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This article's purpose is to carry out a critical and reflexive look to the historical context of sport
origin in the school context, the causes of its appearance, as well as to expose some positions of
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Resumen

Este artículo tiene como propósito realizar una mirada crítica y reflexiva al contexto histórico
sobre el origen del deporte en el contexto escolar, las causas que propiciaron su aparición, al igual
que exponer algunos planteamientos de ciertos autores al respecto. También pretende analizar cómo
ha sido la evolución de la actividaddeportiva escolary hacia dónde se orienta actualmente. El escrito
finaliza analizando algunos planteamientos realizados por críticos sobre tema de lo que debe ser el
deporte como medio o contenido educativo en el ámbito escolar.
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¿Será preciso añadir, para quienes se
interroguen acerca del sentido de la

historia, que la descripción delpasado
no conduceforzosamente a su

valoración, sino que ayuda a superarlo?
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Otra de las teorías es la planteada por Richard
Mandell (1986: 154), quien considera que las ca
racterísticas geopoliticas, como la situación de
aislamiento insular y la invasión Normanda ocu
rrida a principios del siglo XI, influyó en la pos
terior imposición de una autoridad central
completa que produjo en los siglos posteriores la
creación de ciudades abiertas con clases sociales
de aristócratas y comerciantes, de sentido nacio
nalista antes que localista, de rupturas politicas y
sociales menos severas que las de Francia o Ale
mania, y en general, de mejores condiciones de
vida tanto en los terratenientes como en los obre
ros. Según este autor, el poderío económico, el
dinamismo comercial y financiero, y la movilidad
social, provocaron una explotación más lujuriosa
del ocio, nuevas formas y manejos en torno a los
espectáculos, juegos y pasatiempos. En sus

Una de las teorías elaboradas en este sentido,
es la de Carl Diem (1966: 71), quien atribuye el
origen del deporte a características particulares
del pueblo inglés,tales como: su carácter empren
dedor, el gusto por las apuestas y el aprecio otor
gado a la fuerza física y a su demostración. Este
autor destaca el llamado espíritu ingléJ, entendido
como una manera de concebir y de practicar de
porte, especialmente con un sentido de correc
ción ética. Diem plantea que dicho espíritu
posibilitó el auge del deporte, el cual demandó la
necesidad de establecer reglas, fundar organiza
ciones deportivas, establecer las categorías de
profesional y amateur, pero principalmente a asu
mir la competencia bajo los principios y la ética
delfair plcry.

Teorías sobre las causas
de su origen

Estudiosos del tema coinciden en señalar que
el deporte surgió en el contexto escolar, concre
tamente en las Publics S chools inglesas del siglo
XVIII, donde se educaban los hijos varones de
las elites sociales,pero difieren en las causas que
propiciaron el surgimientoy consolidacióndel de
porte. Aunque las causas de su origen están rela
cionadascon preocupacionesde tipo moraly salud
pública, así como de recreación popular y a aspec
tos represivos en el ámbito de levantamientos so
ciales de dicha sociedad, su aparición obedece
principalmente a la necesidad de solucionar una
problemática <!_etipo disciplinario, surgida para
ese entonces en-dichas instituciones educativas.

El deporte no ha sido ajeno a referentes so
cialesy culturales; el proceso de industrialización.
ocurrido en Inglaterra influyóde manera determi-_
nante en el contexto escolar,interiorizando en su
cotidianidaddemaneraprogresivaconceptosyprác
ticastalescomo la racionalización,estandarización,
precisión en las medidas.Dichos atributos se con
solidaronen laprácticadeportivareorientándolaha
cia la eficacia,demostradaa travésde estadísticas,
sin importar los medios empleados.

La aparición y surgimiento de la actividad de
portiva en el contexto escolar constituyó un pro
ceso que estuvo acompañado o subordinado al
cumplimiento de funciones de formación moral
y de control disciplinario y conductual, lo que
convirtió al deporte escolar desde sus inicios, en
importante instrumento formativo al servicio de
determinados objetivos educativos.El hecho de
portivo siempre ha tenido una clara dimensión
pública, por cuanto ha sido utilizado como ele
mento de distinción social, medio de manteni
miento ideológico, politico y económico.

certain authors in this respecto Italso seeks to analyze how the evolution of the school sport activity
has been and where it has been projected at present. The writingconcludesanalyzingsome disquisitions
carried out by critics, on what the sport should be as a way or educational content in the school
environment.



