la interacción social, el fomento de la solidaridad y el sentido de pertenencia 
en una comunidad.
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21. Desarrollo humano sostenible

Distintas perspectivas y corrientes han planteado variadas teorías del desarrollo 
que lo vinculan a variables como el crecimiento económico, principalmente des-
pués de los periodos que comprendieron las guerras mundiales en el siglo XX y la 
devastación que trajo consigo estos enfrentamientos bélicos. Esta postura econo-
micista planteó una idea de desarrollo lineal que articuló avances tecnológicos e 
industriales con un aparente mejoramiento de distintas esferas de la vida social, 
como la salud, la educación y el bienestar social. Esta tesis fue legitimada innúme-
ras veces a través de distintos indicadores cuantitativos creados desde las ciencias 
económicas e impulsados por organizaciones multilaterales internacionales, que 
reducen la mirada de lo que implica el desarrollo humano sujeto a demandas del 
mercado y el consumo. 

Para Aznar y Barrón (2017), estos efectos negativos de una modernidad industrial, 
economicista y cientificista, impulsados por los medios de comunicación de masas, 
la globalización de los mercados y la industria del consumo masivo, se convirtie-
ron en centros de poder que privilegiaron como objetivo principal el crecimiento 
económico. Sin embargo, el trabajo propuesto por el Premio Nobel de Economía 
Amartya Sen y posteriormente adoptado por las Naciones Unidas en la década de 
los 90, introdujo el concepto de desarrollo humano, orientado hacia la garantía de 
oportunidades del ser humano y la mejora de sus capacidades y libertades. Este 
concepto fue justificado, además, por un principio de sostenibilidad que intenta 
eliminar la contradicción existente entre crecimiento económico, conservación de 
la naturaleza y satisfacción de las necesidades humanas presentes y futuras. Sin 
embargo, esto no ha pasado de ser un discurso promulgado en el mundo entero.

Desde esta perspectiva, más holística y menos reduccionista, se propuso buscar 
otras posibilidades para impulsar el desarrollo humano más allá de indicadores 
convencionales como el producto interno bruto (PIB) y la renta nacional, a todas 
luces vinculados a estas miradas economicistas. Desde allí, se propusieron tres indi-
cadores principales que pudieran contemplar otras dimensiones hasta el momento 
inadvertidas: (1) la esperanza de vida al nacer, (2) la tasa de alfabetización y (3) la 
renta per cápita, así como otros aspectos menos susceptibles de medir, pero dig-
nos de considerar. Entre ellos se encuentran la libertad política, la participación en 
la comunidad, la seguridad y los derechos humanos, la igualdad entre hombres y 
mujeres y la sostenibilidad medioambiental (Aznar y Barrón, 2017).
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En distintos informes construidos por la ONU, como el Informe Mundial sobre Desarro-
llo Humano (1992) y el Informe Mundial (1994), se introduce el concepto de desarrollo 
humano sostenible como:

(…) el desarrollo que no sólo suscita un crecimiento económico, sino que 
también distribuye equitativamente sus beneficios; que regenera el medio 
ambiente en lugar de destruirlo; que fomenta la autonomía de las personas en 
lugar de marginarlas. (PNUD, 1994, pp. 4-5)

Estos debates han suscitado controversias en torno a las necesidades humanas 
que deben satisfacerse para garantizar el desarrollo humano sostenible. Para los 
planteamientos clásicos, se advierten unas necesidades esenciales, infinitas y cam-
biantes en el tiempo y en el espacio. Por otro lado, se encuentran planteamientos 
emergentes que van en la dirección de las ideas propuestas por Sen, determinando 
que, más allá de cuestiones mercantilistas y asociadas al libre mercado y la globa-
lización, es necesario enfocar unas necesidades finitas y clasificables que no cam-
bien con el tiempo. 

Por el contrario, desde un modelo sinérgico, lo que se transforma son los medios 
utilizados para la satisfacción de dichas necesidades. Además, la satisfacción de 
una puede influir en las restantes, teniendo siempre en cuenta los recursos natura-
les implicados en este proceso (Aznar y Barrón, 2017).

22. Desarrollo sustentable

Se entiende como la capacidad que posee la población para suplir las necesidades 
básicas de otras personas, sin tener que recurrir a los recursos que nos proporcio-
nan los ecosistemas o el medio ambiente que nos rodea.

El desarrollo sustentable se refiere a la práctica de organizar y administrar eventos 
y actividades deportivas de manera que se promueva la sostenibilidad ambiental, 
social y económica. Esto se traduce en la implementación de los principios del  
desarrollo sostenible en la planificación, ejecución y evaluación de las actividades 
deportivas, con el objetivo de minimizar el impacto negativo en el medio ambient- 
e, fomentar la equidad social y garantizar la viabilidad económica a largo plazo. 
Es así como la gestión deportiva desempeña un papel determinante, pues debe  
considerar las tendencias deportivas ecológicas para promover la sostenibilidad 
ambiental y social en los eventos deportivos.
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La Organización de las Naciones Unidas, ONU (2010) plantea que el deporte tiene un 
papel crucial en la promoción de la paz, el desarrollo sostenible, la sustentabilidad y 
la igualdad de género, lo que contribuye significativamente a los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS). A través de iniciativas deportivas, se puede fortalecer a las 
personas, fomentar la inclusión social, promover la salud física y mental y desafiar 
los estereotipos de género. Se ha demostrado que el deporte se ha utilizado con 
éxito como herramienta para el desarrollo en diversas comunidades, mostrando 
su capacidad para unir a las personas, mejorar la autoestima y promover valores 
fundamentales como el trabajo en equipo y el respeto.

Es así como se destacan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Uni-
das como marcos importantes para guiar estas prácticas sustentables. También se 
resalta la importancia de replantear las dinámicas geopolíticas para lograr un desa-
rrollo sostenible e incorporar tendencias deportivas ecológicas que los gestores de-
portivos en América Latina podrían impulsar. Desde esta perspectiva, se busca que 
las actividades deportivas no solo beneficien a los participantes y espectadores, 
sino también a la naturaleza y a la sociedad en su conjunto. Esto se logra mediante 
la adopción de prácticas sostenibles en la gestión de recursos naturales, la promo-
ción de la inclusión y la diversidad en el deporte, y la gestión financiera responsable 
de los eventos deportivos.

Una lectura del desarrollo sustentable, alejada de visiones reduccionistas y en clave 
de nuestro continente, la encontramos en dos intelectuales chilenos: el economista 
Manfred Max-Neef y el sociólogo Antonio Elizalde. Desde una perspectiva denomi-
nada “desarrollo a escala humana”, estos autores sostienen que las necesidades 
no solo son carencias, sino también, y simultáneamente, potencialidades humanas 
individuales y colectivas que van más allá de la racionalidad económica, de eleccio-
nes personales y preferencias afines al libre mercado. De esta manera, el desarrollo 
a escala humana representa

(…) repensar el contexto social de las necesidades humanas de una 
manera radicalmente distinta de cómo ha sido habitualmente pensado por 
planificadores sociales y por diseñadores de políticas de desarrollo. Ya no 
se trata de relacionar necesidades solamente con bienes y servicios que 
presuntamente las satisfacen, sino de relacionarlas además con prácticas 
sociales, formas de organización, modelos políticos y valores que repercuten 
sobre las formas en que se expresan las necesidades. (Max-Neef, 2009, p. 23)
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Además, estos autores diferencian las necesidades de lo que ellos denominan ‘sa-
tisfactores’ de dichas necesidades, los cuales representan formas de ser, tener, ha-
cer y estar, de carácter individual y colectivo, que conducen a la actualización de las 
necesidades. A su vez, estos satisfactores requieren bienes, que son objetos y ar-
tefactos que afectan la eficiencia de un satisfactor, ya sea en sentido positivo o ne-
gativo. Estas tres dimensiones se afectan dinámica y recíprocamente. Por ejemplo, 
la necesidad de entendimiento comprende satisfactores como investigar, estudiar, 
experimentar, educar, analizar, meditar e interpretar. Estos, a su vez, dan origen a 
bienes económicos, según la cultura y los recursos allí predominantes en un de-
terminado contexto, tales como libros, instrumentos de laboratorio, herramientas, 
computadoras y otros artefactos. La función de estos bienes en su relación con los 
satisfactores es potenciar el hacer del entendimiento (Max-Neef, 2009).

23. Desigualdad social en el deporte

Se refiere a las diferencias entre grupos sociales en cuanto a acceso, participación,  
recursos y oportunidades en el ámbito deportivo. Estas desigualdades pueden 
estar relacionadas con factores económicos, culturales, geográficos y de género,  
entre otros.  

Según diversos informes, la desigualdad es omnipresente y el deporte no es una 
excepción. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, los organismos internacionales 
alertan que su situación en relación con la pobreza y la educación es más compleja 
que la de los varones (Unesco, 2018, p. 1). En la actividad física y deportiva, las mu-
jeres siguen siendo las grandes excluidas, según todos los informes internacionales 
(UNWomen, 2022).

En la actividad física y el deporte también se evidencian desigualdades, al igual que 
en importantes sectores de la economía. En Colombia, el deporte es considerado 
un derecho social y un medio importante para promover la salud, el desarrollo y va-
lores como la paz y la inclusión. Sin embargo, las personas que provienen de secto-
res vulnerables tienen un acceso limitado a escenarios y espacios. En algunos casos 
puntuales, también existe una gran diferencia entre los salarios que devengan una 
mujer y un hombre en el campo del fútbol.

Un estudio realizado por la Universidad de Alicante (España) en 2021 analizó cómo 
las mujeres son relegadas de los cargos directivos, los espacios de toma de decisio-
nes y los cuerpos técnicos en el deporte, lo que resulta en su falta de visibilidad, lo 
cual se traduce en una forma de desigualdad social. El estudio señala que la brecha 
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de género en el deporte no se está cerrando, lo que perpetúa espacios deportivos 
masculinizados y limita la participación y contribución de las mujeres en este cam-
po, y más aún de aquellas con identidades diversas (Manchado, 2021).

Sin embargo, no se debe desconocer que históricamente se han realizado esfuerzos 
para disminuir tales desigualdades y que, para muchos grupos sociales, el deporte 
se considera una actividad que puede trascender barreras y promover la salud 
física y mental. A pesar de ello, la participación equitativa entre hombres y mujeres 
no se ha logrado en la práctica. Si bien el deporte puede influir positivamente en 
la equidad de género y en el desarrollo de habilidades y confianza en las mujeres, 
todavía existen diferencias significativas en áreas como la representación en los 
Juegos Olímpicos, la participación en roles directivos y las oportunidades para 
los deportistas de alto nivel. Las desigualdades sociales siguen presentes, y aunque 
se han logrado avances en la participación de las mujeres en el deporte, siguen 
existiendo barreras y estereotipos que limitan su acceso y participación plena en 
todos los niveles; especialmente, en roles técnicos y directivos, las mujeres enfrentan 
mayores exigencias para demostrar sus capacidades y habilidades en el deporte, y 
la identidad masculina continúa dominando en este ámbito (Manchado, 2021).

No es desconocido que la desigualdad social se majmnifiesta no solo en las dife-
rencias de género, sino también en la falta de acceso equitativo a instalaciones de-
portivas, programas de entrenamiento, recursos y oportunidades para participar. 
Esta desigualdad se refleja en la distribución desigual de recursos financieros y en 
la representación desproporcionada de ciertos grupos en roles de liderazgo y toma 
de decisiones. 

Por ello, la gestión deportiva debe abordar activamente estas desigualdades me-
diante políticas y programas que promuevan la equidad, la inclusión y la diversidad. 
Esto implica iniciativas para aumentar el acceso de grupos marginados, eliminar 
barreras económicas y sociales, fomentar la representación diversa en todos los 
niveles del deporte y promover una cultura inclusiva y respetuosa.

 La iniciativa de crear un glosario de términos sobre gestión deportiva 
en clave de la gestión social y el deporte social comunitario es un 

esfuerzo valioso y necesario para fortalecer el campo académico y 
práctico de la gestión deportiva en Latinoamérica. Este tipo de recursos 

de consulta y referencia son fundamentales para unificar el lenguaje 
y los conceptos centrales de la disciplina, facilitando la comunicación 

entre estudiantes, docentes e investigadores. Más allá de su utilidad 
práctica, la elaboración de este glosario refleja el compromiso de la 
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comunidad académica y en especial este grupo de investigadores 
Unadistas por construir conocimiento situado y relevante para el 

contexto latinoamericano. Al recoger los principales términos presentes 
en los planos de estudio de los programas de formación profesional 

en gestión deportiva, este producto editorial se convierte en un valioso 
material de apoyo para quienes buscan desarrollar prácticas de gestión 

social del deporte, alineadas con las realidades y necesidades de 
nuestras comunidades. Celebro esta iniciativa y espero que este glosario 

se convierta en una referencia obligada para estudiantes, docentes e 
investigadores en el campo.

