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Presentación� 

Much os podrían sorprende rse porque el Municipio de Quito y la Facultad Latino am eri can a de 

C il' Jlc i:1S So ciales, fLAC SO Sede Ecuador auspicien la publicación de la •.Biblioteca del Fú tbol 

Ecuatoriano", cuyo segundo vo lumen, " Fú tbol y Ec o nom ía" . ~e presenta aho ra . Pero, no lul' lugar 

p:lr.l la Sllrp resa: el fútb ol ha ce tiempo que dej ó de ser un hecho deportivo so lan rcntr-, para con
ve rt irse' en un terna complejo de la socied ad .Y, es j ustamente este n exo o esta cu alidad la qUL' ha 

pe-mundo la co uve rgc n rra d e 1:Is in stitucion es mencionadas. 

H oy el fútb ol es un fenóm eno social que tiene qu e ver con la co nstru cc i ón de di wtS:1S idc n 

tid ,l d('~ sociales y culturales: identidad es nacr on.rl cs, identid ades por regi ón o lo cale s; idcntid.rdes 

qnc se relacionan con el g éne ro, co n la eda d , co n la clase. El fútbol , ade más , L'S un fen ómen o ec o

nómico pues los clubes dejan de ser tales p :lra co uvcrtirsc en ell1p rCS:ls. El íú tbol tien e rela ci ón con 

la , egurJeJ.¡d ciud adana por l.J presen cia de las " bar ras bra vas" ; e ~tá vinculado co n la poliric.i, la te r 

nol ogi.i y COII la vida cotidiana de las perSOllas. 

Eu o tras pala bra s, es u n he ch o socia] tOLlI do nde 13 literatura, el periodismo, la hi storia , la cu l

tura y \.1 pol ítica m-uen mucho que decir de fútbol; así como el fú tbol tiene m.is qu e habl.ir so b re 

e llas. 

]\)1' dio, la " Biblro reca del tlltbol Ecu.nor iano " busca presentar .1 co nsidc rari ó» d e los afi ciona

d llS y eSIK'c ialist:ls, ['11 las di-rin ms ramas del saber, este conj unto de ensayos qu e permiten dar cue n

ta dL' 1.1 5 rctl c xron cs qUL' '" vienen ha ciendo desde hace algú n tiempo en e l pa ís, co n el .ínuuo dL' 

csrun ular Sil conocim ie nt o y mejorar su prácti ca . DL' esta m an era. el país podrá en te n ders e un poco 

más, despul' s ,1<- tI k crur,l d t, csrc rrabaj o hecho por m últiples aman ees y derr.ic tores de esrl' depor

le . Es xin duda una de Lts ma trices su nb ólicas m ás 1l1lpOrmnres d e csrc ini ci o d e m ilenio . 

El I. Municipio de Q uito y la FLl\CSO sede Ecu ador invitan a JO'> lecco rv- y las lectora s a en

co ntrar en este vo lu m en y en esta Uibliole c.l, ese algo má s del fútbol. 

Paco Moncayo Adrián Bonilla 

ALCALDE Director 

1. Municipio d el Di strito FLA CSO - Ecuador 

M etropolitano de Quito 
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Prólogo
 
El espectáculo del fútbol como
 

negocio espectacular
 

Fernando Carrión M. 

He venido a vender un negocio llamado fútbol 
Jo ao Havelange 

La Masa[inanciera drenada por elfútbol en el 
conjunto del planeta está estimada en 1.5 billones 

defrancos, equivalente al presupuesto de Francia . 
Jean-Francois Nys 

Fútbol y economía 

En la actualidad , es imposible entender el 
fútbol si no es en relación a la econornia 
mundial y a la microeconomía de cada 

unidad productiva (el club). Hoy en día, 

la competencia deportiva no es otra cosa 

que una co m petencia mercantil, la cual, 
es organizada por la " m ano invisible" de 

la multinacional monopólica de la FIFA, 

bajo un sistem a regulatorio absoluta

mente centralizado. 

Se ha entrado en una dinámica dual 

en la que, por un lado, la unidad produc

tiva (el club) para poder co m petir -in

clu so- localmente debe segui r una línea 

de internacionalización en mercados 

cada vez m ás amplios y diversos, a través 

de los torneos transnacionales, de la difu

9 

sió n generalizada de su imagen en ámbi

to s mercantiles superio res donde la tel e
visión tiene una funci ón central. Por otro 

lado, la FIFA se comporta cada vez con 

mayor fuerza como una empresa multi

nacional que tiene, primero, una lógica 

de franquicia, que opera regionalmente a 

partir de las 6 co nfederacio nes, de las 119 

federaciones nacionales, con las cuales 

regula el mercado nacional e internacio

nal de competencias; y, segundo, de un 

modelo de marca en el conjunto del te

rritorio planetario - indiferenciado e in

te grado- principalmente por medio del 

m onopolio qu e representa (regla s, in sti

tucionalidad), también de las alianzas co

merciales que ha establecido con los m e

dios de comunicación y co n los llamados 
sponsors. Su mayor expresión la alcanza 
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Fernando Carrión 

en los campeonatos mundiales, donde el 
planeta prácticamente se concentra en 
esa actividad deportivo-comercial. 

Para llegar a la estrecha relación entre 
fútbol y economía han debido evolucio
nar con mucha velocidad; en ese proce
so, han establecido una alianza que hace 
imposible separarles . La relación tiene 
mucho tiempo de existencia cambiando 
a lo largo de la historia, lo cual puede 
conducir a encontrar, al menos, los si
guientes tres momentos claves de fortale
cimiento de la relación: 

•	 Cobro por asistir: la oferta de un es
pectáculo.- El origen histórico de la 
relación se lo puede encontrar en el 
momento en que se empieza a cobrar 
dinero por la entrada a ver un parti
do, dándose inicio al concepto de es
pectáculo. 

•	 Cobro por jugar: la oferta de un tra
bajo .- Un salto importante en la rela
ción tiene que ver con la llamada pro
fesionalización que introduce la lógi
ca industrial y comercial de la prácti
ca, convirtiéndole en una industria 
del entretenimiento. 

•	 Cobro por ver: la oferta de un nego
cio espectacular.- Otro momento sin
gular se refiere a la masificación del 
fútbol que se produce con el ingreso 
de la televisión, lo cual lleva al creci
miento explosivo del consumo de 
este deporte, sobre la base del tránsito 

de espectador directo a la tele audien
cia múltiple. 

La relación fútbol-economía es muy 
compleja y que no puede ser entendida 
sólo desde la perspectiva de su evolu
ción, porque tiene múltiples dimensiones 
entre las que se puede mencionar: la 
constitución de una rama o sector espe
cializado de la economía' y del merca
deo, el aporte del fútbol al desarrollo", las 
relaciones tirantes del fútbol con la ha
cienda pública'; la presencia de la duali
dad económica formal e informal', entre 
otras . 

Se puede considerar que desde mediados del siglo 
pasado el fútbol se ha convertido en la industria del 
entretenimiento principal del país, nutrida de los in
gresos económicos provenientes de los auspicios, la 
venta de entradas y los derechos de TV, entre otros . 

2	 Es un elemento importante en la economía del 
país, aunque todavía no adquiera el peso que exis
te en otros paises;sin embargo, se puede considerar 
que tiene un movimiento económico equivalente 
al 3 por ciento del presupuesto nacional . 

3	 El aporte del fútbol al erario nacional es precario, 
debido a las relaciones existentes, al extremo que se 
podría decir que hay un subsidio estatal fuerte, vía 
"exención" de impuestos, tasas y seguros al fútbol, 
que debería ser -por lo menos- transparentado 
como tal. 

4	 Existe una vígorosa econonúa subterránea que se ,

sustenta en la reventa y falsificación de entradas; en 
la venta de indumentaria no oficial, en la comercia
lización de licores, en la venta de comida y en la 
transferencia de jugadores, entre otros . 

10 

I 



El espectác ulo del fútbol como nego cio espec tac ular 

El cobro por asistir: la oferta de hecho cotidiano que requiere de un 
un espectáculo modelo de gestión particular, que con

du ce a la institucionalización del club 
La relación economía y fútbol se podría como la unidad "productiva" base y, 
decir que, históricamente nace al mo concomitantemente, de la entidad recto
mento en que se empieza a cobrar por in ra del proceso general en Football 
gresar a espectar un partido de manera di Association: siendo ella la depositaria de 
recta , lo cual es el resultado de una exi las normas fundamentales de la práctica 
gencia que el mismo deporte plantea. La del fútbol y la entidad organizadora de 

modernización del fútbol trae la necesi los torneos ingleses. 
dad de contar con recursos económicos En esta etapa se observa el nacimien
para la práctica deportiva, debido al in to del espacio especializado para la prác 
cremento de la competencia: los unifor tica deportiva: el estadio, que tiene dos 
mes , la cancha-estadio, el entrenamiento, expresiones interesantes de señalarse: la 
la división del trabajo y los partidos re una , como el ámbito donde el espectácu
gionales, entre otros . Pero también la in lo en ciernes empieza a tomar cuerpo, 
formalidad de la economía empieza a con la construcción de grandes infraes
colarse con fuerz a mediante el desarrollo tru cturas para albergar a los espectadores 
de las apuestas paralelas. y, la otra, como el lugar privilegiado 

Estos hechos son altamente sintomá donde la "fuerza de trab ajo" se realiza. 
ticos porque, a partir de este momento se Pero será el estadio donde los espacios se 
establecen las diferencias entre el que diferencian claramente: la cancha donde 

juega -el futbolista- con el que paga por se practica este deporte, los graderíos 

asistir -el espec tador- oEsta diferenciación donde los aficionados pueden espectar y 

,
 

hace que el fútbol se transforme en un el estadio -que contiene a los dos- don


espectáculo en crecimiento, principal de se diferencia el adentro del afuera, se


mente porque este deporte es capaz de gún la posibilidad de pagar el precio de
 

generar identidades y adhesiones impen la entrada; es decir, del gran supermerca


sadas. La internacionalización del fútbol do en que se ha convertido.
 

produjo los llamados "estilos nacionales" , Cuando se paga por ingresar al esta


donde lo nacional empezó a primar con dio se produce un cambio en el conteni


fuerza como mecanismo de integración do económico del fútbol: se pasa de su
 

y, por lo tanto, como incentivo para asis condición de ocio y deporte a espectá


tir a los partidos. culo pero también a la condición de va

Pero no sólo eso, desde este momen lor de cam bio. En este salto, los campeo

to se puede afirmar que se inicia un pro natos mundiales son los que sellan la car

ceso de consolidación del fútbol como ta de naturalización de este espe ctáculo 
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Fernando Carrión 

deportivo masivo y del vínculo estrecho 
con la economía. Los altos costos de or
ganización requerían de un importante 
financiamiento que sólo podía ser obte
nido a través de la taquilla y del apoyo 
estatal. Por otro lado, el tiempo de prepa
ración, transporte y desarrollo del cam
peonato supuso la necesidad de financi ar 
a los futbolistas de manera autónoma a su 
actividad cotidiana, con lo cual empezó 
el cuestionamiento directo al amateuris
mo que implica la necesaria separación 
de la Copa del Mundo de Fútbol de los 
Juegos Olím-picos. 

Los mundiales sirvieron también para 
que la FIFA empiece a regir en el fútbol 
con mucha fuerza, ya que se legitima 
como la organizadora de estos eventos. 
Pero también sirvió para que los equipos 
nacionales suplanten a los clubes y, con 
ello, el nacionalismo empieza a tomar 
fuerza en este deporte. 

Desde ese momento para acá, se pu e
de afirmar -sin temor a equivocación
que el fútbol no puede existir si no es en 
el marco de esta relación. Es qu e el fút 
bol requiere de un flujo de recursos mí
nimos para poder ser competitivo, así 
como hay ciertos sectores de la econo
mía qu e no pueden existir, directamente, 
sin el fútbol o posicionarse claramente 
en el mercado sin su existencia. La polí
tica y la economía entran al fútbol y lo 
hacen para quedarse. 

El cobro porjugar: la oferta de un trabajo 

El fútbol moderno nacido en las selectas 
universidades inglesas a mediados del si
glo IX empieza a transformarse, cuando 
los patronos fabriles encuentran que el 
fútbol pu ede promocionar a las empresas 
en el mercado, y a generar mayor unión 
e integración de los obreros en su inte
rior'. Por esta vía se extendió la jornada 
laboral para la práctica deportiva, a la 
manera de tiempo libre, y se modificó la 
composición social del jugador asumien
do, a partir de este momento, un carácter 
netamente popular de origen obrero. Es 
decir, cuando se establece un estrecho 
vínculo entre economía y fútbol, se pro
duce una transformación sustancial en el 

contenido social del deporte y del futbo
lista: se pasa de las elites a las masas. 

Cuando el futbolista empieza a perci
bir un salario, la práctica del deporte deja 
de ser exclu siva de las elites, abriéndose 
las puertas para qu e los sectores popula
res puedan ejercerla. Si las elites la practi 
caban como ocio, era porque al ser pro
pietarios o patrones fabriles contaban 
con tiempo excedente para hacerlo. Los 
segundos, recién empiezan a incorporar
se a 1:1 práctica deportiva cuando se inde
pendizan de la producción industrial , de
bido a que la prácti ca deportiva le produ
ce recursos suficientes como para dedi ,

5	 Ejemplos de ellos tenemos a los casos emblemáti

cos del Arsenal, equipo creado por los obreros de la 
fibrica Woolwich Arsenal y del Manchester pro
movido por trabajadores ferroviarios. 
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La aportación financiera de las cadenas de televisi ón a los clubes de fútbo l varía sensiblemente . 

según los países, y constituye uno de los elemento s diferenciadores de la economía del fútbol en 
Europa, jean·Fran(:ois Nys 

carse exclusivamente al desarrollo de ella, 
con lo cual el fútbol empieza a adquirir 
la condición plurisocial que hoy le ador
na. Si bien los dirigentes pertenecen a las 
clases altas, los futbolistas y los aficiona
dos proceden de los sectores populares y 
de las clases medias . 

El fútbol se mercantiliza desde este 
momento, primero, por la influencia del 
entorno urbano-industrial en el que se 
encuentra. Lo urbano, porque significa 
una demanda cautiva de espec tadores re
ales y potenciales, y lo industrial, en tan
to se establece un vínculo estrecho entre 
la lógi ca productiva de la empresa y la 

funcionalidad del fútbol , sea producien
do la promoción de la unión de los tra
bajadores al interior de la unidad pro
ductiva, o estimulando la venta de los 
bienes producidos por ella. Pero, adicio
nalmente, esta asociación co n lo indus
trial trae consigo el "estilo" del fútbol in
glés y posteriormente europeo: el peso 
de lo fisico sobre lo técnico y lo táctico 
sobre lo individual que, en su conjunto, 
simbolizan el juego a la manera de una 
máquina donde lo colectivo, la disciplina 
y la eficiencia son su signo. 

Y, segu ndo, por la propia demanda 
que hace el fútbol a través del incremen

13 
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Fernando Carrión 

to de las competencias que empiezan a 
generarse entre los distintos equipos, pri 
mero locales, luego nacionales y final
mente internacionales. Estas exigencias 
terminan por definir una oferta futbolis

tica compuesta por la competencia de los 
partidos en la cancha y de una demanda 
proveniente de los espectadores-consu
midores de! deporte, que conducen a de
finir un mercado con creciente especia
lización de los actores. 

Sin embargo, lo que un día fue un 
factor de democratización - e! pago por 
jugar- con e! paso de! tiempo se ha ido 
construyendo una nueva realidad: la dife
renciación al interior de los futbolistas, al 
extremo de que e! conjunto de! fútbol se 
ha encarecido sustancialmente plantean
do una re-elitización, por altos costos, 
que puede hacer perder su condición 
masiva y,sobre todo -popular- principal
mente, en América Latina. 

El pago a los jugadores y el cobro por 
e! espectáculo -hecho histórico simultá 
neo- fue e! inicio de la ruptura con e! 
amateurismo, ya que cambió e! conteni
do social de los actores y profesionalizó 
la práctica deportiva. Aquí hay una triada 
indisoluble que impulsó el proceso: diri
gencia industrial, proletarización del de
portista y e! pago por la asistencia a los 
estadios de los espectadores adherentes a 
los clubes, que con el tiempo y con la 
presencia de los medios de comunica
ción se masifican e internacionalizan. 

Históricamente será después de la se
gunda guerra mundial que se generaliza 

e! hecho de que los deportistas empiezan 
a percibir ingresos en especies o en dine
ro por jugar, aunque se mantenga con un 
estatus seudo amateur o, también llama
do, amateurismo marrón". Pero las leyes 

del mercado empiezan a penetrar con 
fuerza con la importación y exportación 
de jugadores, siendo el caso colombiano 
un caso emblemático que puso en alerta 
a la FIFA, que desde este momento em
pieza a regular e! mercado mundialf.Y lo 
hace sobre la base de la capitalización de 
los clubes, a través de la "propiedad" de 
los derechos deportivos de los jugadores: 
el llamado "pase", hoy venido a menos, 
con el cambio de la reglamentación que 
introduce el contrato por un plazo fijo", 

Desde este momento, el futbolista 
asume la condición de asalariado de! 
club y este último pasa a ser el espacio 
principal de la integración social. Insti
tucionalmente, la relación economía y 
fútbol supone la profesionalización del 
futbolista, e! fortalecimiento de la unidad 

6	 En el país, cuando se fundan las propias asociacio
nes provinciales de fútbol lo hacen en este contex
to y bajo una denominación sui géneris: se definen 
por lo que no son: Asociación de Fútb ol No 
Amateur. .. 

7	 La década de los años 50 fue muy importante para 
qu e la FlFA se co nvierta no sólo en el ente rector 
del deporte sino fundamentalmente del mercado 
del fútbol. Los casos emblemáticos de Colombia, 
Hungría , Australia y México. entre otros, sirv ieron 
para que la organización afianzara su monopolio y 
su rectoría en el mercado del fútbol. 

8	 Este cambio nace de la presión de los países impor
tadores de futboli stas (europeos), en el ánimo de re
du cir los costos de armar los equipos co n futbolis
tas provenientes de Sudarn érica, Asia y África . 
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económica (el club) y la definición de la 
FIFA como la entidad rectora y regul a
dora del mercado mundial del fútbol. El 
poeta Luis Carandell describe las peripe
cias de los contratos de los futbolistas en 
el poema "Romance del Fichaje de 
Cruyff" : 

, 
Hay ent re el Madrid y el Barca 
una fuerte rivalidad, 

trasunto de otras cuestiones 
que no son de este lugar. 

Como es cosa bien sabida
 
y el lector recordará.
 
Di Stéfano en un principio
 
Por el Barca iba a fichar.
 
Como por arte de magia
 
se marchó a la capital.
 

Por Johan Cruyff, ambos eq uipos
 
interesados están.
 
El Madrid anduvo listo
 
pero el Barcelona más.
 
Se abren las negociacion es.
 
pide un a opción el R eal
 
mientras C ru yff y el Barca firman
 
un contrato per sonal .
 

, 

y así, el club barcelo nista 
tien e ya un flamante "c rack" . 
Es secreto del sumario 
cuánto ha podido pagar. 
De ciento veinte millon es 
la cosa no bajará, 
cin cu ent a para el mu cha cho 
y para el club los demás. 

El cobro por ver: 
la iferta de un negocio espectacular 

Tanto el fútbol como el mercado para 
desarrollarse tienen que internacionali
zarse y, ahora, globalizarse; tal cual lo han 
hecho y al unísono. Para que ello ocurra 
había que romper con la bipolaridad 
Europa-Sudamérica -que existió hasta la 

década de los años setenta- estableciendo 
un nuevo orden mundial del deporte, 
cuestión que OCurre cu ando tres fenó
menos coinciden a prin cip ios de los años 
setenta: el desarrollo de la televisión y de 
los medios de transporte -en especial de 
la aviaci ón-; la descolonización -princi
palmente- africana y la co nversió n del 
fútbol en un negocio espec tacular. 

Para ello fue fundam ental la llegada 
de Joao Havelange a la presidencia de la 
FIFA porque le dio un giro definitivo a 
la internacionalización y comercializa
ción del fútbol, y lo consiguió al m o
mento en que produce una alianza entre 
la FIFA, la televisión y el mercado. 

Havelange, cuando llegó a la FIFA 
afirmó:" H e venido a vende r un negocio 
llamado fútbol". Para el efecto se alió 
con la Coca Cola y Adidas para -a la par 
de promover la venta de sus productos
impulsar con sus recu rsos los proyectos 
de ampliación de las esferas territoriales 
del fútb ol mediante la organizació n de 
campeonatos mundiales en los continen
tes y países periféricos", la producción de 

9	 Ya se han hecho los mund iales en C orea-Japón y 

Estados Unidos, y el próximo se realizará en Sudá
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manuales de enseñanza, la publicación de 
guías médicas, la difusión de informes 
técnicos y la legitimidad mundial de sus 
estatutos y reglamentos. Con todo ello, 
no sólo que empezaba la generalización 
del fútbol por todo el planeta, si no que 
también el mercado penetraba en lugares 
donde no lo había hecho antes . Para el 
capital ¡qué mejor que aliarse con el de
porte para ampliar su radio de acción y 
transformar al fútbol de deporte-espec
táculo en un negocio-espectacular pla
netario! 

frica, cuando antes se alternaban Europa y América 
Latina. A ello hay que sumar los mundi ales juveni
les que, incluso, tienen una nueva función: las selec
ciones juveniles que participan en estos eventos se 
han convertido en catálogos de novedade s para los 
equip os de los países que importan futboli stas. 

Desde esta época la venta de los dere
chos de televisión y publicidad (sponso
ring) producen un cambio notable en la 
composición y cantidad de los ingresos al 
fútbol, los cuales ya no dependen exclu
sivamente de las recaudaciones. Es que la 
televisión articula el fútbol con la au
diencia para definir el escenario de la 
economía y la política, que conduce a la 
masificación del espectáculo a escala 
mundial y a un cambio sustancial: se pasa 
de espectador (hincha) a tele-audiencia 
(consumidor), y con ello el fútbol se 
convierte en una de las "industrias del 
entretenimiento" más rentables del mun
do. En este caso, el aficionado es interpe
lado por su adscripción al equipo de sus 
afectos para, de esta manera, incrementar 
su capacidad de consumo y sus simpatías 
políticas. 

En este momento se inician cambios 
trascendentales en el modelo de gestión 
de la FIFA, básicamente a través de dos 
direcciones: por un lado, se la descentra
liza, para que los continentes tengan sus 
respectivas Federaciones o Confedera
ciones como instancias administrativas, y 
se difunde el contenido del fútbol de ma
nera generalizada, gracias a la preparación 
de entrenadores, y a la implantación de 
las reglas y de los actores que las encarnan 
(árbitros y arbitrajes). Por otro lado, se 
convierte en la instancia reguladora del 
mercado mundial del fútbol, principal
mente, por las normas que genera gracias 
al monopolio que significa porque asume 
múltiples actividades productivas y de 
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comercialización que le reditúan ganan

cias fabulosas, muchas de las cuales son 
redistribuidas a su membresía, no en fun
ción del aporte de su capital, sino en re
lación a las políticas que establece. 

Pero este proceso empieza a producir 
impactos negativos, entre los que se pue
de señalar los siguientes: primero, la co
mercialización principia a dominar al 
fútbol tanto en su lógica eficientista (sólo 
importa el triunfo) como en la conver
sión de los partidos en el gran mercado 
donde todo (no sólo el fútbol) se transa. 
Ese vínculo puede ser altamente peligro
so para el fútbol", porque el resultado 
puede venir por fuera del deporte, como 
en muchos casos ya comienza a ocurrir. 
Ronaldo no es del Real Madrid o de la 
selección de Brasil sino de Nike, porque 
hoy más que fichar por un club se ficha 
por una marca" . 

Hoy los deportistas son estrellas de las 
ventas comerciales y también de los re
sultados, porque lo uno sin lo otro no 
puede existir, lo cual les ha convertido 
menos en deportistas y más en modelos 
de prendas de vestir (Ronaldinho), de 
hoja s de afeitarse (Beckham y su pelo ra
pado) o de cualquier producto global de 
consumo. La creciente mercantilización 
del fútbol ha hecho que cada vez sea me

, 10 Alli se pueden entender una parte de los problemas 
que se viven en la Liga Italiana, los arbitrajes en 
Brasil o en Alemania, la crisis en Uruguay y el des
calabro de los equipos chilenos. 

11 Se habla que la final de Francia fue dirimida entre 
Ni ke y Reebok, y no entre Brasil y Fran cia. 

nos una práctica lúdica y mucho más una 
industria del entretenimiento o un 
"show business", donde lo que tenemos 
son legiones mercenarias de futbolistas y 
entrenadores que se venden al mejor 
postor. 

Segundo, podemos estar viviendo 
una posible re-elitización del fútbol, de
bido a los altos costos que se tiene que 
incurrir en su producción y, por lo tan
to, lo que debe sufragar el aficionado 
para asistir al estadio o ver la televisión. 
De allí que la entrada de la lógica del 
"pague por ver" haya hecho más selecti
vo el segmento de mercado al que se di
rige el deporte. La masificación del fút
bol parece tener su límite: los altos cos
tos económicos del espectáculo hace di
fícil el financiamiento con una demanda 
masiva de ingresos bajos". Estos límites 
pueden hacer que el fútbol vuelva a ser 
de elites y no de masas. 

Tercero, existe una nueva forma de 
diferenciación del fútbol que tiene me
nos que ver con el deporte y mucho más 
con el mercado. Por ejemplo, los países 
importadores de futbolistas empiezan a 
ser los que regulan el mercado del de
porte. En este proceso se profundizan las 
diferenciaciones al interior del fútbol eu
ropeo, a dos niveles: por un lado, las ine
quidades referidas a las relaciones entre 
las ligas nacionales y, por otro, al interior 
de cada una de ellas entre los equipos 

12 El Mundial de Alemania tuvo una audiencia de 
30 .000 millon es de personas. Por eso, pautar un se
gundo en TV costó 16.900 dólares. 
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que la componen. Pero también entre las 
ligas de Europa y las del resto de los con
tinentes. En estas asimetrías el tema eco
nómico es clave. El nivel de concentra
ción de los espectadores, sponsors y me
dios de comunicación en pocos equipos 
y ligas, son los que se exponen y visibili
zan de manera directamente proporcio
nal a las inversiones que realizan. 

Y, cuarto, la internacionalización del 
fútbol ha ido de la mano del libre mer
cado del "pie de obra" (no de mano de 
obra). Primero, de manera fraudulenta 
como fue en la época de oro de 
Colombia o de la sangría de jugadores de 
Hungría; segundo, de forma regulada 
desde la FIFA con la existencia de los lla
mados "pases" de los futbolistas que hizo 
capitalizar a los clubes y, finalmente aho
ra que funciona a través de los contratos 
laborales directos con los jugadores, im
puestos por los países importadores y por 
los empresarios de los futbolistas. Un he
cho como este ha servido para generali
zar un mercado de futbolistas que los ha 
llevado a su desnacionalización 13y, lo que 
es más interesante, a ser el único merca
do laboral con alta movilidad supra na
cional. 

13	 La existencia de los llamado s jugadores comunita
rios cambió el mercado internacional de futbolistas 
y cambió tambi én el sentido nacional de los clubes. 
Hoy el Barcelon a casi no tiene Jugadores catalanes 
y los clubes españoles se han hecho xenófobos al 
revés: rechazan a los jugadores españoles, En la ac
tualidad, este es un tema que se debate en la 
Comunidad Andina de Na ciones. 

Este nuevo mercado es otro espacio 
de la disputa deportiva; pero también es 
un mercado que opera con sus propias 
reglas y no con las reglas de la FIFA, aun
que cada vez tenga una mayor ingerencia 
gracias a su condición monopólica. 

Hoy si no se entiende la econonúa 
política del fútbol dificilmente se lo po
drá entender en su real dimensión, por
que se ha convertido en una de las anclas 
fundamentales del proceso de globaliza
ción. La metáfora impuesta como políti
ca en el Real Madrid de España, de los 
"Zidanes y los Pavones", muestra la nue
va lógica a partir de la cual se organizan 
los equipos globales en la hora actual: de 
la tradicional combinación de jugadores 
con experiencia y con juventud, se pasa 
a los jugadores globales con los locales. 
Es en esta dinámica que los equipos glo
bales piensan más en la integración de 
mercados "glocales" que deportivos: 
Beckham atrae los mercados de Asia y 
USA; Ronaldo los de América Latina y 
Zidane los de Europa. Y los canteranos 
como Pavón o Raúl lo hacen por el 
mercado local. 

La Biblioteca del Fútbol 
Ecuatoriano: la econonúa 

A pesar del peso que ha logrado la eco
nonúa en el fútbol, en el siglo XXI, poco 
se ha escrito y mucho menos se ha inves
tigado. Probablemente, mucho tenga que 
ver con el hecho de que se las creía que 

18
 



El espectáculo del fútbol como negocio espectacular 

eran variables autónomas. Por eso con 

este volumen se pretende mostrar que la 

situación es totalmente diferente, más 

aún si en el país se considera al fútbol 

como una actividad independiente de la 

economía, razón por la cual no se ha re

flexionado respecto de la relación estre

cha que existe, así como tampoco que 

haya economístas que se aproximen a esta 

realidad. ¿Será por el tardío proceso de 

profesionalización que vive el fútbol na

cional? ¿Será por qué la reflexión econó

míca en el país no la considera una acti

vidad econ ómica? ¿Será por qué es un 

campo "delicado" que no requiere de un 

baño de transparencia? 