Estos hechos fueron llamando la atención de
la aristocracia y de la alta burguesía, quienes in
vertían una buena cantidad de dinero en la edu
cación de sus hijos, y no veían con buenos ojos
este tipo de pasatiempos, por considerarlos de
masiado rudos, vulgares, crueles, y excesivamen
te separados de los hábitos sanos de lo que debía
ser la vida escolar. Según la vieja creencia victo
riana, las Publics 5 chools, como instituciones tota-

Hacia elaño 1800,los estudiantes inglesesman
tenían una reputación de rebeldía hacia la autori
dad docente, con insurrecciones frecuentes. Estas
instituciones se caracterizabanpor gran indiscipli
na interna, abuso, tiranía y crueldad física de los
estudiantes mayores (sistema de prefectos) sobre
los más jóvenes, y por una completa autonomía
por parte de estos muchachos en el uso de su tiem
po libre (sepretendía que dicha libertad fuera muy
importante para la formación del espíritu indepen
diente de los futuros líderes sociales).Era normal
que después de las aburridas sesiones de lengua y
cultura clásicas,que constituían, entre otras mate
rias el currículo académico, los muchachos se ale
jaran de las escuelasy se reunieran en tabernas, a
realizar actividades prohibidas como invasión de
propiedades y terrenos, caza y pesca furtiva, prac
ticaran juegos de persecución o pelota que, por lo
común, eran multitudinarios.Aún, en el sigloXIX,
los amotinamientos siguieron siendo una caracte
rística notable de la vida de esas instituciones
educativas.

Por su parte Pierre Bourdieu (1993:155),sin des
conocer los postulados anteriores, ubica como
causaprincipal del origen del deporte la necesidad
de reformar la educación de las clases socialesdo
minantes, específicamente en lo concerniente a la
normatización de las actividades o pasatiempos,
en las Pub/ics Schools inglesasdel siglo )"_'VIII,don
de se educaban los hijos varones de las elites
sociales.

de producción burguesa que ha servido de dife
renciación social.
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Otra teoría relacionada con el origen del de
porte es la Teoría -socio-crítica, asociada a posicio
nes marxistas y cuyo representante abanderado
es [ean-Marie Brohm (1993:47).Este autor rechaza
los planteamientos que asocian al deporte con los
ejercicios físicos de carácter lúdico, militar o ri
tual, practicados en la antigüedad. Desde la pers
pectiva marxista del deporte, éste responde al
modelo capitalista, por lo que proponen que el
deporte debe entenderse únicamente como la
actividad surgida a partir del siglo XVIII en In
glaterra, y cuyos inicios corresponden a una cla
se social enmarcada dentro del auge industria y
específicamente en la necesidad de incrementar
el rendimiento laboral, la disminución de la jor
nada de trabajo y el crecimiento de las grandes
urbes. Así, el deporte se consolidó en relaciones

Por su parte Norbert Elias (1992:64),atribuye el
surgimiento del deporte a características o razo
nes socio-políticas. En el proceso de formación
del estado en Inglaterra, fue necesaria la creación
de un marco político en el cual se pudieran diri
mir las confrontaciones de manera pacífica y se
negociara la alternancia en el poder. Las clases
dominantes asumieron un código ético sin
enfrentamientos violentos; así, a medida que la
confianza fue aumentando, y los enfrentamientos
por el poder fueron desapareciendo, las habilida
des militares dieron paso a nuevas formas como
la oratoria, la negociación y los pactos mutuos.
Estas transformaciones en el campo político tam
bién se dieron en la conducta social,especialmen
te en los pasatiempos; según Elias (1992:48), "la
parlamentarización de las clases hacendadas de
Inglaterra tuvo su equivalente en la deportiviza
ción de sus pasatiempos".

planteamientos Mandell atribuye a la capacidad

de intuición de los ingleses para el éxito comer

cial, un aspecto clave en la utilización del deporte

como campo generador de ganancias económicas;

de esta manera, conceptos y prácticas propias de

la industrialización fueron asumidas por la acti

vidad deportiva.
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* Como se puede apreciar, no se trató de una acción particular sino de conjunto, en la mayoría de dichas escuelas, entre ellas: Eton,
I-Iarrow, Rugby, Westminster, Shrewsbury, Charterhouse,St. Paul y Merchan Taylor.