 Luis Ernesto Ramírez Guerrero

Director CCAV Pitalito

 
-E-

24. Economía deportiva

Según Rodríguez (2012), es la rama de la ciencia que estudia cómo se administran 
los recursos en torno al deporte.  Se trata de una serie de estrategias económicas 
que buscan optimizar el uso y la gestión de los recursos para que satisfagan las 
necesidades de los organismos del sector y los consumidores finales.   Abarca el aná-
lisis del consumo deportivo, el ahorro, las políticas gubernamentales, el comercio 
internacional y el crecimiento económico vinculado al deporte.

La economía deportiva se define como una disciplina que estudia los aspectos 
económicos relacionados con el deporte, tanto a nivel profesional como amateur  
(Rodríguez, 2012). Desde esta óptica, se analizan los mercados, la producción, la 
distribución y el consumo en el contexto deportivo, con el objetivo de entender 
cómo se generan ingresos, por qué los equipos se ubican en ciertas ciudades y por 
qué los espectadores participan en los eventos deportivos, ya sea de forma presen-
cial o a través de medios de comunicación.

Para Neale (1964), la economía deportiva se considera una economía “peculiar” 
porque difiere de la economía de los mercados competitivos estándar. En el ám-
bito empresarial, la situación ideal es un monopolio para evitar la persecución an-
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timonopolio, mientras que en el deporte profesional la competencia es necesaria 
para generar beneficios. Esto se ilustra con la paradoja de Louis-Schmelling, que 
muestra cómo un campeón mundial de peso pesado necesita rivales fuertes para 
maximizar sus ganancias.

Desde la visión de la gestión deportiva, la economía deportiva se enfoca principal-
mente en entender los intercambios que ocurren en el mercado deportivo, donde 
los deportistas, entrenadores, instalaciones deportivas y otros elementos se com-
binan para para producir un producto deportivo que se vende a los consumidores, 
como los espectadores. Esto implica que el deporte, especialmente el profesional, 
puede considerarse un proceso económico en el que se generan bienes y servicios 
con valor económico, y que se intercambian en el mercado.

Desde el punto de vista social, la gestión deportiva es responsable de diseñar y or-
ganizar programas que no solo optimicen el rendimiento de los deportistas o la 
rentabilidad de las instalaciones, sino que también promuevan la participación in-
clusiva, el bienestar social y la cohesión comunitaria. Estos objetivos requieren una 
administración eficaz de los recursos económicos disponibles para garantizar el 
acceso al deporte a personas de todas las edades, géneros y condiciones sociales. 
Aquí es donde la economía deportiva entra en juego, al analizar cómo se distribu-
yen y generan los recursos dentro del sistema deportivo, apuntando a aspectos de 
accesibilidad y equidad, comunidad, deporte como derecho fundamental y desa-
rrollo sostenible.

25. Emprendimiento deportivo

Se define como una iniciativa, proyecto o negocio que no solo busca obtener ren-
tabilidad económica, sino que también se enfoca en satisfacer las necesidades 
a través de servicios o productos atractivos y novedosos en el mundo deportivo 
(González-Serrano et al., 2014).

El emprendimiento deportivo se entiende como una manera de actuar centrada 
en las oportunidades que brinda un contexto para la ejecución de actividades físi-
cas, deportivas y recreativas, así como juegos, planteados con la visión de satisfacer 
necesidades y contribuir al desarrollo de una sociedad. Por lo tanto, su desarrollo 
se da en el campo de las manifestaciones corporales, motrices y sociales. Es im-
portante destacar que existen múltiples  invenciones de juegos, deportes, danzas y 
otras modalidades de expresión motriz propias para cada cultura, en cada sociedad 
y distintos momentos históricos (MEN, 2011).
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El emprendimiento deportivo se centra en la creación, desarrollo y aprovechamien-
to de oportunidades que brinda el contexto. Para ello, necesita relacionarse con 
la gestión deportiva, ya que esta es la encargada de proporcionar herramientas y 
estrategias de administración, planificación, organización y dirección para la ejecu-
ción eficiente del emprendimiento.

26. Equidad en el deporte

Busca garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones para la práctica y parti-
cipación deportiva de todas las personas. Según Sanz (2017), promueve un enfoque 
inclusivo y se rige por transformaciones políticas, educativas, sociales y culturales, 
con el objetivo de que todas las personas tengan acceso en las mismas condiciones al 
deporte y sus manifestaciones, permitiéndoles alcanzar su máximo potencial.

La equidad deportiva se analiza desde enfoques multidimensionales, en los que se 
estudian desigualdades estructurales, culturales y sociales en temas deportivos y 
de género. Este concepto desafía y transforma las normas androcéntricas (visión 
del mundo que sitúa al hombre como centro) y exalta el papel del deporte como 
medio de desarrollo personal, deportivo, de bienestar y de transformación social 
para las personas en general (Ramírez et al., 2002). Además, reconoce el contexto 
histórico y la realidad en la que los distintos géneros se han afectado y enfrentado 
en la práctica desproporcional y poco igualitaria en los contextos deportivos, los 
cuales han sido crónicamente estereotipados (Sanz, 2017).

Desde la perspectiva de la gestión deportiva, desarrollar el concepto de equidad 
deportiva es una herramienta clave para la trasformación social. En los distintos 
escenarios de vida (formativos, sociales, culturales, administrativos), se debe luchar 
por este ideal de equidad e igualdad dado que desde aquí se pueden generar procesos 
de reconocimiento de atributos, habilidades y destrezas de los géneros, promover el 
respeto mutuo, valorar la tolerancia, la cooperación y el trabajo en equipo, fomentar 
juegos justos y honrados, impulsar lenguajes inclusivos y deconstruir estereotipos que 
perpetúan la desigualdad, garantizando una igualdad real en el acceso y el desarrollo 
en el ámbito deportivo.

27. Estudios sociales del deporte

Actualmente, los estudios socioculturales del deporte en Latinoamérica se conci-
ben como un campo consolidado de conocimiento. Desde los primeros trabajos de 
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los sociólogos europeos Norbert Elías, con su concepto de “configuración deporti-
va”, y Pierre Bourdieu, con su propuesta de “campo deportivo”, se analizaron tanto 
los procesos históricos de estandarización de algunas prácticas como los procesos 
de dominación y distinción social asociados a las clases sociales. Sin embargo, la 
idea de un deporte supeditado a reglas y normas dejaba de lado otras prácticas 
alternativas.

De esta manera, emergieron desde el campo de la sociología y, en especial, de la 
antropología, las propuestas de Roberto DaMatta, Simoni Guedes y Ricardo Ben-
zaquen en Brasil, y Eduardo Archeti y Pablo Alabarces en Argentina. Así, a partir de 
distintos enfoques y métodos, consolidaron una tradición investigativa que llevó al 
análisis de distintos problemas y categorías que vinculaban la relación deporte-so-
ciedad, tales como:

• “Identidad”, desde la construcción de lugares sociales de identificación y arraigo,.

• “Ritual”, en la medida en que en el deporte se tejen distintas manifestaciones 
y experiencias, como el aguante de las torcidas (hinchas) y la carnavalización, 

• “Institución cero”, pues las prácticas deportivas pueden constituirse en ins-
tituciones neutras dentro del espectro ideológico de una sociedad determi-
nada. 

• “Violencias”, que vinculan todas aquellas características sociales y lazos que 
vinculan escenarios hostiles, represiones e imposiciones arbitrarias en el de-
porte (Curi et al., 2018).

En cuanto a la demarcación de las temáticas y preguntas de investigación que los 
estudios socioculturales del deporte han producido como campo de conocimiento, 
Quitián (2013) sugiere qué:

¿A qué atiende esa reflexión? A la pertinencia o no de algunos nuevos temas y 
a las preguntas que ellos se formulan ¿Puede la civilización entenderse como 
un proceso de fair play deportivo? ¿El origen del Estado está en el deporte? 
¿Las identidades se consolidan a partir de prácticas corporales como la danza 
y el deporte? ¿La patria puede descodificarse —y resignificarse— a través del 
fútbol? ¿Es posible explicar la nación como un constructo apalancado por el 
proceso de afiliación a la Selección Nacional?... son apenas unos ejemplos de 
los trabajos más significativos desarrollados, principalmente en los últimos 
veinte años. (p. 31)
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En Colombia, encontramos los trabajos pioneros de la antropóloga Zandra 
Pedraza, quien apuntó a la comprensión de variados procesos socioculturales 
e históricos del país en el siglo XX, incluyendo temas poco reconocidos en el 
ámbito académico, como el deporte. Así mismo, destaca el sociólogo Alberto 
Mayor, quien, aunado al trabajo de Pedraza, asume al deporte como mecanismo 
de control y adiestramiento corporal de la emergente clase obrera del Valle del 
Cauca y Antioquia (Quitián, 2013).

En la actualidad, se reconocen las obras de Quitián (2013), quien reconstruye el pa-
pel que jugaron grandes eventos deportivos, como el Torneo Profesional de Fútbol, 
fundado en 1948, y la Vuelta a Colombia en Bicicleta, en 1951, en el marco del pro-
yecto de modernización del país. Rozo (2014) problematizó el papel de los medios 
de comunicación en la recreación de diversas identidades al interior de un evento 
deportivo. Finalmente, las aproximaciones historiográficas de Ruiz (2017) esclare-
cen el papel de la investigación histórica para el deporte.

En la actualidad, nuevas discusiones teóricas, metodológicas, ontológicas y polí-
ticas han generado un diálogo con diferentes preguntas contemporáneas que el 
campo de las ciencias sociales propone para problematizar la contemporaneidad 
y la modernidad. Dentro de estas, las discusiones de género, la teoría queer, las 
perspectivas anticapacitistas, los nuevos feminismos, la inflexión decolonial, el giro 
ontológico, los estudios sobre el poder y las teorías posthumanas forman parte de 
la agenda epistémica que genera distintos correlatos en el deporte. 

Para la gestión deportiva, los estudios socioculturales juegan un papel preponde-
rante. Por un lado, contribuyen a su definición epistemológica, al permitirle interro-
gar, desde variadas tradiciones de conocimiento y de manera crítica, la realidad, 
asumiendo de un modo particular las prácticas y consumos deportivos. Por otro 
lado, aporta herramientas analíticas y propuestas metodológicas sobre un tema re-
levante para el actual momento histórico de la sociedad colombiana, en su tránsito 
hacia la búsqueda de la paz y una solución negociada al conflicto armado.

28. Etnografía del deporte

La etnografía es una metodología de investigación social proveniente de la antropo-
logía. En ella, el etnógrafo intenta realizar una descripción y reflexión amplia de una 
determinada realidad sociocultural, desde su papel como científico que observa y 
aprende de otros. Dicho aprendizaje se guía por el compromiso de no imponer cate-
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gorías ni conceptos sobre el hecho en particular. Por el contrario, busca entender lo 
que una comunidad, un grupo de individuos o, en últimas, una sociedad tiene para 
expresar, de acuerdo con cómo describen lo que hacen y las razones detrás de sus 
comportamientos y formas de ver el mundo. Este enfoque constituye el objeto de 
estudio del etnógrafo.

Para Garriga y Levoratti (2017), la etnografía aplicada en el campo del deporte re-
quiere una serie de posturas y actitudes frente a los otros: primero, una suerte de 
relativismo, que reconoce que los grupos sociales, sin distinción, elaboran valores y 
representaciones culturales sobre sus prácticas en la cotidianidad; por esta razón, 
no pueden ser considerados como inferiores en comparación con otras culturas. 
Segundo, una apertura a la alteridad, que, aunado al relativismo, permite un ejer-
cicio de distanciamiento, hecho que facilita conocer el punto de vista de los na-
tivos. Esto implica dejar a un lado los posibles prejuicios, creencias, conceptos o 
categorías que puedan contaminar una observación abierta al aprendizaje, evitan-
do suposiciones previas sobre hechos aparentemente obvios. Por ejemplo, asumir 
que los golfistas practica el deporte únicamente por intereses mercantiles, que los 
jugadores de rugby buscan jerarquizarse siguiendo estrategias de distinción de las 
clases dominantes, o que una barra brava de un equipo de fútbol se organiza exclu-
sivamente para demostrar una actitud de rebeldía. 

