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Resumen
El presente artículo comienza explicando cuáles son los orígenes de la Sociología del Deporte en España 
los cuales que se sitúan en los tiempos de la Transición (1975-1983); durante estos años, el deporte 
se va convirtiendo progresivamente de ser un objeto de preocupación social a ser un objeto de estudio 
sociológico. A continuación, se analizan los principales factores de activación de esta disciplina, destacan-
do los procesos de acreditación del profesorado universitario, los cuales actúan como catalizadores del 
conjunto de aspectos que favorecieron la emergencia de la Sociología del Deporte en España. Por último, 
se analizan las principales áreas de estudio agrupándolas en tres ámbitos: deporte y sociedad, actitudes 
sociales frente al deporte y espacios y organizaciones. La revisión bibliográfica se ha hecho, sobre todo, 
desde 2005 hasta 2017, ya que con anterioridad se ha hecho otras que se han ocupado de períodos an-
teriores. En la conclusión, se hace una valoración general y se constata la progresiva internacionalización 
de la disciplina, algo que hasta 2005 era escaso. Dicho aspecto se considera un indicador importante de 
la madurez de la disciplina.

Palabras clave: Orígenes; Factores de activación; Pluralismo teórico y metodológico; Internacionalización.

Abstract
The paper begins explaining which are the origins of the Sociology of Sport in Spain that are located in 
the times of the Transition (1975-1983); during these years, sport is gradually becoming from an object 
of social concern to an object of sociological study. Next, the main activation factors are analyzed, hi-
ghlighting the accreditation processes of the university teaching staff; these act as catalysts of the set of 
aspects that favoured the emergence of the Sociology of Sport in Spain. Finally, the main study areas are 
analyzed by grouping them into three fields: sport and society, social attitudes towards sport, and spaces 
and organizations. The bibliographic review has been done, above all, from 2005 to 2017, since others 
have been done focusing on earlier periods. In the conclusion, a general assessment is made and the 
progressive internationalization of the discipline is verified, something that until 2005 was scarce, which 
is considered an important indicator of the maturity of the discipline.
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Los orígenes de la Sociología del Deporte en España 
a Sociología del Deporte en España ha sido objeto de estudio en diversas ocasiones 
(Moscoso, 2006; Mosquera y Puig, 2003; Puig, 1995, 2005). Por este motivo, parte de los 

análisis que presentamos en este artículo se basan en los anteriores. Así mismo, debido al 
espacio limitado, casi solo citamos los trabajos publicados a partir de 2005-2006 –fecha de las 
últimas revisiones-  ya que estos incorporan la bibliografía más antigua. De este modo, quien 
se interese por profundizar en las temáticas tratadas ya tiene la vía para acceder a toda la 
documentación que se ha generado en el ámbito de la Sociología del Deporte desde sus inicios 
hasta la actualidad. 
El primer paso en la constitución de la Sociología del Deporte en el marco de las Ciencias del 
Deporte fue que el deporte dejó de ser visto como un “problema social” y pasó a considerarse 
un “problema sociológico” (Berger y Luckmann, 1986; cfr. Puig, 1995). Los problemas 
sociales, para ser entendidos y explicados, requieren de una “ruptura” que ayude a 
comprenderlos desde sus raíces y no por lo que a simple vista pueda parecer. Dicha ruptura es 
la que hace que el problema social se convierta en problema sociológico. Este proceso tuvo 
lugar durante los últimos años del régimen franquista y durante la Transición (1975-1983). Era 
un momento muy reivindicativo y las preguntas que se formulaban en el ámbito del deporte 
eran del tipo: ¿Cuántas instalaciones deportivas hay? ¿Cuántas se necesitan? ¿Cuántas personas 
hacen deporte y cuántas no? (Puig, 1995) La línea divisoria entre la Sociología y la 
reivindicación era poco clara lo cual es típico de periodos de incertidumbre política (Lefebvre, 
1958; cfr. Puig, 1995). Desde entonces, los temas tratados por la Sociología del Deporte 
siempre han estado muy ligados a la dinámica de los cambios políticos, económicos y culturales 
de la sociedad española, tal como se verá en la revisión efectuada en el cuerpo central del 
artículo.  
Hay escritos de la época que reflejan este enfoque. Los títulos siguientes son ilustrativos al 
respecto: El libro negro del atletismo español de Perarnau y Muntaner (1975), La dona i 
l’esport a Espanya del Grup de dones vinculades a l’esport (1977) y Hacia un deporte popular 
del Colectivo Socialista (1979). 