Foto: Ricardo Neme Barrero

A lo largo de la segunda mitad del sigloXVIII
el deporte empezó a introducirse y a desarrollarse,
en las instituciones escolares más antiguas y con
mayor prestigio', como parte importante del cu
rrículo. Por iniciativapropia o a través de la coer
ción y de la concertación, prácticamente todos los
directores y profesores, de formación eminente
mente clerical, terminaron aceptando esta nueva

tiempos tradicionales predeportivos, hasta 'ser
transformados en deportes como, por ejemplo,
el rugby o el fútbol, fueron producto fundamen
talmente de asambleas de cursos y escuelas, de
discusiones entre los jóvenes, relativas a las téc
nicas corporal-deportivas que debían permitirse
o prohibirse" Brohm y otros (1993: 15). Los do
centes trataron conjuntamente los factores disci
plina y enseñanza deportiva; lo disciplinario
comprendía tres nociones estrictamente pedagó
gicas: la autonomía de! estudiante, la socialización den
tro de!grupo y el respeto por la competencia; este código
de honor compartido por estudiantes y profesores,
redujo los enfrentamientos y sustituyó el domi
nio del maestro para mantener un orden inma
nente, compuesto por esos equilibrios de relación
que suelen establecerse entre los colegiales.

Durante este proceso para au
mentar el control y delimitación de
su tradicional autonomía, los estu
diantes presentaron ciertos actos de
resistencia y rebelión; como res
puesta, directivos y profesores
acuerdan que los educandos pueden
mantener cierta autonomía para ele
gir ypracticar actividadfísica-depor
tiva.Así "los procesos de regulación
a que fueron sometidos los pasa-

A pesar de recibir críticasde otros clérigosmás
conservadores, Arnold encontró así una manera
eficazde mantener ocupados a los muchachos que
estaban a su cargo; en el campo deportivo los
adolescentes eran fáciles de vigilar, se entrega
ban a una actividad que les permitía descargar la
violencia en contra de sus compañeros y no rom- .
piendo propiedades privadaso alborotando la cla
se B<¡>urdieu(1978: 167).Arnold se convenció de
la bondad de los deportes colectivos, a los que
concebía como una pequeña república basándo
se en músculos y fraternidad, capa
ces de desarrollar las cualidades
morales que demandaba tal sociedad
elitista.

les debían cumplir con su tarea de formación las

24 horas del día y siete días a la semana. Para co

rregir estas actitudes estudiantiles, los reformadores
o directores de escuela, reforzaron las políticas
institucionales de control disciplinario; necesita
ban crear estrategias para mantener a los jóvenes
ocupados en la escuela. Fue entonces cuando el
Pastor Thomas .Arnold, quien dirigíala Ruglry S cbool
en ese entonces, en su afán por encontrar solu
ciones a dicha problemática, seleccionó algunos
juegos populares, que se adaptaran mejor a sus
pretensiones y al ambiente escolar. Fue así como
Arnold concibió una nueva manera de jugar al
modo deportivo.
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* En las Publics Schools se sustentaba un ideal moral, en el que tener cualidades como: carácter, fuerza de voluntad, virilidad, astucia,
valor, control emocional, se situaban jerárquicamente por encima de otras como la inteligencia, conocimiento, erudición, sensi
bilidad,y todo esto erapropiciopara el deporte).