En otras palabras, los antropólogos del deporte analizan una determinada proble-
mática que los interpela. Por ejemplo, estudian el fútbol para saber cómo se cons-
truyen ideas de nación y de país, o analizan la natación para entender su relación 
con la profesionalidad y el género.

Un ejemplo interesante de etnografía en el deporte lo realiza  Hijós (2021). En su cali-
dad de corredora de la disciplina running, buscó durante dos años reflexionar sobre 
las actividades realizadas con corredores aficionados en el marco de promoción de 
una marca deportiva. A medida que avanzaba su investigación, ella, al ser elegida 
por dicha marca con el objetivo de promocionar e impulsar campañas publicitarias, 
fue involucrándose poco a poco en la red de relaciones constituida por los embates 
de una campaña publicitaria y los anhelos, prácticas y reflexiones de los corredores 
aficionados. Al referirse a la técnica de observación participante utilizada durante el 
proceso de etnografía, concluye que:

 (…) involucrarnos e investigar son parte de un mismo proceso. Nuestra presen-
cia en el campo no es neutral, el trabajo de campo y los vínculos con nuestros 
interlocutores nos atraviesan, nos interpelan, nos afectan, nos transforman. 
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Más aún si decidimos hacer lo que los otros hacen para comprender por qué 
piensan y hacen lo que hacen, alentando una total inmersión de quien investi-
gue, “haciendo carne” y utilizando nuestro propio cuerpo como un instrumento 
para el conocimiento, nuestra principal herramienta de trabajo. El hecho de po-
der “poner el cuerpo” en la investigación, “metiendo los pies en el barro”, está 
condicionado por las adscripciones de género, edad y clase social de quienes 
investiguen. Es decir, quiénes somos y cómo nos ven los otros en el campo no 
solo tiene derivaciones en el acceso a la información, sino que —y en mi caso 
particular— también crea efectos durante el proceso de investigación mismo. 
(Hijós, 2021, p. 23)

Es así que, durante el texto, la investigadora revela cómo se deparó constantemente 
a dilemas frente a su papel como etnógrafa, la confianza que iba tejiendo poco a 
poco con los practicantes, la relación explícita con la marca y su posicionamiento 
político y ético frente a un ambiente de marketing que se apropiaba de luchas de gé-
nero. A su modo de ver, en estas luchas se reforzaban miradas androcéntricas que 
privilegiaban el esfuerzo individual y promovían una idea individualista y mercantil 
del empoderamiento femenino. Además de esto, cuestionó el impacto que tenían 
las publicaciones que iba consolidando en el transcurso de la investigación.

 En el contexto de territorio para la UNAD, los conceptos se constituyen 
en una herramienta que en el sentido social apropia de manera tácita la 

concepción de los profesionales en la aplicabilidad de su  
programa profesional, en el entendido que este programa busca dar 

cobertura a un componente disciplinar deportivo, pero también permea 
lo administrativo y de gestión que concierne a los diferentes campos 

de acción del profesional en formación. Por otro lado, y no menos 
importante, el desempeño de los profesionales en la región amerita una 

contextualización que aplicada permita adentrarse en las necesidades 
de las diferentes disciplinas deportivas y los requerimientos que la 

población tiene al respecto lo que permite proporcionar soluciones 
ajustadas al territorio.

Juan Carlos Cuadros Gómez 
Director CEAD Girardot
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-F-

29. Fenómeno social deportivo

Actualmente, el deporte ha incrementado el número de personas que se dedican a 
su práctica. Esto se debe a la percepción del deporte como una actividad saludable 
en las sociedades modernas, lo que ha permitido construir una cultura de la acti-
vidad física (Britapaz y Del Valle, 2015), motivando a la población a participar cada 
vez más en diversas actividades físicas promocionadas por los distintos medios de 
comunicación e incentivadas por los gobiernos locales. Entre ellas se encuentran 
caminatas, carreras de media maratón, escaladas, bailoterapias, ciclorutas y el Día 
sin Carro, entre otras.

El deporte moderno se desarrolló a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, a 
partir de los movimientos del industrialismo inglés. Su impacto en los estilos de vida 
y la variedad de actividades deportivas practicadas le otorgan un carácter multifa-
cético que tiene un gran impacto en la sociedad.

Desde su inicio, el deporte ha tenido que adaptarse a la constante evolución de 
las sociedades modernas, lo que ha hecho que su naturaleza dinámica sea un 
obstáculo para establecer una definición que unifique la diversidad de activida-
des físicas que lo caracterizan (Britapaz y Del Valle, 2015). En el siglo XXI, el depor-
te se considera un fenómeno sociocultural y educativo debido a su influencia en 
los estilos de vida, la calidad de vida de las personas, la organización social de 
una nación y la cantidad y variedad de actividades deportivas practicadas. Es una 
parte importante de la cultura y de la sociedad, con un impacto amplio y, en oca-
siones, significativo en la vida de las personas y los grupos sociales (McPherson et 
al., 1989). Debido a esto, el deporte se ha convertido en uno de los eventos más 
populares, ya que representa ciertos principios sociales.

En la narración deportiva, se encuentran algunas de las expresiones más populares 
de las historias modernas sobre la bondad y la maldad, el éxito y el fracaso, la suerte 
y la desgracia, la victoria y la derrota, así como lo propio y lo ajeno, construyendo 
una identidad colectiva (Moragas, 1994). En este sentido, el deporte se manifiesta 
como un fenómeno social, toda vez que responde a una realidad histórica y cultural 
de una sociedad; forma parte de las relaciones de producción capitalistas industria-
les y posee una profunda naturaleza clasista, como todo hecho social.
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El deporte también tiene una naturaleza competitiva que distingue a cada discipli-
na y favorece las relaciones necesarias para llevar a cabo esta práctica social, como 
la competencia y el éxito, destacando su papel en la construcción de una cultura 
e identidad nacional. Una amplia gama de símbolos, valores, normas y compor-
tamientos lo diferencian de otras prácticas sociales. El deporte define un ámbito 
cultural específico que ha ido desarrollando su propia función a medida que se ha 
modernizado hasta alcanzar un carácter universal.

El rol de la gestión deportiva, en relación con el deporte como fenómeno social, 
parte de la premisa de que su función es planificar y organizar las diversas activida-
des deportivas. Esto conlleva reconocer que el deporte es un fenómeno social que 
impacta directamente a una comunidad, influyendo en la cohesión social, la salud 
pública, la educación y la cultura. Por ello, la gestión deportiva busca maximizar es-
tos beneficios, organizando eventos, creando programas de inclusión y asegurando 
que el deporte sea accesible para todos los sectores de la sociedad.

-G-

30. Género y deporte

El género ha sido construido de acuerdo con los valores sociales creados por la so-
ciedad, respondiendo a requisitos socioculturales que se reflejan diariamente en la 
actualidad y en los comportamientos de las personas. Por tanto, el género pasó a 
ser tomado como una categoría analítica para desestructurar discursos biológicos 
deterministas. Cuando se habla de género, este “erige una crítica respecto de los 
principios biológicos que legitiman las desigualdades y estabilizan tradiciones ra-
cistas, misóginas y homofóbicas” (Martins, 2020, p. 4).

Por su parte, el deporte es un fenómeno sociocultural que puede analizarse desde 
la práctica, la representación, la institución social y la instrumentalización. Se en-
cuentra directamente ligado a la industria, la cultura, las creencias, el Estado y el 
comportamiento de una sociedad (Alabarces, 1998).

Cuando se realiza la simbiosis de los conceptos y se empieza a comprender el gé-
nero en el contexto deportivo, este se asume como una dimensión relacional pro-
yectada desde lo social y lo cultural. En este ámbito, se promueven, analizan y visi-
bilizan las diversas intersubjetividades, así como sus categorías de poder, identidad 
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y simbolismo, con el objetivo de deconstruir prácticas y visiones deportivas este-
reotipadas para promover movimientos deportivos inclusivos y equitativos en un 
mundo globalizado.

Por tanto, ‘género y deporte’ se convierte en un campo de estudio interdiscipli-
nario en el que se analiza cómo el género y sus identidades pueden influir en la 
participación, representación y percepción de las personas en actividades depor-
tivas. Esta categoría analítica invita a comprender las desigualdades históricas y 
estructurales a las que los distintos géneros se han enfrentado en el deporte, bus-
cando maneras efectivas de superar desafíos para crear y fomentar la aplicación 
de derechos y libertades. 

La incorporación de la perspectiva de género en la gestión deportiva no solo enri-
quece la práctica de la gestión, sino que también aborda un desafío social significa-
tivo. Se presenta como una estrategia y una oportunidad para eliminar prejuicios y 
estereotipos en el ámbito deportivo, fomentando la participación de entidades gu-
bernamentales en el desarrollo de políticas con enfoque de género (Ordóñez, 2011). 
Así, esta dimensión relacional e inclusiva dentro de la gestión deportiva puede con-
tribuir al desarrollo de un entorno más equitativo y justo, promoviendo la igualdad 
de género y mejorando la calidad de vida de las personas y sus comunidades.

31. Gestión de proyectos

Disciplina que tiene la capacidad de integrar de manera sistémica la planificación, 
la organización, la dirección, el control y la calidad en el manejo de las actividades 
asociadas a un proyecto (Terrazas, 2009).

La gestión de proyectos consiste en la aplicación de herramientas, habilidades y 
estrategias gerenciales que tienen como objetivo el desarrollo de un proyecto me-
diante la planificación, organización, dirección y control de sus actividades, en un 
escenario de tiempo, costo y calidad predeterminado (Terrazas, 2009).

La gestión deportiva, como la disciplina encargada de planificar, organizar, dirigir y 
crear eventos o programas deportivos, se vincula con la gestión de proyectos, cuyo 
propósito es realizar los esfuerzos necesarios para alcanzar los objetivos del pro-
yecto, en el tiempo indicado, dentro de los límites presupuestales, todo ello en aras 
de crear un evento deportivo capaz de generar un impacto social y económico en 
la sociedad. 
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Ambas disciplinas, gestión deportiva y gestión de proyectos, comparten principios 
y métodos de administración, por lo que se complementan en aspectos como la 
planificación, organización, ejecución, control y seguimiento, así como en la gestión 
de recursos, riegos y comunicación. Ahora bien, dado que la gestión de proyectos 
se enfoca en la optimización de recursos, su aplicación en el ámbito deportivo ga-
rantiza la eficiencia de las iniciativas deportivas.

32. Gestión social del deporte

Se refiere a la planificación y organización de actividades deportivas con un en-
foque en el bienestar de la comunidad. Implica crear programas y eventos que no 
solo promuevan la actividad física, sino que también fomenten la inclusión social, 
el desarrollo de habilidades y el fortalecimiento de la cohesión comunitaria desde 
perspectivas deportivas. Para establecer una aproximación conceptual a la gestión 
social del deporte, es menester ubicar su universo de fundamentación en el cam-
po de la gestión deportiva desde dos horizontes: el primero, desde un nivel epis-
temológico, relacionado con su constitución como campo de conocimiento, y en 
segundo, de índole política, referente al compromiso de vincular al deporte con las 
actuales sociedades democráticas.

Inicialmente, para Rozo et al. (2022) la gestión deportiva se orienta por ciencias 
como la antropología, la historia, la filosofía y la sociología, las cuales ofrecen lec-
turas críticas sobre las sociedades contemporáneas, caracterizadas por profundas 
desigualdades, lo que invita a repensar el papel del deporte en la cultura y al interior 
de dichas organizaciones. Estas perspectivas, investigaciones y reflexiones episte-
mológicas pueden brindar un marco orientador para las prácticas que los gestores 
deportivos desarrollan en diversos contextos, muchos de ellos vulnerables.

En este sentido, los enfoques diferenciales, democráticos y solidarios contribuyen 
al desarrollo de dichas poblaciones a través de una visión social del deporte. Con 
esto no se pretende afirmar que la investigación conduce directamente a la acción, 
sino que existe un ciclo constante de pensamiento, acción y reflexión, el cual lleva a 
la gestión del deporte a reconsiderar su compromiso social y político.

Por esta razón, la gestión social del deporte, más allá de una estrategia de acción 
subsidiaria de una organización, como ocurre con las denominadas políticas de res-
ponsabilidad social, constituye un propósito misional y un énfasis que privilegia el 
desarrollo de los individuos (Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, 2017).
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Una perspectiva emergente de la gestión social del deporte, enmarcada en accio-
nes concretas de la gestión deportiva, podría estar ligada a visiones relacionadas 
con el desarrollo humano sostenible. Por ejemplo, Silveira et al. (2022) proponen 
la necesidad de gestionar modelos de economía circular para las organizaciones 
deportivas latinoamericanas desde la óptica de metodologías participativas, como 
la investigación-acción participativa. En este contexto, estrategias como la reutiliza-
ción de materiales deportivos, la reducción de materias primas y la potenciación de 
los implementos deportivos mediante la compra, reciclaje e incorporación de tec-
nología para la formación deportiva pueden tener una incidencia positiva en las di-
námicas de diferentes organizaciones deportivas en el continente latinoamericano.