A mediados de los 80 del siglo XX hubo un cambio de modo que los trabajos comenzaron a 
tener mayor contenido teórico y metodológico. En 1980 se inició la realización sistemática de 
encuestas sobre los hábitos deportivos de la población española1, poco después el primer Censo 
Nacional de Instalaciones deportivas (CNID) (Martínez del Castillo, Puig, Boix, Millet, y Paez, 
1991) y, en Noviembre de 1983, se celebró en Madrid el primer simposio sobre “El deporte en 
la sociedad contemporánea”. También en aquella época, muchos autores y autoras se sintieron 
especialmente atraídos por las propuestas de análisis del grupo Partisans, liderado por Jean 
Marie Brohm, surgido en Francia a raíz de los acontecimientos de 1968 y en 1978 se publicó 
la obra de referencia de este grupo (Partisans, 1978). 
Consideramos que los primeros trabajos de Sociología del Deporte propiamente dichos son los 
realizados por José María Cagigal y Manuel García Ferrando durante estos años. El prematuro 
fallecimiento de Cagigal hizo que su legado en este ámbito quedara limitado a dos grandes 
obras de referencia: El deporte en la sociedad actual (1975) y ¡Oh deporte! Anatomía de un 
gigante (1981). La contribución de García Ferrando a la Sociología del Deporte española ha 
sido de mucho valor. Catedrático de Sociología y deportista, ya en los años de la Transición 
escribió documentos de clara orientación sociológica. En 1982 publicó Deporte y Sociedad 

                                                             
1 Anteriormente se habían realizado dos: 1968 y 1974. La de 1980 fue la primera de una serie que, basada en el mismo 
cuestionario, se ha realizado cada cinco años hasta 2010. 
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basado en los resultados de la primera encuesta de hábitos deportivos que dirigió. En esta 
época, también realizó trabajos relevantes como, por ejemplo, “Problemas sociales del trabajo 
deportivo: el caso de los atletas españoles de élite” en 1979 y “Feminidad, deporte y conflicto 
de roles: el caso de las atletas españolas de élite” en 1982. García Ferrando fue la primera 
persona que tendió puentes entre la Sociología española y la emergente Sociología del Deporte, 
ayudó a estimular la imaginación sociológica para analizar el deporte, ofreció pautas de trabajo, 
ayudó en las convocatorias de los primeros proyectos de investigación sobre el tema, impartió 
esta asignatura en diversas universidades, contribuyó a su internacionalización y ayudó en la 
búsqueda de un perfil académico propio. 

A finales de los 80 del siglo XX, la Sociología del Deporte adquirió una identidad propia en el 
seno de las Ciencias del Deporte, llegaron nuevas generaciones de personas que contribuyeron 
sucesivamente a su desarrollo, se vinculó progresivamente a las organizaciones 
internacionales, los temas de estudio se fueron diversificando y aumentó el rigor teórico y 
metodológico. Una descripción detallada de estos procesos puede hallarse en “Deporte y 
sociedad global: la perspectiva sociológica” (García-Ferrando, Lagardera, y Puig, 2017) A 
continuación, se examinan los factores que hicieron posible este desarrollo. 

Factores de dinamización 
Diversos factores han influido en el mencionado desarrollo: una creciente sensibilidad por la 
importancia del deporte en los hábitos cotidianos, lo que ha hecho que el interés por su estudio 
en todas las dimensiones (sociológica, psicológica, médica, fisiológica, biomecánica…) haya 
aumentado; el papel de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, ya que fue la primera vez que 
la sensibilidad hacia la importancia del deporte se tradujo en ayudas a la investigación 
específicas para el deporte; el incremento de intercambios internacionales gracias a la 
integración europea; y la creación de un marco institucional con unas exigencias que ha 
permitido el desarrollo de la disciplina. 
Para que una disciplina científica se desarrolle precisa de un marco institucional de referencia 
en el cual confluyan todas las iniciativas. Si no existe, éstas se diluyen en el vacío. Se necesita 
de la existencia de una estructura que favorezca la aparición de una “masa crítica”; es decir, el 
conjunto de personas, normativas, recursos económicos, marco administrativo y otros factores 
necesarios para llevar a cabo el trabajo científico. 
La Sociología del Deporte en España se ha desarrollado gracias al grado en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte que, en el momento actual, se imparte en 46 facultades. La 
Sociología del Deporte es una asignatura obligatoria en el programa de estudios, lo que implica 
que haya un profesorado especializado en la materia. En algunos casos, además, se imparte 
esta asignatura en programas de máster. También existen 20 grupos de investigación 
vinculados principalmente a estas facultades, en los cuales se realizan investigaciones en 
Sociología del Deporte y calculamos que aproximadamente 100 personas están vinculadas a 
los mismos. Sin embargo, lo que sin duda más ha ayudado a elevar el nivel de la Sociología 
del Deporte española y a su internacionalización han sido los procesos de acreditación que, 
desde 2002, obligan al profesorado universitario a someterse a evaluaciones periódicas, siendo 
los artículos publicados en revistas de impacto y los proyectos de investigación obtenidos en 
convocatorias competitivas los aspectos que más puntuación dan. Este último aspecto ha 
actuado como catalizador de los anteriores creando sinergias altamente positivas para el 
desarrollo de la Sociología del Deporte. 