** Eran asociaciones libres formadas por individuos de las clases altas; constituían originalmente una expresión del derecho de los
caballeros a reunirse libremente, en torno a actividades deportivas, ya fuera como jugadores o espectadores,

En opinión de Mandell (1986: 161), el surgi
miento y desarrollo del deporte reflejó y facilitóla
adaptación mental competitiva de la sociedad in
glesa a las nuevasexigenciasdel mundo moderno,
y sirvió como estímulo para adoptar dicha men
talidad. Durante el siglo XIX, tanto deportistas,
espectadores, como directivosy empresarios con
tinuaron con la perversión y reglamentación de
antiguos juegos tradicionales,e impulsando la di
fusión de nuevos deportes orientados hacia la

Lo competitivo prima sobre lo educativo. El
deporte que surge como contenido lúdico educa
tivo, exclusivamente escolar, en un ambiente
elitista,basado en el juego limpio,la participación,
el pacto y la concesión, ... no pudo mantenerse
ajeno al contexto socialgeneral, determinado por
el liberalismopolítico y el capitalismoeconómico,
de donde obtuvo sus valores de individualismo,
competición, esfuerzo y sacrificio,lo que unido a
otros desafíosde la Inglaterra de su tiempo, como
es el dominio colonial, completan el cuadro de
valores con los de virilidad, jerarquía, etc.
(Contreras, 1998:216).

vista y aceptada por el público, lo que la convir
tió en escenario ideal para mostrar los valores
propios de las clases dominantes". En este con
texto elitista, también existía cierto anti
intelectualismo que, como señala Bourdieu venía
a significar el rechazo o descalificación de los
valores propios de otros sectores sociales (como
las fracciones intelectuales de la pequeña burgue
sía, los hijos de los profesores ... que eran compe
tidores en el terreno puramente académico), la
incorporación de elementos de distinción Inter
clases, y la adopción de algunos criterios y for
mas de rendimiento y de otros principios para su
legitimación que constituyeran una alternativa al
rendimiento académico(Brohmy otros, 1993:35).

Una de las intenciones para la que fue conce
bido el deporte era que tal práctica pudiera ser

Las modificaciones a que fueron sometidos los

juegos y pasatiempos de la época permiten vin

cular el nacimiento del deporte con una negación

de lopopular, materializada en las prohibiciones y
regulaciones de tales pasatiempos. El jugar debía
asumirse como un distanciamiento apasionado y

emocional, una manera de divertirse, pero sin
dejarse llevar por la emotividad al punto de olvi
dar'que es un juego, de aquellos que saben man
tener la distancia respecto del rol, como dice
Goffman, que implican todos los papeles con los
que se encontrarán los futuros dirigentes
Bourdieu (1978:205). Fue necesario también di
ferenciar la práctica totalmente desvinculada de
cualquier interés económico, propia de los caba
lleros aristócratas denominada amateurismo, ya que
para ese entonces existían ciertos personajes
como boxeadores, corredores y jockeys que com
petían a cambio de retribuciones monetarias por
sus actuaciones, por lo cual se les consideraba
como profesionales.

creencia educativa. Los que se mostraban contra

rios a dichas prácticas, ya fueran profesores o es

tudiantes, eran considerados afeminados o

intelectuales sospechosos. Así, la invención, ense

ñanza e imposición de estas nuevas maneras de

jugar, dio una configuración diferente al ámbito

de la recreación, al demandar unas modalidades

de divertimento más racionales. En adelante, la

difusión de las prácticas deportivas supuso la puesta

en acción de una serie de dispositivos que asegu

rasen unas determinadas formas de conducta y de

disciplina corporal, producto de unas nuevas sen

sibilidades que dieron lugar a un conjunto de re

gulaciones del cuerpo individual y colectivo, antes

inexistentes Brohm y otros (1993: 13).
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La palabra inglesa training designa por igual a dos artes: el de criar ganado o caballos de carrera y el de formar a los deportistas
profesionales).