33. Gestor deportivo

El deporte se ha convertido en uno de los principales pilares de la sociedad actual, 
adquiriendo protagonismo y especial relevancia. Se le considera un transformador 
social (Mindeporte, 2025). Ante esta realidad, resulta indispensable la existencia de 
profesionales competentes y capacitados para gestionar todo lo relacionado con 
el deporte, incluyendo eventos, torneos y el desempeño en los diferentes tipos de 
deporte, como el deporte de alto rendimiento, el deporte social comunitario, el de-
porte inclusivo, entre otros.

El rol del gestor deportivo, desde una perspectiva social y comunitaria, es actuar 
como un agente de cambio que promueve la integración social, la equidad y el bien-
estar a través del deporte. Este profesional facilita la participación de diversos gru-
pos, asegurando que todos tengan acceso a oportunidades deportivas sin importar 
su género, edad o contexto socioeconómico. Además, diseña programas que no 
solo mejoran la salud física y mental, sino que también refuerzan el sentido de per-
tenencia y la identidad comunitaria. A través del deporte, el gestor fomenta valores 
como el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo, contribuyendo a la cohesión 
social y al desarrollo sostenible de las comunidades.

El gestor deportivo es el profesional encargado de llevar a cabo la planificación, 
organización y dirección de las diferentes actividades relacionadas con el deporte. 
Tafalla  y Mestre (2005) concluyen que: 

El gestor deportivo es entendido como aquel profesional encargado de 
gestionar el deporte en un departamento, municipio, entidad, federación entre 
otras, teniendo en muchos casos que llevar a cabo acciones que no forman 
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parte de sus funciones. En ese orden de ideas, los gestores deportivos se 
encuentran en el deber de planificar y evaluar actividades, dirigir al personal a 
su cargo, hasta incluso analizar el comportamiento de las personas que hacen 
uso de las mismas, para intentar ofrecer servicios que vayan en la línea de la 
demanda en ese momento (estrategias que satisfagan a todos los sectores a los 
que se dirige), pero siempre teniendo presente la variabilidad existente en este 
sector, no dejando las cosas al azar o a la improvisación. (p. 16) 

El rol que desempeña el gestor deportivo en el deporte es fundamental, pues es el 
encargado de llevar a cabo todo el proceso organizativo de un evento, programa 
o actividad deportiva, lo cual consiste en la planificación, dirección y evaluación 
de actividades. Su función principal es garantizar y propiciar el correcto funciona-
miento de organizaciones deportivas, instalaciones y proyectos relacionados con 
el deporte. 

El rol del gestor deportivo no solo abarca los aspectos administrativos y opera-
tivos de un evento, sino que también incluye la promoción, gestión de recursos 
humanos y coordinación de entrenamientos y competencias (Acosta, 1999). Ade-
más, actúa como un agente de cambio, creando oportunidades para la partici-
pación activa, el fortalecimiento del tejido social y la promoción de una sociedad 
más inclusiva y saludable.

Es preciso aclarar que sus competencias no son de uso exclusivo en los eventos 
deportivos; también es un profesional capacitado y determinante a la hora de crear 
políticas públicas deportivas. Está familiarizado con las dinámicas actuales de la 
sociedad y comprende cuáles son sus necesidades específicas de mejora.

34. Globalización deportiva

Desde el discurso sociológico, la globalización del deporte hace alusión al aprove-
chamiento de esta como una práctica social, en la cual la igualdad de oportunida-
des y la inclusión son pilares fundamentales; sin embargo, en muchas ocasiones, 
esto puede quedar en una simple utopía (Alatuve, 2020).

En las últimas décadas, el discurso académico ha respaldado la idea de una nue-
va interpretación de la cultura del deporte, en contraposición al cientificismo y 
economicismo predominante en el deporte. Desde 1976, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Naciones Unidas, 1966) estableció que 
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el deporte es uno de los derechos sociales. Además, en 1978, con la adopción de 
la Carta Internacional de Educación Física y Deporte por la Conferencia General  
de la Unesco (2018) en París, se ratificó que el deporte, la educación física y la re-
creación son componentes esenciales del sistema educativo para la formación  
integral de las personas y el enriquecimiento cultural.

En este sentido, se presentan dos conceptos que parecen complementarios, pero 
que, lejos de serlo, resultan antagónicos: el deporte para todos y el deporte profe-
sional. En la actualidad, el reemplazo de las antiguas formas de aprovechamiento 
del tiempo libre, centradas en el disfrute como medio y fin de la práctica deportiva, 
no se ajustan al impulso incontrolable que la sociedad global le imprime a un even-
to que se enmarca en una etapa superior de desarrollo histórico (Mendoza, 2016).

Según Briceño (2002):

Los términos “deporte global”, “deporte globalizado”, son juegos de palabras 
que describen la relación biunívoca existente entre una institución social 
de gran importancia para los habitantes del mundo y el ethos social que 
la define. El ethos social se define como la totalidad de rasgos y modos de 
comportamiento que conforman la identidad de una persona, su grupo, su 
comunidad y su entorno. (p. 3)

Para Méler y de Ugarte (2004), el Fondo Monetario Internacional (FMI) define la glo-
balización como 

la interdependencia creciente del conjunto de los países del mundo, 
provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones de 
bienes y servicios de los flujos internacionales de capitales, y de la dimensión 
generalizada y acelerada de la tecnología. (p. 22)

El concepto se enfoca en el aumento del intercambio de flujos informativos como 
resultado de la masificación del uso de Internet, la telefonía celular y la televisión 
por suscripción, con el fin de definir los mecanismos de expansión del proceso glo-
balizador.

Según Estefanía (2001):

Esto se debe a la capacidad de intercambiar y transmitir información a los sitios 
más remotos en tiempo real, en cualquier lugar de la geografía mundial, lo que 
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lejos de resaltar las particularidades propias de un mundo donde prima la 
heterogeneidad, pretenden establecer una occidentalización progresiva donde 
“lo realmente valido es sólo lo moderno y lo “Moderno es sólo lo occidental”. 
(p. 3)

Históricamente, el deporte para todos se desarrolló en contraposición al deporte pro-
fesional. No obstante, es importante reconocer que algunas federaciones deportivas 
han contribuido más a su expansión que otras. De acuerdo con Cagigal (1981):

El Deporte Para Todos tiene como objetivo garantizar que todos los 
ciudadanos, independientemente de sus características físicas o biológicas, 
tengan la oportunidad de participar en actividades deportivas y físicas sin 
discriminación. Este esfuerzo se asemeja al periodo histórico del deporte 
amateur y el olimpismo de Pierre de Coubertain. (p. 8)

Según la construcción de una racionalidad económica basada en nuevas relaciones, 
el deporte profesional, en el marco de la globalización, se adapta a las relaciones ideo-
lógicas que definen los valores del evento, a las relaciones de cooperación que están 
presentes en la estandarización de los objetivos del deporte con los de los medios y 
en los convenios corporativos que lo caracterizan, y a las relaciones de regulación que 
fomentan las bases jurídicas que sustentan el deporte profesional.

Ahora bien, el deporte denominado como práctica social se entiende como: “una 
institución industrial de competición física reglamentada” (Brohm, 1982, p. 15). La 
práctica asociada con el término ‘profesional’ está subordinada a un sistema social 
donde las categorías de capital tienen significado y función en un período histórico 
específico, analizándose desde el principio hasta el final, desde su definición, carac-
terísticas reales y valores axiológicos representativos.

La estimación del deporte se basa en la cantidad de capital producido, lo que lo 
convierte en una de las empresas más grandes del sector del espectáculo y el entre-
tenimiento debido a su complejo entramado industrial. En 2008, el Comité Olímpico 
Internacional (COI) ganó mil setecientos millones de dólares (1 700 000 000 USD) a 
través de la venta de derechos de transmisión por televisión e Internet. Esto repre-
senta un aumento significativo en comparación con el millón doscientos (1 200 000 
USD) obtenido en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960, cuando se vendió por 
primera vez el derecho de transmisión (Tejado 2008).
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Alatuve (2020) señala que en el sistema deportivo internacional existen entidades 
económicas públicas y privadas que se ocupan de la promoción, organización, fi-
nanciamiento y regulación del deporte, considerado fundamentalmente como una 
industria económica. Además, se destaca la importancia de la negociación bajo la 
lógica del “ganar/ganar” en este contexto, caracterizado por una situación de inter-
dependencia y dependencia.

Finalmente, la gestión deportiva desarrolla un papel clave en todo este proceso de 
globalización, toda vez que una eficaz gestión propenderá la expansión del deporte 
de manera global, trascendiendo fronteras de manera real, inclusiva y organizada.

La elaboración de un glosario de términos para la gestión social 
del deporte es un esfuerzo fundamental que impacta directamente 

el desarrollo regional, especialmente en Bogotá y Cundinamarca. 
Este recurso facilita la creación de un lenguaje común entre los 

actores involucrados en la gestión deportiva, promoviendo una mejor 
comunicación y comprensión de las políticas y proyectos orientados 

al deporte social y comunitario. En una región como la zona centro 
Bogotá y Cundinamarca, donde el deporte es una herramienta 

clave para la cohesión social, este glosario fortalece la capacidad 
de los gestores y profesionales para responder a las necesidades 

específicas de la comunidad.

Asimismo, el impacto regional del glosario se extiende para la mejora 
de políticas públicas y programas deportivos, al proporcionar una 
base sólida para la toma de decisiones informadas. Al alinear las 

estrategias de gestión deportiva con las necesidades y realidades 
locales, se potencia el desarrollo social y se contribuye al bienestar de 
la comunidad, creando espacios que promueven la salud, la cohesión 

social y la formación de ciudadanos activos y comprometidos, ya que el 
deporte social no solo impacta en el bienestar físico de los participantes, 

sino también su salud mental y emocional, lo que contribuye a la 
formación de identidades colectivas y al fortalecimiento del tejido social 

en la región.

Yenni Andrea Pedreros Bernal 
Líder Zonal Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades 
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-H-

35. Hipermercantilización del deporte

El deporte, tal y como lo conocemos en la contemporaneidad, forma parte activa 
de un engranaje económico ligado a las actuales sociedades capitalistas y neolibe-
rales. Como mercancías, las prácticas deportivas llevan consigo los principios de la 
sociedad neoliberal, en los que la explotación del cuerpo humano y el intercambio 
de rendimientos, habilidades, victorias y derrotas en términos de ganancias, maxi-
mización del lucro, vínculos con multinacionales y capacidad publicitaria vinculada 
al consumo predominan en la sociedad del rendimiento y el espectáculo.

Para Balboa (2021), la emergencia de la vinculación entre el deporte y el mercan-
tilismo se establece alrededor de la figura mediática de Michael Jordan. Al citar el 
estudio realizado por Lafeber en 2002, titulado Michael Jordan and the new global 
capitalism, el autor argumenta que fue a partir del surgimiento de este ícono cuando 
se produjo la aparición de una nueva forma de consumo a través del mercantilismo 
y la publicidad. En el caso del basquetbolista norteamericano, se firmó el primer 
contrato multimillonario con una empresa de ropa deportiva (Nike), con un impacto 
global incalculable, ya que las zapatillas “Air Jordan” han sido las más vendidas en la 
historia. Incluso, clubes de fútbol como el Paris Saint-German de Francia han repli-
cado la venta de productos de una figura ajena al balompié, hecho que refuerza la 
influencia de su símbolo cultural y económico.