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La publicación del manual Sociología del Deporte en la mejor editorial académica española en 
1998 fue una gran oportunidad para compartir conocimientos. La cuarta edición se ha 
publicado recientemente, ha cambiado parte de los contenidos adaptándolos a la nueva 
realidad, se han incorporado nuevos autores y autoras y se ha ampliado el equipo de 
coordinación (García-Ferrando, Puig, Lagardera, Llopis-Goig, y Vilanova, 2017). 
Las asociaciones científicas, por su parte, han fortalecido la masa crítica de que hablamos, al 
favorecer los intercambios entre las personas que trabajan en la Sociología del Deporte. Son 
varias las que se ocupan de esta área temática. Las mencionamos según la antigüedad en su 
fecha de fundación. 
La AEISAD (Asociación Española de Investigación Social aplicada al Deporte – 
www.aeisad.org) se fundó en 1991. No se centra únicamente en la Sociología del Deporte, sino 
que agrupa disciplinas del ámbito de la investigación social como Antropología, Historia, 
Educación, Gestión… Desde sus inicios, la asociación organiza un congreso cada dos años, 
publica regularmente un boletín y las actas de los congresos. 
La Asociación Española de Ciencias del Deporte (www.cienciadeporte.com) fue creada el 15 
de octubre de 1998. Entre sus actividades destacan la organización bienal de un Congreso 
Internacional, la edición de la revista científica European Journal of Human Movement y la 
convocatoria de un premio nacional de jóvenes investigadores. Una de sus áreas de trabajo es 
la Sociología del Deporte. 
La Federación Española de Sociología (FES) también tiene un comité de Sociología del 
Deporte que se institucionalizó como grupo específico de investigación en 2007 (www.fes-
sociologia.com/sociologia-del-deporte/comites/29/). El comité tiene asignada una sección en 
los congresos organizados por la FES y además realiza tareas de difusión en el ámbito de la 
Sociología del Deporte. 
La Sociología del Deporte en España ha alcanzado un grado de madurez respetable, 
especialmente gracias a su plena incorporación a las dinámicas universitarias. Así mismo, la 
importancia atribuida a la práctica deportiva para el bienestar de las personas ha aumentado 
mucho en los últimos treinta años y ello ha favorecido la valoración social de este ámbito de 
investigación, por considerar que ayuda a mejorar los programas de promoción y entender las 
necesidades de las personas practicantes. Si de alguna barrera hemos de hablar es de la 
discriminación de la Sociología del Deporte y otras ciencias sociales frente a las ciencias 
experimentales en su valoración académica y apoyo financiero para la investigación. Quienes 
trabajamos en este ámbito hemos de legitimar permanentemente nuestro trabajo pedagógico y 
de investigación y hemos de defender los espacios conquistados con energía, porque el 
pensamiento hegemónico (el de la perspectiva de las Ciencias de la Salud) en las Ciencias del 
Deporte tiende a desvalorizarnos e invisibilizarnos. Esto, sin embargo, no es exclusivo en el 
contexto de España, sino que parece ser una constante en la mayoría de países. 

Áreas de estudio 
Cada vez es más difícil dar cuenta de todo lo que se hace, dado que ya son muchas las personas 
que están trabajando en Sociología del Deporte y que publican en lugares muy diversos. Por 
ello, aunque hemos intentado recoger todas las aportaciones, pedimos excusas por excluir 
posiblemente alguna contribución que debería estar incluida en este artículo2. 
Hemos organizado la información en tres categorías: 1. El deporte en la sociedad, donde hemos 
agrupado las investigaciones de tipo macro sociológico que analizan distintas dimensiones del 
                                                             
2 Si es así, rogamos nos lo hagan saber: anna.vilanova@gencat.cat 
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deporte en la sociedad (orígenes, significado, el sistema deportivo en la sociedad, medios de 
comunicación, globalización, identidades nacionales, mercado de trabajo…); 2. Actitudes 
sociales frente al deporte, donde tratamos el modo cómo las personas se relacionan –o no- con 
el deporte de acuerdo con sus características demográficas (género, edad, categoría socio 
profesional, país de origen…); y 3. Espacios y organizaciones del deporte, que agrupa los 
estudios sobre los lugares de práctica, tanto las instalaciones deportivas convencionales como 
los espacios urbanos o del medio natural en general, y sobre los distintos tipos de 
organizaciones deportivas. Moscoso (2006) ofrece otra clasificación. Sin embargo, a nuestro 
entender, la que proponemos es más sencilla y facilita la inclusión de las diferentes 
contribuciones en cada categoría. 