Sea lo que sea, es dificil desconocer la 

importancia que tiene hoy en día el fút

bol dentro de la economía nacional , así 

como tampoco se puede esconder la sig

nificación que tiene la economía en el 

fútbol del país. Por eso vale la pena indi

car algunos ejemplos de esta realidad. 

Hay que partir señalando que, históri

camente, el proceso de profesionaliza

ción inicia en el país el vínculo entre 

economía - fútbol, y lo hace porque, por 

un lado, empieza la ruptura con el mece

nazgo personal o institucional del finan

ciamíento y también porque esta lógica 

se agota ante las demandas que la com

petencia internacional plantea. Por otro, 

coincide con la modernización capitalis

ta que introduce la producción petrolera, 

a mediados de la década de los años se

tenta del siglo pasado, y con la llegada de 

Joao Havelange a la FIFA, quien decide 

El único fenómeno social no Impulsado por 
Estados Unidos. Antoine Labto 

impulsar el fútbol a nivel mundial en los 

términos señalados. En este momento, el 

fútbol ecuatoriano se vincula estrecha

mente con la economía y lo hace gracias 

a la profesionalización del futbolista , a la 

introducción de nuevos modelos de ges

tión del fútbol y a la entrada con fuerza 

de la televisión . 

De aquella época para acá, el fútbol se 

ha convertido en la principal industria 

del entretenimiento en el país, logrando 

impulsar significativamente a ciertos sec 

tores de la economía, por los enlaces ho

rizontales y verticales que produce. Esto 

significa que si el fútbol por sí mismo es 

un generador de riqueza, no se puede 

negar que sea un motor que impulsa a 

otros sectores de la economía. 

Para tener una primera aproximación 

a los recursos económicos que genera se 
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podría decir que hay tres sectores claros 
de incidencia económica: el fútbol llama
do profesional, el barrial-estudiantil y el 
informal que ronda por los dos anteriores. 

•	 El fútbol profesional. En términos de 
la producción directa del fútbol de 
alta competencia en el país, se puede 
decir que los costos de la organiza 
ción de los equipos de la primera ca
tegoría A y B del fútbol ecuatoriano 
no bajan de los 42 millones de dóla
res.A ello se debe sumar los costos de 
la Selección Nacional que el año pa
sado no fueron menores a los 8 mi
llones de dólares. Esto significa que el 
fútbol profesional costó unos US 50 
millones de dólares en el año de 
2005 . 

•	 Producción indirecta.- A ello hay que 
multiplicar de manera geométrica las 
inversiones que hacen las empresas de 
sponsors (refrescos, bancos) , los medios 
de comunicación, las compañías de 
aviación, los servicios hoteleros, los 
bancos y la venta de jugadores, entre 
otros; porque el fútbol los mueve en 
cadena gracias a los enlaces verticales 
y horizontales que genera. No es nada 
despreciable decir que son más de 
100 millones de dólares al año los que 
mueve indirectamente el fútbol, lo 
cual hace que la economía nacional 
no los pueda prescindir de sus cuen
tas nacionales. 

• El fútbol barrial. En Quito hay 226 li
gas deportivas barriales que realizan 
4.944 partidos de fútbol cada fin de 
semana, y que agrupan a 250000 de
portistas. Estos partidos son arbitrados 
por no menos de 2 500 jueces y se 
juegan en más de 600 canchas. Si cada 
uno de los jugadores y árbitros porta 
un uniforme de alrededor de US 100 
dólares por año (zapatos, camiseta, 
short, vendas y medias), ello significa 
que sólo por este rubro hay una inver
sión no menor a los 25 millones de 
dólares al año. Además hay que incre
mentar otros gastos en el manteni
miento de las canchas, en los árbitros, 
en las cervezas y en la comida (propios 
del "tercer tiempo" del fútbol barrial). 
Si extendemos -conservadoramente
estos datos al conjunto del país, pode
mos convenir en no menos de 100 
millones de dólares lo que el deporte 
barrial mueve nacionalmente. 

• Fútbol estudiantil. Quito tiene 50 mil 
alUITUlOS universitarios y no menos de 
400 mil alumnos colegiales. De estos, 
pensemos que sólo el 20% juega fútbol 
y compra uniformes. Esto significa, 90 
mil deportistas adicionales que pagan 8 

j 
millones por uniformes. A ello se debe 
sumar todos los gastos de organización 
y costos indirectos que no bajan de los 
2 millones de dólares. Esta cifra hay 
que multiplicarla por dos para tener el 
dato aproximado a nivel nacional. Esto 
es, unos 20 millones de dólares. 
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En toda la práctica deportiva del fútbol 
debe sumarse lo que se produce infor
malmente alrededor del fútb ol: comida, 
cami setas, reventa de taquilla, apuestas. 

Este conjunto de datos -más otros 
menos gruesos- hacen pensar que el fút
bol mueve, bajo el principio de "muchos 
pocos hacen un mucho" un monto su
perior al 3 por ciento del presupuesto 
nacional . 

El sentido de la Biblioteca 
del Fútbol Ecuatoriano: 
¿"Economicemos" el fútbol? 

La Biblioteca bu sca abrir un camino de 
reflexión y conocimiento de nuestro fút
bol,justo cuando hemos dado el salto in
ternacional con la clasificación a dos 
campeonatos mundiales segu idos: el de 
Corea-Japón de 2002 y el de Alemania 
de 2006.Y al hacerlo hay la oportunidad 
de conocer no sólo al deporte como tal, 
sino el conjunto del fenómeno del que 
es parte. Esta internacionalización inser
tó al Ecuador en los procesos de compe
titividad a escala mundial, en todas las di
mensiones que adornan al fútbol. Esto 
significa que para ser competitivos en el 
deporte se requiere de una sólida estruc
tura orgánica, de flujos financieros míni
mos, de respaldos soc iales y de una im
portante opinión pública. Si el fútbol 
ecuatoriano ha mejorado considerable
mente este último tiempo, al ub icarse a la 
altura de muchas de las mejores seleccio

nes del mundo, también tiene que po
nerse a su altura el periodismo y las cien
cias sociales. 

La Biblioteca del Fútbol Ecuatoriano 
busca ser un punto de partida de un sue
ño en constru cción que deberá ser edifi
cado con investiga ción, debate y capaci
tación. Bu sca convertirse en un peldaño 
dentro de algunos otros que permitan 
una mayor reflexi ón y conocimiento del 
fútbol y la sociedad nacional. Sólo así se 
le podrá dotar al fútb ol de un a historia 
donde reconocerse, de una geografia en 
la cual asentarse, de una economía para 
proyectarse y de una cultura desde la cual 
identificarse.Y sobre todo, contar con un 
gru po de personas e instituciones que 
salgan al estudio de este gran fenómeno 
global. 

No ha sido facil en contrar personas 
que dejen un momento su actividad pro
fesional y la pasión , para que "piensen" el 
fútbol objetivamente. Tampoco ha sido 
facil que las instituciones entiendan y 
apoyen el proye cto. Pero , finalmente, se 
ha conseguido. La Biblioteca tiene la in
tensión de romper el prejuicio de inte
lectuales, empresarios e instituciones por 
considerar al fútbol como una actividad 
inútil, alienante y divisora. Pero también 
para hacer conciencia en la "gente de 
fútbol" -que opera como burbuja de 
cristal impe netrable- que debe abrirse a 
entender el fútbol como una actividad 
que requiere de historiadores, economis
tas, sociólo gos, antropólogos, etnólogos, 
urbanistas, psicólogos, médicos y no sólo 
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de periodistas deportivos, deportólogos o 
futbolistas. 

El aporte de la Biblioteca no está en 
la singularidad de cada uno de los volú
menes y mucho menos, de uno o varios 
artículos aislados; sino en el objetivo" de 
empezar a pensar el fútbol desde una óp
tica plural. De allí que su importancia 
esté en la suma de los cinco volúmenes y 
en la unión de todos los artículos bajo el 
manto de la integralidad. Es por la tota
lidad y no por las partes, el aporte de esta 
iniciativa. Por eso el nombre de 
Biblioteca", compuesta de cinco volú
menes, porque el fútbol empieza con una 
pelota cuyo tamaño ha sido definido con 
el número cinco, como los dedos de la 
mano. 

Dos de ellos son antologías de textos 
escritos a lo largo del tiempo: la una so
bre literatura (poesía, novela, cuento, en
sayo), encargado al literato Raúl Pérez, y 
la otra, a la prensa deportiva (periódicos, 
revistas), pedido al periodista Kinto 
Lucas. Los tres volúmenes restantes se re
alizaron con artículos solicitados expre
samente a especialistas reconocidos en 
ciertos campos del conocimiento, según 
el criterio del editor de cada libro. Así te
nemos, que el de economía fue coordi
nado por el economista Pablo Samanie

14 La máxima expresión del fútbol es el gol, que sig
nifica objetivo, meta . 

15 "Institución cuya finalidad consiste en la adquisi
ción, conservación , estu dio y exposición de libros y 
documentos" , Diccionario de la Real Academia de 
la Lengua, España, 2001 . 

go, el de historia y geogra.6a lo hizo el 
arquitecto Fernando Carrión, y el de so
ciedad y cultura el antropólogo Francis
co Rhon. 

Cada uno de los cinco volúmenes se 
complementa con entrevistas a ciertos 
actores relevantes realizadas por Milagros 
Aguirre; con datos, bibliografía y frases 
internacionales que permiten ubicar 
nuestro fútbol en el escenario mundial, 
compilados por Manuel Darnmert G. y 
con algunos datos temáticos solicitados al 
Dr. Jaime Naranjo. Con la finalidad de 
tener una mirada con imágenes se ha 
contado con el valioso aporte del Diario 
El Comercio. 

Para el desarrollo de la Biblioteca se 
ha convocado a no menos de cuarenta 
personas provenientes de distintos luga
res del país, de profesiones diversas y de 
actividades diferentes; con el único fin de 
fortalecer el tejido discursivo del fútbol 
ecuatoriano desde la óptica del pensa
miento, para entenderlo y acompañarlo 
en su proceso de crecimiento. 

Institucionalmente, la Biblioteca está 
anclada en FLACSO-Ecuador, organis
mo dedicado a las Ciencias Sociales, y se 
ha contado con el apoyo de la Empresa 
de Agua Potable, del Municipio de 
Quito (EMAAP-Quito) y del Diario El 
Comercio. 

Este tercer volumen de la Biblioteca 
del Fútbol Ecuatoriano (EFE), denomi
nado "Mete gol gana" reúne textos soli
citados expresamente a diversos especia
listas de la economía para que hagan el 
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El espectáculo del fút bo l como negocio esp ectacu lar 

ejercicio de vincular el fútbol con el de 
sarrollo y la economía. Para el efecto se 
pidió a Pablo Samaniego -sociólogo y 
economista, pero sobre todo gran aficio
nado reflexivo del fútbol- que realice, 
por un lado , la coordinación editorial de 
este volumen sob re el fútbol y economía 
en Ecuador y por otro, que desarrolle un 
trabajo introductorio para que ponga en 
perspectiva analítica esta importante di
mensi ón del fútb ol en el país. 

La relación entre eco no mía y fútbol 
viene desde hace mucho tiempo, porque 
el fútb ol requiere -cada vez con mayor 
fuerza- una racionalidad y lógica econó
mi ca con la que opera, porque ha toma
do partido por un enfoque liberal. Es 
distante del Estado pero se apoya en él y 
los clubes siguen una lógi ca empresarial 
de accionariado abierto. 

El fútbol que un día fue un deporte
espectáculo, adopta -en la actualidad- la 
condición de negocio-espectacular. 
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Introducción 

Pablo Samaniego Ponce* 

O
tra vez se han formado largas fi
las para ingresar al estadio. N o 
entiendo por qu é nunca logran 

organizar bien la recepción. Tod os nos 
agolpamos en la puerta con algún nivel de 
ansiedad, esperando que la hilera camine 
rápido para encontrar un buen lugar den
tro del recinto. Esa ansiedad hace qu e to
dos presion emos por entrar y causamos 
más desorden del que ocurr iría normal
mente; además siempre hay que estar 
atento a los "colados" y a los amigos de lo 
ajeno .Es qu e estamos a punto de observar 
el juego y nos invade la incertidumbre. 

En nuestra mente confrontamos infor
mación para establecer probabilidades; 
¿estará compacta la defensa? ¿podrán los 
delanteros embocar el balón en el arco o 
cometerán los mismo errores de los otros 
partidos? ¿se habrá consolidado la línea 
media? ¿qué innovaciones habrá realizado 
el otro equipo ? ¿co ntará con los titulares 
y ese número diez qu e organiza tan bien 
el juego? ¿harán justicia los árbitros? La 

*	 Agradezco los co mentar ios qu e a la primera ver
sió n de esta introducción hi cie ran Wi150n P érez 

y José Sama niego. Los errores que pudieran per
sistir son de exclusiva respon sabil idad del autor. 

25 

economía del comportamiento, entre 
otros temas, se ha enfocado en la forma 
como las personas forman sus juicios. 

H ay quienes utili zan modelos so fisti
cados, o tros modelos simples y hay quie
nes emplean procesos heurísticos; la heu
rística es un proceso no sistemático de 
organización de distintos tipos de infor 
mación.Andersson , P. , et al. (2002), en el 
artículo "Pronosticando de la manera 
más rápid a y frugal: un estudio del de
sempeño y estrategias de procesamiento 
de informac ión de expertos y no expe r
tos predic iendo el Cam peonato Mundial 
de Fútbol 2002", realizaron un estudio 
experimental con grupos de expertos, 
aficionados conocedo res del fútbol y es
tudiantes que tení an no ciones básicas de 
este dep orte. A cada grupo se le pidió 
pronosticar los result ados del Campeo
nato Mundial de 2002. Los resultados in
dic aron qu e ninguno de los grupos rea
lizó un a mejor predicción que los o tros. 
Ello llevó a que los autores concluyan 
que la heurística es un método de acer 
camiento de la realidad mejor que los 
modelos sencillos que pueden util izar 
person as con mayor es conocimientos. 

METEGO L GA NA: rureo, y ECONOr-"íA 



Pablo Samaniego Ponce 

Como en todo juego y en muchos 
episodios de la vida, lo que prima antes 
de un partido de fútbol es la incertidum
bre magnificada porque todos los asisten
tes comparten la misma sensación. Ella 
tiende a desvanecerse o acentuarse con el 
pitazo inicial y al mirar los primeros mi
nutos del juego, pues observamos cómo 
se plantó el equipo. Con esta nue-va in
formación comenzamos a redefinir las 
probabilidades o expectativas de ganan
cia o pérdida, en medio de gritos de 
aliento a nuestro equipo, desaprobación 
de los errores y una permanente vigilia 
sobre los árbitros, los portadores de la le
gitimidad del juego, o quienes son los 
responsables porque se cumpla con las 
reglas explícitas establecidas para definir 
el comportamiento de los jugadores y los 
hinchas . 

En este sentido, los encuentros de fút
bol tienen una institucionalidad singular 
que los hace portadores de la mixtura de 
un as relaciones que son comunes a la so
ciedad y otras muy específicas a ese de
porte (y eventualmente aplicables a otros 
deportes masivos). Las relaciones que son 
comunes a la sociedad son las que deri 
van de la cultura y las costumbres ' , las 
que se expresan en el comportamiento 
de jugadores, árbitros e hinchas. En cam
bio, las propias de este deporte se refieren 

En cualquier sociedad son comunes la existencia 
de reglas, el conocimiento común de esas reglas, 
lo que es un principio básico para la coordina
ción, y la co-evolución de destrezas y estrategias 
de jugadores y equipos. 

a las reglas particulares del juego y las 
normas implícitas de comportamiento 
en la cancha y los graderíos del estadio. 
La combinación y mezcla de estos ele
mentos hace de los encuentros de fútbol 

una institución particular. Es el deporte 
con más convocatoria, tanto por el tama
ño de los estadios como por la audiencia 
que mira los partidos por TY. 

En un plano más general, además de 
jugadores, árbitros e hinchas, el fútbol 
tiene una institucionalidad conformada 
también por clubes, órganos de supervi
sión y control, medios de comunicación 
y las empresas o personas que confeccio
nan implementos deportivos y otro tipo 
de bienes que consumen los hinchas en 
los estadios o fuera de ellos. Estos siete 
colectivos forman una organización sin
gular que atraviesa la matriz institucional 
de una sociedad; es decir, es una especí
fica que se relaciona con y está condicio
nada por el resto de entidades e institu
ciones, 

El principal papel de los clubes, con 
sus normas propias y cuerpos directivos, 
es reducir al máximo la incertidumbre 
deljuego, estructurando para ello entida
des competitivas en el campo estricta
mente deportivo y en lo económico, a 
fin de ganar los torneos y ser rentables 
económicamente. Es decir, de la forma 
como están organizados los clubes de
pende el desempeño general del equipo 
y, para el tema que nos ocupa, las opcio
nes de cambio institucional, su progreso 
o anquilosamiento. Así mismo, de acuer
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Introducción 

do a su conformación los clubes transmi
ten mayor o menor incertidumbre a los 
hin ch as, quienes son seguidores de su 
equipo por varios motivos: tradic ión fa
mili ar, desempeño en los torneos, redes 
soc iales que prom ueven, ub icación geo
gráfica y prest igio social , ent re o tras. 

A diferencia de una lotería o cual
qui er juego de azar, e inclu so de cual 
qu ier actividad económica, el fútbol (y 
varias otras disciplinas deportivas) tiene 

r	 como peculiaridad que los hinchas, aun
que toman partido por un eq uipo en 
medio de la incertidu mbre carac terística 
de las competiciones, no ganan ni p ier
den cuando el eq uipo sale triunfador o 
derrotado de un encuentro (aquí se ex
ceptúan quienes hacen apuestas por su 
equipar . De esta forma, la incertidum
bre, característica de toda s las acciones 
humanas, no tiene un valor monetario 
sino qu e se expresa anímicame nte; como 
dirí a Durheim, puede ser un portador de 
anornia colectiva; ¿puede repercutir ella 
sobre la productividad? Se desconoce la 
respuesta pero lo que sí se ha podido 
comprobar es que la perc epci ón sobre el 
futuro del país mejora signific ativamente 
cuando la selección nacional de fútbo l 

2	 Para la economía neoclásica, esta afirmac ió n se 
ría falsa pues consideran que toda apuesta tien e 
un precio. Eventualm ente, este precio puede ser 
la entrada al partido. Sin embargo , parecería qu e 
el "costo " de la apuesta qu e se hace por un 
equipo está más relacion ado co n resultados aní
micos propios a cada person a, pues cada una 
ten d rá distintas reaccion es frent e a un triunfo o 
una derro ta. 

triunfa' . En cambio, el resto de acto res 
(club es, órga nos de supervisión y con
trol , medios de com unicación y empre
sas), sí tien en costos asociados con la in
certidumbre. Es decir, deben establecer 
las mejores opcio nes para minimizar pér 
did as o maximizar ganancias. 

En cada uno de los clubes existen tres 
actores con papeles distintos. Están los 
jugadores, el cuerpo técnico y los geren 
tes, administradores o direc tivos. 

Los gerentes o adminis tradores tie
ne n condicionado su éxito, o la mitiga
ción de la incertidumbre y maximi za

3	 Segú n H ábitus Investigacio nes, q uienes co nstru 
yen mensualmente índ ices de confi anza en la 
economí a y la politica en el Ecua dor , cada vez 
que la selecció n de fút bol ha ganado sus encuen
tros, las pe rcepcio nes de los enc uestados han 
cam biado positivam ente. 
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ción de ganancias, a sus propias decisio
nes en cuanto a contratación del cuerpo 
técnico y los jugadores, lo que a su vez 
está en función de los recursos de que 
puedan disponer por taquilla, venta de 
anuncios, ventas de derechos de televi
sión y otro tipo de aportes e inversiones 
(hablando de los principales). Los fondos 
disponibles para cada campeonato tie
nen relación con los atributos de cada 
club como institución. Es decir, de 
cómo se vende como marca, de los re
sultados obtenidos en el pasado, de la es
tructura organizacional (si ésta es procli
ve al cambio o permanece inmóvil), del 
número de hinchas actuales y potencia
les, de otras redes y beneficios que pue
da brindar a los hinchas.' 

El éxito de los directivos también 
puede ser una función de cuán efectivos 
sean para incidir en las decisiones del or
ganismo general de supervisión y control 
del fútbol profesional, la Federación 
Ecuatoriana de Fútbol, entidad que se 
analizará luego. La incidencia de la que 
se habla se refiere a la conformación del 
calendario de juegos, a la convocatoria 
de los jugadores de cada club a la selec
ción nacional a fin de potenciar futuros 
contratos en el fútbol internacional, a las 
decisiones del comité de disciplina y, fi
nalmente, a la influencia que pudieran 
tener sobre las decisiones de los árbitros 
en los encuentros de fútbol.' En este sen

4 Por ejemplo, e! Barce!ona S. C. brinda un segu
ro de salud como beneficio adicional al asociar
se. 

tido, para mitigar la incertidumbre" de la 
competición los directivos pueden armar 
cuadros competitivos o valerse de me
dios no deportivos. 

Estas entidades llamadas clubes, al 

menos en el país no llegan a ser empre
sas en la generalidad de los casos', son so
ciedades, en algunas ocasiones muy ce

5	 Esta última frase no es una acusación directa sino 
que, hipotéticamente cabe que algunos clubes 
prefieran ganar por decisiones de los jueces que 
por su desempeño deportivo. Es similar a lo que 
ocurre en cualquier empresa, la mayoría de ellas 
obtienen sus ganancias de acuerdo a la forma
como organizaron la actividad productiva, pero 
hay los empresarios rentistas, aquellos que bus
can réditos económicos por fuera de! propio ne
gocio, beneficiándose de favores con la captación 
de contratos, la expedición de leyes a su favor, 
etc. En los deportes también se pueden encon
trar comportamientos rentistas, pero particular
mente en e! fútbol porque los árbitros tienen un 
gran espacio de subjetividad al momento de se
ñalar y penar las faltas. 

6	 La situación de ciertos equipos de fútbol llega a 
ser tal que logran eliminar la incertidumbre por
que es seguro que jueguen con quien jueguen e! 
resultado será negativo. En estas circunstancias se 
pierde e! apoyo de la hinchada, pero incluso se 
puede llegar a una situación de fractura definiti
va con los seguidores. En e! otro extremo, en
cuentros en los que e! equipo local es en extre
mo favorito, es menos atractivo que los cotejos 
en los que existe competencia y cualquiera pue
de ganar. En este segundo caso, también puede 
ocurrir que los hinchas no asistan a ver e! espec
táculo pues se conoce, con bastante seguridad, el 
resultado. 

7	 Eventualmente LDU de Quito es uno de los 
clubes que más opciones de financiamiento de 
mercado emplean. En la actualidad tienen un fi
deicomiso que administra la compra de jugado
res. Este sistema cobró importancia cuando el fi

deicomiso, al que puede pertenecer en teoría 
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rradas, ancladas en formas de organiza

ción tradicional , es de cir, tienen uno o 

J pocos dueños quienes rotan en los pues
tos directivos". Estas sociedades no se di
ferencian radi calmente de la mayor parte 

de las empresas en el Ecuador, pues com
parten unas estructuras de propiedad li
mitadas, que muchas veces impiden el 
ingreso de nuevos socios o la capitaliza

ción y financiamiento con la afiliació n 
de nuevos accionistas (socios) activos . 
Est a característica tiene importantes im
plicaciones, pues hace más dificil conse
guir un funcionami ento moderno de los 
clubes" y, adi cionalmente, establece un a 
clara separación entre quienes son hin

cualquier per sona , co m pró a C arlos Tenorio para 
venderlo luego a un precio multiplicado por va

rios dígitos al valor ini cial. Las gan ancias genera
das medi ant e el fidei comiso se distribuyen ent re 

los parti cipantes y un a parte es co nservada por 
PROESTAD10, la em presa qu e admini stra el 
club, con el propósito de emprend er en nuevos 
negocios, vale decir, co m prar pases de nuevosju
gado res que luego será n co mercializados o co n 
servados en el equipo. 

S	 Es com ún qu e algunos eq uipos reciban finan cia
mi ento de varios de sus hin cha s, ya sea a través 

de anu ncios publicitari os o simp lemente asu 
miendo cierto s costos co m o el pago a determi 
nados jugadores. Es un a forma de subsid io pr i

vado que normalmente retribuirá de algu na for
ma a los be nefacto res. 

9 Es decir, cuando el o bje tivo de los clubes sea 
maximizar ganancias eco nó mic as. Podrían exis ti r 
motivos ex traec o nó micos para mantener clubes 

sin esa característica, pero habría qu e preguntar 

si es porqu e confiere otro tipo de beneficios a los 
due ños (po líticos como oc ur ría en gran medi da 

en el pa ís hasta hace po co o sim plemente de 
prestigio soci al). Sin em bargo, si se mantien en 
esas estru cturas denomin adas corno tradicional es 
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chas y quienes son los "propietarios" de 

los clubes, en tanto no se socializa aun
que sea en parte la propiedad. 

Otra modalidad particular en el fút
bol ecuatoriano es la presencia de dos 

equipos en la serie A respaldados logísti
ca y económicamente por entidades es
tatales (Fuerzas Armadas y Policía Na
cional)10. Esta forma de propiedad hace 

que éstos sean clubes estatales y que a fin 
de cuen tas su financiamiento, aunque sea 

en parte, provenga de los ingresos del 
sector público. Entre otros, este estatus 
espe cial crea problemas de igu aldad de 
oportunidades en el mercado, pues estos 
clubes estatales gozan de ingresos fijos o 
tienen un presupuesto de base asegu rado, 
algo de lo que no necesariamente gozan 
el resto de clubes que están sujetos tanto 

a su propio desempeño como a las con
diciones de la economía (por ejemplo, 
un a reducción en los ingresos de los ho
gares) . 

Existen, por tanto, distorsiones en el 
m ercado pues estos clubes estatales en el 
extremo no necesitan hinchas como el 
resto de equipos" . Por otro lado, como 

el espacio para competir co n club es de otros paí
ses, co n estruc turas m odernas, se ve seriam ente li

mitado pu es la presencia de ben efactores no g:¡ 
ramiza el funcionamiento futuro de los equipos y 
puede con vert irse en un modus op erando qu e li
mita seriame nte una o rgani zac ió n diferente. 

la Even tualmente en los últimos años ese apoyo 

pudo hab er disminuido o siempre pudo haber 
sido peque ño : sin em barg o, no int eresa tanto la 
magnitud sino que se produzcan ese tipo de re

laciones amb igu as entre entid ades públicas y 
clubes dep ortivos. 
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cualquier organismo público, deberían 
estar sujetos a mecanismos de control del 
gasto y uso de recursos , sus balances ten
drían que ser del dominio de cualquier 
ciudadano, etc. En estos casos, el dominio 
de la institucionalidad política nacional 
sobre el fútbol se hace evidente; las 
Fuerzas Armadas no sólo que participan 
en muchas ramas de producción econ ó

11	 Pablo Lucio Paredes en su artícuJo presenta es
tadísticas del peso que tienen los boletos vendi
dos en el presupuesto de los clubes nacionales. 
Sería inte resante con ocer cómo se ha logrado 
mant ener Espoli, pese a que es de los equipos 
con meno s número de hin chas en el país, al me 
nos de hinchas voluntar ios. 
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mica , sino que son los "árbitros de última 
instancia" del sistema democrático" . 

Ellos han definido la forma como se 
establece la sucesión presidencial en los 
varios casos de destitución extralegal por 
parte del Congreso Nacional de presi
dentes de la República en los últimos 25 
años de democracia. Es decir, si las 
Fuerzas Armadas se han arrogado el pa
pel de guardianas de la democracia, ade 
más son quienes vigilan la correcta mar
cha de los procesos electorales, ¿por qué 

12	 Esta no es una función formal , que conste en las 
leyes, sino un resultado que surge de la eviden 
cia de Jos hechos. 
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pod rían estar impedidas de parti cipar en 
el fútb ol? Como se mencion ó, los clubes 
de fútbol están atravesados por la institu 
cio nalidad eco nómi ca y po lítica del país, 
siendo éste un claro ejemp lo!' . 

Además de los co nocidos equipos qu e 
militan en la primera categoría existen 
o tros con limitados recursos o qu e se 
manti en en simp leme nte for ma ndo juga
dores y su func ión es cap tar a los mej o 
res de los torneos barriales o cantonales, 
o abaste cerse de sus escuelas de fút bol. 
Sin embargo, la competencia en este as
pec to de los clubes de la pr imera catego
ría es cada vez mayor po r lo qu e su im 
portancia relativa se ha ido redu cien do 
en el tiemp o, con contadas excepciones 
cuando estos clubes forman o "e n-cuen
tran" un j ugado r de co ndiciones por en
cima de la media. 