Brohm y Ollier (2019), desde una perspectiva de la teoría crítica del deporte, plantean 
en un ensayo titulado El deporte como arma de distracción masiva que el campo de-
portivo ha venido consolidando estratégicamente alianzas con las multinacionales 
con el objetivo de producir “cíborgs” del rendimiento corporal, como cuota inicial 
de las futuras “biomercancías” de una humanidad mejorada que se vislumbra en el 
futuro. Esto ocurre al interior de un escenario en el que los antiguos estados-nación 
vienen cediendo su soberanía a la lógica del mercado, debilitándose el carácter de 
lo público, entre ellos derechos humanos fundamentales como el acceso al depor-
te, y en el que una élite dirigencial conduce al deporte hacia su valor como mercan-
cía. Citando los casos del fútbol en Europa, el hockey sobre hielo en Norteamérica, 
el béisbol o el fútbol americano en Estados Unidos y el cricket en Asia, los autores 
argumentan cómo se vienen perpetuando estas lógicas del deporte al servicio de 
la acumulación de riquezas y la explotación de deportistas y espectadores (Brohm 
y Ollier, 2019).
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Este análisis crítico también alcanza otras prácticas corporales deportivizadas. Por 
ejemplo, las manifestaciones modernas que permiten a los individuos “reencontrar 
sus cuerpos”, cercenados por lo que los autores denominan “estructuras 
alienantes del trabajo repetitivo”, al mismo tiempo propician cierta apología  
a un cuerpo apolítico y desideologizado en un mundo de aparente libertad para 
escoger, pero que representa un narcisismo instalado en el propio cuerpo. Allí,  
conceptos como “capital corporal sano” representan la manera en que estas 
prácticas, entre las que se cuentan el ciclismo, el running, las carreras de aventura 
en la naturaleza, las maratones y las marchas, entre otras, enmascaran un 
“nomadismo turístico neocolonial” nocivo para el medioambiente, excesivamente 
consumista y que refleja cierta impotencia y descompromiso político para afrontar 
colectivamente la realidad social actual (Brohm y Ollier, 2019).

 
-I-

36. Identidad deportiva

Es la configuración del sujeto enfocada en preferencias, elecciones y sentimientos 
de pertenencia colectiva deportiva. Se trata de un proceso de manifestación de sí 
mismo, proyectado a través del sentido de pertenencia, valores, conducta y carac-
terísticas en estrecha relación simbólica con el deporte y sus manifestaciones. 

La identidad deportiva se construye y reconstruye de manera continua alrededor 
del deporte. En ella, la cultura, lo material y lo social tienen un rol preponderante, 
puesto que aspectos como rasgos culturales compartidos, tales como lenguajes, 
símbolos, creencias, comidas, fiestas y vestimentas, entre otros, tienen un impacto 
significativo en la manera en que los individuos se identifican y se sienten represen-
tados dentro de una comunidad deportiva.

De esta forma, la identidad deportiva se convierte en un reflejo de la interacción 
entre el individuo, su entorno y la cultura deportiva que lo rodea. Además, como lo 
mencionan Quevedo y Montero (2020), esta condiciona los valores, sentimientos y 
cualidades positivas en actividades deportivas, pudiéndose construir tanto desde 
lo individual como desde lo colectivo. 
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Montero (2013) define identidad deportiva de la siguiente manera:

Atributo de las colectividades humanas expresada mediante representaciones 
sociales centradas en la actividad deportiva, modelada por la conciencia 
de mismidad, que entraña integridad, diferencias que se presuponen y 
sentido de pertenencia hacia el deporte, grupos de atletas, practicantes 
y otros componentes personales que confluyen de modo constante en 
espacios afines. Implica confrontación de necesidades, experiencias, valores, 
creencias, actitudes, aspiraciones, costumbres, educación e instrucción, 
significados, y otros elementos, relacionados con cualquier dimensión del 
hecho deportivo. (p. 6)

Desde el ámbito de la gestión deportiva, la identidad deportiva tiene una influencia 
significativa en el desarrollo deportivo, atlético, organizacional y social, y, según di-
versos autores, se puede proyectar como línea de investigación. A nivel deportivo 
y atlético, la identidad deportiva promueve el rendimiento, la motivación, el creci-
miento de los atletas y la cohesión del equipo, puesto que interviene en la motiva-
ción, el espíritu de equipo, la resiliencia, el manejo de la adversidad, el desarrollo 
personal y profesional, y la retención y proyección del atleta o equipo. Estos aspec-
tos influyen significativamente en las buenas gestiones y el cumplimiento de metas 
dentro de las organizaciones e instituciones deportivas.

Desde el desarrollo organizacional, esta identidad se refleja en la misión y visión de 
la organización, así como en la definición de estrategias y objetivos a largo plazo. 
También impacta en la cultura organizacional, promoviendo valores como la inclu-
sión y la diversidad cuando la identidad se centra en la justicia y la equidad. La iden-
tidad corporativa transmite “lo que la empresa es” mediante una identidad tanto 
conceptual (integrada por cuestiones como misión, visión y responsabilidad social) 
como visual (logotipo, tipografía, colores).

A nivel social, la identidad deportiva es un factor clave dentro de la gestión depor-
tiva, puesto que a partir de ella se pueden generar procesos de conexión y comuni-
cación con la comunidad, intervenir en la gestión de problemáticas sociales y pro-
piciar valores como el fair play, la empatía, el trabajo en equipo, el desarrollo de la 
ciudadanía, la construcción de identidad, el sentido de pertenencia, la igualdad y la 
equidad, así como la organización y participación de iniciativas socio-deportivas.
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37. Indicadores sociales del deporte

En Colombia, la Ley 181 (1995) tuvo como objetivo principal establecer un Siste-
ma Nacional del Deporte, una estrategia efectiva para garantizar el acceso de la 
ciudadanía a las políticas públicas deportivas sectoriales a través de procesos de 
planificación, en un contexto político y social caracterizado por el neoliberalismo. 
Las comunidades afectadas por este modelo han identificado problemas como la 
incertidumbre y la sensación de inseguridad, que se reflejan en la situación laboral 
debido a la disminución de la posibilidad de un trabajo estable. Además, esto se 
suma a los altos niveles de violencia social, empobrecimiento progresivo y la de-
pendencia de una economía global inestable, errática y carente de presupuestos a 
mediano y largo plazo.

Para comprender el concepto de indicadores sociales del deporte, es importante 
resaltar su coexistencia con las políticas públicas de un país, comunidad o región. 
En este sentido, se parte de la concepción de que estas no son neutras y tienen una 
intención, por lo que no buscan resolver un solo problema (Easton, 1999).

En la mayoría de los casos estudiados, se evidencia una visión sistémica de los in-
dicadores sociales, los cuales podrían considerarse como un conjunto de proble-
mas percibidos, incluso si las autoridades legítimas están involucradas activamente 
(Mény y Thoenig, 1992).

Diez et al. (2013):

Afirman que existen dos corrientes que se dirigen a la clasificación de las 
políticas públicas. La primera es la que concibe e instrumenta las políticas 
públicas “desde arriba” debido al diseño basado en conceptos teóricos e 
información secundaria, pero sin un involucramiento real de los actores con los 
problemas locales. Los autores de hoy en día ofrecen una visión “desde abajo”, 
al incluir a los actores en el proceso, lo que los convierte en creadores y objeto 
de la política pública. (p. 18) 

En esta última perspectiva, Muller et al. (2010) sostienen que las políticas públicas 
son una estructura de actores que reconocen su racionalidad, el papel de la ad-
ministración pública y las redes de actores, poniendo al Estado en acción. Estos 
modelos de política pública dan cuenta, igualmente, de un patrón de indicadores. 
En este caso, se hace alusión a las políticas públicas deportivas, que, como conse-
cuencia, establecen estándares o indicadores sociales del deporte, pues, con base 
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en ellos, se crean y elaboran políticas que atiendan problemáticas de manera trans-
versal, así como otras áreas de atención.

En la construcción de indicadores, estos se entienden como mecanismos para me-
jorar el conocimiento de una variedad de temas relacionados con la vida social y la 
comprensión de los modelos de bienestar asociados con ellos. Para Cecchini (2005):

Hay dos corrientes principales que explican cómo se enfocan las políticas hacia 
el bienestar: la perspectiva utilitarista propuesta por Mill (1991) y la perspectiva 
de Bentham (2008), que sostiene que una sociedad buena es aquella que 
brinda la mayor satisfacción al mayor número de ciudadanos. (p. 4) 

Desde la perspectiva del bienestar social o de la justicia como equidad, se argu-
menta que el bienestar social se maximiza cuando una sociedad ha maximizado 
el bienestar mínimo de todos los ciudadanos. Esta perspectiva podría coincidir la 
idea de que los indicadores sociales permiten una interpretación de las dinámicas 
sociales a través de la observación más allá de las estadísticas (Cecchini; 2005; Mu-
ller, 2010).

Ahora bien, al aterrizar en los indicadores sociales deportivos, en la actualidad, re-
sulta complicado determinar, por ejemplo, cuál ha sido el verdadero beneficio para 
el sistema educativo en términos de los beneficiarios (estudiantes e instituciones) 
tras haber llevado a cabo el programa de Juegos Intercolegiados durante varios 
años, o cuál ha sido el impacto del mismo programa en el desarrollo de una disci-
plina deportiva o en el alto rendimiento. ¿Qué indicadores permiten esta medición? 
Por otro lado, ¿cómo han afectado los Juegos Deportivos Nacionales a la sociedad 
y al sector en particular en las áreas que podrían ser sede de ellos?

Dos grupos de indicadores son los más utilizados en el deporte en aras de evaluar y 
conocer las necesidades de una población: los indicadores de efecto y los indicado-
res de impacto. Estos constituyen los dos principales componentes de un sistema 
de evaluación. Así mismo, la implementación de metodologías propias de la pros-
pectiva permite identificar variables relevantes para evaluar a el largo plazo: 

1. Indicadores de efecto. También conocidos como indicadores 
sectoriales, permiten determinar cuál ha sido el impacto a lo largo 
del tiempo (después de la ejecución del plan, programa o proyecto) 
en términos de cómo la sociedad, los usuarios o los beneficiarios 
los han incorporado efectivamente en el ámbito propio del sector. 
Por ejemplo, el impacto de un programa de formación deportiva 
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en los hábitos de vida saludable se puede observar a través de las 
tasas de participación.

2. Indicadores de impacto. Permiten evaluar la misión de la 
organización utilizando sus objetivos fundamentales, como su 
contribución al desarrollo integral del individuo, el mejoramiento de 
la calidad de vida de la ciudadanía y el bienestar de la comunidad.

Ahora bien, la relación de la gestión deportiva con los indicadores sociales del de-
porte es fundamental. En primer lugar, los indicadores brindan información sobre 
los resultados de un programa o evento deportivo, lo que permite evaluar qué tan 
efectivo ha sido, qué se puede mejorar y, sobre todo, si resuelve las problemáticas 
presentes previamente identificadas por la gestión deportiva. Se trata de una re-
lación de interdependencia, pues permite una mejor atención a la necesidades de 
una sociedad y una mayor capacidad de respuesta ante ellas.

38. Industrias culturales

Este concepto fue acuñado por los filósofos representantes de la llamada Escuela 
de Frankfurt, Theodor Adorno y Max Horkheimer, primeramente en el ensayo titu-
lado La industria cultural. Iluminismo como mistificación de masas de 1944, pu-
blicado en 1947 en el libro Dialéctica de iluminismo. Además, fue desarrollado en 
un ensayo titulado La industria cultural, publicado en 1967 por Adorno (Adorno, 
1967). Cabe anotar que el concepto surgió en un contexto histórico marcado por 
la Primera y Segunda Guerra Mundial, el ascenso de regímenes totalitarios como 
el nazismo, así como la emergencia de la sociedad de masas como producto del 
capitalismo emergente en los Estados Unidos, país donde ambos filósofos vivieron 
su exilio como pensadores críticos de la modernidad.

En términos generales, y considerando distintas modificaciones del concepto de 
acuerdo con varios episodios propios de la trayectoria intelectual de los autores, la 
industria cultural puede referirse a la constitución de todo un entramado de pro-
ducción artística y cultural que instrumentaliza el objeto artístico, alejándolo de su 
propio sentido como producto de la cultura en la cual está inmerso y lo supedita a 
valores externos (comerciales), tales como las leyes del mercado y el consumo.

Para los autores, la sociedad funciona a partir de un sistema organizado que se 
compone de subsistemas. Dichos componentes se articulan en torno a una razón 
o tipo de poder y, para el caso de la sociedad capitalista, se trata de una razón ins-



66

Conceptos clave de la gestión deportiva con enfoque social Jiménez Muñoz, J., Betancourt Delgado, S., Moreno Parra, M. y Pérez Clavijo, W

trumental dirigida a la conservación y a la reproducción de un orden social, político 
e ideológico mediante la creación de artefactos (dispositivos tecnológicos diversos) 
que cumplan con dichos objetivos de la cultura de masas, así como la producción 
de individuos convertidos en consumidores con determinados hábitos de consumo 
relacionados con el ocio o tiempo libre.