El deporte en la sociedad 
La heterogeneidad del sistema deportivo, su transformación de sistema cerrado a sistema 
abierto ya es reconocida como un hecho inherente al mismo. Las encuestas sobre hábitos 
deportivos de la población han dado solidez empírica a los presupuestos teóricos que se han 
ido apuntando en esta línea a lo largo de los años. En el sistema heterogéneo del deporte 
coexisten culturas, valores y prácticas en sus formas más variadas. García-Ferrando y Llopis-
Goig (2011) hablan de un giro postmoderno en el sistema deportivo que pone de manifiesto la 
transformación de los valores en torno al deporte: la disciplina, la búsqueda de la performance, 
el esfuerzo programado a largo plazo... coexisten y hasta se ven superados por otros tales como 
el hedonismo, la aventura, la inmediatez, la emoción, etc. En el deporte espectáculo y de élite 
también se manifiesta esta dialéctica, ya que, además de la dimensión mercantilizadora 
encontramos en él “la seducción del logro atlético y la estética del desafío corporal, de la 
superación de los límites” (García-Ferrando y Llopis-Goig, 2011, 24). Por todo ello, los autores 
“defienden que el deporte es (…) un ámbito en que los ciudadanos pueden ejercer de manera 
limitada, pero en primera persona su soberanía en el entorno de una sociedad democrática” 
(García-Ferrando y Llopis-Goig, 2011, 26). A medida que se realizan investigaciones se van 
corroborando estos presupuestos. Recientemente, Urteaga y Aldaz (2013) analizan el 
significado de las prácticas deportivas desde el concepto de la modernidad líquida que resulta 
de tres procesos históricos significativos e interrelacionados: el de tecnificación, el de 
aculturación y el de reconstrucción y reinstitucionalización. 
Sin embargo, el mencionado giro posmoderno no debe ocultar otros aspectos que persisten o 
que tienden al alza, tales como las desigualdades en el acceso a la práctica (García-Ferrando y 
Puig, 2002; Rodríguez, 2008) y la creciente mercantilización (Moscoso, Fernández, y 
Rodríguez, 2014). La desigualdad se da en el sistema deportivo del primer cuarto del XXI, al 
igual que en otros ámbitos de la sociedad. Esta cuestión y otras que alertan sobre los límites de 
la “bondad” del deporte están siendo abordadas por autores y autoras diversos. Además de la 
ya clásica obra coordinada por José Ignacio Barbero en 1993 (Barbero, 1993), han sido 
publicadas reflexiones de interés que apuntan en esta dirección. En este sentido, se pueden citar 
las obras coordinadas por Devís (2001), Sicilia y Fernández-Balboa (2004), y los trabajos de 
Rodríguez (2008). Según este último autor, el deporte no es ajeno a las relaciones de poder; es 
un espacio socialmente construido en el que las luchas y convivencias entre los agentes sociales 
del deporte son representaciones sociales de tensiones y armonías, en un escenario dialéctico 
donde el Estado, el Mercado y la Sociedad ponen en juego sus aspiraciones, sus recursos y sus 
variantes capacidades de negociación, dando lugar a un entramado deportivo que evoluciona y 
cambia socialmente. 
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La dialéctica mencionada por García-Ferrando y Llopis-Goig (2011) también se refleja en el 
fútbol, deporte que moviliza un gran número de practicantes y espectadores en España. Ramón 
Llopis Goig, en su obra Futbol postnacional (2009) considera que este deporte tiene una 
supremacía que “lo convierte en paradigma de las contradicciones y ambivalencias que 
caracterizan el deporte en un mundo globalizado” (García-Ferrando y Llopis-Goig, 2011, 22).  
Así mismo, hay muchos trabajos que relacionan el futbol con la construcción de las distintas  
identidades nacionales (española, catalana, vasca, gallega) que hay en España (Györi, 2013; 
Mc Farland, 2013; Quiroga, 2013; Rodríguez, 2015; Rojo-Labaien, 2013, 2017) Al respecto, 
destaca la interesante aportación de Rojo-Labaien cuando afirma “que la influencia del hecho 
social del fútbol en España más que en otros países de su entorno radicaría en su capacidad de 
representación de las diferentes adhesiones nacionales que confluyen en el territorio” (Rojo-
Labaien, 2014, 25). Y, basándose en las teorías de Anthony Smith (2009), indica que los “flujos 
globales han obligado a cambiar la formación clásica homogénea del estado-nación, en la 
dirección novedosa de un estado-nación posclásico que acepte las necesidades de las 
comunidades étnicas y naciones en su interior” (Rojo-Labaien, 2014, 25). 
Desde la perspectiva del deporte como experiencia de ocio, Monteagudo (en Monteagudo y 
Puig, 2004), así como Medina y Sánchez (2005) reflexionan sobre las nuevas perspectivas y 
dimensiones. Por su parte, Javier Olivera y Alberto Olivera (2016) hacen una actualización de 
la propuesta de clasificación conceptual de las actividades en la naturaleza hecha en 1995 que 
permite una aproximación a su ordenamiento y diferenciación. En la evolución y desarrollo del 
deporte en el contexto del ocio y la naturaleza, la obra coordinada por Latiesa; Martos, y Paniza 
(2001) presenta las importantes conexiones que se han establecido entre el deporte y el turismo, 
así como también las políticas turísticas, la planificación, el turismo sostenible, la 
diversificación turística que nos permite hablar de turismo cultural, termal y deportivo, y la 
reflexión sobre la oferta y la demanda en términos de competitividad y calidad. También hay 
estudios más específicos como el de Monteagudo y Morejón (2016), que describe el papel del 
ocio deportivo en la construcción social del espacio público en frentes de costa o riberas 
urbanas, el de Latiesa y Paniza (2006) que identifica el perfil del turismo deportivo o el de 
Paramio; Ruiz, y Baena (2017) que trata sobre la identidad urbana y el turismo de eventos 
deportivos. Una prueba del interés que estos temas suscitan es, entre otras, las numerosas 
comunicaciones que sobre los mismos se suelen presentar en los congresos de Sociología del 
Deporte. 