El cuerpo técnico, además de la expe
rien cia, debe co ntar con la colabo ració n 
tanto del los gerentes co mo de los j uga
dores; ocupan el lugar co n mayor incer
tidumbre o sintetizan la incertidumbre 
de este deporte, pu es n ormalmente son 
los "chivos expiato rios" en los clubes. 
T ienen la responsabilidad de establecer 
un conjunt o de opciones a fin de conse
guir relaciones cooperativas con los ge
rentes y los jugadores" . El campo de su 

13	 Otra mu estra de cómo la política ha incidido en 
el fútbol y en el mer cado de este deporte son los 
casos de Barcelona de Guayaqu il y Aucas, equ i
pos que recibiero n fondo s estatales, en el gobier
no de Febres-Cordero , para financiar la cons
truc ción de sus estadios. 
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ace ren no se limita a la estrategia15 del 
juego de l fútb ol sino a moderar las rela
ciones entre directivos y jugadores, tanto 
en el ma rco de los resultados ob tenidos, 
como en relación co n el favoriti smo de 
los gerentes hacia algunos de los depor
tistas. 

También debe encontrar un balance 
para evitar qu e las intromision es de los 
directivos en cuanto a las alineac iones del 
equipo provoque n malos resultados, pu es 
es el cu erpo técnic o el que luego res
ponderá por el desempeño del eq uipo. 
AquÍ vale la pena hacer un viraje teó rico 
para incorporar un eleme n to adic ional a 
esta ex posición . Mientras la incertidum
bre es analizada por la estadística me
diant e la investigación de las probabilida
des de oc urrencia de eventos medi ante la 
co nstru cción de mo delos, la teoría de 
juegos analiza los co mpor tamientos es
trat égicos de los jugadore s" o los resulta
dos de esos co mportamientos en térmi 
no s de ganancias, pérdidas y nivel de bie 

14	 El artículo de Edwa rd J iménez pre sen tado en 
este libro establece la influencia de la coopera
ción en los resultados del j uego en conju nto . 
Para ello se vale de pri ncip ios de la física cuán
tica aplicada a la teo ría de Juegos. Esta aplicación 
sigue una metodología hasta aho ra no aplicada 
en el boyante desar rollo de la teo ría de j uegos a 
nive l mundial en los últimos años . 

15	 En teoría de j uegos se deno mina estrategia al 
efecto conj unto de elegir una op ción frente a las 
deci siones pro pias y aje nas, lo que a su vez de
termina un resultado pro pio y ajeno. 

16	 En este caso particu lar se denomi na j ugado res a 
todos quienes asumen decisiones de ntro de un a 
estrategia. 
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nestar del conjunto de los jugadores. 
Para el caso que nos ocupa, los direc

tores técnicos se enfrentan a las estrate
gias de dos jugadores, los deportistas y los 
directivos, como a las suyas propias. Los 
directivos y los hinchas, a quienes se debe 
responder por los resultados, son afecta
dos por la forma como asuman sus deci
siones los jugadores y el cuerpo técnico, 
pero los directivos tienen la opción de 
modificar esas decisiones mediante la 
transferencia de utilidad (pagos secunda
rios) a los dos actores del juego y por 
ello, como en el dilema del prisionero, 
son quienes establecen las sanciones e in
centivos correspondientes. Al concentrar 
la incertidumbre del juego, lo que con
duce a que su permanencia sea también 
una incógnita", el equipo técnico recibe 
altas remuneraciones, lo que es un pago 
económico lógico por su papel en el de
porte". 

Los jugadores, de su lado, son en par
te los portadores de la institucionalidad 

17	 Como señala Pablo Lucio Paredes en su articu
lo, Sir Alex Ferguson es de los contados entrena
dores de fútbol con una estabilidad inaudita en 
e! mismo club, e! Manchester United. El mismo 
Lucio Paredes señala que e! cambio de entrena
dores lo máximo que consigue es que el equipo 
retorne a su promedio de desempeño, aunque 
puede tener un efecto demostración importante 
en e! momento de la substitución. 

18	 Se podría asimilar a quienes realizan transaccio 
nes en las bolsas de valores pues ellos dirigen un 
juego con recursos , por lo general, ajenos . Los 
aciertos les producen grandes ganan cias, pero un 
solo fracaso puede determinar que bajen radical
mente sus ingresos. 

de los clubes; constituyen una especie de 
resultado intermedio que refleja las ca
racterísticas del club. Si es uno con un 
presupuesto importante y una tradición, 
se acoplarán a una forma determinada de 
hacer el juego. Si pertenecen a un equi
po con pocos recursos y poca tradición, 
pueden expresar su propia forma indivi
dual de jugar al fútbol. En el medio de 
estos dos extremos existen un conjunto 
de combinaciones como equipos con 
tradición y bajos presupuestos. Pero los 
jugadores son quienes finalmente se en
frentan a la incertidumbre, en el sentido 
que pueden manejarla si es que son ca
paces de enfrentar inteligentemente al 
contrario y seguir las instrucciones estra
tégicas del entrenador. Además de su 
destreza con el balón deben poseer los 
conocimientos técnicos suficientes para 
enfrentar el azar del movimiento de la 
pelota en el campo de juego." 

En los últimos años, la incertidumbre 
de los jugadores con respecto a su traba
jo ha disminuido al menos en el fútbol 
de las principales ligas mundiales porque 
se han establecido contratos de largo pla
zo. Los cambios recientes que introdujo 
la FIFA para proteger a los deportistas 
aún no ha sido totalmente internalizado 
por los equipos del Ecuador; los jugado

19	 Carlos Menotti , entrenador de la selección de 
Argentina señalaba que en el juego de! fútbol 
más del 80% de lo que ocurre se debe al azar; 
por ejemplo, la pelota botea en un lugar preciso 
y salta al lugar en el que se encuentra un delan
tero frente al arco contrario. 
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res ahora tienen la libertad de ven der sus 
servicios al "mejor postor" cuan do se 
termina el contrato co n un club, antes 
eran los club es los qu e determinaban el 
destino de los deportistas. 

,
 
Además, al ser los jugadores la expre


sión de la institucionalidad, en particular
 
de la organización interna de los clubes,
 
much as veces enfre ntan incert idumbre
 
por la mala gestió n económica de los di

rectivos (una mala gestión económica ,
 
entre otras cosas, ocurre cu and o no se les
 
paga en los plazos pactados a los j ugado 
res). Cuando sufren demoras en sus pa
gos es notoria la reducción del rendi
miento en el campo de j uego, constitu 
yéndose en un sign o de la rup tura de los 
lazos de coope ración que teóricam en te 
debe abri gar un club de fútbol. 

De esta forma se llega al mundo de lo 
concreto, sin paga no hay buen j uego, 
dando paso a un aumento gene ralizado 
de la incertidumbre y al ingreso a un cír 
culo vicioso" (peores resultados termi
nan en men ores Ingre sos y con men ores 
ingresos es difícil cumplir con los suel
dos). Este cambio en la relación en tre 
clubes y jugadores, deberá acarr ear im 
po rtantes modificacion es en el "merca
do" de j ugado res. Los deportistas con 
mej ores apti tudes tien en vía lib re para 

. .	 . 
m aximizar sus Ingresos ya sea negoCIan
do los contrato s con el mismo club o , 20 En el artículo de Kevin Jiménez se calcula cuán

to pe rdió la Liga de Laja por la pésima campaña 

cambiando de equipo" . Los menos dies
tros, en cam bio, se enfrentarán a conti 
nu os cambios de club, a ofrece r sus ser
vicios en un conjunto de o tra categoría 
(en la primera "B" en lugar de la prime
ra "A") o a que su equipo actual los re
ten ga pero co n ingresos cada vez men o
res. En estas circunstanc ias, los deportis
tas men os diestros pueden optar por ape
lar a las relaciones de solid arid ad y reci

procidad co n sus colegas con el propósi
to de manten er su estatus" e ingre sos 
dentro del equipo; los club es, en cambio, 
deberán evitar que eventos de ese tipo 
oc ur ran a fin de minimizar el costo de 
manten er a jugadores co n bajo rendi
miento. 

21	 En el caso de las estrellas del balompié, co mo el 
de M essi de Barcelona de España, se estableció 
un contrato de largo plazo con el j ugad or. Si éste 
decidiera cambia rse de equ ipo. el castigo por 
rompe r el co ntrato llega nada menos qu e a 145 
millo nes de euros. Es decir, en la cláusula de di
soluc ión del con trato se está considerando el va
lor de me rcado del j ugado r más un castigo que 
se debe aproximar a la pé rdida de ing resos espe 
rada por el club por la ausen cia de ese dep ortis
ta. 

22	 Esto no es nuevo.Aunque no se tiene evide nc ia, 
es co mún escuchar que entre los j ugadores se es
tablece n vario s gr upos de interés para cu idar a 
sus miembros de ser excluidos de la aJineación 
titu lar o a ser retirados de l equipo. Esto s gr upos 
de interés, qu e no se asemejan a un sindicato u 
otro tipo de organización gremial porqu e no 
abrigan a todos los deportistas, pueden ser po 
tencialmente perju diciales para el desempeñ o de 
los clubes porque, en el ex tremo, su forma de 
pro testa es hacer un mal juego.Este puede ser un 

del torneo clausura 200 5. lo que co nd ujo a que ejemp lo de j uego no coo perativo con pérdida de 
bajara a la primera catego ría B. bienestar para todos los participantes. 
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Pero adicionalmente, y es algo que 
comienza a nacer también en el país, las 
estrellas de fútbol se convierten, de a 
poco, en "símbolos comerciales" , locales 
o internacionales. De esa forma se pro
duce un juego cooperativo entre estas 
estrellas y las firmas comerciales quienes 
conocen el efecto propagador del uso de 
algunos implementos deportivos por 
parte de estos jugadores sobresalientes, 
sea en la cancha o fuera de ella. En bue
na medida la principal actividad econó
mica de esos deportistas deja de ser el 
fútbol aunque deben maximizar su ex
posición (aparecimiento en partidos). 

La cancha deja de ser el espacio de 
juego para convertirse en una vitrina co
mercial. Este efecto también se observa 
en las selecciones; en las eliminatorias y 
el Campeonato Mundial se enfrentan las 
marcas Adidas y Nike, simultáneamente a 
los equipos. Esta nueva forma del nego
cio asegura a los jugadores maximizar los 
ingresos en el corto tiempo de vida pro
fesional de que disponen, al menos en los 
equipos grandes que mejor pagan, pero 
también puede implicar una reducción 
de su desempeño, de su máximo poten
cial a uno socialmente aceptado, pues ju
gar con vehemencia puede acarrear le
siones temporales o permanentes. 

El temor a las lesiones o a una indis
posición temporal, que les impida parti
cipar en contiendas del campeonato o en 
aquellas con una alta exposición, es una 
forma racional de preservar los ingresos 
futuros para cualquier agente maximiza
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dor. Sin embargo, como el juego del fút
bol también es una pasión, por lo que la 
obtención de recursos económicos se 
puede relativizar, hasta los deportistas 
con más fama y fortuna pueden en algún 
momento de su carrera maximizar su 
gusto por la competencia antes que los 
ingresos esperados. 

¿Se puede generalizar esta composi
ción de la institucionalidad del fútbol al 
cualquier otro tipo de deporte o actividad 
económica?" Parecería que la respuesta es 
negativa. A la vez que es negocio, el fútbol 
a diferencia de otras actividades deporti
vas, es también una expresión cultural o, 
dicho de otra forma , es una forma institu
cional con características particulares, tan
to por su organización interna cuanto por 
la relación con el conjunto económico y 
social. En otras palabras, la forma como se 
organiza le confiere unas características 
que, como se ha explicado, son distintas 
pues no son los dueños quienes resuelven 
totalmente la incertidumbre, sino el cuer
po técnico. Pero, además, esa organización 
está mediada por los rasgos de la institu
cionalidad del país. 

23	 Eventualmente esta institucionalidad podría ser 
aplicable a otros deportes como el baloncesto , 
béisbol y fútbol americano. Sin embargo, al me
nos si se hace referencia a los EE.UU. en el ba
loncesto, por ejemplo, existen muchas más reglas 
y mecanismos de control. Por ejemplo, el equi
po con el peor desempeño en la liga tiene la pri 
mera opción para escoger a los jugadores con 
mejor calificación de los torneos universitarios. 
De esta forma se quiere garantizar la competen
cia entre equipos . 
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O tra caractenstica de l fútbol profe
sional es qu e es un mercado oligopó lico 
po rque ex iste n pocos " produc to res" 
frente a una gran cant idad de comprado
res. Pero , a di feren cia de cualquier o tra 
actividad eco nómica, el pro ceso par a en 
trar a competi r en ese mercado no sólo 
depende de la voluntad de un club", sino 
qu e ese deb e pasar por un largo proceso. 
Primero debe ser par te de una de las aso
ciaciones provin ciales qu e perten ecen a 
la FEF, luego lograr el ascenso a la pri 
mera categoría "B" , para finalm ente as
cender a la primera "A" . Es un cami no 
que toma por lo menos dos años de in
versión, la qu e eventualmente comen za
ría a generar ingresos un a vez que esté en 
la primera "A" y haya establecido un sis
tem a de me rcadeo lo suficientemente 
profundo para ganar el número suficien
te de hinchas que le permita obtener in 
greso s suficien tes para funcionar en el 
largo plazo. 

Sigui endo con esta interpretación , el 
pró ximo paso es cóm o encaja la prensa 
deportiva y la div ulgació n por prensa, 
Internet , radio y TV de las noti cias del 
fútb ol y de los enc ue ntros. Q uie nes ex
plotan en el máxim o la incer tidumbre, 
viven de ella y la alime ntan, son los pe 
riodistas deportivos. Cada día se pueden 
escuchar not icias sobre las "novedades" 
de los equipo s, de quién está co n probl e

; 
24	 En el caso de o tro tip o de em presas los req uisi

tos de entrada no son tan fuertes. aunque po 
drían haberlos si es que existe una leg islació n 
qu e prot ege determinado o ligopolio. 

35 

mas fisicos , de cómo está la relación en
tre j ugado res y cue rpo técnico, ent re 
cuerpo técni co y dir ige ntes, de las deci 
sio nes de la FEF y cómo afectan a los 
clubes, de qu é nu evas reglas ha Impuesto 
la FIFA, etc. Los resúmenes de los parti 
dos, en los qu e básicamente se relatan o 
prese ntan en video los go les, son en rea
lidad co mo el respiro , si es qu e el equipo 
del qu e se es hincha ganó, o de frustra
ció n. 

Pero automáticamente luego de ello, 
durante la semana se conocen por lo ge 
neral las noticias en los ámbitos qu e se 
mencionaron. La aud iencia, y por tan to 
el negocio, de pen de rá de cuá n bien se 
prepare el terren o de la insegur idad so
bre el desempeño de cada un o de los 
equipos en la siguie nte jorna da del carn-
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peonato. Factores banales o simples son 
magnificados para provocar ese efecto 
que alienta a los seguidores de cada equi
po y a la vez los sume en nuevas pregun
tas sobre el desempeño en el próximo 

encuentro. 
Otros programas o estaciones radiales 

e incluso, muchos periodistas toman par
tido explícitamente por uno de los con
juntos que participan en la lid de la pri 
mera "A". Es común que escojan a los 
equipos con más hinchas, pues ello les 
puede asegurar adecuados niveles de sin
toma para captar un número de anun
ciantes que sostenga estos negocios. 

Se estaría por tanto, ante un escenario 
en el que la maximización de las ganan
cias de los medios se basa en abonar in
certidumbre y sumarse a una hinchada. 
Muy pocos periodistas realizan análisis 
que superan el simple relato de aquellas 
novedades sin mucha importancia. 

Por otra parte se encuentran las trans
misiones de los encuentros de fútbol , ya 
sean a través de la radio o la televisión. 
En las radios se podría hablar que existe 
un mercado de competencia perfecta. El 
acceso a las transmisiones es masivo y el 
elemento que distingue a unas de otras es 
el reconocimiento social que tienen los 
locutores y comentaristas de los encuen
tros, siendo la cualidad que define la par
ticipación en el mercado de radioescu
chas. Ello conduce a que las estaciones 
transmitan los partidos de aquellos equi
pos que cuentan con las mayores hincha
das, con lo que se provoca una selección 

adversa" de los que podrían ser los me
jores encuentros. 

La lógica del negocio de las radios 
hace que los equipos grandes tengan ma
yor exposición frente al público que el 
resto de conjuntos, con lo que se perpe
túa una lógica de reproducción sesgada 
hacia los equipos más taquilleros; la pro
babilidad de que los guambras, las nuevas 
generaciones, escuchen un partido de 
Barcelona, Liga o Nacional es mucho 
mayor en comparación con Aucas, Ol
medo o Quito, por lo que la estructura 
del mercado de futuros hinchas, al menos 
en cuanto a la influencia de la radio, está 
predefinida e inmóvil. En este punto ha
bría que agregar, además, el sesgo regio
nal que es un fuerte motivo para decidir 
por cuáles equipos se juega la radio o la 
estación de TV Como todos conocen, el 
regionalismo es otra institución que atra
viesa al fútbol significativamente. 

En las transmisiones de la televisión 
todos los equipos aparecen en la pantalla. 

25	 Se está empleando selección adversa en el senti
do que no necesariamente se transmiten los me
jores encuentros; al contrario, por los niveles de 
sintonia se prefieren los partidos de los grandes 
equipos. Bajo la lógica de las emisoras o los otros 
medios de transmisión se maximizan beneficios. 
Es algo parecido a lo que ocurrió por la lucha de 
mercado entre el Betamax y elVHS. El primero 
era un producto con mejores características téc
nicas para reproducir videos, en tanto que el se
gundo entró al mercado con una campaña pu
blicitaria muy fuerte. Prevaleció el segundo de 
los aparatos a pesar que no era la mejor opción 
en calidad. En estos casos el mercado, condicio
nado por la propaganda, no selecciona el mejor 
producto. 
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Las cade nas realizan sus ofertas a cada 
equipo para transmi tir los co tejos en los 
que son locales. El precio pagado a cada 
club dep ende, aunque no completamen
te, del número de hinchas de cada equi 
p026. En vista qu e los clubes pequeños se 
enfrentan co n los grandes, a la final se 
podría hablar de que las audiencias se 
equiparan . Sin embargo, cuando los par
tidos son de dos equipos chicos las cade
nas tienen problemas de audienc ia y de 
anuncia ntes , en los hech os esos co tejos 
son molestosos en tér minos económicos. 
Por la competencia qu e existe entre las 
cadenas se ha ido deteriorando el con
cepto de lo que es un clásico. 

Cada fin de sema na se viven un o, dos 
o tres grandes clásicos, de un total de 
cinco parti dos, por la promoción de las 
cadenas, de forma qu e ya no existen 
nombres para calificar a esos enc uentros. 
" El clásico del pueblo" , "e l clásico de la 
semana", "el súpe r clásico" , "el clásico 
del sur " , "e l clásico del astillero " , son al
gunos de los lemas que inventan las ca
denas de TV para atraer audiencia hacia 
sus transmisiones. Sin embargo, pese a 

26	 La lucha por cons eguir la transmisión exclu siva 
en tre las cadenas de televisión ha conducido a 
un incesante incremento de los precios a los qu e 
tos club es venden los derechos . De un año a 
o tro, segú n perso neros de la TV creció para un 
caso específico, de 600 .000 a 800 .000 dólares. 
EUo ha desalen tado la par ticipac ión de algunas 
cadenas pues las transmi siones requieren movili
zar muchos recursos , más todavía cuando los co 
tejos se desarrollan en ciudades distintas a las se
des de los canales de TY. 
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que en determinadas circunstancias pue
da habe r pérdid as por la transmisión de 
los encuentros de fútbol , sirve n de expo 
sición para los canales, lo qu e les es útil 
para penetrar en algu nos mercados en los 
que la audi en cia es reducida o la " marca" 
del canal no tien e aceptació n del públi 
co. De esta manera , el fútb ol no es un 
simple negocio que deb e compensar, 
mediante prop aganda, el importe que hi
cieron las cadenas para transmit ir los par
tidos de algún o algu nos equipos, pues 
genera co nocimie nto de la cade na (tal 
vez se la pod ría tratar como una ex terna
lidad) , qu e lue go pueden ser empleadas 
para otros fines comerciales" . 

Por el precio al que se ven de n los de 
rechos de transmisión por T V, las cade nas 
tienen aho ra un alto grado de influenc ia 
para definir, pr incipalmente, los horarios 

27	 La T V por cable es otro medi o de transmisión . 
Sin embargo, el grado de penet ración de este sis
tema es muy bajo en el país. Permite que los sec
tor es de ingresos me dios y altos pu edan disfru tar 
de cualqu ier partido, pero pagand o por ello. La 
tarifa equivale a dos entradas a general más los 
gastos adicional es de transporte, co mida y otros. 
H ace unos meses se desató un a fuer te polémí ca 
po rque la FEF coo rdinó la venta de derechos de 
varios clubes con una caden a internaciona l para 
televisar todos los encue nt ros a través del sistema 
de TV pagada. La discusi ón en este ámbito es si 
el fútbo l profes ional es un bien púb lico o uno 
pri vado, es decir, que los partido s que se juegan 
en un a ciudad puedan ser vistos por los aficio na 
dos del resto del país a través de las estaciones 
con señal abierta. Este es un tema para discut ir 
pues además de las implicacio nes sobre la eco 
nornia de los clubes, establece una relación dis
tinta entre hin chas y clubes. 
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de juego. Aunque esa no sea una prácti
ca generalizada en el país, en el futuro esa 
podría ser la tónica , tal como ocurre en 
otros países en los que los ingresos por 
derechos deTV son el principal rubro de 
financiamiento de los equipos. En esos 
países, las cadenas ubican los encuentros 
en los horarios que según sus estudios 
son los óptimos en materia de audien
cias. Este factor hace aún más intrincada 
la administración de los clubes, pues 
agentes externos empiezan a determinar 
aspectos que antes eran privativos de los 
gerentes y técnicos de los clubes." 

Los clubes están organizados en aso
ciaciones provinciales, las que pertene
cen a la Federación Ecuatoriana de 
Fútbol (FEF). Este es el organismo rector 
en el país, pero depende absolutame nte 
de la FIFA (Federación Internacional de 
Fútbol Asociado) en la aplicación de las 
normas del juego. Como explica Pablo 
Lucio Paredes en el artículo que se re
produce en este volumen , este organis
mo emite normas legales que prevalecen 
sobre las nacionales. Es tan importante su 
influencia que de haber injerencia de la 
función judicial de un país sobre temas 
sobre los que ha legislado la FIFA, o que 
se ha arrogado, puede expulsar a un país 
de las competencias internacionales. 
Tiene, por tanto, mayor inj erencia que el 
FMI o la üMC y se le podría equiparar 
alVaticano; ¿es el fútbol otra religión? 

28 En estos casos pierden su importancia relativa las 
costumbres de Jos hinchas que asisten a Jos esce
narios deportiv os. 
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Pero vale la pena centrarse en la FEF. 
Lo más importante para segu ir con esta 
exposición es si ese organismo, que tiene 
la capacidad de moldear la institucionali
dad del fútbol, promueve más incerti

dumbre al deporte. Uno de los campos 
en los que tiene incidencia directa es a 
través de la Comisión de Disciplina. Ese 
cuerpo colegiado decide, entre otros as
pectos , sobre las sanciones que se impo
nen a los estadios en que los clubes actú
an como locales y delibera sobre las san
ciones graves, suspensiones mayores a las 
de un a tarjeta roja, cometidas por los ju
gadores" . 

Además está la Comisión de Arbitra
je, qu e "es un organismo permanente de 
la Federación, encargado de organizar, 
diri gir y controlar la actividad arbitral en 
el fútbol del país; todo esto de acuerdo 
con las leyes de Ecuador, los reglamentos 
internacio nales, el Estatuto de la 
Federación Ecuatoriana de Fútbol y el ,. 
reglamento vigente,'?" En estas dos co 1 

misiones se resuelven los temas más "ca
lientes " pues por una parte, como se 
mencionó, se imponen las sanciones gra

29 " Es un o rganismo permanent e de la FEF, con
formado de acuerdo con el Estatuto de ésta, que 
se encarga de j uzgar y sancionar tod os los actos 
que men oscaben el espíritu deportivo, el espec
táculo, la integr idad física y moral de las perso
nas, el respeto de qu ienes intervien en en una 
competencia o partid o de fútbol, y la no aplica
ción correcta de las reglas de juego." (FEF,dispo
nible en la págin a Web: http:/ /www.ecuafut
bol.org/instirucion / disciplina.aspx) 

30 http :/ /www.ecuafutbol.org/ institucion /arbitra
Je.aspx 
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ves y, por o tra, se definen las ternas de ár
bitros y se califica la actuación de los ex 
"hombres de negro" . Los enc argados de 
velar porque las reglas del juego se cum 
plan en los enc ue ntros son los árbitros, 
por lo que son los po rtado res directos de 
esa norrnativid ad . 

El fútbol es uno de los deportes co 
lectivos me nos reglamentado (com para
do con el balon cesto, béi sbol, fútbol 
americano o el ru gby) y las dec isiones 
qu e toman los árbitros al señalar faltas y 
castigar a los j ugado res, tien en un im por
tant e rango de subj etivida d. La pregunta 
es, si esta característica le hace más in te 

resante o m en os int eresante al balompié. 
Tal como es la sit uación actual, los jueces 
pueden rniti gar o aumen tar la in certi 
dumb re en el juego. N o basta ten er un 
equipo eficiente y coopera tivo si las de
cisiones de los árb itros cambian el curso 
normal de un enc ue ntro. 

En tér minos de la economía institu
cional, por la mayo r incertidumbre, se 
elevan los costos de transacción, es decir, 
el equipo qu e ten ía las opciones de ga
nar, a no ser por las acciones del árbitro, 
pu ed e sufri r un a reducc ió n de sus ingre
sos (una baja en la taqu illa de los próxi 
m os enc ue ntros) y los j ugado res no reci
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birán los premios que se otorgan para los de arbitraje depende de la FEF y esta es 
triunfos. la conjunción de los clubes del país. En 

Pero además se puede llegar a realizar los encuentros entre selecciones nacio
pagos a los jueces a fin de conseguir su fa nales o por los torneos sub-continentales 
vor; ello, obviamente aumenta los costos o intercontinentales existen algunos 
inmediatos pero puede rendir frutos en el equipos intocables y, así mismo, jugado
mediano plazo para el equipo." Parecería res intocables. 
que, en todo caso, el costo beneficio de El caso de Byron Moreno, árbitro na
una operación como estas es positivo cional, fue una clara expresión de cómo 
económicamente, así esté reñido con el no se puede ir en contra de un equipo 
espíritu deportivo y la ética. Si estas prác grande, la selección italiana, que perdió su 
ticas son permanentes pueden ser funcio clasificación por mérito propio (un juego 
nales en el largo plazo pues equipos me mediocre) y no por las decisiones de este 
diocres, gracias a la influencia en los orga juez. De otra parte, el fútbol es un gran 
nismos de control, presentan buenos re negocio y por tanto interesa tanto a los 
sultados y conservan su hinchada. clubes como a los campeonatos interna

¿Existe un sesgo arbitral hacia los cionales que allí estén los equipos que son 
equipos "grandes"? Eventualmente se más seguidos por sus hinchas y producen 
podría responder que sí. Ello revela un grandes audiencias en laTV; cuyas cadenas 
problema simple de maximización de in deben resarcirse de la inversión realizada 
gresos futuros . Obviamente el árbitro al comprar los derechos televisados. 
debe ser muy cuidadoso e inteligente Una vez más, la institucionalidad del 
para no hacer evidente su favoritismo. fútbol está cruzada por las instituciones 
Los árbitros preferidos por los clubes de la sociedad. Una de las principales ins
"grandes" tienen mayores posibilidades tituciones es el mercado y éste, en ausen
de dirigir más encuentros y, así mismo, cia de organizaciones con independencia 
de ascender en el escalafón internacio y fortaleza, tiene la influencia de modifi
nal. Ello se explica porque la comisión car las decisiones para su reproducción. 

El caso de la incidencia del arbitraje so
31 Este no es un hecho casual ni esporádico. En el bre los encuentros no es aislado sino que, 

la máquina de búsquedas Googl e aparecieron responde a las mismas prácticas que se 
20.100 registros cuando se exploró "sobornos 
árbitros" . Baste leer sigu iente pueden observar en otros ámbitos de la la noticia: "El 
Tribunal Superior de Justicia para los Deportes economía. Un funcionamiento plena
de Brasil aseguró hoy (29 de marzo de 2006) mente competitivo, en los deportes y en 
que la Confederaci ón de árbitros brasileños de el mercado, requiere de entidades fuertes 
berá repetir once encuentros de Liga oficiados 

y especializadas que actúen apegadas a las por un colegiado que admitió formar parte de 
un soborno" (www.Iukor. corn) normas establecidas. Pero las normas 
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muchas veces son violadas a nombre de 
y para que la economía envuelta en el 
deporte (cadenas de TV y de implemen
tos deportivos, principalmente), maximi
ce sus beneficios. 

¿Es una solución la incorporación de 
medios tecnológicos que limiten la sub
jetividad propia de las decisiones de los 
árbitros? Pareciera que sí, aunque será 
necesario discutir los mecanismos para 
realizar estas innovaciones". A la final lo 
que se promovería es despejar las dudas 
sobre la actuación arbitral, lo que permi
tiría que las competencias giren alrede
dor de las habilidades y técnica de los ju
gadores, limitando de esa forma la inter
ferencia por la inevitable subjetividad de 
los jueces, una de las fuentes más impor
tantes de incertidumbre", a la vez que 
alejaría las prácticas "rentistas" de los ge
rentes de los clubes. 