En la actualidad, las industrias culturales representan para las organizaciones mul-
tilaterales como la Unesco todos aquellos “sectores de actividad que tienen como 
objeto principal la creatividad, la producción o reproducción, la promoción, la di-
fusión y la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultu-
ral, artístico o patrimonial” (Moya y De Oliveira, 2023, p. 17). Esta gran estructura, 
consolidada como un sector productivo más, es concebida en nuestras sociedades 
capitalistas modernas como:

[…] un entramado complejo que va más allá del deporte como competición 
o juego puro. Se trata del propio poder y de una industria cultural en auge, 
en la que grandes inversores ven un nicho de mercado de gran explotación, 
especialmente en Europa, que, al contrario de Estados Unidos, no había 
sido llevado a las dimensiones que se trazan en estas páginas. El deporte en 
general y el fútbol en particular deben ser analizados desde perspectivas que 
entronquen con el análisis de la estructura de poder, y en ello también están 
unos medios de comunicación incapacitados para ofrecer la realidad compleja 
que opera hoy en el sector, puesto que forma parte de él. (Moya y De Oliveira, 
2023, p. 230) 

Es así como, en los países más desarrollados, deportes como el fútbol represen-
tan un gran porcentaje del producto interno bruto (PIB), condensan la inversión de 
grandes multinacionales, son objeto de tensiones geopolíticas. Además, su valor 
artístico y patrimonial es alto, pues incorporan valores culturales preservados en 
museos, entre otros. 

Por ello, resulta importante entonces entender que, como un sector productivo 
más, el deporte, en su dimensión de industria cultural, representa el poder en cual-
quiera de sus facetas (económica, política-ideológica) y, por tanto, está sujeto a 
procesos de exclusión, desigualdad y concentración de la riqueza.
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39. Innovación social

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, s. f.) “definió la in-
novación social como nuevas formas de gestión, administración, ejecución, instru-
mentos, herramientas, combinaciones de factores orientadas a mejorar las condi-
ciones sociales y de vida en general de la población de la región” (p. 1). 

La innovación social es una apuesta para aportar a la construcción de paz, em-
pleando como herramientas fundamentales el deporte y la educación, así como 
la implementación de nuevas ideas, productos y servicios, proporcionando de ese 
modo un cambio social.

Por consiguiente, la innovación social tiene como objetivo satisfacer las necesida-
des de la sociedad, atender y brindar soluciones a las problemáticas y mejorar la 
calidad de vida de las personas. Por ello, se centra en la colaboración, la creación 
y la sostenibilidad. La innovación social no solo tiene como objetivo resolver pro-
blemáticas específicas, sino también generar un impacto positivo en la sociedad, 
promoviendo el bienestar, la calidad de vida y la justicia social.

Ahora bien, la innovación social y la gestión deportiva se encuentran relacionadas 
porque comparten el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas, 
promoviendo el bienestar y el desarrollo de la comunidad. Así mismo, aporta nue-
vas ideas que pueden transformar la manera en que se gestionan y organizan las 
actividades deportivas. 

El gestor deportivo desempeña un papel determinante en la innovación social, 
pues es el encargado de identificar las problemáticas sociales y, con base en ellas, 
desarrollar propuestas capaces de generar un impacto, empleando como vehículo 
principal el deporte, la inclusión y la educación para beneficiar a la sociedad.

40. Instrumentalización del deporte

Desde sus inicios, el deporte, especialmente en su vertiente competitiva, ha estado 
sometido a diversos intereses ajenos a su naturaleza, pautada en fines éticos, como 
los establecidos, por ejemplo, en su tendencia agonística, es decir, de lucha bajo 
condiciones iguales, o en los principios consagrados por las cartas universales de 
derechos humanos.
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Para Sarremejane (2016), desde la perspectiva de la filosofía del deporte existen 
tres niveles que configuran la instrumentalización del deporte, vehiculados por su 
importancia mediática en el actual sistema productivo y los procesos de mundiali-
zación y globalización decurrentes: la instrumentalización del cuerpo del atleta, del 
sistema mundial organizado y de la ética. 

En primera instancia, encontramos la instrumentalización del cuerpo del atleta, en la 
que el deportista es objeto de múltiples presiones, como el entrenamiento y la ex-
posición a síndromes como el burnout, lo que provoca que se vea enajenado de su 
propio cuerpo. Este deja de ser parte constitutiva de su personalidad, para volverse 
exclusivamente un instrumento, vinculado la mayoría de veces a la competición.

El segundo nivel, la instrumentalización del deporte en un sistema mundial organi-
zado, incluye tres formas específicas en las que se configura:

1. Instrumentalización económica: mediada por los procesos de 
liberalización deportiva o sujeción a la lógica del mercado, que 
incluye fenómenos como la preponderancia del factor, los diferentes 
patrocinios, los procesos de profesionalización, la libre circulación 
de los jugadores, la creación de sociedades anónimas deportivas y la 
pérdida de soberanía e independencia de los comités y federaciones 
internacionales. 

2. Instrumentalización mediática: incluye la influencia que ejerce todo 
el conglomerado de retransmisión de los eventos deportivos, como 
la prensa escrita, la radio fusión y el canal de la imagen (televisión e 
internet). Por ejemplo, cualquier medio tiene el poder de “performatizar 
la experiencia”; esto es, de interpretar un hecho y acomodarlo en el 
marco de un relato sometido a diversos intereses. 

3. Instrumentalización política: el deporte ha servido históricamente para 
demostrar una posición de poder, una relación de fuerza o un lugar de 
reconocimiento en el escenario geopolítico mundial.

El tercer nivel, se refiere a la instrumentalización de la ética en el sistema mundial 
del deporte. A través de una refinada estrategia de patrocinio ciudadano y mece-
nazgo deportivo, conocida como Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), se 
busca proteger y mejorar la imagen de distintas federaciones, comités y empresas 
vinculadas al deporte. Dichas estrategias pretenden, mediante del uso de un con-
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junto de valores como la paz, la igualdad, los derechos humanos, la prevención de 
la violencia y el civismo en el deporte, así como la educación y las campañas am-
bientalistas ligadas al desarrollo sostenible, contrarrestar la mala imagen que en 
ocasiones se propaga a través de los medios de comunicación. 

Para el gestor deportivo, reflexionar sobre las variadas formas en que el deporte 
es instrumentalizado por un medio con un fin externo a sí mismo, en su carácter 
natural de agonística y valores deportivos, resulta importante, en primera medi-
da, porque las actuales políticas de fomento al deporte se ven permeadas por va-
riados intereses, muchos de ellos mercantilistas, que menoscaban la dignidad de  
los deportistas. Por otro lado, se erige aquí la importancia que tiene la promoción 
del deporte social comunitario y el deporte formativo para el desarrollo humano y 
social del país.

 
-L-

41. Liderazgo deportivo

La dificultad que conlleva la definición del liderazgo viene acentuada por el hecho 
de que el concepto de liderazgo está estrechamente relacionado con otros con-
ceptos como poder, influencia y autoridad, etcétera, los cuales también presentan 
grandes complicaciones al momento de ser definidos (Canto, 1994). Debido a esto, 
han surgido múltiples intentos por precisar su significado. Algunos autores han  
llegado al consenso de que el liderazgo deportivo “es un mecanismo que permi-
te orientar y coordinar a los miembros de cualquier organización hacia el alcance  
de sus objetivos, tanto empresariales como deportivos” (Unisport, 2022, p. 1).

El liderazgo deportivo se entiende como el mecanismo por medio del cual una 
persona, conocida como líder deportivo, interviene, dirige y estimula a un equipo, 
selección, o individuos en el campo deportivo para alcanzar objetivos comunes, 
maximizando su rendimiento y potencial. Este tipo de liderazgo no solo se enfoca 
en el rendimiento físico y técnico, sino que también incluye aspectos emocionales, 
psicológicos y sociales para fomentar un entorno positivo y productivo.

Mientras que el liderazgo deportivo se centra en incitar, motivar y desarrollar a los 
individuos y equipos, la gestión deportiva se encarga de proporcionar las estruc-
turas, recursos y estrategias necesarias para conseguir su objetivo: el éxito de un 
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equipo. Ambos conceptos forman la base para un entorno deportivo exitoso y sos-
tenible, en el cual los objetivos pueden ser alcanzados de manera eficaz.

El gestor deportivo y la gestión deportiva como disciplina desempeñan una impres-
cindible participación, pues son los encargados de formar a los líderes, brindarles 
herramientas y competencias esenciales para que estos puedan asumir la respon-
sabilidad de dirigir una organización deportiva, un evento, un equipo, un torneo, 
entre otros.

-M-

42. Marketing en gestión deportiva 

Keller (2012) define el marketing como 

una orientación —filosofo o sistema de pensamiento— de dirección que 
sostiene que la clave para alcanzar las metas de la organización reside en 
averiguar las necesidades y deseos del mercado objetivo y adaptarse para 
ofrecer las satisfacciones deseadas por el mercado mejor y más eficientemente 
que la competencia. (p. 45) 

Con el objetivo de destacar el principio del marketing: satisfacer al consumidor, es 
imprescindible reconocer las necesidades, deseos y posibles demandas de cada 
consumidor o grupo de consumidores, no solo las de los proveedores. Esta defi-
nición sugiere que el marketing es efectivo cuando puede vender o “colocar” un 
producto en el mercado.

Al analizar el marketing en el deporte, a menudo se mencionan los espacios 
deportivos municipales y sus actividades, así como los grandes clubes deportivos 
profesionales; además de los clubes y gimnasios privados, también se considera 
la venta de material deportivo. Aunque se pueden aplicar ideas y métodos  
de marketing deportivo en cada uno de ellos, es cierto que esta intervención debe 
llevarse a cabo de manera diferente. El primer paso para crear un plan de marketing 
debe ser diferenciar entre posibles grupos y necesidades. En otras palabras, 
identificar primero y clasificar después.
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Las necesidades y deseos de cada persona son el punto de partida de cualquier 
demanda. Para subsistir, todas las personas en el mundo necesitan bienes; sin em-
bargo, dichas necesidades se priorizan y dependen de las necesidades y deseos 
específicos de cada individuo. Estos se convierten en demandas de bienes o ser-
vicios por los que están dispuestos a pagar un precio. Desde una perspectiva de 
marketing, se deben identificar estos conceptos para poder usarlos en el mercado 
y comprender la importancia de reconocer la falta de un bien básico o necesario. 
Por ejemplo, la falta de alimentos o agua es una necesidad.

El marketing y la gestión deportiva se relacionan entre sí, toda vez que el marke-
ting implica la aplicación de estrategias y tácticas para atraer al público deportivo. 
Esto se traduce en la promoción y comercialización de eventos deportivos, equi-
pos, atletas, productos, servicios y marcas relacionados con los deportes. Este tipo 
de marketing tiene como objetivo junto con la gestión deportiva atraer y retener a 
los fanáticos, aumentar los ingresos, mejorar la visibilidad y el prestigio de las enti-
dades deportivas y fomentar una conexión emocional entre los consumidores y el 
deporte (Triado, 2003).

La gestión deportiva y el marketing deportivo están estrechamente conectados en 
términos sociales, ya que ambos influyen en cómo se promueve y percibe el de-
porte en la sociedad, y en cómo se utilizan las estrategias de marketing para lo-
grar impactos sociales positivos. Este vínculo es clave para maximizar la inclusión, 
el bienestar comunitario y la participación en el deporte, al tiempo que se generan 
beneficios económicos.

43. Medios sociales en gestión deportiva

Los medios sociales constituyen una estructura socio-tecnológica que sostiene el 
sistema de información e intercambio de bienes culturales en el mundo y promue-
ven la masificación de diversos aspectos de la cultura.

Los medios sociales en la gestión deportiva son una serie de estrategias que no 
solo promueven un proceso de formación donde se involucran los aspectos edu-
cativos, pedagógicos y deportivos, sino también permiten que las organizaciones 
deportivas desarrollen emprendimientos y estrategias de marketing con productos 
o servicios que satisfagan las necesidades de los clientes (López-Carril et al., 2019). 
Para ello, utilizan herramientas de comunicación como redes sociales y platafor-
mas digitales, entre otros.  
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-N-

44. Neoliberalismo

El neoliberalismo, en la fase actual del sistema capitalista financiero, puede de-
finirse como una doctrina económica con efectos políticos que afecta tanto a  
las naciones como al mundo en general. Tiene sus orígenes en el antiguo liberalis-
mo propuesto por el filósofo y economista escocés Adam Smith en su más famosa 
obra titulada La riqueza de las naciones de 1776, en el que se plantean principios 
básicos del desarrollo económico, tales como la lógica de la competencia y la divi-
sión del trabajo. Sin embargo, el concepto de la “mano invisible” es el principio más  
importante, pues describe cómo las acciones individuales, desplegadas por el in-
terés particular, pueden llevar al beneficio colectivo de toda una sociedad. De esta 
manera, la búsqueda de una “libertad económica” a través de la disminución de 
cualquier restricción comercial impuesta por los gobiernos podría llevar al desarro-
llo y la riqueza de los países.