*

De esta manera el triunfo atlético, objeto di
recto del entrenamiento, empieza a imponerse
sobre las anteriores preocupaciones de tipo
higienista o la longevidad, y sirve de patrón obje
tivo para probar el valor de una educación espe
cializada..., dedicada,para colmo, a la producción

La obsesión por la ganancia, la relación egreso
- ingreso, las mediciones, los registros, cálculos,
tablas y gráficasde los progresos alcanzados,pro
pios de una sociedad capitalista en pleno floreci
miento, propició e impulso a la Educación Física,
a comienzos del siglo XIX, a orientarse hacia la
producción de performance: deportivas Rauch
(1985:66).Esta idea fue apoyada en los procedi
mientos malplanteados,pero inevitablementepre
sentes desde el sigloXVIII, de preparación física
destinados a la explotaciónde las economías orgá
nicas (los escritos sobre entrenamiento no expo
nían ningún sistema educativo constituido, y
permanecieron ignorados por el público; y las ha
zañas de los atletasprofesionales no experimenta
ban ninguna sacralización deportiva). Nadie se
imaginaba que unos métodos, que comenzaron a
probarse en el aprovechamiento y refuerzo del ré
gimen en la cría deganado o caballos de carreras, por
parte de especialistaspoco interesados en la edu
cación,yutilizadospoco tiempo despuésen lapre
paración de deportistas profesionales, se
trasladasen luego al ámbito escolar.

sopesaban las posibilidades de éxito y de benefi
cio. La noción de record deportivo, vinculada a la
nítida apreciación del logro cuantificable, la bús
queda de formas determinadas de supremacía
como inversión en trabajo y tiempo para produ
cir más y mejor, llevó a los primeros trainers' de
boxeadores, corredores yjockeys a utilizar méto
dos probados en el aprovechamiento y refuerzo
del régimen en la cría deganado o caballos de carre
ras, para mejorarles sus actuaciones en el campo
deportivo.

Deporte de resultados y entrenamiento depor
tivo. Un hecho significativo marca la aparición
del entrenamiento en la práctica deportiva: la rea
lización de apuestas deportivas bajo criterios ob
jetivos, racionales o científicos, donde se

Pero el deporte que los demás países conti
nentales (a diferencia de los anglosajones) incor
poran para ese entonces, no fue aquel creado en .
las escuelas públicas inglesas, que intentaba res
ponder a la necesidad lúdica, basado en el juego
limpio, la participación, el pacto, y la concesión,
sino el deporte espectáculo, de elite, el de los in
tereses económicos, aquel que en la olimpiada de
Barcelona 1992, acabó siendo reconocido como
profesional Contreras (1998:216).Es así como los
valores asignados a la actividad deportiva, en sus
inicios,fueron reemplazadospor unos propios del
deporte elitista y profesional (falta de respeto a
la norma y al adversario, la violencia e inso
lidaridad), lo que pone en tela de juicio que el
deporte, así asumido, pueda constituir un conte
nido educativo.

A finales del siglo XVIII, cuando el deporte
se encontraba totalmente instituido en Inglate
rra, la iniciación de los Juegos Olimpicos en Ate
nas, en Abril de 1896,y que tenia como impulsor
a Pierre de Coubertin, fue el hecho decisivo que
contribuyó a su internacionalizacióndefinitiva;las
competencias alli realizadas fueron difundidas a
través de los medios de comunicación existentes
para la época.

competitividad y consecución de éxitos. En este

sentido Norbert Elias (1992:31), resalta la impor

tancia que tuvieron los Clubs" en la organización
de competiciones y unificación de reglamentos,
creación de organismos y comités de supervi
sión encargados de verificar el cumplimiento de
las normas y proporcionar jueces cuando fuese
necesano.



José María Cagigal, citado por Rodríguez
López (1998: 33 y ss), destaca del deporte praxis
un conjunto de realidades que pueden configu
rarse en una verdadera filosofíade la educación a

La iniciación deportiva, dentro del programa
de educación física,no significapreparación ha
cia un determinado deporte, ni tampoco la espe
cialización; es tan sólo el aprendizaje motor de
las destrezas, tácticas (muysimples)y reglasbási
cas de los deportes más practicados en el medio,
sin muchas exigencias técnicas, Giménez (2003:
25). Para este autor la Iniciación deportiva tiene
dos objetivos básicos: cooperar en la formación
física, intelectual y moral de los escolares; y pre
pararlos para una ejecución funcional de los de
portes. También considera importante la
aplicación de juegos predeportivos como meto
dología fundamental en la iniciación deportiva.