La FEF está conformada por 15 aso
ciaciones provinciales, un número menor 

32	 En el tenis profesional incorporó hace poco una 
opción para que los jugadores apelen la decisión 
de los jueces de linea . Los deportistas pueden 
apelar dos veces a la decisión de los jueces de lí
nea. Si las pantallas de TV instaladas en la cancha 
dan la razón al jugador, éste gana el punto y 
manti ene intactas las opciones de apelar . Caso 
contrario, si el deportista no tiene la razón, pier
de los puntos y también la siguiente apelación . 

33	 Este es un caso de incertidumbre especial, pues 
si fuera absolutamente generalizada simplemen
te dejaría de serlo y en lugar de ello se podría es
tablecer un modelo, con base en la teoría de jue
gos, en el que se conoce que unos clubes profe
sionales o selecciones tienen mayor poder de in
fluencia sobre el resto . 
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al de provincias en el país. Estas organi
zaciones albergan a 158 clubes, más de 
10 en promedio por cada una de las ju
risdicciones politicas participantes. El 
número de clubes no tiene relación con 
el desarrollo provincial, medido a través 
del Índice de desarrollo humano", por lo 
que parecería no existe causalidad entre 
las dos variables, es decir, el número de 
clubes es independiente de la calidad de 
vida. ¿Cómo se liga esta relación con las 
instituciones? Pues la teoría económica 
supone que a mejor calidad de las insti
tuciones, mayor es el grado de desarrollo 
humano". Entonces, al comparar el IDH 
con el número de clubes lo que se está 
preguntando es si los arreglos institucio
nales que prevalecen en cada provincia 
son proclives al desarrollo del fútbol pro
fesional. 

La vinculación entre instituciones 
proclives al cambio y desarrollo es uno 

34	 El índice de desarrollo humano es una medida 
compuesta que relaciona tres dimensiones de la 
calidad de vida : educación, salud e ingresos. El 
índice de educación se obtiene de la tasa de al
fabetismo y la tasa bruta de matriculación en 
primaria, segundaria y universidad. El índice de 
salud se calcula con la tasa de mortalidad infan
til y la esperanza de vida al nacer. Finalmente, el 
tercer índice se construye con los ingresos por 
persona. Para elaborar el índice de desarrollo hu 
mano se empleó información del Censo de 
Población de 2001 y para el ingreso la Encuesta 
de Empleo de 2004, ambos realizados por el 
[NEe. Este índice varia entre O y 1, siendo 1 el 
máximo valor que se puede obtener. 

35	 Aunque esta relación podría ser una sim plifica
ción, existe evidencia que muestra regularidades 
en este sentido. 
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índice de Desarrollo Humano (2004) y número de clubes por provincia (2006) 
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de los enunciados de la teoría económi
ca institucional. El desarrollo humano es 
en parte el resultado de una conforma
ción institucional en mercados, leyes, dis
tribución de la riqueza, entre otros, que 
delimitan también el espacio para la 
práctica del deporte.El gráfico preceden
te indica que no existe una correspon
dencia o existen distintas lógicas de con
formación institucional entre provincias. 

Algunas aparentemente estarían sobre 
representadas en el número de clubes afi
liados a las asociaciones que dependen de 
la FEF (esos serían los casos de Manabí , 
Esmeraldas, Los Ríos y Guayas), en tanto 
que otras tendrían una sub representa
ción con relación al grado de desarrollo 
humano. En cambio, calzan perfecta
mente Cotopaxi, Tungurahua, Chimbo
raza y El Oro. De aquí surgen tres pre
guntas: ¿ha sido la FEF idónea para cali
ficar y permitir el ingreso de clubes mo

tivando esta desproporción con relación 
al nivel de desarrollo? ¿La FEF ha incor
porado más clubes para consolidar a la 
directiva? ¿Debe existir una relación en
tre el número de clubes y el grado de de 
sarrollo provincial? 

Como se mencionó, las discrepancias 
que se observan pueden en parte respon
der a distintos arreglos institucionales a 
nivel de cada provincia que al grado de 
desarrollo. Coincide, con excepción de 
El Oro, que todas las provincias de la 
Costa tienen más clubes de los que les 
correspondería. Ello puede indicar o ma
yor dispersión de esfuerzos hacia el de
porte o un mayor interés por el fútbol. 
En los hechos una gran parte de los fut
bolistas profesionales son costeños y de 
Imbabura, que es una provincia que está 
muy por debajo del potencial que tiene 
en el fútbol, En esta última provincia, en 
cambio, no existe la insritucionalidad su
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índice de Desarrollo Humano (2004) y número de clubes en primera categoría 
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ficiente alrededor del deporte para rete
ner a los jugadores que se forman allí. Por 
ello prefieren emigrar a otras provincias. 

El pan o rama es bastante distinto 
cuando se hace la misma co mparación, 
pero en este caso solamente co n el nú 
me ro de equipos que pertenecen a la 
primera categoría. Pichinch a muestra 
un a sobre representació n con relación a 
su grado de desarrollo relativo. Ahora 
bien , si es qu e se retiran los dos eq uipos 
estatales, El N acional y Espoli -J os qu e 
podrían estar registrados en cualquier 
asoc iaci ón-, la provincia se ubi ca exac ta
mente en la línea de co rrelación entre 
rDH y número de club es de primera ca
tego ría. A pesar de con star solamente los 
equ ipos de la "A" y "B " ,M anab í también 

co ntinúa sobre representada, al igual que 

C himborazo, provincia que tiene el me
nor grado de desarrollo relativo, ent re las 
provincias co n clubes en primera o se

gunda catego ría. E n cambio, Azuay, Laj a 
y Gu ayas tien en un menor número de 
clubes de los qu e les correspondería en 
concordancia co n el g rado de desarrollo 
que poseen . 

Esto indica qu e, eventualm ente, ex is
te mercado par a la in corporación de un 
mayor nú mero de club es en aqu ellas 
provincias que están por debajo de su 
potencial. Sin embargo, co mo se había 
ano tado el ingreso a la pr im era categoría 
es mu y dificil y costoso por lo que un a 
de las pocas op cion es qu e existen es 
co mprar un o de los clubes qu e están en 
esa categoría. Esos movimie ntos se han 
dado en otros países; uno de ellos es el de 
C hivas de Gu adalaj ara en M éxico, adq ui
rido por Jo rge Vergara, qui en lo convir
tió en un poderoso equipo de fútbol. 

Retomando el razo namien to an te
rior, se establece la inexistencia de rela
cio nes entre grado de desarrollo y de
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sempeño en el fútbol profesional. Es que 
el fútbol es más que un hecho económi
co y dependiente del desarrollo, puede 
conformarse como institución para 
cumplir con finalidades que están por 
fuera del deporte mismo, como la cohe
sión social. Es decir, cabe la existencia de 
importantes ligas nacionales financiadas 
por "mecenas" que buscan de esa mane
ra tener una presencia en el campo pú
blico, a través de actividades distintas a las 
propiamente empresarial-productivas, 
con el propósito de obtener una imagen 
social que eventualmente puede trans- ' 
formarse en capital político. De esta for
ma, el fútbol no seria más que uno de los 
medios por los que una persona o un 
grupo de personas completan el circuito 
de acumulación: económico y político. 

Ahora bien, es común escuchar en los 
análisis económicos y en quienes propo
nen medidas de política económica que 
uno de los problemas básicos del país es 
la inestabilidad de las instituciones for
males", especialmente de las poliricas y 
de control, que son permanentemente 
quebrantadas; el efecto de este escenario 
es la elevación de los costos de transac
ción y el irrespeto de los derechos de 
propiedad, generando incertidumbre 
para la inversión, lo que retarda el creci
miento económico. A diferencia de ello, 
la estabilidad en la dirigencia de la FEF,a 

36 Este análisis sobre instituciones formales e infor 
males y su influenci a relativa en el Ecuador es 
una propuesta de Fernando Bustamante. 

pesar de las polémicas que se han desata
do sobre ciertas acciones internas, per
mitió que el Ecuador llegue a dos mun
diales, lo que además es una consecuen
cia del proceso iniciado con Dusan 
Drascovick en 1989 . 

La estabilidad institucional, como en 
este caso, ha llevado a conseguir logros 
antes inimaginables. Sin embargo, lo que 
ocurre en la FEF no se ha manifestado 
por completo en los clubes. Como se ha 
explicado, muchos de ellos no son em
presas sino organizaciones cerradas o li
mitadas a un pequeño número de perso
nas, aún cuando los seguidores pueden 
ser muchos. En este sentido, tal vez falte 
crear los incentivos adecuados a fin de 
que los éxitos internacionales a nivel de 
la selección sean replicados en los clubes, 
solamente de esa forma, con equipos 
mejor conformados y más competitivos 
se podrá hacer sostenible en el largo pla
zo el ascenso del fútbol ecuatoriano en 
competiciones internacionales. 

Sin embargo, este es el fútbol que se 
ob serva porTV, el que ocupa grandes es
pacios en los diarios nacionales y provin
ciales, el que genera un conjunto de ne
gocios de gran escala, que participa en 
competiciones internacionales, el que 
tiene como rector a la FIFA. En el país la 
práctica de este deporte es generalizada. 
Todos los años se realizan campeonatos 
barriales, cantonales y nacionales. A más 
de ello, no existe organización que no 
realice competencias internas del rey de 
los deportes. La práctica de aficionados o 
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casi aficionados" ¿Estará allí el "verdade

ro" fútbol? Definitivamente no. En cual

quier modalidad existe competencia y 
deportistas, la gran diferencia es de mag
nitud de recursos entre el fútbol aficio
nado y profesional, como también de 
apoyo desde la FEF 38 En el primero, los • 

lazos cooperativos no sólo se limitan al 
juego sino también al financiamiento de 

los implementos deportivos, al transpor
te , a los árbitros" y, si es que cabe, a los 
directores técnicos. 

Lamentablemente no se dispone de 
estadisticas que permitan hacer un análi
sis de este gran espacio de práctica del 
fútbol. De lo poco que se ha podido re
coger, se co noce que la Federación 
Nacional de Ligas Barriales del Ecuador 

cuenta con asociaciones en todas las pro 
vincias del país, con excepción de 
Galápagos y Morena Santiago. Según esa 
federación, más de 1 millón de ecuatoria
nos realizan prácticas de deportes en las 
ligas barriales, en fútbol masculino y fe
menino, y ecuavoley. Cuenta con cerca 

37	 N o es raro encontrar a Jugadores contratados en 
las ligas barriales o parroquiales. Se conoce de 
depor tistas que part icipan simul táneamente en 
varios equipos. 

38	 En el artículo de Isabel Carrera se hace un análi
sis de lo que sucede con la selección nacional fe
menina de FUTSAL (fútbol de salón). En 2005 
esa selección qued ó segunda en el torneo oficial 
que orga nizó la Confederación Sudamericana de 
Fútbol, luego de Brasil. . . ¿algun o de Jos lectores 
conoc ió de este gran triunfo? 

39	 Los equipos deben co ntribuir para el pago a los 
árbitros quienes ganan una remu neración por 
encuen tro. 
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de 25 .000 voluntarios que promocionan 
la práctica deportiva . A medida que la 
economía y otras disciplinas dirijan sus 
miradas al fútbol aficionado, se podrá co 
nocer con más detalle los rasgos principa
les de su funcionamiento, el impacto eco
nómico en el país, entre otros aspectos. 

El	 contenido de este volumen 

La incursión de la economía en el de
porte es reciente. Si bien para interpretar 
este tipo de manifestaciones se emplean 

los mismos co ncep tos que podrían ser 
aplicados para cualquier otra actividad, 
aún no se ha provocado un salto teórico 
que pueda reunir el conjunto de caracte 
rísticas propias del deporte y del fútbol. 
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A pesar de ello, varios economistas se 
sintieron motivados para escribir, desde 
distintos ángulos, sobre el fútbol. De to
dos los colaboradores, solamente una tie
ne una maestría en economía del depor
te, tal vez la única especialista en el tema 
que tiene el país. 

La elaboración de este volumen es 
una primicia en el país, y es por ello que 
se decidió que los autores decidan sobre 
el tema que abordarían. Se trató de esco
ger a economistas que pertenezcan a dis
tintas escuelas de la econornia a fin de 
conocer cómo aplicarían sus conoci
mientos al análisis del fútbol, 

A continuación se hace una sucinta 
presentación de cada una de las colabora
ciones, recogiendo el tema principal que 
abordan y los principales resultados de las 
reflexiones o investigaciones . Con el pro
pósito de ser neutrales en cuanto a esta 
presentación, lo que no coincide con la or
ganización del libro, estas reseñas se orde
narán en acuerdo con el apellido del autor. 

Víctor Aguilar, en el artículo titulado "El 
club Deportivo Cuenca y la econornia 
local" nos presenta una exposición muy 
cuencana de la historia del aparecimien
to del fútbol profesional en esa ciudad. 
Explica cómo el ascenso a la primera ca
tegoría cambió radicalmente las costum
bres de la población de la ciudad y cómo 
se generaron nuevos negocios antes ine
xistentes, como las ventas dentro y fuera 
del estadio, y los periodistas deportivos. 
Transmite la forma como la historia de la 

ciudad y del fútbol fueron de la mano, 
modificándose mutuamente. 

Luego explora la forma como la par
ticipación del Deportivo Cuenca en los 
campeonatos nacionales generó el apare

cimiento de un sector informal urbano 
ligado a la actividad deportiva. Presenta 
estadísticas basadas en una investigación 
directa, sobre los beneficios que perciben 
los informales por la presencia del fútbol 
vendiendo comida, implementos depor
tivos (oficiales y de confección casera) y 
toda la gama de productos que consu
men los aficionados, casi a cualquier pre
cio, cuando asisten al Estadio Serrano 
Aguilar. Establece las relaciones entre los 
negocios formales y el fútbol, de aquellos 
establecimientos que se ubican en los al
rededores del campo de juego y se ven 
beneficiados o perjudicados cuando se 
realizan encuentros. 

Más adelante, establece cómo la diri
gencia del Deportivo Cuenca se moder
nizó para convertir al equipo en una 
marca, lo que implicó contar con una es
tructura administrativa organizada, con 
presupuestos planificados. Allí nos mues
tra cuáles son las fuentes principales de 
ingresos y cómo el club se encuentra 
empeñado en construir su propia sede, 
pues por los impuestos locales solamente 
recibe el 60% de la taquilla. 

Macarena Bustamante en el artículo "¡O 
rei futbol!, hace un análisis desde la eco

nomia institucional"; propone una lectu
ra distinta a las que ocupan al resto de 
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este tomo. La autora se concentra en re
flexionar sobre cómo los distintos arre
glos institucionales van marcando dife
rentes relaciones al interior del fútbol y 
de éste con los medios, las empresas de 
publicidad y los órganos de supervisión y 
control. Nos da cuenta de cómo la expe
dición de una ley en la comunidad euro
pea, la que permite a cualquier deportis
ta nacido en esa área económica ser con
siderado nacional en cualquiera de las li
gas de los países europeos, ha significado 
importantes cambios, entre ellos, la des
nacionalización de los clubes por la pro
cedencia de sus jugadores. 
También aborda con el mismo instru


mental teórico, el de la economía insti

tucional, al fútbol ecuatoriano, para esta

blecer preguntas en torno a, por ejemplo,
 
la lógica que explica las razones por las
 
cuales varios dirigentes deportivos se han
 
convertido en figuras políticas y vicever

sa. Este es un tema que siempre estará en
 

... el tapete del análisis del papel de fútbol
 
como medio para alcanzar popularidad,
 
o para qué los dirigentes acumulen capi
tal político. 

La autora considera que es necesaria 
una mayor profesionalización de los clu
bes, a la par con lo ocurrido con los de
portistas y el equipo técnico. Solamente 
clubes organizados y estructurados em
presarialmente pueden ser portadores de 
un cambio institucional en el fútbol 

El aporte de Edward Jiménez, que lleva 
el título "Juegos cuánticos: su majestad el 

fútbol, un juego cooperativo correlacio
nado", puede llevar a muchos a sentirse 
intimidados a leerlo. En realidad es un 
aporte teórico muy importante y es cier
to que a su comprensión pueden acceder 
solamente aquellos que tengan conoci
mientos sobre teoría de juegos y un buen 
nivel de matemáticas. Lo que hace el au
tor es formalizar, con métodos que pro
vienen de la física cuántica, el desarrollo 
del juego del fútbol . Una aplicación 
como estas es una novedad a nivel mun
dial en la literatura económica sobre la 
teoría de juegos y, por ello, es un aporte 
invalorable. Está en la frontera de la dis
cusión de la economía. 

El autor concluye que para lograr 
que un equipo de fútbol esté cohesio
nado en objetivos, disciplinado en el 
respeto a las normas internas y, a la vez, 
sea cooperativo en las acciones, se re
quiere que exista una correlación mate
mática entre las estrategias de los juga
dores. Tal correlación implica el conoci
miento y disposición entre jugadores, 
siendo el requisito para hacer goles. 
Pero también desarrolla en su modelo la 
interrelación de los equipos rivales. 
Obviamente, entre ellos existe un juego 
no cooperativo. De esta manera, como 
explica, en el fútbol se reúnen acciones 
cooperativas y no cooperativas en las 
que se implican el dilema del prisione
ro, en el primer caso, y el atitrion (o 
desgaste) en la interacción de deportis
tas de equipos distintos. 
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Por su parte, Kevin Jiménez analiza el 
"Impacto del fútbol en la ciudad de 
Loja". En la primera parte presenta las 
características generales del cantón, tales 
como superficie, población, educación, 
profundización financiera , entre los más 
importantes. También hace referencia al 
proceso emigratorio que, en el caso de 
esa ciudad, es muy antiguo en compara
ción con otras jurisdicciones territoriales 
del país. 

En un segundo capítulo aborda la re
lación entre economía y fútbol, haciendo 
una diferenciación entre los que tienen 
un carácter general y, por tanto, son ma
croecon órnicos, y los microeconómicos 
o los que competen al funcionamiento 
de determinados mercados. En una ter
cera parte se concentra en lo que signifi
có el ascenso de Liga de Loja para la ciu
dad, mostrando cifras de recaudación y 
del presupuesto del que ha dispuesto el 
club para obtener los buenos resultados 
hasta la finaliz ación del torneo apertura 
en el campeonato de 2005 .Esta parte es 
denominada por el autor como un aná
lisis de la oferta del equipo. 

Más adelante se refiere a la demanda 
de servicios característicos y conexos. 
Dentro de estos últimos está, por ejem
plo, una valora ción indirecta de lo que 
dejaron de recibir los periódicos por pu
blicar noticias referentes a la Liga de 
Loja, los ingresos en los hoteles por el 
hospedaje de los equipos foráneos y un 
análisis particular con base en informa
ción directa de los ingresos que se gene

ran en el sector informal. Una de las 
conclusiones del autor es que mientras 
más pequeña es la ciudad, los efectos que ... 
produce en la economía local un equipo 
que m.ilite en la serie "A" son mayores. 

Jaime Naranjo, el conocido periodista 
quien tiene la base de datos más comple
ta y larga sobre el fútbol en el Ecuador 
colaboró con el artículo "La economía 
en el fútbol". El autor nos informa sobre 
varios hitos que marcaron los momentos 
más importantes del fútbol en el territo
rio nacional, de los encuentros amistosos 
y oficiales que mayor relevancia tuvieron 
en las historia del balompié. Con un de
talle extraordinario, describe los ingresos, 
el número de aficionados, el costo de las 
entradas en distintos momentos de los 
últimos 67 años, entre los que destacan, 
por ejemplo, la presentación del Real 
Madrid en 1959 en el Estadio Olímpico 
Atahualpa para enfrentar a la Selección 
de Pichincha, las dificultades iniciales 
que hubo para financiar tal encuentro 
por el que, el equipo español cobró 
20.000 dólares . Hace una comparación 
del monto de recursos que estuvo en 
juego en la venta de dos jugadores na
cionales a equipos extranjeros: Alberto 
Spencer e Iván Kaviedes. 

Por medio del relato del autor es po
sible observar cómo han cambiado los 
precios de las entradas y cuáles han sido 
los partidos más taquilleros. Hace una es
pecial referencia a las dos últimas elimi
natorias al Mundial de Fútbol, compa
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randa los ingresos obtenidos por la par
ticipación de la Selección del Ecuador 
en este importante certamen y finaliza 
con información de los campeonatos de 
2003 y 2005, como también de los cos
tos que se pagarán en este año por los 
derechos de transmisión de la Copa del 
Mundo. 

Pablo Lucio Paredes, con el sugerente tÍ
tulo "Fútbol y economía: dos fuerzas del 
mundo moderno", hace una reflexión en 
la que desmenuza las relaciones del ba
lompié. Se basa en los modelos clásicos 
de interpretación de la economía, en su 
variantes micro y macro, para construir 
una reflexión totalizadora de la que se 
escapan muy pocos detalles dado el co
nocimiento y la pasión que demuestra el 
autor sobre el fútbol . En su ensayo pro
vee una variedad de estadísticas con las 
que permite, a quien lea el texto cono
cer por dentro, cómo se desenvuelve el 
fútbol profesional, tanto en el ámbito na
cional como en el extranjero. 

En el proceso de construcción del 
texto hace muchísimas preguntas -en 
términos formales propone hipótesis
que en muchos casos se constituyen en 
interesantes puertas de entrada para rea
lizar futuras investigaciones. Encuentra 
regularidades sobre el desempeño de los 
equipos, tanto en los campeonatos mun
diales como en el fútbol nacional. Por 

; ejemplo, muestra como el dominio de 
los equipos grandes del Ecuador ha sido 
una constante en la historia de este de

porte. También muestra el relativo éxito 
que, por lo general , tiene el cambio de 
técnico cuando las cosas van mal en un 
equipo; lo más común es que el equipo 
que cambió de entrenador regrese a su 
desempeño promedio, es decir, son muy 
pocos los casos en los que se producen 
verdaderas innovaciones. Todos estos ele
mentos configuran una lectura muy 
amena y enriquecedora. 

El conocido experto en materia tributa
ria, Wilson Ruales en el artículo "Fútbol 
y Tributación en el Ecuador", brinda una 
visión global y precisa de lo que actual
mente ocurre con los clubes de fútbol 
profesional. El autor afirma que la evasión 
tributaria es un hecho injusto pues todos 
los ciudadanos, incluyendo jugadores y 
clubes, hacen uso de los servicios públi 
cos y porque impide la redistribución del 
ingreso. Considera que aún no se ha ge
neralizado el pago de los tributos en el 
sector; en el caso de los clubes no se ha 
cumplido en su totalidad el pago del ¡VA 
en parte porque muchos de ellos no tie
nen sistemas contables adecuados y, en 
muchos casos, hay pérdidas de informa
ción entre una directiva y otra. En el caso 
de los jugadores, la situación es más difi
cil pues no realizan los pagos correspon
dientes al impuesto a la renta , en el caso 
de tener contratos con los clubes, y tam
poco declaran otros ingresos como cuan
do participan en la selección nacional . 

El estudio abarca a todos los tipos de 
impuestos y tarifas. El autor precisa que 

E1 lo COL (,,\ NA ~UT BOL y KUNO MIA 
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los escenarios deportivos están en la obli
gación de pagar por el servicio de agua 
potable, aunque la Ley del Deporte esta
blezca exoneraciones, y están exentos, en 
cambio, del pago por consumo de ener
gía eléctrica. También indica que los im
puestos sobre las entradas a eventos de
portivos se redujeron del 10%, excluyen
do las entradas de menor valor, al 5% 
para cualquier tipo de abono. Estas re
caudaciones alimentan los ingresos de los 
municipios. Finalmente propone reco
mendaciones cortas y directas sobre lo 
que falta por resolver en el fútbol profe
sional en cuanto al tema tributario. 

Finalmente, Sandra Vela, la única de los 
articulistas que posee un título de maes
tría en economía del deporte nos pre
senta en "Fútbol y bienestar en el 
Ecuador: efectos en la economía de las 
sociedad", un análisis amplio sobre el 
deporte. La pregunta central de la auto
ra es si el fútbol, y en general todas las 
expresiones deportivas, elevan el bienes
tar. En su análisis, parte precisando los 
aportes de Rawls en el concepto de jus
ticia y equidad, para luego arribar a la 
contribución de Sen para la compren
sión del concepto de bienestar humano. 

Esta entrada le permite a la autora ana
lizar luego los efectos macroeconórnicos 
del fútbol, tanto en el lado de la deman
da como de la oferta, a fin de particula
rizar en temas tales como el sector ex
terno, los precios y el empleo. En se

gundo lugar hace un análisis microeco
nómico del deporte, por lo que trata los 
beneficios económicos directos e indi
rectos de fútbol, para luego pasar a inda
gar sobre los efectos sociales, que se 
constituirían en externalidades que van 
más allá del plano estrictamente econó
mico. La forma como está organizado el 
artículo permite conocer con mayor 
precisión cómo captura la realidad que 
está estudiando la economía del de
porte. 

Como se había adelantado en esta in
troducción, éste constituye un primer 
intento por encontrar los lazos entre 
economía y fútbol, Al ser una opera prima 
tendrá deficiencias y acaso varios temas 
que motiven la investigación y reflexión 
sobre el tema. En conjunto los artículos 
presentan valiosa información, una temá
tica variada y distintos métodos de refle
xión o un acercamiento al fútbol desde 
una de las disciplinas más invasivas de las 
ciencias sociales, la economía. 
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Fútbol y econornla:
 
dos fuerzas del mundo moderno
 

Pablo l.ucio-Paredes" 

E
l fútbol es como la vida, una pa 

sión que se ama o se odia. Albert 

Carnus nos recordaba que "en el 

camerino de un equipo de fútbol es 

donde más se aprende de la vida", o José 

O rtega y Ga sset que desde su cr istalina 

sabiduría pontificaba "la sociedad de las 

masa s es la qUl' ama el deporte y el jue

go " (citas aproximadas pero que reflejan 

su cspir itu}. 

Dos maneras de mirar el mismo fenó

menu: el deporte, y el fútbol como su 

primera lanza, que son parte consustan

cial de la vida moderna . Pero al fútbol 

tambi én se lo analiza, de sde la visión 

plasmada en una pizarra fría de la econo

mía. La ciencia invasiva y dominante, la 
ciencia que nos recuerda los lími tes, la 
ciencia (aunque algunos co nsideran que 

no re úne esas cara cterísti cas) que se ha 

tonudo la modernidad para evaluarla 

desde su prisma analítico, con su meto

dología propia. Los griegos pusieron a la 

filosofía como el brazo armado del saber. 

*	 I'rof.:sor y DIrector de Jnvcstigacioues en el 
J1 lE . 
pabloll1C~4111O · s :ltn eLnt>t 

El "Siglo de las Luces" quiso colocar a las 

ciencias experimentales y J las matcm á

ricas en el centro del universo social, 

pero hoy la economía OCUP;l esos espa

cios .Y por eso se ocupa del fútbol, mien 

tras el balón rueda invadiendo la econo

mía moderna . 

En este trabajo (¡me declaro de curra

da hincha de la LDU y de Brasil para 

evitar cualquier mala intcrpretaci ónl) in-
tentaré compartir cómo la teoría econó

mica mira ;]1 fútbol, su organización, su s 

estructuras, sus incentivos, sus fall.l'. Y 

como el fútbol, y el deporte, crecen 

como factor económico importante en 

las economías. Intentando mantener el 

carácter académico de esta evaluación, 

pero siempre con la pasión iucvir.ible 

mente presente. Mirando al mundo y al 

Ecuador, hacia ejemplos que nos pueden 

servir de modelo, y hacia experiencias 

que no podemos despreciar, 

Por eso explicaremos cu ál es el meto 

do de análisis económico en el campo 

macro (sobre todo algunos aspe ctos del 

desarrollo de los países) y en el uiicroe

conó rni co (cómo funcionan los me-ren 

dos, la oferta y la demanda, los inceuti 
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Fútbol
 

Macroeconomía y Microeconomía 
desarrollo 

1 1
 
Ventajas comparativas Estructura del mercado 

Clusters ------ ------.Oferta Demanda 

"Nueva economía" t 
Mercado LaboralCiclos 

Incentivos Empresariales 
Fallas de MercadoGlobalización 

Bien público o privado 

vos).Veremos algunas cifras sobre la im ¿Qué es el fútbol? 
portancia global del deporte y el fútbol 
en el mundo. Evaluaremos cómo estos El fútbol es un deporte que parece em
principios se aplican en el fútbol a nivel pezar en la Edad Media en el Sur de 
global (ventajas comparativas, valor agre Inglaterra. Se desarrolla en el entorno de 
gado, clusters, posibilidades de generar campesinos de pueblitos que se reunían 
desarrollo, primacía de los servicios en las una vez al año en una feria y era uno de 
economías modernas) y a nivel de las li  sus juegos en esas ferias . Nace como un 
gas y los clubes (particularidades del deporte para el habitante del campo, 
mercado futbolísti co, competencia y co para el pueblo bajo, porque los ingleses 
laboración, bien privado y bien público, ya habían traído de Roma deportes de la 
estructurales empresariales y laborales) . I 

rublc y porqu c no existen bu enas fuentes de in
formaci ón al respecto. El intento de este text o es 

Tendrem os poco, dato> sobre el fú tbo l ecuato más bien , y ojalá , ab rir un espacio de mvestiga
riano , por el poco tiempo de recopi lación dispo ció n y reflexión sobre el tema. 
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clase alta como los caba llos O las carre

ras. P.lra el siglo IH Y 19 algo parecido al 

fútbol empieza ;1 popularizarse en el Sur 

de Francia , en el Norte de Italia y en 
Alemania . Al mismo tiempo que otros 

depones nacen e n diversos lugares, como 

ldp c(anr que aún se juega en el Sur de 

Fran cia . 