Otro gran ámbito que ha centrado la atención de muchas personas es el estudio de los medios 
de comunicación y sus relaciones con el deporte. Recientemente, Llopis-Goig; Martín, y 
González-Ramallal (2016) han publicado un estado de la cuestión actualizado sobre este tema 
en el que abordan la interdependencia entre deporte y medios de comunicación para, a 
continuación, tratar la producción del mensaje deportivo, el contenido del mensaje (género, 
raza, identidades nacionales) y la recepción del mensaje. Así mismo, esta relación fue objeto 
de reflexión en el Simposio Europeo del Deporte “Pensar el Deporte, Transformar la 
Sociedad”, actividad organizada en el marco de la presidencia de España en la Unión Europea 
durante junio de 2010, cuyas conclusiones dieron lugar a un trabajo publicado recientemente 
(Moscoso, Fernández, y Pérez, 2017). 
El estudio del mercado de trabajo del deporte ha cobrado mucha importancia sobre todo en los 
últimos tiempos, durante los que España ha sufrido una terrible crisis económica que ha elevado 
mucho las tasas de desempleo. Los primeros estudios fueron llevados a cabo por Martínez del 
Castillo; Puig; Fraile, y Boixeda (1991); y Martínez del Castillo; Puig; Fraile; Navarro; 
Jiménez, y Martínez (1992). Ambos trabajos trataron el mercado de trabajo del deporte y su 
proyección hasta el año 2000. Posteriormente, se han realizado otros casi siempre centrados en 
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alguna región o un territorio siendo los más recientes: Campos-Izquierdo; González-Rivera, y 
Taks (2016); Observatori Català de l’Esport; Viñas, y Pérez (2014); Paramio y Zofio (2008). 
En García-Ferrando; Puig; Vilanova, y Monteagudo (2016) se da cuenta de todos ellos. Las 
situaciones laborales son muy heterogéneas, desde trabajo bien remunerado a tiempo completo 
a trabajo voluntario o con sueldos simbólicos; y también lo son los perfiles profesionales, ya 
que se perciben importantes diferencias en función del género, el nivel de formación y la edad. 
Aunque poseer un título superior favorece la inserción laboral, cada vez más se constata que la 
biografía personal desempeña un papel relevante. 
Y todos estos procesos tienen lugar en una sociedad globalizada, fenómeno al que también se 
ha prestado atención, aunque con cierto retraso respecto a otros países. En 2005 García 
Ferrando, así como Moscoso y Alonso publicaron sendos textos al respecto. En 2010 Puig y 
Gomes editaron un monográfico en la revista European Journal for Sport and Society (en 
inglés) y en Apunts. Educación Física y Deportes (en castellano y catalán) bajo el título “El 
deporte, entre lo local y lo global: ¿una mirada europea?” centrado en la dialéctica global/local 
y en el que contribuyeron personas de España y otros países.  Finalmente, en 2016 Llopis-Goig 
y García-Ferrando reflexionan sobre los grandes acontecimientos deportivos considerándolos 
como Nuevo Objeto Mundo Social, según la propuesta de Michael Serres. Para estos autores, 
los grandes acontecimientos deportivos y, en especial, los Juegos Olímpicos son un ejemplo 
paradigmático de algunos de los aspectos estructurales que se encuentran en la base de la 
globalización del deporte que está teniendo lugar desde finales del siglo XX. 
Actitudes sociales frente al deporte 
Las primeras investigaciones realizadas sobre participación deportiva fueron elaboradas, en 
1968 y 1974, por el Instituto Nacional de Estadística. Con posterioridad, entre 1980 y 2010 
García-Ferrando ha dirigido estas encuestas cada cinco años -basadas en el mismo 
cuestionario- lo que ha permitido identificar las tendencias surgidas en el curso del tiempo 
(García-Ferrando y Llopis-Goig, 2017). Se habla de la estructura social de la práctica deportiva 
en el sentido de referir las interacciones significativas que desarrollan las personas 
desempeñando roles en el marco estructural de acción que les ofrece el deporte. Y se entiende 
como persona que practica aquella que realiza una o varias actividades deportivas en su tiempo 
de ocio, con carácter competitivo o recreativo, y con una frecuencia de dos o más horas a la 
semana. Además de la encuesta de ámbito estatal, se han hecho regularmente otras centradas 
en regiones o en alguna ciudad importante. 