Sin embargo, el neoliberalismo, surgido en los periodos de entreguerras del siglo 
XX, reformulará esta restricción gubernamental y, por el contrario, buscará promo-
ver, a través de acuerdos transnacionales, políticas globalizantes y la articulación 
de distintas organizaciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE), influencias específicas y directas en la formulación de políticas pú-
blicas en diversos países. Estas políticas abarcan áreas como la salud, la educación, 
el sistema pensional, los acuerdos económicos y el endeudamiento de los países, 
entre otros.

De esta manera, mientras que el liberalismo proclamaba la “mano invisible”, el neo-
liberalismo propone una intervención directa del gobierno que ubique al mercado 
como el motor del desarrollo. Así, fenómenos como las actuales políticas de priva-
tización amenazan con erosionar los derechos humanos fundamentales consagra-
dos en las constituciones de cada país, tales como el acceso a servicios públicos 
de calidad, al tiempo que facilitan el enriquecimiento de grandes empresarios a 
costas de la explotación de trabajadores, quienes cada vez están más desposeídos 
de garantías laborales.

Pensadores contemporáneos han planteado críticas al actual sistema neoliberal. 
Por ejemplo, el sociólogo Francés Pierre Bourdieu (1997) establece que bajo la de-
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nominada “violencia estructural del desempleo”, se crea en los trabajadores un 
ambiente generalizado de desconfianza, inseguridad, angustia y estrés. Dicho am-
biente garantizará la constitución de un ejército de reserva de mano de obra preca-
rizada, sometido a una constante amenaza de desempleo. Esto, además, explica la 
adhesión de todos los trabajadores a los caprichos de una teoría microeconómica 
de carácter darwinista. 

Por su parte, el filósofo francés Michel Foucault (2007) sostuvo que el neoliberalis-
mo, más allá de constituirse en una teoría o doctrina económica, se despliega como 
una racionalidad política, es decir, una manera de pensar, ser y vivir, que instala el 
modelo de empresa en cualquier escenario de la vida. Por ejemplo, los padres que 
invierten en la educación de sus hijos lo hacen como una inversión rentable, pues 
creen que esta maximizará sus chances de poder competir en el mercado laboral.

Para el campo de la gestión deportiva es importante reflexionar sobre el hecho de 
que el deporte se constituye en un derecho humano fundamental, consagrado en 
la Constitución colombiana. Por ende, debe ser garantizado como prioridad en el 
gasto público de cualquier Gobierno. De esta manera, se establece como prioridad 
la promoción del deporte para todos, con un enfoque social, a través de la formula-
ción de políticas públicas que combatan las constantes amenazas de privatización 
y abandono de los territorios, entre otras dificultades de acceso.

 
-O-

45. Organizaciones deportivas

Las organizaciones deportivas pueden definirse como el conjunto de fuerzas, accio-
nes, comportamientos o tendencias externas a la propia organización que inciden, 
o pueden incidir en el futuro, directa o indirectamente, en ella (Roche, 2007). De con-
formidad con el Decreto 1228 (1995), se considera a las organizaciones deportivas 
como entidades estructuradas y constituidas formalmente, cuyo objetivo principal 
es la promoción, desarrollo, administración y regulación de actividades deportivas 
y recreativas. Dichas organizaciones pueden ser públicas, creadas por el Estado; 
privadas, establecidas por particulares, o de carácter mixto, formadas tanto por 
particulares como por el Estado. Estas pueden funcionar de manera local, nacional 
e incluso internacional, como en el caso de la Federación Internacional de Fútbol 
Asociado (FIFA).
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Para Cardona y Cardona (2020) las organizaciones deportivas se ven sometidas a las 
grandes transformaciones de la actual sociedad digital, como si fuesen cualquier 
otra organización u institución. Esto se debe a que cuentan con estructuras, recur-
sos y capacidades compartidas, así como planes, proyectos y objetivos en común, 
además de teorías, principios y estrategias organizacionales provenientes de estu-
dios en administración y gestión.

En un estudio realizado a través de un panel de expertos, Cardona y Cardona (2020) 
agruparon una serie de retos contemporáneos que la gestión de organizaciones de-
portivas requiere: 

1. Innovación, marketing y nuevos modelos de negocio. Este reto implica 
la dinamización de mercados, la atención a las necesidades de la actual era 
digital y la creatividad requerida para tomar decisiones de vanguardia.

2. Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Incluye 
el impacto de las redes sociales y los e-sports. Dichos escenarios son 
fundamentales, ya que configuran nuevos dispositivos de subjetivación, 
es decir, de configuración de comportamientos y actitudes de usuarios y 
beneficiarios. 

3. Contribución del deporte y la actividad física en el bienestar de las 
comunidades. Se analizan tres dimensiones: social, económico y salud. 

4. Responsabilidad social de formación de profesionales. En coherencia 
con los anteriores retos, las universidades enfrentan el desafío de crear 
espacios de formación de pregrado y posgrado pertinentes para dirigentes 
deportivos. 

5. Articulación entre organizaciones del sector y el trabajo en redes. Las 
nuevas dinámicas digitales para responder a los principales problemas 
puestos al sector.

En el contexto colombiano, Fonseca et al. (2024) discuten tres aspectos fundamen-
tales en la constitución de las organizaciones deportivas: la perspectiva de la res-
ponsabilidad social empresarial como filosofía corporativa proveniente del mun-
do de la empresa, la gobernanza entendida como la relación con los procesos que 
desarrolla la gerencia al interior de la organización, con el fin de cumplir las metas 
establecidas, y la sostenibilidad de las organizaciones deportivas en relación con 
los objetivos del desarrollo sostenible.
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Desde dichos aspectos, los autores plantean los principales desafíos que estas or-
ganizaciones deben afrontar, entre los que se encuentran: 

1. Los clubes deportivos, ligas o federaciones deben evaluar 
permanentemente acciones pertinentes orientadas al cuidado del 
grupo de interés interno que mantiene contacto directo con los clientes 
(entrenadores), proveedores y patrocinadores.

2. Mejorar la gobernanza; por ejemplo, asegurar que los gerentes estén 
en la capacidad de implementar acciones y programas que posibiliten 
cambios en las estructuras organizativas, los sistemas de gestión y la 
toma de decisiones. 

3. Brindar reconocimiento a los entrenadores, quienes en su mayoría 
enfrentan condiciones laborales precarias.

4. Desarrollar la responsabilidad social empresarial con la participación 
de diferentes grupos de interés (stakeholders), es decir, con diversos 
agentes externos con los que se fomentan espacios de colaboración y 
cooperación. 

5. Promover políticas formales y organizar recursos destinados a diversas 
actividades en pro de la comunidad, el voluntariado y la protección del 
medio ambiente.

En conclusión, las organizaciones deportivas modernas se apoyan en una gestión 
deportiva que provea herramientas y estrategias consecuentes con un funciona-
miento eficaz en la planificación, organización, dirección y control de actividades 
deportivas, así como en el desarrollo humano y social.

 
-P-

46. Prácticas corporales

Las prácticas corporales hacen referencia a aquellas actividades vinculadas al ám-
bito corporal que forman parte de las manifestaciones culturales. Incluyen técnicas, 
lenguajes y expresiones; además, configuran las culturas corporales humanas. Por 
tratarse de prácticas culturales, las prácticas corporales se transforman según los 
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contextos geográficos, históricos, sociales y culturales. Pueden presentarse de for-
ma organizada y sistemática, o también de forma desestructurada, esporádica y 
espontánea (Carvalho, 2007; Betancourt y Jiménez, 2024; Gonzalez, 2015).  Estas no 
se refieren únicamente a cualquier tipo de actividad física o movimiento humano; 
más bien, engloban aquellos movimientos humanos que forman parte de prácti-
cas históricas y políticas que toman por objeto al cuerpo, que buscan el diálogo, la 
construcción social y la participación colectiva.

Las prácticas corporales son un referencial construido a partir de las ciencias huma-
nas y sociales, con el objetivo de cuestionar el reduccionismo que ejercen sobre el 
cuerpo las ciencias biológicas (Betancourt y Jiménez, 2024). Según Carvalho (2007), 
las prácticas corporales son comprendidas como manifestaciones de la cultura cor-
poral de un determinado grupo y traen consigo los significados que las personas le 
atribuyen. Además, contemplan las vivencias lúdicas y de organización cultural en 
torno a los deseos y necesidades de las personas.

Las prácticas corporales son un elemento esencial dentro de la gestión deportiva, 
ya que no solo aportan al desarrollo físico de los individuos, sino que también enri-
quecen el tejido social y cultural de las comunidades. Al reconocer y valorar el sen-
tido social de las prácticas corporales, los gestores pueden crear entornos, planes 
y programas a partir del deporte social y la gestión social del deporte, que reflejen 
la diversidad y las necesidades de la población y promuevan entornos identitarios 
con transformaciones sociales significativas, mejorando así el bienestar y la salud 
de su población.

47. Políticas públicas deportivas

Las políticas públicas se pueden entender como las diferentes respuestas que un 
gobierno o régimen político da a los problemas que afectan a la sociedad. Las po-
líticas públicas son “las sucesivas respuestas del Estado (del “régimen político” o 
del “gobierno de turno”) frente a situaciones socialmente problemáticas” (Vargas, 
2012). De esta forma, se hace preciso entender que una política pública es un con-
junto de acciones y decisiones gubernamentales destinadas a abordar problemáti-
cas específicas, promoviendo de ese modo el bienestar de una comunidad. Dichas 
acciones y decisiones son formuladas, implementadas y evaluadas a través de le-
yes, decretos, ordenanzas, programas o planes estratégicos (Lera y Suárez 2019).
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Esta definición sirve como punto de partida para estudiar y analizar las políticas pú-
blicas deportivas, permitiendo explorar más a fondo este campo de investigación y 
acción en el deporte.

Desde este marco, las políticas públicas deportivas pertenecen a una rama espe-
cífica del sector deportivo, enfocada en su regulación dentro de una comunidad, 
municipio, departamento o incluso a nivel nacional. Su objetivo central es la incor-
poración del deporte como herramienta para la construcción de paz (Mindeporte, 
2016). Así mismo, buscan fomentar la actividad física y el deporte en aras de contri-
buir a la mejora de la salud, la cohesión social, la educación y la calidad de vida de 
los individuos. 

De la mano con la gestión deportiva, las políticas públicas deportivas pretenden 
garantizar una correcta administración de las diferentes organizaciones, estable-
cimientos y programas deportivos, que se llevan a cabo para contribuir de manera 
significativa a la sociedad.

Desde un plano ideal, una correcta política deportiva debe ser diseñada e imple-
mentada buscando eficiencia y eficacia en la administración de los diversos recur-
sos que dispone cada país y región, pretendiendo además elevar los estándares de 
calidad de vida de sus habitantes a través de la práctica física, deportiva o recreati-
va (Gracia, 2017).

No obstante, diversas problematizaciones emergen al cuestionar los distintos esce-
narios de construcción de estas políticas, en la medida en que son planteadas de 
manera vertical, es decir, concebidas por políticos, muchas veces influenciados por 
grupos de poder, como empresarios, sectores privados y organizaciones multilate-
rales. (Gracia, 2017)

Díaz et al. (2017) sostienen que los gobiernos deben asumir el compromiso de vin-
cular a la población mediante diversos mecanismos de participación, en la medida 
en que advierten que los actores del deporte, tanto aficionados como practican-
tes, constituyen escenarios de participación en clubes y asociaciones. Desde allí, se 
coordinan actividades, muchas de ellas en diálogo permanente con federaciones 
nacionales e internacionales, hecho que refleja la capacidad de convocatoria y de 
gestión de eventos deportivos. Para los autores, solo un sistema deportivo demo-
crático es capaz de reconsiderar su modelo de gestión pública, de modo que se 
potencien mecanismos de construcción de políticas públicas participativas, que 
confluyan en una política nacional deportiva. De esta manera, se favorece un pro-
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ceso desde abajo hacia arriba, que permita visualizar y acoger las principales pro-
blemáticas que la propia población manifiesta.