En esa ~'poca, los ingleses em p iezan a 

pegar co n su fútbol en otros lados (aun 

LjUl' también expor tan otros juegos , 

como ror ejemplo, el raunders que es el 
11l:¡S claro antecedente del baseb all y se 

convierte en juego de los granjeros en el 
Oestl· Medio. Así L'S como llega a 

Aménca del Sur, en particular vía el 
Cono Sur, y Sl' ex pande en todo el con 

tin ente (to nu do de Jaime Lirvak) ; en el 

Ecuador lo tra en jóvenes que estu diaro n 

en lnglarcrra. La globalizaci ón es parte 
de 1.1 historia del tutbo!. 

El fútboJ es l•.' ] dep orte número uno 

del mundo, por movimiento, pasi ón y 
atractivo.Y lo es por much as razones. 

Se puede j ugar desde muy pequeño 

co n poco s co m pañ eros (entre dos es su 

tic icnu-), en un terreno cua lquie ra, con 

un par de sacos o piedras que sirven de 

arco y algo que ~ e asemeje a una pelota. 

l.o pueden jugar altos , tlacos, gorditos 

o co n Ia~ pi ernas torcidas (¿q u& e ra el 
gTJn (;J.rriuch a o el todavia vigente 

Rivaldo. sino unos muchachos afectados 

por la desnutrición]') , hay Jugar para to

dox. y todos tienen importancia indivi

du al, y colectiva , t áct ica y estraté gica, to 

d os pu eden so bresalir. 

Se usa casi todo el cuerpo y evitar la 
tentación primaria de tomar la pelota 

co n las manos es, ciertam ente, parte de su 

atractivo atávico. 

Tiene reglas cxtri-madarnentc sim p le, 

ligadas al sentido com ú n (y algull ,ls po 

drían ser aún m.is sim p les). . . salvo el fa

moso ofl- side que es una tortura perl1la ·

riente. 

Es un deporte libre: se puede ganar () 

perder tiempo acelerando o frenando el 

juego, se ocupa todo él terreno en verti 

cal y horizontal, pudiendo la pelmA re 

correr toda su superficie en cualq uicr 

sentido. 

Quiz ás el hecho de que los marrado 

res sean reducidos au m en ta el at ractivo : 

cada anotación es realmente Iimdamcntal . 

y debe haber mucho m;Í<; . .. . 

Evidentem ente, todo esto le hace de 

difi cil penetraci ón (aunque poco a p oco 

lo va logrando) en el mayor mercado 

económico del inundo, los EE.UU., 

donde la percepción sobre los deportes 

es algo diferente: hay pocos ju gadores 

qw: sobresalen (fú tbol .uner icano), hay 
poca lib erad en la cancha (baseball o tút 

bol) , hay [imites en el tiempo (fl1tboJ, bJ 
lon ces to} , el rol de estra tegias prel'st.Jble-

cidas es enor m e (fú tbo l. basehall ), 110 ~e 

adapta J todo t ipo de jugJ.dor (balo ncc s

to) y los marcadores son elevados (en casi 

lodos) . Mu y, muy difl'rentes del fútbol. 

y de ese atractivo proviene la pasión 

por un deporte co n 200 millon es de ju

gadores ac tivos en el mundo, alred edor 

de 200.000 practicantes en ~ 'I Ecu.idor 
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en todas las categorías, y cuya organiza
ción madre (la FIFA) tiene más socios 
que las Naciones Unidos o el Fondo 
Monetario Internacional (¡y socios más 
apasionados ciertarnentel), poderosa a tal 

punto que las reglas de la FIFA no pue
den ser ni discutidas ni dirimidas por la 
justicia local, so pena, de perder ese país 
su presencia en competencias interna
cionales. 

La economia y el desarrollo 
ccoriormco 

El desarrollo económico tal como lo en 
tendemos y lo medimos, consiste en la 
mayor acumulación de bienes y servicios 
para obtener el máximo de satisfacción 
(incluyendo al tiempo de trabajo y el 
tiempo libre como uno de los bienes que 
escogemos) . 

Hay muchas visiones sobre el desa
rrollo económico, empezando por la vi
sión que nos dice que, simplemente, no 
hay una visión del desarrollo y que el 
propio desarrollo es un concepto occi
dental que en otras culturas no tiene ni 
sentido ni interés . .. por ejemplo, ¿qué 
pasa con la persona que prefiere pasar el 
día jugando fútbol en una playa y traba
jar minimamente sin la visión de acumu
lación? (hay algunos genios del fútbol 
que han combinado esto con alegría; por 

ejemplo, Romario en su gran época del 
Barcelona de España se inventaba lesio
ne s para ir a Río de Janeiro, al fútbol de 

playa, con sus amigos ... lo que pasa es 
que esa persona ha escogido una combi
nación diferente de tiempo y trabajo, su 
satisfacción es el "buen fútbol en la pla
ya" en lugar de los bienes que podría 

comprar con más trabajo. No es otra 
economía, es sólo una decisión diferente. 

Para alcanzar ese objetivo de desarro
llo, la humanidad se ha basado en el in 
cremento de la productividad, es decir 
producir más en cada hora de trabajo. En 
un inicio (¿cuándo empezamos: hamo 
religioso, horno habilis u hamo sapiens?) 
sólo se producían y consumían bienes 
alimenticios porque la tecnología dispo
nible no permitía nada más, y casi todo 
el tiempo se dedicaba a esa actividad. El 
incremento de la productividad (más ali
mentos por hora de trabajo) permitió 
destinar recursos al desarrollo de otras 
actividades (manufactura y servicios), a la 
par que se disminuía el tiempo dedicado 
a la obtención de esos bienes y servicios. 

Es decir, que la evolución de la huma
nidad ha sido: aumento de productividad 
en una actividad, desarrollo de nuevos 
bienes y servicios, reducción del tiempo 
de trabajo general y surgimiento de nue
vas actividades ligadas al ahorro de tiem
po y a lo nuevos usos del tiempo. Como 
vemos, el tiempo disponible es clave en 
todo este proceso: por un lado marca la 
escasez por su limitación a 24 horas dia
rias (sólo ganamos alargando el tiempo 
de vida), por otro lado es un incentivo 
para desarrollar tecnologías que ahorran 
tiempo (transporte más rápido, microon
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das, e tc.) y para crea r nu evas activ idades 
qu e u tilizan el tiempo disponible (turis

m o, deportes, e tc.). 
Para aumentar la riqueza de los países 

es necesar io pues aumen tar la producti 
vidad, para lo cual sólo hay tres man eras: 

Producir m ás de lo mism o. 
Producir co n m ás efic iencia. 

Producir bi en es o servicios m ás at rac 
tivos para los co m pra do res (por volu

men o por precio). 

y esto se logra , no con recetas, sino co n 
un ento rno nacional de organizac ió n, 
institucionalid ad , planificaci ón, lid erazgo 

y visio nes, es decir, lo que ha tenido la 
sele cc ión ec uato riana de fú tb ol desde 
Dussan D raskov ic, cuyo méri to fue reco
rrcr el país en busca de ge nte con po ten 
cial futbolístico-atl ét ico (y ya no sólo los 
intermi nables y frági les gam be tea do rcs 
in divi dualistas qu e llen an to das las can 
chas de l país to dos los domingos), hasta 
el trio M atu ran a. Bolill o, Suá rez qu e 
ag rega ro n sen tido tác tico (sob re todo 
para presionar y recuperar el balón), m o 
tivación y co nfianza (cua ndo el equipo 
SI.' de r rum ba ba lu ego del 4-0 en 
Uruguay al finali zar los partidos de ida 

canu no a Corea-Japó n) y co n tinuidad. 
Pero a esto se agreg;¡ una importante 

dosis de tecnología y especialización. 
'lo dos los países hacen de todo (mental 
m ente ¿ve usted un a gran diferen cia en
tre lo que se hace en la vida diaria en los 
Estados Unidos y el Ecuad or?), pero en 

Traba'o en casa 11,3 15,6 

Trabajo y Transp

Comer dormir 

o rte 

otros 

47,H 

73 3 

38,6 

697 -

T V, lectura, músi
compu tadora 

Relación social 

ca, 
16,7 

9,5 

20,1 
----

8,6 

Recreación 9,4 15,4 

Fue nte: Lomborg 20(_1l__._ _ .~_=_~=-=J 

los paises m ás ricos una mayor propor
ción de la eco no mía (la gente, los recur-
sos, el crédito, el tiempo) se de stin an a 
bienes que generan alta productividad y 
en los países pobres es ex actamen te lo 
co n trario. ¿Es esto algo co m plicado? N o, 
piense usted, que cada trabajador del ba 
nano produce alrede dor de 5.000 d ólares 
al ano de ventas m ie n tras los de 
Mi crosoft ro ndan un millón de dólares 
an uales. Y simplemente en los Estados 

U nidos, el peso de la producción de so ft
ware, au tos o educac ió n uni versitaria es 
m ayo r, mi entras en el Ec uado r el banan o 

lleva ese peso relativo. 
En consecu en cia, los países intentan 

especializarse en lo s bienes y servicios 
qu e producen más valor agregado, ya sea: 

Por el tipo de producción : tienen ele 
vad as economías de escala (cuanto m ás se 
produce m ás se pued e ganar) o son inten 
sivos en capital (se pued e usar mucha rna
quinari a y tec nología) o tienen ven tajas 
endógenas de aprendizaje importantes. 
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Por el tip o de demanda: productos de 
alta elasticidad-ingreso, es d ecir qu e 
cuan do el in greso de las personas au
m enta, la demanda por estos bienes o 
servicios aumenta más qu e proporcional
mente y, en consec ue ncia, tienen una 
m ayor demanda o precios atrac tivos . 

Los países ricos se han especializado 
m ás adec uadamente en este tipo de seg
mentos, mientras los países m ás pobres 
venden los productos de menos volumen 
(el banano tien e un m ercado mundial de 
menos de 5 mil mill ones de dólares anua
les, mi entras el mundo de las co mp utado
ras supera los cientos de miles de millo
nes) y de menor valor agreg ado, a lo qu e 
se debe agregar var ios factores esenciales: 

Se entra en los sectore s más din árni
cos e int eresantes a través de la id en tifi
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cación de las "ventajas co mparativas" que 
un o tiene. ¿Q ué se hace m ejor que los 
otros? Pero esto deb e tener un carácter 
din ámi co : ¿qué se pu ed e hacer mejor 
que los otros? Y para esto hay qu e saber 
identificar mercados, desarrollar estrate
gias, planificar. Unos se qu edan con sus 
bienes agríco las básicos, otros los van 
m ejorando (la uva se co nvier te en vinos 
de calidad), fin almente hay los que bus
can segme ntos de m ayor tecnol ogí a 
(software, biotecnología, láser) o mu y 
atrac tivos para el consumido r co n mu
cho me rcadeo y focalización (tur ismo o 
toda la cadena de servicios). 

Se pu ede cap tar más valor agrega do 
cuando se pen etra en toda la cade na des
de la produ cción hasta la comercializa
ción al consumidor final (por ejemplo, 
en las flores, el Ec uado r sólo capta la 
venta ini cial, pero lo s hol and eses captan 
la ven ta de semillas cert ificadas, el trans
porte, cré dito, seguros, pu ertos, subastas 
en Alkmaar, etc ., el m ayor valor agregado 
queda en Europ a). 

Ge ne ralmen te se desar rollan clusters 
que son una red de relaciones eco nómi
cas qu e surge n alrede do r de una ac tivi
dad soc ial, relaciones qu e se basan en la 
produ cción y circulació n de bienes y 

servi cios destinado s a atende r la dern an
da de los co nsumidores , gene ran benefi
cios a los inversionistas y crean em pleo, 
y qu e en co nj unto se retroalim ent an 
un os a otros (un ej emplo atrac tivo y 
muy real es el de la belleza en Ven ezuela: 
muj eres, co nc ursos, turism o, salu d y m e-
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Futbo l y eco nomía: do ; fuerzas d el mun do mode rno 

di cos , productos de belleza, líneas aéreas 

ct c.) . 

Las marca s son un elemento clave de 

tI estr,ltqóa de desarrollo, porque es ahí 

donde se cap tan mayores ganancias (por 

eso la evrrategia de la China para los 1() 
próximos años es llegar a tener 50 mar

cas mundiales en diversos cam pos). Se 

IJ cf!:J al punto de las empresas virtuales 

qUl~ no produ cen nada directamente, 

sino gt~C úni camente juntan la produc

ción y otros insurnos (trans por te) aporta

dos por diversas em presJs en diversos si

tios cid mundo, y al final ganan p orque le 

agregan la marca (y quizás el diseño o ese 

tipo de actividades de alto valor) . 

Todo esto se da en un mJtTO de "glo

baliz.ici ón " que es el proceso m ediante el 

cual, la humanidad se ha ido integrando 

(sobre todo por los avan ce s te cnológicos 

en transporte, lo gísticl , comunicaciones 

e informaci ón) y que hoy ha llegado a 

un grJdo en que los procesos producti

vo s están mucho m ás integrados, al pun

to que se pueden reali zar tareas difcren

tés ('11 muchos lugares del mundo y lue

go cen tralizarlas. N aturalmente eso ha 

llevado a dependencias (y tensiones) so

l' 1:11 es, culturales y políti cas much os m ás 

fuertes. Un hecho a destacar es la tensión 

en tre Jo local y lo global en materia cul

tur.il , de 10 cual lo deportivo es un rene

jo mu y importante. 

Detrás de estos pro cesos hay lo que 

Schumpetcr denominó " la destrucción 

creadora' que POdl'Il10S resumir así: ciertos 

cambios tecnológicos llevan a expectativas 

muy fuertes de oportunidades de negocio 

y lucro, lo que conduce a fuertes inversio

nes en esos secto res y su s entornos, se de

sarrolla una gran creatividad, mucha s CI11

pr esas y nichos se crean, se pagan precios 

exorbitantes por esas em presas, muchos 

mueren en el in rento y al cabo de al¡"'1l1los 

años queda un sector co nsolidado. 

Recientemente, su ccdi CSLo con eló 

mundo de la información: vertiginoso 

desarrollo de mu chas empresas de CO ll1

putadoras a inicios de los años HO. y de 

empresas punto.com a finales de los ailos 

90, eno rm es inversiones, pr ecios alti si

mas por las empresas y al tinal ha queda

do la conso lida ci ón de un nuevo secto r 

de la economía co n poten cialidades 

enormes pL'rO mejor evaluadas (la vida 

diaria ha cambiado C(lU Jo qu e ese ;1Ug l' 

nos ha dejado; pi ense usted só lo L'Il el 

Internet y el correo elcc tromco}. Se 11e

gó incluso a hablar de una " Il U (;V,1 eco

nomía" para explicar d auge de eslOS 

sectores de tecnologías de la informa

ci ón ... au nq ue, luego, s\.' ha recon ocido 

que no hay ninguna " nu eva economía", 

sino principi os básicos que sigu en siendo 

los mismos (en p articular, qu e L1 realidad 

productiva y la especulación finannera 

no pueden andar, a la larga , por .mdarive

les distintos). 

D eporte, fútbol y desarrollo 

¿C ó m o cnc;¡j a e l lútbol , y el deporte, en 

todo esto ? Ik manera mu y sim ple reto
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mando todos lo s aspectos mencionados - El deporte, y el fútbol, generan ingre
en el titulado anterior. sos, gastos, actividad económica, cuyo 

impacto 10 podemos mirar en el si
guiente cu adro. 

1.	 Deporte como 
entretenimien to 

1.1 Equipos 

1.2 Partidos 

1.3 Medios Especializados 

1.4 Estadios 

2.	 D eporte como 
actividad física 

2.1 Facilidades deportivas 

2.2 M anufactura 

2.3	 Venta al por menor 

3.	 Impuestos y tasas 

Fuente : U[]) 200ü 

Jugadores, entrenadores, apo
yo médico, administrativo 

Personal de camerinos, ven
dedores de entradas y cuida
dores, limpieza, árbitros, etc. 

Periodistas, anunciantes; etc. 

Administración y 
mantenimiento 

Instructores, directores téc
nicos, administrativos, etc . 

Toda la cadena de produc
ción o importaci ón. 

Toda la cadena comercial 

Personal ligado a la recole c
ción de impuestos 
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Todo los bienes y -servi- . 
cios como ropa;eq~i'pa
miento, ~oyologísti,co ~ etc. 

Bebi~s, objetos públicita
ríos, energía. agua, etc.. 

Todo material paroá prep~ 

la cancha ' 

C onstr ucción y 
mantenimiento 

Construcción, miquínas y 
aparatos, cornidas.Hebidas, 
etc. 

Bienes de capital e inter
medios usados en .iapro
ducción, publicidad, etc. 

Espacio , servidos, publici
dad, etc. 

Otros gastos gobierno 

- ~ , : 
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Fútbo l y eco no mía: d os fue rzas del mundo moderno 

Características del fútbol en algunos países 

Italia UK. 

Población 58' 50' 
~-

Clubes en pr imera 18 20 _. 
Prn per cápita 23.000 21 .000 

Poblaci ón I club es 3.2' 2.5' 

Mer«::ado en primera ($) 1.230' 817' 

Espec tadores por partido 30.0()() 30.000 

Precio de la entrada 27$ 3 1$ 
¡--.- 

lucutc. /lrrl[,'11olli 2,(1()( 1. Pd i· Sp o r ts 211UII. au tor 

H JY un .i en or me ca dena de multipli ca
dores de tr ás de este pro ce so. Y el cu adro 

en la parte d e arriba 11m ayuda a dimen 

sionarlo. 

V l'IllOS que el presupuesto directo de 

los clubes varía en el Ecuador entre 20 y 
30 III iliones de dólares (e l desglose apro

ximado por tipo d e ingreso lo vere m os 

en el último cap itu lo) , teniendo los 4 

g ra n des (Liga, Barc elona, Emelec y 
Nacional) valores alrededor de los 4 mi

llones cada uno y los que men os tie nen 

en la primera A, alrededor de ROO .OOO a 

1 millón de d ólares. 
Ah ora bien, :l esos rn on tos ha y qu e 

ag regar una doble dinámi ca : 

Lo qu e se mueve alrededor del propio 

deporte, corno so n lo s in gresm que tiene 

la 1 'V, por ej em plo, (se estima qu e en 

200 5. las pautas publi citarias alcanzaron 
casi los 1() millon es de dólares), y hay ro

d ,IS ].¡S ventas de ropa deportiva, e tc. 

Luego hay e l co njunto de efec tos 

multiplicadores indirectos 0 0 que se gas
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Esparia Argentina Brasil Ecuador 
-

40' 36' 12[1' 13' 

22 20 30-4n 11l-20 

14.000 5.000 5.000 3 .000 

1.8 ' 1.8' 3-4' 0,6-1 .3' 
-"-'

636' 265' 20-JO ' 

27 .500 7.600 ro.ooo (¡.OOO 

21$ 10$ 8$ 5-7$ 
-----  - --

-- _ ._----- 

ta alred ed o r de lo s ingresos recibido s en 

el fútb ol ). Seg ún Pulso Ecu ador, de un 

co ns u mo total d e lo s ecu a to r ianos de 

18.000 millon es de d ólares anuales, el 3% 

lo destinan J e n tre te n im ien to y diversio

n es (540 millones) y de eso el 1() \% va .1 

esp e ctácu los deportivos (54 mill ones al 

año aproximadamen te), repartidos e qu i

tativamente entre comida, bebi das y en
tradas. A sí mi smo, lo s hogar es gas tan re r
ca d e 400 millon es al a110 en calzado de 

lo s cu ales un 3(y/{ , es deportivo, m as de 

l OO millones (lo cual n o quiere dcrir ne 
cesariamen te " para h ac er deporte ") . 

Esto implica mul tiplicar por lo Jl1 l'IlOS 

p or 5 a lO vec es los va lo res pre supuesta
rios d e los clubes, lo qn e SigIlific.l qu e el 
fútbol m oviliza alred ed or de 2UO mil lo 

n es de dólares es decir, un (l . 7 St[l d el PIB. 
Suen a relativam ente razonable :;i tene

m os en c u en ta que el íú th o l el! Esp a ña se 

estim a que mu eve 1% del 1'1[3 y, lo s de-

p ortes el! los E sta dos Unidos alc anzan el 

2-2.5%. 
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Productos de alta _____ ::cs 
-- Salud--TUJrismoelasticidad ingreso 

Productos de baja 
elasticidad 

El deporte hace probablemente parte 
de las actividades de alta elasticidad- in 
greso, es decir. actividades dinámicas por
que la gente les dedica tiempo y recursos 
a medida que sus ingresos van aumentan
do.Y es probable que el fútbol , dentro del 
deporte, tenga esas mismas características, 
aunque, a partir de un cierto nivel de in
greso este pro ceso se revierte :la gente en 
cuentra más atractivo y de status dedi carse 
al golf o a la m arat óu, en lugar del fútb ol 
que se ve como algo más popular.Y, cier
tamentc, en las sociedades más ricas hay 
un a cantid ad de altern ativas deportivas 
que pu eden competir con el fútbol y eso 
pu ede ser puede ser un a de las razones por 
las cuales Europa produce menos talentos 

que hace 20 o 30 año s (hoy no podría ci
tar corno jugadores europeos de talento, 
sino a Ballack, Owen, Gerrard. Lampard, 
R aúl, Totti , Nedved y po cos más). 

t Alimentación 
Educación........... específica 

Pero hay un he cho más importan te: el 
dep orte no sólo tien e alta elasticidad-in
greso sino qu e tiene enc adenamientos 
con o tras actividades de características si
milares como son la salud, el turismo, la 
alime ntación de calidad , la educación, la 
televisión y de esta manera un as refuer
zan a o tras en su dinamismo (piense us
ted en el desarroll o del entretenimien to 
globahzado con las nu evas tecnologías: 
cómo el mundo ve a los " 3 grandes te
nores". o la entrega de premi os mu sica
les o las telenovelas brasileras). 

H ay estudios (ver H offmann , et al., 
2002) qu e han tratado de identifi car,jus
tarnente, los factores que explican el éxi 
to de los países en el fútb ol , y estos se 
pu eden resumir así: 

En algunos deportes es imp ortan te la 
población de los países porqu e hay un 
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Fútbo l y eco norr-Ia: dos fuerzas del Mund o mo derno 

mayor pool de atletas en los que encon

trar talentos ,El estudio muestra qUl' en el 
fútbol no parece ser así y, efe ctivamente. 

países corno Uruguay. Suecia, Holanda, 
Huugría o R epública Checa hacen par 
te de la historiJ con poblaciones inferio
res a los 20 millones de habitantes (. . , y 
los 13 millones de ecuatorianos quere
mos hacer historia con un segundo 

mundial a cuestas). Mientras tanto, casi 
3.0()() millones de personas no hacen 
parte de la elite futbolera (EE ,UU., 
China, India e Indonesia). 

Afecta relativamente la posibilidad de 
desarrollo de nuevos talentos, lo cual se 
mide a través de! PI B per cápita. U na 

mayor riqueza generaría mayores dispo
nibilidades de entrenamiento y tiempo 
libre . Sin em bargo, el estudio encuentra 
una curva en U invertida: llegado un 
cierto momento la riqueza desincentiva 
la CJlid,HI del fútbol porque hay ;llterna
tivas deportivas, porque se hace menos 
esfuerzo, porque el fútbol es intensivo en 
mano de obra y no en capital, lo que fa
vorece a los menos desarrollados, O qui 
zás, simplemente, porque la ausencia de 
potreros y de encuentros diarios en e! 
barrio limita la capacidad de desarrollo.Y 
se observa qlle desd e el punto de vista 
estatal , ciertos gobiernos hacen enormes 

esfuerzos para ser exitosos en los Juegos 
Olímpicos más que en el fútbol, caso de 

Rusia antes , o China y Cuba actualmen
te, y sobre todo siendo países en vías de 
desarrollo logran muy buenos resultados, 
porque para los ciudadanos el deporte se 

Figura 1: Desempeñoen el fútbQI,e ingreso , ~,' " , 
por persona : ,: ', " ',; ~ .'\ 

• • ~ "', ~ > ~ 

Y, i 

I 
I 
I 
I 
I 
i 

o''---·- - - -'--- - - - - ....,- -..,-~ 

2 1836 IPI B pOI PC""" 'd (US$\ 

!'uelllC; l¡ ,,!lin o,,", e l ;,1.. 2002 __. ._._, ,_J 
convierte en una alternativa I1lUY v álida 
frente a otros empleos (ganan mejor, via 
jan, etc.) . 

La cultura latina parece tener un 
enorme impacto (hay 13 victorias latinas 
en los Mundiales frente .1 4 anglo-sajo
nas). En primer lugar porque file hacia 
países donde los ingleses (comerciantes, 
ingenieros, trab ajadores, emigrantes) ex 
pandieron el fútbol y se tuvieron r ápidos 

resultados, por ejemplo Uruguay ganan 
do 2 juegos Olímpicos y un Mundial eu 
seguidilla (es extraño que Inglaterra no 
haya regado el fu tbol hacia sus colonias 
como Australia o la 1ndia, donde sí llega
ron el rugby y el cricket. La explicación 
debe estar alrededor del he cho que estos 
deportes eran más "aristocráticos" y el 
fútbol más popular). Otras expli caciones 
tienden a en contrar una relación con el 
comportamiento familiar, "machista" y 
de género en las soci edades latinas. o la 

63
 



Pablo Lucio-Paredes 

mayor desigualdad que motiva mayor
mente a buscar alternativas en el fútbol. 

El clima moderado tiene influencia 
muy positiva en este y en todos los de
portes (climas de 14 grados son los más 
favorables como en Italia, la península 
ibérica o el Río de la Plata). En parte se 
explica porque este clima favorece la 
práctica regular y externa del deporte. 
Personalmente creo que el clima más 
bien influye en el tipo de fútbol, sin que 
uno sea necesariamente mejor que otro. 

¿Con el clima cuasi tropical del Brasil, 
se puede jugar de otra manera, con el rit 
mo lento con imprevistas aceleraciones, 
muy similar a la samba? ¿Podía el Pibe 
Valde-rrama en el infernal calor de 
Barranqui-lla no convertirse en el juga~ 

dar más lento y genial que el fútbol haya 
visto? ¿Y el mismo frío europeo no obli
ga a un juego más rápido, así como in
centivó durante mucho tiempo a los hin
chas a estar de pie y a cantar durante 
todo el encuentro? ¿o las lluvias inglesas, 
con campos enlodados, no llevan natural
mente a levantar la pelota y a ser exper
tos cabeceadores? 

Sin duda, el clima que llevó a los eu
ropeos a tener un sentido más colectivo 
de la vida, les condujo a un fútbol asocia
do, mientras el calor permite más el indi
vidualismo en la vida y en la cancha. 

- Dc alguna manera, los resultados del 
punto anterior confirman la ventaja 
competitiva que tienen los países suda
mericanos (es interesante la reflexión de 

Martín Krause: queremos un mundo 
globalizado en el fútbol porque ahí so
mos los mejores, pero la rechazamos en 
otros aspectos de la vida económica don
de nos sentimos débiles, como sucede 
con la oposición a la globalización y el 
libre comercio). Estamos entonces ante 
un fenómeno muy interesante: tenemos 
ventajas en una actividad de gran dina
mismo y valor agregado (mucho más in
teresante, en ese sentido, que nuestras es
pecializaciones en ciertos productores 
primarios básicos que no presentan esas 
ventajas). La pregunta es entonces: ¿po
demos aprovechar esas ventajas y lo esta
mos haciendo?Y aquí nos encontramos 
con limitaciones económicas estructura 
les importantes: 

El fútbol es un mercado, donde el 
precio de los que realizan la producción 
(futbolistas) se establece en una compe
tencia internacional, pero donde una 
buena parte de los ingresos y espectado
res están a nivel local (hay hinchas globa
lizados sin duda, y en particular en los 
países asiáticos donde no hay aún equi
pos locales importantes, pero las hincha
das en general siguen siendo locales). 

En consecuencia, los jugadores suda
mericanos son altamente valorados por el 
mercado internacional (la mejor calidad, 
el mayor valor agregado) pero, los equipos 
locales no pueden retenerlos porque las 
estructuras y nivel de ingresos locales 
(¿cómo competir con lugares donde la 
entrada promedio es de 30 a 40 dólares?) 
no permiten pagar esos precios . Los equi
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pos locales se convierten, una vez más, en 
proveedores primarios de jugadores (y por 
eso vemos la búsqueda de jugadores suda
mericanos cada vez más jóvenes, y en 
consecuencia, con menores precios frente 
al potencial que pueden alcanzar). 

Hasta cierto punto, el fútbol tiene 
economías de escala, se juntan buenos ju
gadores y hacen mejores equipos (esto es 
relativo sin duda y tiene un limite como 
lo hemos visto en el Real Madrid de es
tos últimos años, se entró rápidamente en 
una fase de rendimientos marginales ne
gativos al juntar a demasiadas estrellas . .. 
y lo mismo les ha pasado a losYankees de 

Nueva York en el baseball americano en 
estos años: cero títulos para las estrellas de 
ambos lados del Atlántico) . Además, hay 
un proceso de aprendizaje endógeno, es 
decir que en las grandes ligas se aprende 
a jugar más y se mejora (ver Hoffinann, 
et al., 2002). Esto s factores conducen a 
una concentración en los grandes clubes 
y a una valoración mayor en esos clubes. 
El resultado es que, esos equipos son los 
que logran generar los mejores paráme
tros deportivos y crear marcas que dan un 
enorme valor agregado. 