En los últimos años, los estudios de género y deporte han sufrido un cambio epistemológico 
radical. Recordar que los primeros estudios al respecto se centraron en la relación de las 
mujeres con el deporte. Poco a poco, el análisis se fue haciendo más complejo en las 
aproximaciones teóricas y, de simples descripciones, se pasó a utilizar las teorías de la 
diferencia, la desigualdad y la opresión. Sin embargo, en todos los casos, las aproximaciones 
eran de tipo binario, hombre-mujer. En poco tiempo, esta perspectiva ha cambiado 
radicalmente y se ha centrado en el análisis de las diversas identidades sexuales –heterosexual, 
bisexual, transexual, homosexual (Pérez, Fuentes, Pereira, y Devís, 2014) – o las reacciones 
frente a las mismas: homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia (Piedra, Ramírez-Macías, 
Ries, Rodríguez-Sánchez, y Phipps, 2016). Martín; Soler, y Vilanova han escrito una síntesis 
clarificadora de todo ello (2016). 
Desde hace muchos años se realizan estudios sobre los diferentes ciclos de la vida de las 
personas, sobre todo jóvenes y mayores. Los hay cuantitativos y cualitativos. Entre los más 
recientes referidos a jóvenes destacan Fraile y De Diego (2006); Moscoso; Sánchez; Martín, y 
Pedrajas (2015); y Observatorio del Deporte Andaluz (2011). Respecto a las personas mayores, 
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sobresalen los trabajos de Aldaz; Arribas; Gil de Montes, y De Cos (2010); Martínez del 
Castillo; Jiménez-Beatty; Graupera, y Rodríguez (2006); y Serrano; Biedma; Moscoso, y 
Martín (2013). Una síntesis de todo ello puede hallarse en Puig y Mosquera (2016). 
La preocupación por la segunda carrera de los deportistas de alto nivel una vez finalizada su 
etapa deportiva – un tema sobre el cual hay cada vez mayor sensibilidad social- ha generado 
estudios que han analizado las particularidades de este tipo de socialización y posterior de-
socialización. Una de las aportaciones que se han hecho a esta área de reflexión, muy trabajada 
internacionalmente, es analizar las estrategias desarrolladas por deportistas de cara a poder 
compaginar su carrera deportiva y académica con el fin de favorecer el acceso a la segunda 
carrera (Vilanova y Puig, 2014; 2017). En los últimos tiempos se han realizado grandes 
esfuerzos por comprender mejor las circunstancias de la vida de este colectivo y cómo 
desarrollar una carrera dual y favorecer la transición a la segunda carrera (Álvarez-Pérez, Pérez, 
González-Ramallal, y López, 2014; Bruinen, Schuldt, y Posocco, 2017; López de Subijana, 
Barriopedro, y Conde, 2015; Mateu, Vilanova, Andrés, e Inglés, 2018; Moreno, Barriopedro, 
López de Subijana, y Muniesa, 2017; Torregrossa y González, 2013). 
La sensibilidad hacia las personas en riesgo de exclusión social es muy destacada entre las 
personas dedicadas a la Sociología del Deporte en España y se ha intensificado desde 2009 en 
que el país entró en una profunda crisis económica que luego fue política y social. Las 
estructuras del ya débil Estado del bienestar se han tambaleado y muchas personas han quedado 
en situación de pobreza y riesgo de exclusión social. Un ejemplo de este sentir es el 
monográfico de la revista Anduli sobre “Deporte, inclusión y diversidad social”, en el que se 
recogen artículos que relacionan deporte con personas mayores, inmigración, discapacidad, 
personas sin techo, etc. (Moscoso y Muñoz, 2012), o la reflexión sobre deporte e integración 
social efectuada por Soler; Ispizua, y Mendoza (2016). A estas contribuciones se unen los 
trabajos que, una vez analizado el problema, hacen propuestas de intervención o los que dan 
cuenta de las iniciativas deportivas solidarias llevadas a cabo para alertar sobre esta 
problemática social y hacerle frente. Dado que agrupan a bastantes autores y son de reciente 
publicación citamos para el primer caso la guía sobre Deporte, actividad física e inclusión 
social coordinada en 2011 por Gaspar Maza y la obra coordinada por Sixte Abadia en 2014 
para el segundo. 
Finalmente, para terminar este apartado y ya menos numerosos, mencionamos los trabajos 
sobre la violencia, racismo y terrorismo en el deporte (Aldaz, Vozmediano, y San Juan, 2017; 
Durán y Jiménez, 2006; Llopis-Goig, 2013; Mosquera 2004), emociones en el deporte (Lavega, 
Alonso, Etxebeste, Lagardera, y March, 2014; Puig y Vilanova, 2011), el cuerpo en la sociedad 
(Barbero, 2006) o de perfiles concretos de deportistas tales como los “runners” (Llopis-Goig, 
2015a) o los “skaters” y “rollers” (Camino,2013; Capell, 2016), así como perfiles de asistentes 
a acontecimientos deportivos como el judo (Mateu e Inglés, 2016). 