Ante este panorama de construcción de una política nacional, conviene considerar 
problemáticas locales en la legitimación de esta participación democrática. En el 
análisis de una experiencia distrital en la ciudad de Bogotá, Gracia (2017) afirma que 
se requieren innúmeros esfuerzos para viabilizar dicho abordaje, por ejemplo, en la 
manera en que los funcionarios públicos consideran estos aportes ciudadanos, así 
como su capacidad para definir mecanismos colaborativos eficientes. Finalmente, 
recomienda desarrollar consultas ciudadanas con el objetivo de establecer meca-
nismos y formas de participación más robustos y eficientes.

 
-S-

48. Seguridad deportiva 

La seguridad puede considerarse como un estado de ausencia de peligros y de con-
diciones que puedan provocar daño físico, psicológico o material en los individuos 
y en la sociedad en general (Benedetti, 2023). No existe un consenso respecto a lo 
que se entiende como seguridad, pues a lo largo de la historia han surgido diferen-
tes definiciones de acuerdo con el contexto e ideologías en el que se desarrolla, por 
ejemplo, la seguridad deportiva.

Para tener más claridad, es preciso definir en primer lugar el concepto de segu-
ridad. Esta es la cualidad de protección contra todo tipo de perjuicios, riesgos o 
amenazas que puedan afectar la integridad, la estabilidad y el bienestar de una 
persona, una sociedad o un Estado. Esta definición abarca la protección de diver-
sos aspectos, como la seguridad física, económica, alimentaria, deportiva, entre 
otras. La seguridad se puede dar tanto a nivel personal, garantizando la protec-
ción y bienestar de una persona, así como a nivel colectivo, asegurando la estabi-
lidad y defensa de una sociedad.

Ahora bien, la seguridad deportiva, en específico, se relaciona con la incorporación 
de medidas y prácticas enfocadas en la protección de la salud física, emocional y 
mental de los deportistas o participantes de actividades deportivas. Dicha segu-
ridad vela por la prevención de lesiones y la creación de entornos seguros para la 
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práctica deportiva, pero también incluye la promoción de comportamientos segu-
ros entre los deportistas, entrenadores y espectadores, fomentando la paz y la ar-
monía en cualquier ambiente deportivo.

La gestión deportiva se encuentra estrechamente relacionada con la seguridad de-
portiva, toda vez que, al ser la gestión deportiva la encargada de planificar, orga-
nizar y promover eventos deportivos, debe garantizar la protección integral de los 
participantes y asistentes, es decir, no solo velar por las condiciones de salud, sino 
también fomentar una cultura pacífica entre todos los asistentes.

 
-T-

49. Territorio

Desde la perspectiva de la geografía, que busca problematizar las relaciones de po-
der y saber en un espacio, el territorio se comprende como la extensión territorial 
que sirve de escenario para las relaciones sociales. En este sentido, se define no 
solo como un espacio geográfico o el límite soberano de un Estado, sino como una 
red de vínculos. Para Delgado y Montañez (1998), el análisis del territorio es indis-
pensable para comprender cómo se estructura la formación socioespacial del país, 
con miras a pensar las futuras realidades. Según los autores, podríamos entender 
el territorio un Estado, un espacio definido por los propietarios de la tierra rural o el 
establecido por los conjuntos residenciales cerrados de las ciudades, entre otros.

Desde esta mirada, el territorio se construye a través de la actividad espacial de 
diversos agentes, que actúan de acuerdo con diversos intereses. Dicha actividad 
espacial se comprende como una red de relaciones, actividades, conexiones y loca-
lizaciones en la actúa un agente, bien sea un individuo, una organización de poder 
o una empresa multinacional. Cabe anotar que dicha red desata fuertes desigualda-
des que determinan la apropiación del territorio, es decir, la construcción de lo que 
se entiende por territorialidad. 

En este contexto, podemos encontrar, por ejemplo, el problema contemporáneo de 
la migración, que impacta la apropiación de periferias de las ciudades, desatando 
diferentes dinámicas de convivencia, como pobreza, violencia y acceso limitado a 
servicios públicos, entre otros. En el caso de Colombia, históricamente se han desa-
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rrollado procesos de territorialización o desterritorialización, derivados de las ten-
siones políticas entre diversos grupos de poder, entre los que encontramos al Es-
tado, las guerrillas y los paramilitares. Por ende, hablar de territorio implica pensar 
en el espacio geográfico como objeto de diferentes disputas y tensiones políticas.

50. Turismo deportivo

Según Lisbona et al., (2008), el turismo deportivo es una práctica de desplaza-
miento a un destino con finalidades deportivas, ya sea de forma activa (compe-
titiva), de forma pasiva (espectador) o con fines recreativos. Este tipo de turismo 
genera escenarios sociales ligados al desarrollo de la sociedad moderna, que 
marcan tendencias deportivas y turísticas, incorporando aspectos ecológicos, lú-
dicos, creativos y de comunidad. En este contexto, el deporte se concibe como un 
fenómeno social y como un atractivo complementario al desarrollo local, ya que 
promueve un sentido de identidad deportiva o permite identificar una tendencia 
cultural y turística deportiva.

El turismo deportivo representa una apuesta de desarrollo social que requiere di-
versas vertientes de análisis. Desde la dimensión económica, genera ingresos aten-
diendo a aspectos como alojamientos, alimentación, actividades deportivas y re-
creativas, y la oferta de productos locales. Además, posiciona al territorio como un 
centro de recepción de turistas vinculados con acontecimientos deportivos, en los 
que se busca que este tipo de actividades sean dinámicas y se valoren en torno a la 
utilidad económica y social que generan.

Desde la dimensión social y cultural, favorece la interacción entre diversas culturas, 
impulsa el surgimiento de comunidades apasionadas por el deporte y fortalece la 
creación de identidades colectivas que contribuyan a intercambios sociales signifi-
cativos. Igualmente, promueve la diversidad cultural y enriquece de las tradiciones 
locales a través del intercambio de conocimientos, prácticas y expresiones. 

Desde la dimensión ambiental y sostenible, apunta a minimizar el impacto ecológi-
co, fomentar a la conservación del territorio y fortalecer de la conciencia ambiental 
entre los visitantes y residentes.

El turismo deportivo, en sus diferentes modalidades, se ha convertido en un 
elemento destacado de las políticas de desarrollo. Sin embargo, se presenta 
como una realidad compleja, cambiante y multidimensional, de difícil 
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evaluación. A pesar de que en su imagen subyacen unos supuestos valores 
deportivos higienizantes, modernizadores, saludables y sostenibles, la 
implantación del mismo presenta tensiones todavía no resueltas. (Lisbona et 
al., 2008, p. 12) 

En el ámbito de la gestión deportiva, el turismo deportivo se define como un seg-
mento especializado del turismo y se considera un fenómeno deportivo que ofrece 
aspectos positivos y diversas estrategias para mejorar la calidad de vida de la po-
blación. También contribuye a la promoción y diversificación de ofertas turísticas, 
y a la creación de sinergias entre los sectores público y privado. La planificación 
adecuada de eventos deportivos, la infraestructura deportiva de calidad y la pro-
moción efectiva son aspectos clave para aprovechar al máximo el potencial del tu-
rismo deportivo en una región determinada.

 
-V-

51. Violencias en el deporte

Las violencias en el deporte han sido objeto de variadas miradas académicas, 
que van desde la psicología hasta análisis antropológicos y sociológicos. Sin 
embargo, también han sufrido tergiversaciones por parte de discursos y relatos no 
académicos. Alabarces (1998) observa que este fenómeno de distorsión proviene 
de diversos discursos periodísticos y políticos, los cuales recurrentemente caen 
en estigmatizaciones, en su mayoría sobre “jóvenes inadaptados”, hecho que da 
cuenta de una “mediocrización” del debate público y de un vacío de conocimiento. 

Para el autor, la violencia en el deporte puede tener su origen en múltiples causas, 
entre ellas el racismo y la discriminación que difunden dichos medios. Este hecho 
que ha sido corroborado en otros estudios, como el de Barrero (2007), quien enfa-
tiza que los efectos del lenguaje, así como la forma de escribir, el estilo empleado 
y los hechos destacados en crónicas y reportajes, pueden dirigir las acciones, los 
sentimientos o las intenciones de los lectores. A eso puede sumársele en la actua-
lidad la influencia que ejercen las redes sociales, desde donde constantemente se 
generan informaciones sesgadas sobre determinados hechos deportivos.

Desde otro enfoque, diversos estudios realizados por Elias y Dunning (1992), con 
una lente sociológica, histórica y política de larga duración, es decir, contemplan-
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do varios siglos, sostienen que el deporte, tal y como lo conocemos hoy, ha sido 
parte de un conjunto de progresivas transformaciones denominadas civilizatorias. 
Estas incluyen la monopolización del poder del Estado y el crecimiento de la divi-
sión social del trabajo, entre otros factores, hechos que han conducido a formas de 
autocontrol de las emociones ligadas al tiempo libre y las prácticas deportivas. A 
este respecto, la aparición de las reglas permitió que la violencia practicada durante 
guerras se reconfigurara paulatinamente en el interior de los nacientes confronta-
mientos deportivos. 

Conocer estas transformaciones es importante, ya que permiten revelar un aspecto 
importante del deporte desde el punto de vista agonístico (combate). Dicho enfo-
que ha contribuido a la construcción de nuestras sociedades modernas, revelando 
esto otra comprensión del fenómeno de la violencia.

Ya desde las prácticas específicas donde emergen la violencia y el conflicto, Alabar-
ces (1998) encuentra como causa la desesperación que experimentan jóvenes de 
clases populares ante determinados procesos de exclusión, pobreza, desempleo, 
entre otros, reivindicando la violencia como un modo de llamar la atención. Al res-
pecto, Alabarces (1998) describe que la violencia en el deporte puede comprender:

[…] acciones organizadas y protagonizadas por barras bravas; enfrentamientos 
clásicos entre rivales por la disputa de una supremacía simbólica; reacción 
frente a una «injusticia» deportiva que suponga la reposición imaginaria de un 
estado de justicia ideal; acciones producidas por –o en respuesta a– la violencia 
policial; acciones producidas por agentes derivados de la privatización del 
monopolio estatal legítimo de la violencia (seguridad privada, ciudadanos 
armados, etc.); acciones violentas que sólo poseen relación geográfica con el 
espectáculo deportivo, pero que no hallan en él ningún principio de causalidad; 
acciones de sujetos patologizados. (p. 11) 

Patierno y Kopelovich (2021) concluyen que el deporte, y prácticas específicas como 
el fútbol, no son violentos en sí mismos, sino que cobran una importancia histórica 
en el advenimiento de nuestras sociedades modernas. Sin embargo, ciertas repre-
sentaciones de violencia mediatizadas por los medios de comunicación y las redes 
sociales diseminan discursos hegemónicos que acaban imponiéndose a través de 
estigmatizaciones y represiones, a favor de determinados intereses económicos y 
políticos, entre otros. 
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Para el gestor deportivo, cobra importancia reconocer esta múltiple configuración 
del deporte, de modo que construya, para sí y para el territorio en el cual actúa, una 
concepción más informada acerca de la importancia de una práctica de reproduc-
ción social tan efectiva como el deporte.
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�

El libro pretende dar cuenta de una reconstrucción conceptual, fruto de 
un trabajo investigativo financiado por la UNAD y emprendido por 
docentes y estudiantes del programa Gestión Deportiva, en el que se 
buscó realizar un rastreo bibliográfico de artículos en diversas bases de 
datos, con el objetivo de construir definiciones específicas para un 
listado de conceptos encontrados en los syllabus de los cursos 
pertenecientes a la malla curricular. 

En primera instancia, esta producción intenta construir una base teórica 
que fortalezca las aún recientes reflexiones epistemológicas en torno a 
la gestión deportiva, disciplina que ha venido ganando espacio  en el 
vasto campo de las ciencias del deporte. Desde una mirada anclada en 
las ciencias sociales y humanas, como característica fundamental de 
dicho programa, se pretendió dar sustento epistémico a una serie de 
conceptos que constituyen el núcleo de saber para la gestión del deporte 
social y comunitario. 

En segunda instancia, la presente obra pretende constituirse en una 
fuente de consulta para estudiantes, docentes e investigadores 
interesados en sustentar sus ejercicios de aprendizaje y construcción de 
conocimiento. Para su elaboración, se realizaron fichajes de artículos 
científicos, en su mayoría producidos en el continente latinoamericano, 
los cuales pudiesen contribuir desde diversos enfoques analíticos a la 
fundamentación epistémica pretendida. 

En total, se definieron 51 conceptos, dispuestos en la presente obra en 
un lenguaje accesible para cualquier actor del campo académico.