En consecuencia nos encontramos en 
Sudarnérica con el doble problema: 
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•	 No logramos generar los clusters fut
bolísticos que la calidad de la "mate
ria prima" nos permitiría (calidad que 
es sometida a prueba en los más altos 
estándares internacionales). 

•	 Vendemos a los jugadores a muy bue
nos precios ciertamente (entre 20 y 
30 millones de dólares para los mejo
res como recientemente Kaká o 
Robinho, para los ecuatorianos entre 
3 y 7 millones como sucedió con 
Kaviedes), pero la dinámica posterior 
del mercado es totalmente captada 
por los europeos (transferencias den 
tro de Europa que superan los 60 o 
70 millones, marketing, torneos y gi
ras). Es algo similar, (guardando la dis
tancia humana naturalmente) a lo que 
sucede cuando vendemos cacao y 
compramos chocolate. 

En verdad, este fenómeno sucede al inte
rior de Europa también, por eso los 
grandes clubes hace pocos años intenta
ron hacer su propia liga "para jugar entre 
ellos", intentando un proceso mucho 
más marcado de exclusión de los demás. 
Se logró evitarlo mediante un cambio en 
el sistema de la Copa de Campeones: los 
equipos chicos entran desde la primera 
ronda a competir entre ellos, mientras los 
"grandes" esperan cómodamente a los 
que surgen de ese proceso y, además , se 
otorgaron a los grandes países 4 cupos en 
lugar de 1, de tal manera, que los grandes 
clubes están casi siempre seguros de en
trar a las competencias europeas (imagí

neme ustedes el valor monetario de uno 
de los mejores goles de la historia del 
fútbol: una "chilena" de Rivaldo de fue
ra del área que le clasificó al Barcelona a 
la Copa de Campeones hace 3 años). Y 
en realidad a nuestros equipos les con
vendría ir hacia ese tipo de globalización: 
que haya un torneo anual en que parti 
cipen los grandes clubes del mundo 
(¿qué tal un Manchester-Boca, un Real 
Madrid-Flamengo?). 

De esa manera se captaría una mayor 
parte del pastel de los negocios del fút
bol. . . ¡pero los equipos ecuatorianos es
tarían marginados! 

A propósito de esto, cabe señalar que 
las selecciones de las cuales están exclui
dos los extranjeros (salvo nacionalizacio
nes un po co forzadas y que actualmente 
no involucran a los mejores... recuerde 
que el único jugador en participar en dos 
finales con dos selecciones diferentes fue 
Luisito Monti en 1930 y 34), ponen un lí
mite a la globalización y, más bien, permi
te a los países recuperar sus talentos mejo
rados por el roce internacional. En el caso 
del Ecuador es muy claro que la actual se
lección se ha alimentado en los últimos 
años de gente con mayor experiencia in
ternacional (H ur tado, Aguinaga, de la 
Cruz, Cevallos, Kaviedes, ahora Valencia) 
mientras en el pasado era más esporádico 
(el genio Spencer, Polo, el Pibe, Pereque, 
Hierbita y un par más, pero pocos habien
do estado al mismo tiempo afuera). 

El único problema es que las seleccio
nes no generan el mismo movimiento fi
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nanciero que los clubes, y ahí ciertamen

te sllfgen las tensiones de la globalizació n 

entre lo local y lo global. en cosas peque

íias com o el préstamo de jugadores a las 

selecciones o en la repartición de los be

neticios de los Mundiales que se manifies
t.) en h propia organi zación de los even

tos: los paí se~ en desarrollo ya no qu ieren 
dejar tod o en manos de los europeos y 

exigen ser sedes com o Japón/Corea en el 
20 02 o Sudáfrica en el 2010 (¿extraño 

co mo Alemania logró " voltear' un del e

gado para gan:u la vota ción del 2006 no?). 
y se manifiesta tambi én, en la fuerte opo

sición emotiva lo cal a la venta del 

Manchestcr United a un magnate ameri

C II1 0 (aunque al final lo logró) . 

- El deporte, y el fútbol, se han globali 
zad o alred edor de varios factores (ver 

Pelt' Sports 2000 y otros ar tíc ulos): 

La decisión del Comité- Olímpico de 
aceptar a parti r de 1981 que el esfuerzo 

puede y debe ser remunerado (hoy en 

atletismo 11.1Y un premio de 1 millón de 

Distribución de los patrocinadores en el mundo 
(1998 - Millones de dólares $) 

dólares a quien gana todos los Grandes 

Premios del año en su especialidad, y los 

re cord mundiales son premiados en 

constante y so nan te). 

La posibilidad abierta de negociar los 

símbolos de los Juegos Olímpicos en 

1986 y la venta mundial de los d erechos 

televisivos para los juegos. 
El impulso dado en la HFA, bajo el 

mandato de Havelangc, ;¡ la negociación 

de derechos sustan ciales y la ampliación 

del fútbol hacia todos los continentes 

(aunque con el absurdo actual que 
Améri ca del Sur y Europa tienen s ólo 1H 
cu pos frente a 14 de los demás que casi 

no han mostrado nada en la canch a). 

Creación de clusters 

Como una parte de la industria del en

tretenimiento qUé' es la m ayor de] rnun

do y dentro de la cual. el deporte sólo e~ 

superado por el turismo (yen deporte 
tuera de EE.uu. ninguno supera al fút 

bol). Así lo muestran las cifras a co nt i

nuación . 

Actividad Número Monto Porcentaje Contrato 
-
Deportes 

.. 
574 2.223 85,7% 3,8 

Arre y eultura 167 242 9 ,Y}¡') I 1,5 

B~'()ad castiTlg 64 74 2,9% 1,1 

Otros _._- -  -
TOTAL 

- - 53 

858 

55 

2.594 

2, l 'X. 

100,0% 

1,0 

3,0 -j 
i lucn rr: Pl'k <;pnr i.' 
'-

20frO 
-  - - - _ _ _ _ _ _ ___ _ _..J 

, 
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Inversiones de patrocinadores en el
 
deporte Europeo (1999 - Millones de dólares)
 

200.---- - - - - - - ---- - - -------, 
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tt soo 
:J 

,g 6oo 
E 

400 

200 

Ol) 

r UENTE: H oflmann , e l al.. 2(11)2. 

El valor de los eventos deportivos 
}' de las superestrellas 

Int egración vertical en la industria del 
en tretenimiento: hay un cruce de pro 
piedades en tre equipos , estadios y siste
mas de TV U no de los temas claves ha 
sido el desarrollo de todo el proceso de 
mercadeo vía TV u o tros. Sólo para el 
Mundial de 2006, los cont ratos pu blici
tarios de los 15 patrocinadores direc tos 
suman más de 7.800 millones de dólares 
y los derechos de TV suman más de 500 
millones . 

- Los ciclos son parte del fútbol. En 
Europa, el Real Madrid empezó ba
rriendo hace 50 años en la Copa de 
Campeones (seis campeonatos casi ~e 

guidos co n ese equipo mágico donde al
ternaron Di Stefano , Kopa, Puskas y 
Paco Gento) y luego desapareció duran 

te más de 30 años para ganar o tras 3 casi 
en seguid illa (los nuevos magos: Z idane, 
Figo, R ob erto Carlos, R aúl).Y no es un 
asunto de fragilidad latina porqu e el 
Bavern M unich ha tenido una historia 

I 

muy similar : 3 vinarias a ini cios de los 
años 70 con el maravilloso eq uipo del 
Kaiser Beckenbauer, Gerd M uller, Maier 
y Breitner, para luego esperar cerca de 30 
años. Algo similar en América, donde 
Independiente co nq uistó el títul o de 
"Rey de Copas" ganado 7 de 7 en un 
período de menos de 20 años, para lue
go desaparecer para siempre (¿volverá?). 
Estudiant es y Santos de Brasil le siguie 
ron en el mismo camino y América de 
Cali co n más dramatismo perdiendo 4 fi 
nales de 4 en apenas 10 años. 

y en los Mundiales sólo dos equipos 
han logrado estar en la cumbre j ugando 
3 finales seguidas (Alemania en 1982
1990) Y Brasil (1994- 2002 .. ... con la po 
sibilida d de alargar a cuatro en Alemania 
2006). Pero incluso Brasil tuvo qu e espe 
rar el Mundial núm ero 6 para triunfar 
luego de haber supe rado sus complejos 
sicológicos y el terrible M aracanazo de 
1950 (¡aún retumban los pasos de esas 
200 .000 almas en pena saliendo silencio 
sas del M aracaná!), y más tarde tuvo un 
bache de 5 Mundiales seguidos. 

y también el fútbol se ha visto afec
tado por la última ola de "des truc ción 
creado ra", la del Int ernet , la televisión y 
los punto.com. Esta trilogía llevó en los 
últimos años a un incremen to impresio
nant e de los valores pagados a los club es 
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por la, transmis ion es (co n con tratos de 

L1rgo pla zo y anticipos fuertes). lo que 

condujo a gastar por an tic ipa do todo ese 

dinero en la co ntra tac i ón de su pe restre

llas a precios excesivos . El resultado : una 

burbuja espec ulativa que al fina l se en 

cue nt ra co n la realidad de la can tidad de 

ge ll tl' qll<: va :1 los estadios. o mira lo s 

partidos l'JI las pantalla s (el fútbol real 

eS(;1 CIl la canc ha , los camerinos. los ell 

trcn am icuros, el p úblico, mi entras la ec o 

nomía especulativa en lo s qu e sue ña n 

con ga na r con las apuestas y la co n tra ta

ción de su per estre llas, p ero al fin al es tos 

d os mundos tien en qu e gua rdar una re

l.r ci ón estrec ha) . Eso ha llevado a grandes 

clubes a se rio s problemas fin an ciero s y 

patrimouialcs, pero qu e en parte h an 

sido resu eltos.. . gracias a otra burbuja 

(l). 1:1 del inmobiliari o, qu e les ha p ermi

tid o ve nde r propi ed ades a precios lllUY 

atrac tivos , en parte aprovechando cone

xio nes políticas im port an tes dentro de 

los municipios qu e hall sido gen era l

m ente 10 <; co m p radores (caso ha ce poco 

:llIOS del R eal M adrid con la venta de su 

C iu da d D eporti va. en es to s d ías el 
Barcelona F( :). 

Lo más importante de la teoria 
rni crooc on ómi ca 

1.,,[ mi cro econom ía estu dia (a la lupa) el 
com por tam ien to de los m ercados y las 

institu ciones a nivel d esagregad o. 

¿Q Ul' fac tores d eterminan la o fer ta 

pro ductiva? lncen tivos, estrat egias. cos 

tos, o rgan izac ió n, y uno d e los tenias 11l~ ~ 

co m plej os: ¿cóm o controlar el m ejor 

com po rtam iento de los em plea dos (en 

este ca os los fu tbolistas) v de los g 
L 
crc ll l('~ 

, 

(di rec tores técnicos)? 

¿Q ué determina 1J demanda? La pa 

sió n y la adicció n . los i Jlg n.:~ os, los pre-

c ios rela tivo s y absolutos . la m emor i.i y 
much o más. 

¿Cómo interact úan o fe r ta y demanda 

en los mercados? D e man era com pctiti 
va, m onop ólica o (lo m ás frecu en te) en 

base a compet en cia rnonopol istica (que 

es una m ezcl a de los dos an teriores) don 

de la proximidad geogr áfica o las m arcas 

juegan un rol esenc ial. 

¿Y cómo fu nc io nan lo s m ercados li 

gad os a la producción fiual, como por 

ejemplo el m ercad o del trabajo? ¿Hay 

com petencia o 111,1S ge ne ralmcntc JllO

nopsonio donde una empresa se enfrcn

ta a muchos p ostulantes? 

¿Es el fútbol un bien público? 

¿Qué fallas existen en los mercad os? 

Pueden ser por problemas. po r tjc1llp lo, 

de asim et ría de inform aci ón en tre 1:15dos 

partes del mercado (¿am bas partes CO IlO

ce n el verdadero potencial y pos ibilid a

des cua n do se con trata a un jugador? 

C ie r taruen te e l club está en desven taja) . 

U o tras distorsiones qu e requi eren o lI O 

regulaciones. 
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La microeconomía d el fútbol 

D e los temas anteriores, hay varios qu e se 
pu ed en explo rar. 

1) H ace ya casi 50 añ os un ar tículo bási

co (ver N eale 1964) plant eó la originali
dad de la organización del depone (y del 
fútbol en consec uen cia) frente a otros 
m ercado s. La m ejor descripción la pode
mos tomar de ese mi smo trabajo: 

" ... considere el caso de un campeón 
del mundo de boxeo. ¿Q ué necesita 
hacer para maximizar sus ganancias? 
Conten dores de calidad, pero no me
j ores que él. El monopolio puro es un 
desastre .. . La principal particularidad 
del deporte es que ingresos en el de
por te dependen de la competencia 
entre equipos" . 

Es decir qu e, normalmente, en los m er

cados las empresas no ne cesitan qu e haya 
co mpe tidores, usted no necesita qu e 
Mercedes y DMW sean relativam ente 
parecidos en com petencia para com prar 
un au tom óvil (a no ser para estim ular su 

trabajo y eficie ncia. ... Pero, el monopo
lio nunca es malvenido!), lo único qu e 

requieren es de la existencia de compra
dores. En el deporte, en cambio, el equi
librio compe titivo es la base de la activi
dad: cada equipo trata de ser el mejor 

pero ni deben desaparecer los adversarios 
ni deben ser demasiado malos.Y el pro
ducto que (rata de desarrollar este mer

cado, no puede m ejorar sim plemen te SI 

70 

una de las panes m ejora (lo que es la es
trategia normal en cualquie r otro m erca
do ), sino en base a un juego a la vez de 
cooperación y com pete nc ia", D e alguna 
man era se puede ver a la liga como un a 

empresa co n múltiples centros de p ro
ducción: cada equipo es un centro, suje
tO a decision es tomadas e implementadas 
a nivel colec tivo, qu e es el de las fed era
cie nes. 

Por eso se ha plan teado que no pue
de existir una competen cia abierta en el 
dep orte qu e acabaría rompiendo ese 
equilibr io, y que en consecuencia no se 
deb e mirar a cada equipo como la " uni
dad básica" de análisis económico sino al 

conjunto de una liga como esa unidad de 
análisis qu e trata de mantener dicho 
equilibrio. Aunque otros autores han 
planteado que la unidad básica sí es el 
equipo y la liga actúa como un cartel de 
varios productores (equipos) qu e se h an 
juntando para preservar ese equilibrio, 
pero un cartel un poco especial donde 
ninguno tien e el in centivo para romper 
las reglas im pue stas (en el cartel del pe
tróleo cada uno tienen el in centivo para 
producir más y aprovecharse de las res
tri cciones impuestas por el grupo que 
han elevado el precio, pero en el cartel 
deportivo nadie puede salir a romper la 
lógica "j ugando más partidos" porque 
¿contra quién los jugaría?). 

2 Ver en este mismo tomo el ar tículo de Edward 
jim énez, en el que aplica la teoría de j uegos para 
obtener similares resultados. 
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En consecuencia, (ver Neale 1964) 

est:l111OS frente a condiciones de oferta y 

demanda que crean una especie de mo

nopolio natural y j ustifica n que no es 

óp tim a la existencia de varias ligas corn

peritivas (¿podrían haber varí as campeo

natos paral dos, bajo diferentes asociac io

ncs en un mi smo país ? No). 

Por el lado de cos tos , Nealc sugiere 

que la curva de costos de largo plazo es 

probablemente horizontal, porque si 

bien es cierto que el agregar m ás inputs 

(ins um es) a la producción (más jugado

res) disminuye la calidad marginal de lo s 

resultados , esto es compensado por el 

"efec to entusiasmo" según el cua l, mayor 

en tus iasm o llevará a que haya m ás gen te 

queriendo ofre cer sus servicios com o 

futbolista . C ur vas horizontes llevan a un 

mayor poder de monopolio . 

l'or el lado de la demanda, hay que te

ner en cuenta que hay varios factores en 

(" fútbol qUL' generan utilidad y satisfac

ció n : p ara los espectadores , para los me

dios de prensa y afines y para la pobla

ció n que en ge n eral disfruta directa o in

directamente de 13 competencia deporti

va. Los efectos indirectos. so bre todo para 

la prema. son mayores cuanto m ás uni

versal y am p lia es la cobertura , 10 que se 

alcanza cuan do hay un monopolio. 

Por eso se han desarrollado esquemas 

m.is o 111t'1l0 ~ intens os que tratan de 

m.inrcn cr esle equilibrio competitivo, vía 

redistribuci ón y subsidios cruzados iu

ternos. Y en eso los deportes norteame

ri canos so n los que m ás aplic an Id receta: 

repartición co ntro lada de jugadores entre 

los eq uipos, ingresos qu e se reparten en

tre todos, derechos de tel evi sión co lecti

vos, etc. In cluso se llega a una situ ació n 

de un monopolio tan fuerte, qu e la en 

trad a de nuevos equ ipo s ni siquiera está 

permitida libremente sin o en base a un 

esquema de ven ta de franquici as (d onde 

en parti cular las ciudades deben demos

trar su com pro m iso de participar con 

ap oyo s tributarios o construcciones de 

estad ios, erc.). 

En el fútbol europeo y latinoamerica

no, estos esquemas son m enos rígidos y 
hay un fac tor adiciona l dt' co m pe tencia 

que es muy importante: la pérdida de ca
tegoría de los equ ip os clasificado s últi

mos )0 qu e permite renovación; e11 ge

nera) se observa que los grandes equipos 

muy rara vez b ajan, aunque en el 
Ecuador a la Liga le ha sido muy útil b a

jar un par de veces para renovar sus cncr

gías y organización , mien tras otros han 

movido todas las artima ñas posibl es para 

nunca descender (es un hecho cultura] 

ex tra ño, Jos EE.uu. partidar io s en gL'l1L'

ral de la libre competencia. llegan al pun ·

to en el deporte en qu l': ni siquier a hay el 

siste ma de ascensos y de scensos, ¡los pe
o res no son castigados') . Pero también 

cabe señ alar que esto pare ce haber lleva 

do, efe ctivamente, a una estruc tura m ás 

com petitiva en los deportes am cr icanos 

(hay m ás equ ipos qu e alcanz an Lb pri

m eras posiciones): 
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Número de equipos entre los cinco pr imeros entre 1990 y 2000 

Baseball Fút. ameri cano Jo ckey 

23 26 18 

Fuente : Medcalfe - 2003 

Países entre los cuatro primeros del mundial 

5,------------- - -------, 

4+---- - - - - - -+---------j 

J +---------I-'\,----,lr--- _ ---j 

• MeOlanos Europa 

Fuente . Autor 

Clubes (países) finalistas de la copa 
de campeones - Europa 
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En consecuencia, vale la pena preguntar
se: ¿se ha mant enido en el fútb ol ese re
lativo equilibrio, ha mejorado vía la in 
cor poració n de nu evos competidores? 

UK Italia Alemania España 

16 12 15 16 

En los mundiales vemos que los 4 
grandes (Brasil, Alemani a, Italia, Río de 
la Plata) regul armente tienen en tre 2 y 
3 pues tos en semifinales (salvo 1 en 
1962-66 y otro en 1998) y los 4 en el 
gran mundial del 70 . Los medianos eu
ropeos (U K, Francia, H olan da, Suec ia, 
R epública C hec a y H ungría) van tur
nándose pe ro mantiene su presen cia y 
los otros a veces surgen co mo en el úl
timo mundial (C orea y Turqu ía) . 
¿Marcará eso un cambio de tenden cia? 
N o creo, porqu e al mismo tiempo ve
mos qu e Alemania o Brasil han estado 
en todas las finales desde 1982 acen
tu and o su predominio (incluso presen
tando equipo s poco brillantes). 

En tre los club es europ eos suce de lo 
mi sm o. Los grandes países (U K, 
Alemania, España e Italia) tienen siempre 
alrededor de 6 a 8 finalistas por quinque
nio (salvo un catastrófico 1966- 70 y 
1986- 90) Y los "otros" , los que podrían 
sorprender se mantienen alreded or de 2 
(a veces hay emociones públicas "de que 
han surgido los pequeños" co mo la vic
toria del Porto en el 2004 . .. pero 
Portugal y H olanda de hech o hacen par
te de una categoría especial que ha teni
do mu chos representantes en la historia 
de las C opas Europeas). 
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En América Latina, lo mismo. Lo s 
¡;randes (Brasil y Argentina, podríamos 
agregar Uruguay pero el sesgo se vuelve 
enorme) marcan una misma tendencia 
de sde hace 45 años (el último quinque
nio es aún mayor en cuanto a concen
tra ción) salvo 1985-99 cu an do hay una 
gran rebeldía liderada por los colombia
nos , ahí es cuando lo s del Pacífico han 

tenido sus chispazos de euforia (inclu
yendo las dos grandes rebeldías del 
Barc elona de Guayaquil ... que hubiera 
sido anticipada por una casi consagra
ció n anterior de la LDU cuando pudo 
llegar J la final p ero se quedó por haber 
jugado u n enorme partido pero sin go
les contra el Universitario peruano en 
Quito) . 

y el Ecuador tampo co aporta nada 
nuevo bajo el cielo. Lo s grandes de 
Quito y Guayaquil (LDU, Nacional, 
Barcelona y Emelec) mantienen sus pro
medios, salvo en 1975-79 cuando apare
cen nuevas caras (Deportivo Cuen
ca.T écnico Universitario y Católica) . 

Incluso podemos agregar un dato 
que muestra la estabilidad de las estru c
turas competitivas (ni mejoran ni em
peoran): en todos los quinquenios hay 

entre 5 y 7 equipos que ocupan los lu
gares estelares, los mismos de siempre 
Il1JS linos adicionales que surgcn o re
surgen cada cierto tiempo (sólo el Anc as 
falta en las estadísticas) . 

y hay un cálculo interesante qu e vale 
la pena co mpartir porque nos muestra 
que si bien los mismos siguen ganando, 

9 -,-----

3 

60·64 65-&9 70-14 

. Grdnde, 

Fu ente: Ant or 

Clubes (por zonas) finalistas en el Ecu~dor - _.' ; 
": '- " 

8.--- - --

6 -HI'--- - --- - 

4+11--11-

2 

o 
51-64' 65·61 70·]4 75-19 80·84 aS-B9 90·94 95-99 oo-w 

• Grandes (~yq l. • e '-andes QI]110 i~ Ot ros 

1Fuente: Au tor .-..1'---

el margen se estrecha: en los mundiales la 
diferencia de goles por partido va bajan
do de 2,50 a 1,30, pero en los partidos de 
elite (cuartos de final en adelante) se ha 
hajada de 2,50 a 1. Interesante, y cierta
mente guarda relación co n lo se ñalado 
sobre la globaliza ci ón y el aprendizaje 

que se da en las grandes liga~ mundiales 
donde participan jugadores de todo el 
mundo. 
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Diferencia de goles en los partidos de los 
campeonatos mundiales (Todos los encuentros 
y sólo a partir de cuartos de frnal "elite") 

3.00 

2.50 

~ 
2.00
 

~ A11~ame<
 

"Eirte " ~~ ~ 
1.00 ..... 
0.50 

0.00 J" 10'1> ';" I? :\C) :\~ :\'b ilJ"v ilJb PlC) ,," PI'" .s:-.'" 
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Years 

Fuente: Milanovic, 2003. 
- - --- - - ---- ---' 

Esta particularidad del deporte (la nece
sidad de mantener la competencia como 
parte del proceso productivo) ha llevado 
a polémicas muy fuertes alrededor de las 
relaciones entre el fútbol y la TV, y en 
particular en el tema de si los derechos 
de TV se deben manejar y repartir de 
manera colectiva vía las Federaciones (en 
el Ecuador, este debate se definió recien
temente, por la presión de LDU y 
Barcelona, en el sentido de no hacerlo 
colectivamente) . Pero a eso se han agre
gado otros debates entre regulación y 
competencia: 

¿Debe el fútbol ser de acceso gratuito 
en la TV? Si es un bien público, es decir 
que sirve intereses cole ctivos además de 
los privados, la respuesta puede ser si, 
caso contrario no hay razón de que el 
fútbol sea más o menos gratuito que 

cualquier otra actividad. Y no hay que 
olvidar los impactos posteriores: ¿los pa
gos (y más aún si son repartidos), no ayu
darían al mejor desarrollo del deporte, de 
la competencia y en consecuencia del es
pectáculo que ven los espectadores. 

¿Debe regularse la duración de los 
plazos de los contratos que en ciertos ca
sos se han considerado excesivos? Ahí es 
olvidar que por la propia naturaleza in
cierta del deporte, los contratos deben 
dar la posibilidad a los dueños de la TV 
de no encontrarse con que tienen un 
contrato de corta duración justo en el 
momento en que hay una caída de cali
dad y popularidad de talo cual equipo o 
de la liga en general, y a los dueños de los 
equipos de poder trasladar el riesgo de 
años buenos o malos a las compañías de 
TV (que a su vez lo pueden diversificar 
de mejor manera entre diversas activida
des, deportivas o no deportivas que 
transmiten) de tal manera de poder pla
nificar de mejor forma su proyección de 
portiva. La negociación de contratos por 
año o campeonato implicaría enormes 
fluctuaciones de valor y no permitiría di
versificar riesgos . 

La segunda particularidad es que: 
" ... los ingresos dependen de la incerti
dumbre generada en los partidos . . ." (ver 
Treble 2üü4).Y aquí es donde interviene 
el tema de la demanda: ¿qué es lo que 
hace a la gente ir al estadio? 

Los estudios muestran que hay varios 
factores en equilibrio: 
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La incertidumbre. Y algunos, como el 
Presidente de la FIFA, piensan que esa 

in certidumbre debe ser en parte sosteni

da por la presencia de los árbitros y sus 

ilH'vitables errores, evitando que puedan 

ser asistidos por la electrónica (como su 

cede en el fútbol americano. donde pue 

den recurrir a videos para chequear las 

jugadas polémicas). Realmente no en

tiendo la posi ción de que esos errores 

lucen parte del espectáculo. 

El deseo de ver al equipo de uno ganar, 

.moque a veces hay algo más! Neale 110S 

recuerda que en los años 50. cuando Jos 

Yankees del bascbal] perdieron el p;m~ a la 

final, se encontraron ante una desgracia 

deportiva y una mayor presencia de aficio

nados .Y. recordemos que uno de los re

cord de asistencia en el Arahualpa fue en 

ese inolvidable Liga-Ancas L'11 la ~egllncb 

división ("¡d clásico de la neblina!"). 

La rivalidad rradicronal. Hay un factor 
de memoria muy fuerte en la demanda 

por l'i fútbol . 
LJ pasi ón es parte del espectáculo. No 

debemos olvidar que el fútbol S(' juega 

e11 una doble dimensi ón, en la cancha y 
en la tribuna (el mismo partido con las 

tribunas vacías pierde parle de su lado 

em ocio nal y. sin embargo, el j llego en la 
cancha puede ser exactamente el mis

rno) : es muy importante para el espectá 

culo la existencia de las barras más fieles. 

Por L'~O, en múltiples entrevistas estas ba

rras expresan qu e su "entrada ai estadio 

es tan importante como la del equipo, la 
gente espera que ellos lideren el can to y 

el ap oyo" eso es lo que les da su sentido 

de identidad y de poder, y probablemen

te es el principal detonante de la violen
cía en el fútbol. y ahí intervienen las dos 

caras del esp ectác ulo : los hinchas (inclu-
so los más duros en Inglaterra) nunca in -o 

vaden el terreno y nunca trasladan allí la 
violencia, Jos dos espacios se m antienen 

reflejados pero nunca juntos. 

Factores sociales y culturales. Hay pa -· 

ises donde la gente va al espectáculo, 

otros dónde la gentt:' lo vive. Hay equi 

pos que nunca ganan y. sin embargo 

mantienen una hinchada histórica (¡caso 

admirable del Aucasl). 

Hay ciudades y clubes donde la victo

ria es tlmdamental y otros menos (por 

razones culturales, históricas o de resulta

dos). Esto es un factor fundamental en la 
dinámica del mercado (similar al merca 

do empresarial donde no todos los pro 

ductores tienen las mismas aspiraciones}, 

en particular porque genera la fluidez del 

mercado de jugadores, pcrmiucudo la 

circulación de nuevos talentos hacia los 

equipos que más pueden y están dispucs 

tos a pagar, mientras eso da recursos a Jos 

equipos de menor relevancia P ;H:l man

tenerse en el mercado con un .i aspira

ción que no es ncrcsariamc-nre la de ga 

llar la Copa. 
El mercado laboral l'\ otro que IT-

quiere un análisis específico. Ah í los te -o 

mas más importantes son: 

¿Por qué en la mayor parte de li~a' 

hay limitaciones a la libre circubciún de 

los jugadores? Por ejemplo, en el balori 
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razones. Por un lado, sin monitoreo e in
centivos adecuados, pueden esforzarse 
menos de lo óptimo. Por otro lado, la ca
pacidad de los directores técnicos puede 
variar en función de su capacidad y ex 

periencia. En cualquier caso, la dificultad 
para el entorno empresarial en detectar 
estos dos fenómenos es que no existen 
indicadores sencillos y ciertos que per
mitan monitorearlos. 