Espacios y organizaciones del deporte 
En los inicios, el interés se centró, sobre todo, en los equipamientos deportivos. De ámbito 
estatal destacan los tres Censos Nacionales de Instalaciones Deportivas de 1986, 1996 y 2005. 
La comparación de la situación entre estos períodos permitió constatar el alcance de las 
inversiones realizadas y racionalizar las directrices en la construcción de nuevas instalaciones 
(Gallardo, Burillo, García-Tascón, y Salinero, 2009). Hay también, además, censos referidos a 
otros ámbitos territoriales tales como comunidades autónomas, ciudades y provincias. 
 



Puig, N.; Vilanova, A., y Mateu, P. (2018). Sociología del Deporte en España: una actualización (2005-2017). 
RICYDE. Revista internacional de ciencias del deporte. 54(14), 382-399. 
https://doi.org/10.5232/ricyde2018.05408 

 

 
 

390 

Así mismo, los espacios para el deporte han sido objeto de otras aproximaciones tanto 
cualitativas como cuantitativas. Martínez del Castillo y Puig hacen una revisión general que 
abarca su historia, los usos sociales del mismo y los impactos del deporte en el territorio (1998). 
Paramio ha estudiado la implantación de los estadios de futbol (2009) y los procesos de 
regeneración urbana mediante el deporte (2013). El hecho que un 45% de la población haga 
deporte fuera de las instalaciones deportivas utilizando el espacio público urbano o el medio 
natural ha dado lugar a reflexiones sobre el uso de estos espacios y su importancia en las 
relaciones sociales (Puig y Maza, 2008). La consecuencia de la invasión del deporte en todo el 
territorio ha sido objeto de trabajos que analizan su impacto económico, social y 
medioambiental y las acciones necesarias para garantizar la sostenibilidad (Funollet, 2004; 
Inglés y Puig, 2015; Inglés, Puig, y Labrador, 2016; Luque-Gil, 2008; Luque-Gil y Blanco-
Sepúlveda, 2007; Moscoso y Moyano, 2006; Moscoso, 2009). 
Heinemann, alemán pero muy vinculado a España, ha hecho importantes contribuciones 
teóricas al estudio de las organizaciones deportivas. Destacan el curso Las organizaciones 
deportivas: un reto para la gestión (2002) y Sociología del asociacionismo voluntario. El 
ejemplo del club deportivo (1999). Para entender las diferencias esenciales entre cada tipo de 
organización, puede consultarse la síntesis realizada por García-Ferrando; Puig, y Sánchez-
Martín (2016). 
Las organizaciones públicas, especialmente los ayuntamientos, han sido objeto de gran 
atención sin duda porque son las principales responsables de la promoción del deporte para 
todos. Se ha trabajado sobre sus características estructurales en general o en aspectos concretos 
tales como la calidad del servicio, la satisfacción del público y las fórmulas jurídicas de 
implementación de los servicios (Arboledas y Puig, 2012, 2016; Gallardo, 2002; Martínez y 
Camps, 2008). 
En cuanto a las organizaciones voluntarias, se ha centrado la atención en describir las 
características de los clubes y sus relaciones con el sector público (Esteve, Di Lorenzo, Puig e 
Inglés, 2011; Llopis-Goig y Vilanova, 2015b). Recientemente, se ha publicado un estudio 
centrado en las federaciones deportivas (Llopis-Goig, 2017) y una serie de libros resultado del 
proyecto Erasmus+ SIVSCE: Social Inclusion and Volunteering in Sports Clubs in Europe 
(Breuer, Feiler, Llopis-Goig, y Elmose, 2017; Piatkowska, Perényi, y Elmose, 2017). 
Por otro lado, comienza a haber tradición en el estudio de las organizaciones comerciales. 
Recientemente, se ha publicado un estudio sobre su evolución y características, concretamente 
centrándose en los gimnasios y centros de fitness. En este estudio se recogen algunas 
investigaciones realizadas previamente sobre temáticas parecidas (Llopis-Goig, Vilanova, y 
Sánchez, 2017). 
El estudio del sistema deportivo y las políticas deportivas es objeto de atención desde los 
tiempos de la Transición. Tapiador (2008) hace la propuesta de un modelo de análisis para este 
período. En su conjunto, los estudios se preocupan por analizar el desarrollo del Estado del 
bienestar y las interacciones entre los agentes implicados en su desarrollo. El análisis de este 
proceso ha permitido entender el porqué del fuerte intervencionismo público que se relaciona 
con una sociedad civil poco desarrollada, sobre todo en los tiempos de la Transición. A medida 
que el proceso democratizador ha avanzado el papel central del sector público, se ha reducido 
y se han incrementado sus interacciones con otros “stakeholders”, especialmente las 
organizaciones voluntarias (Burriel y Puig, 1999; Puig, Sarasa, Junyent, y Oró, 2003). Indicar, 
finalmente, que hay importantes desacuerdos sobre la interpretación de este proceso tal como 
se refleja en el debate actual mantenido por Moscoso; Rodríguez, y Fernández (2015) y Puig 
(2017). 