dad, como hecho educativo
formativo, debe cumplir con
ciertos criterios: estar abierta a
todos los escolares y no ser
condicionada por niveles de
habilidad, género y demás re
quisitos de discriminación; su
finalidadno debe estar dirigida
únicamente a la mejora de ha
bilidadesmotrices, sino a otras
intenciones educativas relacio
nadas con la capacidad cogni
tiva, de equilibrio personal y

Foto: Ricardo Neme Barrero afectivo, de relación interper-
sonaly de actuación e inserción

social;sus objetivosno deben girar exclusivamen
te sobre el resultado final (ganar-perder), sino
sobre las intenciones educativas más valederas.
El deporte escolar dentro de la educación física,
necesita dos cosas fundamentales: adoptar sus
reglas (sobre todo la duración) y técnicas a los
distintos estadios del desarrollo del joven y al
tiempo disponible en el horario escolar; y sufrir
una adaptación transitoria conocida como inicia
ción deportiva (pila Teleña, 1981:24).
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Varios autores críticos de la situación actual
del deporte escolar proponen que dicha activi-

¿Cómo asumir el deporte como
verdadero contenido educativo?

.Cuando los entes deportivos empiezan a le

gislar y a determinar la naturaleza de los rendi

mientos, a formar nuevos grupos de atletas, fijar

reglamentos compatibles para acceder a los records,
precipita una evolución que modifica los fines y
la pedagogía. Igualmente el rápido florecimiento
de instituciones deportivas precipita una valori
zación de las producciones corporales y les con
fiereun objeto y un significado.El entrenamiento
deportivo altamente planificado, permite a los
jóvenesdeportistas alcanzarhazañas que comien
zan 'a desmentir la superioridad de los adultos.
Así, en las pedagogías didácticas funciona una
economía orgánica compleja, basada en un con
trol minucioso de los rendimientos.

de hazañas deportivas. A medida que el entrena

miento deportivo tomó un impulso fulminante,

la Educación Física comenzó a depender menos

de las doctrinas escolares: edades, constituciones,

sexos, equilibrios morfológicos, ritmos de creci

miento, etc.; hasta la influyente tendencia higie

nista se hizo menos frecuente.
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El propósito de este escrito no es imparcial,
tiene como misión reflexionar y cuestionar un
hacer que en muchos casos se convierte en un acto
mecánico y enajenado como es elde orientar pro
cesos de formación escolar.

Como sepuede apreciar,el problema es de tipo
ético; tanto las instituciones educativas como de
los docentes deben reflexionar sobre su gran res
ponsabilidad y trascendencia en su función de
formadores de personas con capacidad de crítica
y no de sumisión, con capacidad de interactuar
socialmente y de aportar a la construcción de una
sociedad más justa y humana.

Para Augusto Pila Teleña, las mayores posibi
lidades educativasy de acción humana se encuen
tran en lo que él define como deporte para todos, y
en especial cuando se concibe como parte inte
grante de la educación física]iménez (2003:24).
Igualmente cree que para adaptar sus reglas e in
troducir el deporte en la escuela es necesario sa
lirse del marco del deporte competitivo y
concebirlo en su valor educativo.

• Los profesionales que orienten dichos
procesos deben ser más educadores que
entrenadores.

• Sus fines deben ser coincidentes y comple
mentarios de la Educación física escolar, y
complementar la disponibilidad motriz de
los educandos.

• La actividad físico-deportiva debe servir
como un medio de formación integral del
escolar y promover su autonomía personal.

• Atender las capacidades perceptivo
motrices que sirven de base de aprendizajes
deportivos.

• Evitar la especializacióndeportivaprematura.-
• Priorizar la cooperación sobre la competi

ción y la participación frente al resultado.
• Buscarunaparticipaciónactivayconsensuada

de los agentes socialesque intervienen en el
proceso deportivo educativo.

través del deporte, como elemento educativo que

se identifica con la pedagogía. En este modelo

deportivo escolar la participación activa del estu

diante es prioritaria, como parte de su formación

integral y no específicamente su rendimiento téc

nico-deportivo; se da más importancia a la co
operación en grupo, se enfatiza en el respeto a
las normas y se fomenta valores como la honesti
dad, la autoconfianza, etc. Según estas orienta
ciones educativas, los aspectos que definen el rol
del deporte praxis como medio educativo son:
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