Por eso, para hacer seguimiento del 
primer factor hay que sujetarse a los re
sultados (el jugar bonito, o la emoción 
que generan, es un factor muy relativo 
que en general no puede ser utilizado 
como parámetro de control). Y para lo 
segundo se recurre a los resultados ante
riores que han obtenido los D T y, en au
sencia de información perfecta, sólo se 
puede contar con indi cadores de éxito 
potencial, aunque en ambos casos no es 
fácil ligar los resultados buenos o malos 
de un equipo, a la calidad de los DT. 

Los jugadores muchas veces juegan 
debajo de su potencial cuando quieren 
sacar a un DT que no va con su estilo 
(por ejemplo, que les exige un trabajo 
físico juzgado excesivo). Recordemos 
los casos en el Ecuador, muy repetidos 
en el Barcelona o hace po cos años en 
LDU cuando, el doctor Sócrates quiso 
imponer una doble jornada de trabajo 
(en todas partes se cuecen habas, el año 
pasado Roberto Carlos y Figo dirigie
ron la rebelión para sacar a Camacho del 
Real Madrid) . 

Hay pocos entrenadores que tienen 
éxito con varios equipos. Recuerdo a 
Gómez Nogueira o al "Profe" Guerra en 

el Ecuador y a nivel mundial quizás, 
Bianchi, Scolari, Trapattoni, Pellegrini. 

No hay tantos, por 10 menos en relación 
a la cantidad de equipos que los entrena
dores manejan en su carrera. 

Esto explica (ante la incertidumbre, 
trabajar con lo conocido), porque en el 
Ecuador hemos tenido tantas repeticio
nes y recambios de entrenadores, por 
ejemplo con el eterno retorno en 
Emelcc y Barcelona de Habegger o Ca
pitana. 

Por eso, los DT en el fútbol son con 
frecuencia ex jugadores y de cier ta cali
dad (¿qué mejor manera de esperar un 
buen resultado menos incierto sino de 
alguien que ha estado allí adentro?), y de 
allí que , en relación al mundo empresa
rial, hay menos mujeres (o no las hay 
simplemente') , arrancan más jóvenes y se 
retiran más jóvenes (según Dawson y 
Dobson, 2002, en Inglaterra el 50% de 
los DT tienen entre 35 y 44 años frente 
a sólo el 23% en el mundo empresarial, 
pero sólo el 25% tienen más de 55 años 
frente a 36% en el resto de sectores). Este 
último estudio también nos muestra que 
la experiencia acumulada sí es un factor 
importante y que los delanteros obtienen 
peores resultados cuando son entrenado
res, aunque con el paso de los años van 

3 Sobre la part icipaci ón de las mujeres como juga

dora, de fútb ol, ver el ar tículo de Isabel Carrera 
en el volumen V.. 
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compensando este déficit inicial en base 

a un mayor esfuerzo de capacitación. 

Esto, quizás obedece a que los volantes y 

defensas tienen una mejor visión del jue

go mientras los delanteros sólo apuntan 

al arco rival. Quizás . .. . 

Aquí cabe notar que puede haber una 

diferencia notable entre el fútbol y los 

deportes norteamericanos, en cuanto al 

monitoreo empresarial (culturalmente 
esto puede explicar parte del éxito de 

esos deportes frente al fútbol en los 

EE .UU.) : los deportes americanos son 

m ás propensos a la estadística y, en con

secuencia, al seguimiento de eficiencia. 

En el baseball son acciones disconti

nuas. individuales y mensurables : cuántos 

intentos de bateo, cuántos logrados, 

cu ántos lanzarmcntos de pelota que no 

íircron golpeadas, cuántas bases robadas, 

etc. En el fútbol americano, algo similar: 

cu ántas veces se completaron los paseas 

dr] mariscal de campo, cuántas veces el 

corredor escapó a su r ival, cu.intas inter

cepciones, etc. 

En el fútbol esto es casi imposible, hay 

conteos de pocas cosas, y por eso el con

leo casi único que es el número de go

les, generan las súper estrellas. Y natural 

mente. cuanto menos estadísticas existen, 

más difícil es la apreciación sobre el DT 
(por eso en los deportes americanos, las 

victorias son mucho más personalizadas 

hacia el coach). 
Otro terna de la vida empresarial y 

turbolistica que ha sido explorado y es 

muy interesante es: ¿los cambios geren

ciales (entrenadores) mejoran a la organi

zación? Algunos estudios en empresas 

han mostrado que los efectos son mixtos. 

En el fútbol son mucho más frecucnrcs y 

no necesariamente positivos. La lógica 

teórica alrededor de estos aspectos se 

puede resumir así (Audas, et al., 2(02): 

Hay tres visiones alrededor del cam

bio de manager: la del "sentido C011l ún", 

según la cual, si hay problemas, el reem
plazo del entrenador por alguien m ás 

competente trae resultados positivos: la 

del "circulo vicioso", en base a la cual. los 

malos resultados traen UlJ camhio de di

rección que causa una ruptura aún ma 

yor en la organización y sólo cmpeora y: 
finalmente, la del "chivo expiatorio", se

gún la cual no hay cambios importantes 

porque finalmente, todo depende de la 

calidad de los jugadores. 

Un aspecto clave de tomar en cuenta 

es "la regresión hacia la media" en los re

sultados de los equipos. es decir, que Jos 

buenos equipos no se mantienen bueno" 

para siempre, ni los malos están condena

dos a ese lugar para siempre. En conse

cuencia, si los equipos qlle lucen cam

bias de entrenadores son en promedio 

111á.~ bien poco exitosos, es de t~sperar que 

los cambios de DI' generan en promedio 
resultados aparentemente bUt'IlOS , sólo 

por ese proceso de regresión a la media. 

Los resultados extraños y propios 

que presenta el mismo estudio son inte

rcsantes : 

Estudios en deportes norteamericanos 

tienden a mostrar que los cambios entre 
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temporadas son mejores qu e durante los 
to rneos y qu e los cam bios en la tempora
da son mej ores cuando se le p romociona 
a algu ien qu e ya está en la o rganizació n 
(como al ayudante del en trenado r). El 
R eal M adrid es uno de los m ejo res ejem
plos de los últimos añ os: el "bigo tó n" Del 
Bosqu e fue varias veces simple reemplazo 
temp o ral hasta qu e se lo ascendió y ganó 
dos Copas de Europa co n su equipo! El 
Bo cha Arruendáriz también ha sido un 
bu en eje mp lo en el Ecuad or co n bu enos 
resultados en sus momentos de reempla
zo . La longitud de la estadía de los entre
nadores también es muy impo rtante en la 
eficienc ia de los resultados (en el caso 
ecuato ria no casi no hay ningún ejemplo, 
a nivel m undial el m ejor es quizás, el de 
Sir Alex Fergus on en el M an chester 
U nited qu e cami na para los 30 años en el 
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club . . . aunque sólo ha gan ado un a Copa 
de Europa de m anera agónic a en los dos 
úl timos mi nutos cuando perdía co ntra el 
Bayern de Munich). 

Según los estudios los resultados son, 
sin discu sión, negativos . Po r eje mplo, en 
circunstanci as no r males las probabilid a
des de ganar en casa, empa tar o gana r 
afuera son de 46%, 25% y 29 % respect i

vam ente. Si el equipo de casa cam bia de 

en tre nador, las probabilidades pasan para 
el primer partido lu ego del cambio a 
42%, 28% Y 30%, respec tivamente, es d e
cir, disminuye la probabilidad de ganar 
en casa (parece no confir m arse la idea 
qu e "en tre nado r qu e debuta, gan a") . Para 

el segu ndo part id o estam os e n 45%,26% 
Y 29%, algo se mejora y lu ego se regresa 
al promedio an terior. Se requieren alre
d ed o r de 16 partidos para qu e el equipo 
se adapte a la nueva situación . 

¿Por qué en to nces los equipos caen 
en la te nta ción tan frec uente de hacer los 
cam bios? Las explicaciones tent ativas 
pu ed en ser varias . Por un lado, co mo es
tos result ados son prom ed io, los directi
vos pu ed en considerar qu e en cada caso 
especí fico es positiva su capacidad de re
lacionar los m alos resultados co n la pre
sen cia del D T O de escoger un DT co n 
m ejor capac idad técn ica. 

Por o tro lad o, pued e ser qu e se ace p
ten malos resultados en el co rto plazo a I 
cambio de m ejoras e n el m ediano plazo ~(incl uso cu an d o esto sea só lo un espejis 
m o y só lo refleje la co ntra par te de la ca
ida inic ial). Finalmente, puede hab er un 
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factor de mayor racionalidad; con el DT 
que está dirigiendo al equipo, el prome

dio de los resultados y la varianza (rango 

de probabilidades de mejorar o empeo

rar) ya está dado y conocido por los re
sultados obtenidos hasta el momento, 

con el nuevo entrenador, el promedio es 

desconocido pero se sabe que la varianza 

aumenta (el r icsgo de mejorar o empeo

rar se torna m ás amplio), lo que puede 

llevar ;¡ la directiva a jugarse una apues

ta sensata sobre esa base: si se da el esce

nario negativo nada peor puede pa sar de 
lo que ya se anticipa pasarla sin recam

bios, pero hay una cierta probabilidad 

(aunque incierta) de que suceda lo con

trario y se salga adelante, Este factor es, 

sin duda, clave en [as decisiones en los 

equipos que van camino al descenso y se 
juegan a esta apu esta (intuitivamente es 

lo que parecería sucede, constantemente, 

en	 el Ecuador). 

El fútbol sudamericano tiene una es

rructura empresarial aún de muy baja efi

4	 En los .irticulos de Kcvin juuénez y Víctor 
Aguda¡ se presentan algunos elem entos de las li 
n.UTlJ' de do s de 1m clube s en el Ecuador. 

:- esirl;lct.ura'dér financiamiento de los equipos 
< ~ - '.	 , 

ciencia y calidad (Ver Arrignoni 2()OO)': 

Estructura financiera en planificación 

basada en urgencias. 

Deudas y déficit importantes . 

•	 Administración no profesional. 

•	 Infraestructura no adecuada . 
Poco ingreso en taquillas y depen
dencia en factores corno la venta de 

jugadores. 

•	 Excesiva dependencia en la TV. 
•	 Insuficiente aprovechamiento de la 

imagen, la marca y el mercadeo. 

Las diferentes estrategias y situaciones 

empresariales en los paises se pueden ver 
en el cuadro al pie de esta pagina : 

Vemos que en el Ecuador, las entradas 

en las taquillas representan un elevado 

porcentaje de los ingresos, pero no por

que sean altas, sino porque los otros ru
bros son bajos (se estima que LDU por 

ejemplo, dentro de un presupuesto de 4 
millones y algo más, está recibiendo alrc 

dedor de .$850 .000 a] año por su acuer

do con la TV -cuando hubiera recibido 
$600.000 si se sometía al esquemJ de 

contratación global de la Federaci ón- y 
unos $550.000 por la venta puhlicitaria 

' . '. '. 

Italia UK España Argentina Brasil Ecua,ior- ,
Venta Jugadorc! 15% 13% 9% 31% 20% 5~o 

I TV 39% 25% 37% 20% 5(l~~ I ()'), 
._~--- ~~.-r-"--' -	 -

i Spon sor / Publicidad 15% . 2~Yo 18% 22% 200!o 30 0 

fE: s la~ho 31% J3% 36% L27'Y;,_ __ _ ~)'Y~
I 

___--.:,) S '~ ,-------_.----
1 F""nn':A, n gnon, 200(): Pdi· Sport, 2UOO; autor 
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de la camiseta. La taquilla cubre más de 
la mitad) '. 

Pero hay temas que se deben enfren
tar, por ejemplo ¿es posible que en una 
ciudad de 2 millones de habitantes como 
Quito, puedan vivir 4 o más clubes pro
fesionales? No hay ejemplo en el mundo 
de que esto suceda de manera dinámica 
(Buenos Aires, Sao Paulo, Santiago y 
Londres son de las pocas ciudades que 
tienen muchos equipos ... pero tamaños 
y/o potenciales económicos muy supe
riores). 

En consecuencia no se aprovecha, su
ficientemente, la dinámica empresarial 
que se puede dar en el fútbol. El caso 
ecuatoriano es muy claro y todo debe, 
quizás empezar con una pregunta muy 
simple: ¿cuál es el objetivo de las dirigen
cias? ¿el éxito del equipo o personal? ¿el 
tener un impacto mediático o político? 
El caso de varios equipos (Emelec y 
Barcelona), son en particular un buen 
ejemplo, es muy claro: alrededor están 
girando constantemente personajes de la 
gran política nacional tratando de ida y 
vuelta generar una vinculación entre la 
imagen futbolística y política.Y hace al
gunos años, cuando se acaparó al mismo 
tiempo la Presidencia de la República y 
del Barcelona fue el momento clave de 
esa vinculación (y, casi nada de esto es di
ferente en el mundo latino : Berlusconi 
en Italia, los presidentes de los grandes 

En el articulo de Jaime Naranjo, en este mismo 
tomo, se aborda el terna de los ingresos por ta
quilla , yema de propaganda, etc. 

clubes españoles o Bernard Tapia magna
te-empresaria-político y dueño del 
Marsella francés). Pero, también hay clu
bes que han mejorado sustancialmente 
su manejo con visión de largo plazo y 
otros que han tenido altos y bajos pero 
con una tendencia razonable. 

A partir de allí podemos agregar otras 
preguntas: ¿cuántos clubes tienen una or
ganización que va más allá de lo perso
nal? Organización que empieza por un 
mínimo de esquemas y transparencia fi
nanciera.Y eso se ve muy opacado por el 
nuevo negocio del fútbol, que es la valo
ración de los jugadores jóvenes: encon
trar un talento nuevo, formarlo y ganar 
en ese proceso. Es totalmente legítimo 
(aunque muchas veces se está al borde de 
la violación de ciertos derechos básicos) 
pero ahí surge la duda ¿quién es dueño 
del pase? ¿cuánto han invertido los clu
bes y cuánto los directivos, y quién cap
ta esas ganancias? ¿en cuánto se aprove 
chó el nombre de los clubes para generar 
ganancias a los directivos -inversionistas? 
Hay una zona allí de enorme oscuridad. 

Hay conciencia que los equipos ecua
torianos no aprovechan su imagen de 
marca de la mejor manera, y tampoco lo
gran captar la fidelidad de sus hinchas vía 
mayor presencia en los estadios o vía par
ticipación como socios aportantes (el 
Barcelona de España festejó hace poco al 
socio número 120.000). Incluso, en as
pectos como la comida o diversiones pa
gadas que se dan alrededor de los parti
dos no aprovechamos de manera óptima 
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(en los Estados Unidos, un esta d io es, en 

primer lugar, tlll conjunto de ac tivi dades 

co m erciales de restaurantes y d ive rsión . . . 

en 20 05, por ejemplo, el gran eq uipo de 

los Yankees tuvo ingresos de 4 millones 

de dólares po r parti do: 1 millón de las 

en tradas de 25 .00(J especta dores en pro 

m edio, o tro m illón por p ublicidad y j2 

m illones en vcntasl}. 

Nuestros clubes pueden ser mucho 

rn.is em presa r iales sin perder e l ca rácte r 

deportivo. 

¿Bien público. bien privado? 

iden tidad y cu ltur a 

R etomo un texto de M anuel Quijano 

'lile m e parece ilustra bi en el tr ánsito so

cial hacia la ident idad y m ás tarde hacia 
1.l im portancia del deporte y el fútbol 

cOOJo emblema: 

" El Estado N ació n viene de do nde se 
nace, por lo tamo lo na cional es la 

creaci ón de un a co ncie nc ia común, C'S 

el alma, la herencia, la so lidar idad y 
una disposició n a ser, hacer y realizar. 

Por lo tamo es un plebiscito co tidia
no que realizamos en el sentido de in 
dividual. como una afirmación pcrp c
LU Jo ¿Q Ul' quiere decir eso? Que el 
Estado tiene dos obj etivos: m itigar IJ 
escasez y mitigar el con tl icto social, 
E ~: I es la legalidad y Icgitimidad del 
Estado. Y un Estado se legit ima en la 
lIlt'dld.l qu e realiza accio nes co tidia

n.h que tienen q ue ver con valores d e 

identidad, que en p;.¡rte tiene que ve r 

con símbolo ». co mo so n los co lores, d 

régimen, los héroes y las pasion es. . . y 

para muchos, la identidad empieza 110 

nada más con el idiom a y la religi ón. 

sino co n los co lores". 

Está por d emás deci r, q ue ah í en tram os 

de llen o en el d ep ort e que se sitúa cxac

tarnen te en 13 dicoto m ía com pleja ent re 

sen tim ie n to y racionalid ad (só lo esta ú l

tima face ta permite decir qu e e, " ubsur

do ad m irar a 22 jugadores corriendo tr as 

una pelota" ). El d eporte ha asumido ese 

ro] fetichista de ser color e identidad.Y C ~ 

ahí donde se j us tific a su rol d e bi en pú 

bli co, es decir un bi en que genera cxtc r

nalidades positivas hacia la sociedad (po r 

eso se explica 13 ut ilización de impuest os 

para ayudar a deportistas qu e, po r o tro 

13 do, n o so n sin o trabajadores que han 

escogido esa profesión , pero n o necesa

riamente j ust ifica a ciertos go biernos re 

galando es tadios a los clubes p ro fesiona

les): m ás allá d e los beneficios q ue cap tan 

los dep ortistas, suv éxitos t iene tlll efecto 

p ositivo so bre la so ciedad , e n tcrmin os 

no sólo de m ej orar la acep tac i ón d e una 

vid a sana COIllO 111l valor se nsato. sino de
generar un efecto posit ivo sobre la visió n 

que la socieda d tiene de sí mi sma (el 

imaginario colectivo) . 

El " sí se pu ed e" alrededor de Jdlásofl 
P érez o de la Sel ec ci ón va en esa direc

ción . Sí podemos co m petir con o tros 

que an tes consi de rábam os intocable s. Sí 

podernos generar un proceso de orgau i

zaci ón nacional d uran te 10 a ños para :,1

canzar una m eta. Sí podemos integrar a 
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otros miembros de la sociedad antes 
marginados y excluidos. Sí podemos 
aceptar su éxito como parte de la colec
tividad. Queda una duda. Esas visiones 
positivas ¿permean realmente hasta el 

cambio de actitudes?, ¿no es un espejo 
donde consideramos lo positivo de esas 
acciones, pero dejamos que eso se man 
tenga en la esfera del "otro"?, ¿no enca

sillamos a los excluidos en el marco de 
ese éxito, es decir, que sólo les ampliamos 
e! marco en que están excluidos? Pero 
sin duda algo hemos ganado en las men
tes y almas, algo ha llegado a nuestros hi
jos. Ahí está la enorme pasión del fútbol. 
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Fútbol y bienestar en el Ecuador: 

efectos en la economía de la sociedad 

Sandra Vela Dávila* 

Introducción 

El objetivo centra] de la ec ono m ía es al

canzar el bienestar de la sociedad. En el 
Ecuador, más del 60?/j') de la población es 

pobre '. Se lleva décadas in tentando me

jorar sectores tradicionales que cada vez 

son más in capaces de promover creci

miento, o simplemente sostenerse. Es 

hora de pensar en nuevos sectores de 

promover oportunidades reales para el 
desarrollo, capaces de generar bienestar y 

dignidad . El deporte , en el mundo actual 

d e ca pitalism o globalizado h a pasado de 

ser una actividad de distracción, a con

vertirse en U11 verdadero sector econ ó

mico que maneja grandes capitales. 

Como actividad productiva, el dcpor

te crea mercados cuya talla se acerca se

glm es: im aciones a representar el 111Ó del 

PlB de Jos pa íses desarrollados y el 21X. 

*	 Masto en Esrran -gias Econ óm icas dcl l )cporlc y 
del Tu r ivmo. Econ omista, miembro ucV1VEDE

POR'Tl.;.. s.u idrnvcbdavi la(d<yabo O . C OITl 

S"gún los da ros d e'! SISE el nivel de pobr eza en 
el Enl.)doJ es de 62%, I'~lr a el alío 2()(j1, de 

.uu crdo :11 mdi cador de índice de necesidades 

b :h íCl$ m~at"tc, \l.I s . 
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del comercio mundial, El movimiento 

fin anciero tan solo del fútbol es de 
" .. ,2 25 millones de dólares, seg ún 

Havelange presidente de la fIFA quien 

se vanagloriaba de los 136 millones al

canzados por la General Motors e n el 
mismo año" (Galeano 19()S: 21). 

En 200S, el fútbol mundial gl~lll'ró 

una cifra cercana a $225 billones de d ó

lares (Diario Hoy -Blanco y N egro

2(05) . El mercado de los articulos de

portivos se ha internacionalizado y la 

industria es bastante heterog énea. 

Paralela-mente se ha desarrollado un 

gran mercado del espectáculo dcporri

va , creador de importantes ingresos y de 

numerosos puestos de trabajo, directos l ' 

indirectos . El mercado del depon e 
como oferente de bienes y servicios y 
creador de empleos es una realidad ~ '1I 

muchos países. principalmcnte en los 

más desarrollados. En nuestro país tu 

llegado a su l1lJyor expresión alrededor 

del fútbol , único deporte qu e se puede 

considerar en la actualidad como indus 

tria generadora de empleos y de gran 

des capitales, y con profundos efectos ;¡ 

nivel social. 
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El sector deportivo nacional, a pesar 
del deficiente apoyo por parte del Estado 
y del poco interés del sector privado, ha 
demostrado un gran potencial, por todos 
estos motivos surge un gran interés en su 

análisis. El deporte es un sector con un 
enorme potencial a nivel internacional, 
considerando las especificidades del fút
bol ecuatoriano, ¿Cuál será su relación 
con e! bienestar? ¿Es posible considerar 
al fútbol en e! Ecuador como un meca
nismo de desarrollo y de generación de 
bienestar? 

En los años ochenta nace en Europa 
una sub disciplina de la economía llama
da "Economía del Deporte"; surge como 

" .. .ciencia empírica que pretende re
gistrar, ordenar y explicar la toma de 
decisiones y los comportamientos, las 
peculiaridades de los arreglos institu
cionales, los fundamentos materiales 
de la dimensión económica del de
porte y revelar las consecuencias no 
intencionadas. Y como ciencia nor
mativa buscando desarrollar estrate
gias y técnicas sobre la mejor forma 
posible para alcanzar unos objetivos 
prefijados.En este sentido, es una téc
nica que concibe procedimientos para 
decisiones óptimas y la mejor estruc
turación posible de las condiciones 
generales de la toma de decisiones" 
(Heinemann 1998). 

El objeto de estudio de la economía del 
deporte se refiere su la dimensión eco
nómica que se resume en tres grandes 
áreas: la toma de decisiones económicas; 

los arreglos institucionales en los que se 
enmarcan las actividades económicas y; 
el significado económico del deporte. La 
economía del deporte aparece como 
ciencia empírica registrando, ordenando 

y explicando la dimensión económica 
de! deporte, al igual que como ciencia 
normativa desarrollando estrategias y 
técnicas sobre las formas de optimizar las 
decisiones. 

A continuación analizaremos las po
tencialidades del fútbol en e! Ecuador 
como generador de bienestar y desarro
llo, en una primera parte nos enfocare
mos en una aproximación teórica refe 
rente al bienestar desde la perspectiva de 
John Rawls y luego de la de Amartya 
Sen; en una segunda parte considerare
mos los efectos económicos generados 
por el fútbol a nivel macroeconómico, 
los efectos en la demanda, los impuestos, 
en el nivel de precios e intereses, en el 
empleo y sobre las importaciones y ex 
portaciones; por último en una tercera 
parte analizaremos los efectos a nivel mi
croeconómico, poniendo énfasis especial 
en los efectos sociales. 

Desarrollo como equidad y justicia 

Deporte factor de desarrollo 
por las expectativas quegenera 

Al concebir el desarrollo desde una pers
pectiva equidad y justicia es importante 
referirse aJohn Rawls (2001) para quien, 
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el bienestar de la sociedad sólo depende 

del bi en estar de la persona que se en

cu entra en la peor posición; en definiti 

va, la sociedad mejora si progresa la situa
c ió n de este individuo. Cualquier o tro 

cambio, para el resto de la pobla ción, no 
tendrá ninguna incidencia en cu anto al 

nivel de bienestar social. El análisis rawl 
siano es muy interesante para una soc ie 

dad co m o la ecuatoriana con un grado 
de desigu aldades tan amplio. 

H.. awls propone un modelo de fun
cio nam iento de la sociedad distinto, ba

sado en el concepto de "justi cia como 

equidad" , que se sustenta en la exi stencia 

de acu erdos mutuos entre ~wrsonas suj e 

tas a condiciones equitativas. La idea de 

base en esta con cepc ió n es la de un a so 

ciedad como un sistem a cooperativo; de 
cooperación soc ial a lo largo del tiempo, 

de u na generación a la siguiente. Parte de 

dos ideas fundamental es: primero, la de 

ciudadanos entendidos co m o personas 

libres e iguales y, segundo, la idea de so

ciedad efec tivam en te regulada por una 
co n ce pció n pública de la justicia. 

El an álisis de Rawls también sostiene 

que: 

. __para encontrar un conjunto de 

principios que nos digan cóm o debe 
o r~a n jza rse la soc iedad. debemos 01
vidarnos de los intereses egoístas que 
cada uno de nosotros perseguiría si 
su pi éram os en qué situa ción íbam os J 

nacer ("vd o de la ignorancia" ). El in 
dividu o debe formarse la idea de lo 
que es 'J usto" , 

Define el nivel de bi enestar de la po 

blación corno la del peor situado e u la 

misma , acepta sin embargo, la existcnrin 

de de sigualdades so ciales y económicas 

cuando éstas satisfacen dos con dicio nes: 
en primer lugar, tien en que estar vin cu 

ladas a cargos y posiciones abiertos a to 

dos en co ndicio ne s de igualdad eq uitati
va de oportunidades; y, en sC!:,'1.111do lugar , 

las de sigualdades deben redundar en un 
mayor beneficio de los mi embros menos 

aventajados de la soc iedad (el principio 
de diferencia). Los individuos no mere

cen la posición original p ero si la posi

ció n final y lo que logran en su vida. 
.EI bienes tar para Rawls se define por 

el ac ceso a Jos bi enes primarios. Limita 
los bienes primario s como las diversas 

con dicio nes sociales y los medios de uso 

universal que son por lo general necesa 
r ios para que los ciudadanos puedan de -o 

sar rollarse adecuadamente. Considera :5 
clases de bien es primarios: 

•	 Los derechos y lib ertades básic as. 

La libertad de movimiento y la libre 
elección de empleo. 

Los poderes y prerrogativas que 

acompañan a cargos y posiciones de 

autoridad y responsabilidad . 

•	 Ingresos y riqueza, 
•	 Las bases so ciales del auto-respeto. El 

ámbita deportivo tiene la capacidad 

de incidir y de actuar como bienes 

primarios de diversa s clases. 

Adem ás, R alws considera que el lugar de 

na cimiento define el d esarrollo tuturo 
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por las aspiraciones que genera, por las 
expe ctativas y ambiciones qu e alienta en 
el presente y a lo largo de toda la vida . 
Los ámbitos a los que se aplica el princi
pio de diferencia son distintos en las ex
p ectativas de los ciudadano s respecto de 
los bienes primarios a lo largo de toda su 
vida. Esas expectativas constituyen las 
perspectivas de vida. 

"En una sociedad bien ordenada, 
dond e rodos los ciudadanos tienen 
asegurados iguales derechos 'i liberta
des básicos y oportunidades equitati
vas, los menos aventajados son los que 
pertenecen a la clase de ingre so con 
las expectativas más bajas" (Rawls: 
200 1:93). 

En cuan to a este aspecto , el deporte tie
ne otra gran vir tud y es crear expectati
vas de superación para los grupos más 
pobres, al ser un mecanismo de movili
dad social - aunque hasta aho ra mu y li
mitado en número- real y de gran inci
dencia al menos en el imaginario de las 
poblaciones. 

Bicnestar humano COIllO de sarrollo 
de la , capucidade s de las per sonas: 
el deporte como generador de 
cap acidades 

Am arrya Sen , galardonado con el premio 
N óbel de Economía en 1998 , define el 
bienestar como "lo que un a persona 
puede realizar" (Rawls: 2001 :45) toman

do ese término en sentido muy amplio. 
La característica primaria del bien estar 
de un a persona es el vector de realizacio
nes qu e co nsigue. Las variaciones in ter
personales son extremadam ente comu
nes en el modo en que se transforman 
bien es en realizaciones. 

Sen señala qu e, " lo realm ente impor
tant e del enfoque de las necesidades bá
sicas es el modo que tienen las personas 
de acceder a los distintos bienes y servi
cio s que satisfacen las necesidades" 
(Perez 2001 :66) es lo qu e él llama una ti
tularidad básica. Sen centra sus investiga
ciones en qué es lo qu e tiene un valor 
intrínseco para la vida , más que en los 
bienes qu e tienen un valor instrumental 
o beneficio per sonal. De esta manera, lle
ga al concepto de las " capacidad es". Las 
"capacidades" comprenden todo aquello 
qu e un a person a es capaz de hacer o ser. 
Ser capaz de estar bien nutrido/ a, escri 
bir, leer y comunicarse, tom ar parte de la 
vida comunitaria forma parte de estas 
"capacidades" . 