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Conclusiones 
Hemos comenzado el artículo resumiendo cuáles eran los orígenes de la Sociología del Deporte 
en España que se sitúan en los tiempos de la Transición; durante estos años, el deporte pasa de 
ser progresivamente un objeto de preocupación social a ser un objeto de estudio sociológico. 
A continuación, hemos analizado los principales factores de activación, destacando los 
procesos de acreditación del profesorado universitario; estos actúan como catalizadores del 
conjunto de factores que favorecieron la emergencia de la Sociología del Deporte en España. 
Por último, se han analizado las principales áreas de estudio agrupándolas en tres: Deporte y 
sociedad, Actitudes sociales frente al deporte y Espacios y organizaciones. 
Las áreas de estudio dominantes van relacionadas con aquello que socialmente preocupa en un 
momento dado. Así, por ejemplo, el estudio de las instalaciones deportivas fue objeto de mucha 
atención en la década de los 80, cuando el país estaba falto de ellas y era necesario tener 
conocimiento sobre las mismas para planificarlas. En cambio, ahora la atención se ha desviado 
hacia el uso deportivo de los espacios urbanos y naturales y su sostenibilidad, ya que es lo que 
actualmente preocupa. Seguramente por este motivo, el ámbito en el cual hemos encontrado 
más literatura es el de las actitudes sociales frente al deporte: identidades sexuales y deporte 
(reflejo del intenso debate social que se está dando al respecto), personas mayores (cada vez 
más numerosas y con niveles de renta que hacen difícil su incorporación o mantenimiento en 
la práctica deportiva), colectivos de inmigrantes (recién llegados con valores culturales muy 
diferentes que dificultan su integración en nuestra sociedad) o en riesgo de exclusión social (a 
los que la reciente crisis ha afectado duramente)… Sin embargo, en esta línea de reflexión, nos 
ha llamado la atención los escasos trabajos sociológicos sobre el cuerpo, doping y violencia en 
el deporte, a pesar de tratarse en el caso de los dos últimos de temas de mucha actualidad. 
No hay tendencias teóricas o metodológicas predominantes. En general, la Sociología del 
Deporte española se caracteriza por el pluralismo (García-Ferrando, Lagardera, y Puig, 2017). 
Las teorías y los métodos se eligen en función de las preguntas iniciales de las investigaciones. 
En conjunto, no hay duda que hemos entrado de lleno en el debate teórico, en el afinamiento 
de las metodologías y en la puesta a punto de los métodos que nos permiten tener mayor 
conocimiento empírico de nuestra realidad. Las iniciativas se multiplican hasta el punto de que, 
sin desearlo, es posible que hayamos olvidado algunas contribuciones de interés. Sin duda, éste 
es un síntoma de la buena salud y productividad de que goza la Sociología del Deporte. 
La amenaza que existe en estos momentos tiene relación con las encuestas de hábitos 
deportivos de la población y los censos de instalaciones deportivas. Las encuestas se habían 
venido haciendo desde 1980 cada cinco años desde el Centro de Investigaciones Sociológicas 
y bajo la dirección de García-Ferrando. Quienes eran responsables de la encuesta de 2015 
decidieron encomendar la realización de la misma a otro organismo y con un cuestionario 
diferente al hasta ahora utilizado. Los datos obtenidos no son comparables, por lo que hay un 
vacío en el conocimiento de la evolución de los hábitos deportivos desde 2010. 
Algo parecido ha ocurrido con el Censo de Instalaciones Deportivas. El Consejo Superior de 
Deportes cambió sus criterios de realización y el resultado ha sido que cada Comunidad 
Autónoma ha hecho su propio censo bajo criterios diferentes. 
En ambos casos, el resultado es que la Sociología del Deporte española está a punto de perder 
dos bases de datos valiosísimas para el análisis del deporte en nuestro país. Esperemos que se 
trate únicamente de unas malas decisiones temporales y que sean enmendadas cuanto antes. 
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Finalmente, en anteriores trabajos sobre la Sociología del Deporte en España (Puig, 1995, 
2005; Moscoso, 2006) preocupaba la escasa internacionalización de esta disciplina. Pues bien, 
a la vista de la documentación recopilada desde 2005, ya no se puede afirmar lo mismo. Las 
personas que trabajan en ella publican en revistas internacionales, asisten a los congresos de 
las asociaciones europeas o mundiales y participan en proyectos realizados entre varios países. 
Estamos, pues, ante un ámbito plenamente consolidado, con buena salud y con perspectivas de 
un desarrollo continuado. 
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