Sen señala que las necesidades básicas 
constitu yen un a part e de las capacidades, 
pero qu e éstas se refieren a algo mucho 
más amplio. Entonces: "el bienestar se 
incrementará cuando las personas son 
capaces de leer, come r y votar. Estar alfa
betizado no es importante por la utilidad 
que se deriva de ello, sino por el tipo de 
persona qu e puedes llegar a ser cuando 
sabes leer y escribir" (Pérez 2001:35). 

En este sen tido, el " bienestar humano 
consiste en desarrollar las capacidades de 
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las personas" (Pcrez 2001 :42) . Desde este 
enfoque. es posibl e hablar de desarrollo 

cuando las personas son capaces de hacer 
mas CO S;IS , no cuando éstas son capaces 
de comprar mas bienes o servicios. En 

este sentido el deporte es una actividad 
formativa , creadora e impulsora de capa
cidades. Se lo puede considerar en to n ces 

como un factor de desarrollo. 

Efectos económicos generados por el 
F útbol en la cc o n o rn ia de la sociedad 

El fútbol se ha desarrollado convirt ién
dose en UlI sector protagonista en las s(}
cicdadcs actuales. En la presente sección 
Sl' busca determinar la relación existente 
entre fú tbo l y bienestar, a través del aná 

lisis de los efectos económicos que gCIll'

ra en la economía de la so c ieda d . En un.i 

primera parte se presenta un a aprox ima
ción metodológica para el an álisis de los 
efectos económicos dcl deporte, luego s,' 

analizan los efectos rna croecon ómicos 

qu e genera, por último, se presentan los 
efectos mi cro-econ ómicos . 

Metodología para el análi sis de lo s 
efectos económicos 

Heincmann realizó aproxima ciones me 
todológicas para el análisi s de lov cfccros 
económicos del deporte, advirtiendo qu e 
"la diversidad de interrelaciones entre 
deporte y cconomia lleva a qu e tan sólo 
se pu eda representar parte de los c fc cro s" 
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(Heine rnann 1998: 137) . La aproxima
ción tipol ógica utili zada en el presente 
estudio, parte de las grandes catego rías 
econó micas, macro y microecon ómica, 
definiendo detalladamente los diversos 
efectos. 

Efectos ma croeconómicos 

" Los efe ct os macroeconómicos son 
aquellos que afec tan a toda una econo 
mía nacional o al menos a un a región, es 
decir a toda la población" (H eine mann 
1998: 144) . 

- D em and a 

La industria del dep orte gene ra un a im
portant e demanda de diversos tipos de 
bienes y servicios. El cálculo de la de
manda dep ortiva permite definir la signi 
ficancia o el valor económ ico del dep or
te. La demanda de deporte al ser tan am
plia en cuanto a la diversidad en los pro
du ctos y servic ios consumidos, y com
pleja en cuanto al tipo de bien, gratu ito 
o de mercado, presenta grand es dificulta
des para su cálculo y para su análisis. N o 
sólo los dep ortistas consume n " deport e"; 
desde la perspectiva de la economía del 
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deporte es muy importante ten er pre

sente que los cons umi do res de deporte 

difieren de los depor tistas.Los grandes 

consumidores dep ortivos, los hinchas de 
los equipos de fútbol y los lect ores de la 

prensa deportiva , representan un sec to r 

clave dentro de demanda por deporte y, 
aunq ue 110 practi can deporte. son co no

cidos co mo deportistas pasivos. 

Es in tc rcsan te la diferen ciación de la 
demanda, entre los qu e practi can depor
te activamente frente a los deportistas pa

sivos, pues tanto el ám bito como la es

tructura de los gasto s de lo s dos grupos 

so n diferentes. En el Ecu ador no exi ste n 

cálculos realizados sobre el cons um o en 
el sec to r deportivo, pues se lo co n tab iliza 

dentro d e otros secto res económ icos. 
El nivel de pr áctica deportiva es un 

indi cador de !.I importancia del co nsumo 

deporti vo . Según información del 

lNEC, en UI1 estu dio realizado para la 

población de más de J5 añ os entre 
Octubre 1l)l)8 y septiem bre 1999. el 
28.W~¡') de la poblaci ón a nivel nacional 

hace depone, adem ás, la prá cti ca era m ás 
co ru ún a nivel urbano con un 32.2%) qu e 

a nivel rural co n un 23.4%. Por o tro lad o 

en cua nto a los deportistas in act ivos, la 

demanda por espectáculos deportivos, 

que principalm ente se refieren al fútbol , 

se co nstara un g,L~ to m ayor en la Sier ra 
alcan zando 1.7 millones de dó lares mcn 

SUJlc:s . l .2 mill ones para la Costa y 

$100 .()OO para la Am azonia. E l gasto en 

espec t ácu los deportivos alcanza un total 

d« .3 mill on es de dólares mensuales, re
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presentando 36 mill ones de dólares al 
año, cifra co nside rable, mayor al total del 

presupuesto anu al destinado al deporte 

para 20(W . 

El fútbol es hoy en día, en el Ec uador, 

un dep orte espectáculo qll Ccongrega cada 
fin de sem ana a miles de fanáticos gen e
rand o importantes resul tado s eco n óm icos 

para sus organizad ores.Así por ejemplo, el 

último partido de la liguilla del primer se
mestre de 2005. entre Liga y Barcelona, re 

caudó en taquilla $190.000 . El mon to de 
recaudaci ón es much o ma yor en los en

cuentros de la selección nacional, en don

de lo s pre cios de las ent radas son m ayores 

y se j uega. en ge neral, a niveles de oc upa

ción total de los escenarios deportivos '. 
Así, el último partido de clasificaci ón en-o 
tre Ecuador y Uruguay JognS recaudar 

más de un millón de dólares. 

En relación a las caracte rística s d e los 

co nsum idores deportivos, lo que sor
prende a simple vist a es qu e, en cuan to a 

número, los prmcipalcs cons um ido res 

pasivos y ac tivos a nivel na cional provic

n en de las clases m edias y bajas. Sin em

bargo, C\1 cuanto al gasto en espec tác ulos 
dep ortivos el 59.61,X; provien e d el seg

m ento de in gresos altos, el 26 .3 tr,J del 

medi o y el 133% dt"i bajo. El gasto pro

m edio m ensu al considerando los espec
tácul os deportivos a nivel nacional L'S d e 

$1 )) .6 1, alc an za Sl1 nivel m ás elevado para 

2 Presopu csto 20(l4 : S15 ·24H.·.¡:'>4 según in forma
ció n Ban co Central del Ec uado r. 

3 }\.1 rcspecm ver el ar ricu lo de J 411ll<' Naranjo (' 11 

este nnsrno volumen . 
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la ciudad de Guayaquil con $27.40, le si
gue Ambato con $22, luego Machala con 
$21, en cuarto lugar Manta-Porta-viejo 
con $16.38 y en quinta posición Quito 
COI! $16.55. 

El fútbol mueve grandes capitales, la 
Federación Ecuatoriana de Fútbol ma
nejó en 2005 un presupuesto de $6,7 
millones. 

"Sus principales ingresos por selec
ciones nacionales se resumen en : ta
quilla, $2 383 357 ,50 (30,1O%);1a par
ticipación en la Copa América, $457 
501.60 (5,80%), Y los derivados de 
partidos internacionales, $410 mil 
(5,20%). Los ingresos por derechos de 
transmisión y publicidad sumaron $3 
033 314.46, que representan (. . .) 
38,40%. El resto se refiere a otros in
gresos" (Diario Hoy - Blanco y Negro 
20(5) . 

Desde las perspectivas de los clubes, el 
presupuesto de un club grande como 
LDU superó en el 2005 los S millones de 
dólares, y para un club pequeño como el 
de Laja alcanzó 1,5 millones USo. En 
cuanto a la selección nacional, "la tri es 
una máquina de hacer millones" (Diario 
Hoy 2005), la eliminatoria generó más de 
12 millones USO, "para las presentes eli
minatorias, Pilscner firmó un contrato de 
$2 millones por cuatro años, Marathon 
por $1,3 millones, Tesalia por $500 mil y 
Tame por $130 mil. Un total de $3 930 
mil. Esto sin contar con los derechos de 
televisión. Sólo en 2004, la FEF registró 

un ingreso de $3 033 314,46 por dere
chos de publicidad y televisión" (Diario 
Hoy 2005), y es que "la imagen de la 
Selección ecuatoriana también se ha con
vertido en un 'talismán' que ayuda a dis

parar las ventas de las empresas que la 
auspician" (Diario Hoy 2005). 

Un punto interesante de la demanda 
deportiva es que debido a la gran inte
rrelación del sector deportivo con otros 
sectores tiene un alto factor multiplica
dor que impulsa a la economía regional 
y nacional. "El gasto de la clasificación al 
Mundial cuesta al Ecuador cerca de 6 
millones de dólares" (El Comercio 2005) 
esto se multiplica en un gran número de 
empresas que ofrecieron bienes y servi
cios durante el proceso. 

- Impuestos 

Otro tipo de efecto macroeconómico 
que genera la industria del fútbol se re
fiere a los impuestos . El deporte en cuan
to al consumo activo es un derecho apro
bado en la Constitución Nacional desde 
1998. Esto implica que es un sector al 
que se debe promover y que tiene exo
neraciones de impuestos. Sin embargo, 
por el lado de la demanda pasiva es un 
consumo suntuario al cual se le puede 
aplicar impuestos elevados. Este paralelis
mo dificulta la toma de decisiones refe
rentes a política tributaria en el sector. 

Por ser el deporte un derecho de los 
ecuatorianos, existen algunas leyes que le 
favorecen, así por ejemplo el impuesto 
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del 5%, so bre el valor de las planillas de 

servicios de tel ecomunicaci ones y radio 

elé ctricos se de stinan al de sarrollo del 

depone. Además, el Estado promueve el 
depone exonerando del p::lgo de luz y 
agua par,] los ce ntros deportivos y exi sten 

planes de redu cción de impuestos para 

empresas del sec to r privado que invier-

tan en esta área. Por el lado de ingresos 

fiscales, para el Estado de ac uerdo al SR.! 

para el año 200J, el sector de "activida

des deportivas y otras actividades de es

pa rcirniento", en tre las que el fútbo l par

ticipa corn o el principal actor se recau

daron $377.92 9.28 pUl' co ncepto de ¡VA 

y del im puesto J la renta . 

Si bien aparentemente el ap orte dd 

sec to r p;)[ece bajo, esto se explic a al ana

lizar que tan ~ (llo se ilgrupa dentro del 

sector deportivo las ac tividades de orga

nización y dirección de even tos d eporti

vos. Para realizar un aná lisis d el apor te 

del sec tor :,e deb e co nsid erar también el 

resto de acrivida des qu e se refi eren al 

sec to r pero constan den tro de o tros sec

tores para el SR!. Entre ellos la produc

ció n y venta de ar t íc ulos, equipos y ves

tim enta deportiva , la co nstru cció n de

portiva, cutre Otros Y::l descritos anterior

m ente. Por lo tanto, al refáirnos estricta

m ente al limitado cam po de la organiza

ció n deportiva el ::lporte es significa tivo. 

Nivele s de precios 

El in cremento de demanda ya sea priva

da por in cremento de consu m o o públi
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ca por incremento de las inversion es, re

percute en un primer momento, e n caso 
de una oferta in el ástica en un inc remen

to de lo s precios. El imparto d el deporte 
sobre otros sectores en relaci ón a niveles 

de precios ~e lo observa principalrucntc 

en relación al sector d e la vivienda. 

G en er::llmente la construcci ón de in 

fraestructura deportiva, com o parques (1 

can ch as, mej ora la belleza y los atra ctivos 

de una zona aumentand o lo s precios de 

lo s terrenos y viviendas d e la zo na. Por 

otro lado, los g randes eventos deportivos 

que provocan una verdade ra aglu tina ción 

de individuos o bien que pnwoc::ln el 
traslad o hacia o tra zona, elevan el nivel 

de precios debido al crecim ien to de la 

dem and a e n caso de Olimpiadas o 

Mundiales de Fútbo l. 

Empleo 

El sector deportivo es un g rJ.n generador 

de em pleos a nivel mundial. tanto direc

to com o indirecto, tiene com o motiva

ción la id ea de "hacer de su pasión un 

ohcio""_El e m pleo generado por la .icti 

vidad deportiva se caracte r iza por la va

riedad d e tipos de puestos de trabajo cre
ados, con muy diversas califica ciones: por 

su elevad a voluntariedad , sob re todo en 

las entid ad es asoc iati vas; así co mo por ~1I 

flexibilidad, dado qu e el sec to r dep ortivo 

es, quizá, donde más ex te ndida esci la 
temporalidad y la discontinuidad en el 

4 w w wessec . tr 

[ , '. 



Sandra Vela Dávila 

empleo; y,finalmente, por la brevedad de 
la carrera del deportista profesional, que 
empieza generalmente antes de cumplir 
la mayoría de edad, y en la gran mayoría 
de los casos termina a inicios de la terce
ra década. 

Resulta complejo calcular esta varia
ble, dado que muchos de los empleos de
portivos se los contabiliza dentro de otras 
categorías, sin embargo se debe tener 
presente no sólo los empleos relativos al 
núcleo deportivo, sino también los gene
rados por proveedores de la industria de
portiva, así como también las empresas y 
servicios de apoyo. Al considerar las en
cuestas del mercado laboral ecuatoriano 
(PUCE 2003), realizadas en la ciudades 
de Quito, Guayaquil y Cuenca, los resul
tados sobre el empleo en el sector "acti
vidades deportivas", dentro del cual el 
fútbol es la principal fuente de empleo, 
se observa que para enero del 2003, el 
empleo en el sector actividades deporti
vas ocupa a 8862 personas que represen
tan el 0.5% de la PEA y el 0.54% de la 
población ocupada. Como características 
vemos que es un empleo mayoritaria
mente masculino: 64% son hombres. 

El deporte ha sido un sector fuerte
mente marcado por el machismo tradi
cionalista de nuestras sociedades latinoa
mericanas, y el fútbol principal deporte 
en nuestro país cerró sus puertas a las 
mujeres hasta hace muy poco; hoy en día 
es importante señalar que no existen li
gas profesionales de ningún deporte fe
menino en el país.Además , ninguna mu 

jer ha llegado hasta hoya alcanzar pues
tos importantes en ningún organismo de 
dirección deportiva en el Ecuador. 

Otras características son, que es un 
sector que ocupa básicamente a gente 
joven, el promedio de edad en el sector 
es de 29.49 años. Se trabaja en promedio 
46.16 horas por semana, es decir, seis más 
de lo dictaminado por ley, con salarios 
bajos alcanzando un promedio de ingre
sos para el sector de tan sólo $207.54, es 
decir tan sólo el 56% de la canasta bási
ca' para e! año mencionado. En cuanto al 
nivel de instrucción se observa que el 
sector deportivo ocupa una gran canti
dad de personas con bajos niveles de es
tudios, el 51% tiene estudios secundarios 
o sólo primarios. Sin embargo, también 
ofrece empleos para profesionales en di
versas áreas, representando éstos el 49% 
de! total de empleos. 

El fútbol es un importante generador 
de empleos: 

"La mayoría de equipos mantiene en 
reserva los detalles de los contratos 
con cada furbolista. La razón: para 
cada uno existe un pago diferenciado 
que , si otro se entera, genera recelos y 
problemas internos. En el Ecuador, 
tras un sondeo, en casi todos Jos equi
pos hay jugadores que ganan hasta 
$10 mil, como sneldo nominal, pero, 
con los extras, llegan hasta $35 mil, 

5	 La canasta básica promedio para el año 2003 es 
de 371.1 dólares calculada en base los datos de la 
Revista Gesti ón- Mnltiplica para Enero 2004 
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como ocurre con Álcx Aguinaga y 
Agllstín Delgado. Y hay una mayoría 
que 110 wpl~r;l los $500 mensuales" 
(Diario Hoy -Blanco y Negro 20(5) , 
Así por l~jl'lllplo," en la Liga de Quito, 
los tutbolistas perciben un salario fijo 
desde lllle se encuentran en la carego
ria Sub l H, El sueldo minimo es de 
$300 mensual es. b paga comp rcndi
lb entre las categorías Sub 1R Y Sub 

20 oscila entre $300 y $gOO al m es . 

Además de esta remuneración. el club 
hrmda atención médica. educaci ón y 

en algunos casos, h ;lst;1 vivienda y co 
mid.! para los jugadores que son ori 
gill.lrios de otras provincias" (Diario 
Hoy - BLm co y Negro- 200S). 

Considerando el caso de un eq u ipo de 

provincia . en el Club del Leja ·· . ,. el a ño 

anterior. el futbolista mejor pagado bor

de.iba lo s $1 000 . Ahora , por el ascenso a 

la Serie A. el pago no sólo se duplicó, 

sino que file m ás a115 .. Un filtbolist<1 está 

ganandl) entre 1m $"" non y ss 000 y los 

que I nenes g.HUll son los jóvenes suplen
u-s, e-n rrc $200 y $.')(jO"'·. 

El sueldo se 'redonde.i' con los pre

mio-, que rcrihen a lo largo del arlo. Otro 

ingreso son los contratos pu blicirarios. 

De- csr..l" modo. por ganar el partido con

tra Uruguay. los se le ccio n ad os recibirían 

$ lO mil más un bono por clasificaci ón a 

la Copa Mundo 200(¡, cu yo monto se 

mantiene..' en reverva . De em pata rse el 
partido, recibirán $6 000 más el bono 

(1)iario H oy - Blanc o y N egro- 20(5 ). 

Sólo en premios, a los futbolistas v 
J 

a1 

equipo técnico en el proceso de clasifica

ción al mundial 2006 se ha gastado m ás 

de 3 millones de USD. 

El desamparo social acosa al futbolista 

profesional, m ás aún después del cierre 

de sus actividades. 

"Los riesgos por lesiones o in capaci

dad física rondan la VIda cotidiana del 

furbolista profesional. Se calcula que 

al menos un 6() por ciento de esto ~ 

trabajadores terminan su car rera co n 

algún tipo de lesión. La mayoria se re
tira antes de cumplir los 30 años. Su 

situación se co m plica ruando no tic 
nen ningún tipo de \t'guro para el fu ..· 
turo de su familia . Los futbolistas , por 
múltipl es razones , durante su juvcn 

tud no pueden acc eder ;11 cam po pm

fcsional acadé rn iro". 

Cuando se retiran del deporte los problc

mas por desocupación , su be m plco y po

breza son alarmantes . " El N acional es el 

único club que tiene registrado en el Sé
guro So cial a sus jugadores, desde hucc ,tI
S'1mos años" (ww w.dercchoccuador.co m) . 

D esde 1959 cxist« el Sindicato de 

Futbolistas Ecuator ianos; el 15 de junio 

de 1994 fiie aprobada por el Congre-so 

Na cional Ley del Iurholista proíesio 11 ,11, si 

bien las leyes amparan al fiubolisto cuan 

do se incumplen lo) pagus, siempre y 

cuando exista la denuncia por parte del 

7	 "Una Ley que hend lCi,] al futbolista" , www.d c 

rcrhocru ador, co rn 
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j ugador. Los deport istas no siempre re
claman sus de rec hos por el desconoci 
miento de los términos legales o bien 
porque, co mo m en ciona el exjugador 
Pietro M arsetti, po r "falta lealtad de cla
se" (www.derechoecuado r.com). 

Por o tro lad o, al ana lizar el e fecto en 
el empleo , lo inte resante es que el sec tor 
deportivo no sólo genera nuevas opor tu
nidades y aumenta el nivel de empleo, 
sino que también tiene un a influ encia 

dir ecta sob re la calidad el nivel de em 
pleo gene ral de la eco no rnia m ejorando 
la eficie ncia y la calidad del trabaj o. En 

las em presas en las qu e se promueve el 
dep orte en tre sus trabaj adores, se ha 
co mp ro bado de acue rdo a estu dios " que 

8 Ver en www.nosm ovem os.com 
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ge nera integración , m otivación , satisfac
ció n y soc ializac ió n den tro de la mism a. 

Importaciones y exportaciones 

Técnicamen te, la balan za de pagos es una 
cuen ta de tesorería donde se compara el 
es tado de los ingresos (crédito) y el de los 
gastos (d ébi to) de un país en relación a 

o tros países. E l equilibrio deb e tender a 

ser global y el exceden te se u tiliza para 
cu brir los pagos del d éfic i t requeridos. 
En cua n to a los efec tos en la balanza de 
pagos por parte del sec tor deportivo, y 

especifica rne n re del fútbol , es in tere san te 
distinguir dos aspec tos, por un lad o, lo s 
efect os primar ios qu e se expresan en los 
fluj os de din ero recib id os! ent regados 
por el país en la exportación de bi en es y 

servicios deportivos. Po r o tro Jada, exi s
ten los efectos secundar ios que se refie
ren a los gastos ocasiona dos por el ma r
ket ing de pro moci ón dep ortiva a nivel 
internacional, importa cio nes para apro
visionar de insu m as a los cen tros depo r
tivos, remesas de los j ugadores que j ue 
gan en el ex tra njero para sus familias, in
tereses y rent as que se tran sfieren a los 
inversores extranj eros, así co mo también 

parte de la renta qu e va a parar a nú cle
os y sectores de la población local (sala
rios, intereses, divid endos), segú n la rela
ció n qu e ex ista co n los inversores y pro
veedo res ex tranjeros . 

E n rel ación a los efec tos primari os, 
obse rvamos que el fú tbo l tiene impacto 
en la balan za co mercia l, en cu ant o a bie-

BIBlI OECA DéL ' VTBOL EC JA'Cil l"'NO - '" 
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nes el Ecuador importa una gran canti

dad las gr;1ndes marcas multinacionales 

Nike, Adidas, Recbook, y en menor me

dida Puma y Avía, dominan tanto el 

mercado mundial de bienes deportivos 

co mo el nacional. 

En cuanto al débito, exi sten impor

tantes rubros a nivel nacional ; éstos se re

fieren por un lado, a los sueldos y hono

rarios del pers onal extranjero. Hay que 

señalar que la m ayor parte de clubes pro

fesionales y de selecciones provinciales 

de todos los deportes cuen tan con profe

sionales extranjeros, además se debe con

tabilizar las rentas del cap ital del capital 

extranjero del sec to r qu e so n remesadas. 

Así por ejemplo, se puede considerar que 

el Bolillo GÓlllez recibió durante Jos 5 
a ños que dirigió la sele cción nacional 1 
4()1) 000 USD (El Comercio, Espe cial 

El I 20(5) , m ás 200 .00!) USD de premio 

por la clasificación; por su lado, Lui s 

Fernando Su árez recibe un sueldo de 

15.000 USD, más un premio por clasifi

cación 200.000 USo. 
Ln cuanto a crédito, un importante 

rubro son los deportistas profesionales 

expatriados, es interesante observar que 

len tamente se han dado oportunidades 

de contrataciones de los jugadores nacio

nales en el mercado extranjero desde la 

contratac i ón de Kavied es en 19989
, y co n 

la clasificación al mundial se han abi erto 

las puertas pJra la exportación de juga-

Ver dd.l!les adrr ionnk- s en el an ículo de Janl1e 
NJr;ln.i0 en este m ism o lomo, 
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dores a elevad os precios. algunos ejem

plos son De la C ruz qu e juega en 

In glaterra, Valencia en España. Hurtado 

en Qatar, entre otros. El fútbol se con
vi erte, entonces, en algunos país es suda

m eri canos en "u na industria de expor ta
. .'cion " : 

" Al sur del mundo, éste itin erario del 

j ugado r co n bu en as piernas y bu ena 
suerte: de su pu eblo pasa a una ciudad 
del interior; de la c iudad del nncrior 
pasa a un club ch ico de la capital del 
país; en la capit al, el club ch ico no ll e 

ne más remedio que venderlo a un 

club grand e; el club grande asfixiado 
por [as deudas, 10 vende a otro rlnb 
m ás grande de un país más grande: y 
fin almente el jugado r corona su ca
rrera en Europa , (. . .)"(Ga leauo 1995: 

23~) . 

Efe ctos microccon ómicos 

Efectos miaoccon émicos directo.' 

En cuanto a efe ctos direct os se co nside

ran los ingresos y gJsto s de los ofe re n tes 

de bi enes y servicios deportivos relaci o

nados al fútbol. Estos efectos, n pérdidas 

y gan ancia~ , deben ser considerados des
de la perspectiva privada, esp ecífica a 

cada em pre nde dor o em presa vinculada 

a la industria del fútbol. 

~ 'J i ,; I • r•.'. I ' t ·,,' .n: t: I • 
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Efectos indirectos 

- Beneficios y costos monetarios 

La práctica deportiva incide en numero
sos sectores de la actividad económica, 
generando externalidades monetarias en 
otros sectores, destacando los de la cons
trucción, el medio ambiente y el turis
mo. Además los eventos deportivos con
tribuyen a generar actividades económi
cas a su alrededor, entre ellas: gastos de 
visitantes en tiendas, restaurantes, kioscos 
cercanos, parqueaderos, empresas de 
transporte y vendedores de entradas". En 
la ciudad de Quito existe una "asocia
ción de vendedores de los estadios de 
Quito" (El Comercio, C6, 2005) que 
agrupa a 500 personas que venden diver
sos productos. El impacto de los grandes 
eventos deportivos es importante para las 
economías locales. 

En cuanto a los costos monetarios in
directos generados por el fútbol, éstos se 
refieren en una primera instancia al costo 
oportunidad de la inversión en deporte 
que pudo ser utilizada en otras actividades 
quizás con mayor rentabilidad. Otro cos
to representa el hecho de la desvaloriza
ción de una zona residencial vecina a 
grandes centros de espectáculos deporti
vos, pues la conglomeración de especta
dores causa malestar para los residentes, 

10 Víctor AguiJar y Kevin jun énez proveen infor
ma ción sobre este terna para C uenca y Laj a, en 
otros de los artícul os presentados en este volu
m en. 

por el tráfico, el ruido y en muchas oca
siones por la violencia o vandalismo de las 
barras bravas que destruyen propiedades. 

- Beneficios y costos no monetarios 

Beneficios no monetarios 

Los beneficios no monetarios generados 
por el deporte tienen impacto directo a 
nivel individual y social. Si bien éstos son 
difícilmente evaluables a precios de mer
cado, son importantes. En el gráfico de la 
página siguiente podemos observar los 
principales beneficios no monetarios ge
nerados por el deporte. 

El deporte genera importantes efectos 
a nivel individual, tanto desde una pers
pectiva fisiológica corno sicológica. En 
cuanto al efecto fisiológico el deporte 
contribuye a la prevención y prolonga
ción de la salud. La salud se define de 
acuerdo al Congreso Constituyente de la 
OMS en 1948 como el"estado comple
to de bienestar físico, mental y social, y 
no la mera ausencia de la enfermedad" 
(Heinemann 1998:116) 

Más allá del efecto fisiológico positi
vo, el deporte contribuye al bienestar de 
los individuos pues tiene también un im
pacto psicológico positivo. Dos hipótesis 
básicas han sustentado esta teoría. Por un 
lado, la hipótesis de la distracción que 
consiste en que es salir de eventos o si
tuaciones estresantes, más que la propia 
actividad, lo que explica la mejora de 
sensaciones relacionadas con el ejercicio 
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Beneficios no monetanos 
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físico.Y, por otro lado, la hipótesis de las ve! internacional de deporte para jóvenes 
endorfinas que es la explicación de base con el fin de alejarlos de la calle y la vio
fisiológica más popular sobre las ventajas lencia. Además genera confianza social, 
derivadas del ejercicio físico a nivel psi sentido de integración e identidad que 
cológico y emocional; como se dice des promueven la confianza; en nuestro país 
de la Grecia Antigua "Mens sana in cor esto se vivió en el 2001 y 2002 con la 
pare sano". clasificación de la selección al mundial y 

Varios estudios muestran la relación la consigna de "¡Sí se puede!" interiori 
directa entre la actividad deportiva y la zada por gran parte de la población. 
sensación de bienestar psicológico, men Además "pasó de ser un grito de supera
tal y emocional. Se ha probado que gene ción, a constituir un grito combativo de 
ra una mayor sensación de control, ade identidad. Y como el fútbol es una ex
más tiene efectos emocionales beneficio presión total, hoy ese grito empieza a 
sos para todas las edades y géneros, con transferirse a otros ámbitos de la socie
tribuye a la mejora del funcionamiento dad" (Diario Hoy - Blanco y Negro
mental e intelectual incentivando capaci 2001). Actualmente se está usando este 
dades como la concentración y la memo potencial del fútbol para generar una 
ria. Contribuye a la realización personal cultura de paz en proyectos con pobla
al incentivar el deseo de superación y ge ciones vulnerables. Así por ejemplo, en 
nerar madurez. Además se ha constituido Colombia se esta realizando con el apo
en una verdadera escuela de vida, que vo de las Naciones Unidas el Provecto , , 
contribuye a la adquisición de virtudes, "Colombia: un gol por la Paz" para ale

hábitos y valores. Como diría Albert jar a los niños de la violencia."
 
Camus, "todo 10 que se puede aprender
 
de la vida se puede aprender en un parti Integración
 
do de fútbol" (Heinemann 1998: 117).
 

El deporte es el elemento mis importan

Efectos sociales te de socialización natural, y al que sólo
 

se anteponen otros como la familia y la
 
Paz social escuela. Deporte significa vivir en socie


dad, promueve el trabajo en equipo y la 
La práctica deportiva genera en al pobla sociabilidad. Es una fiesta social, un espa
ción una sensación de satisfacción y de cio para recuperar la originalidad, un es
bienestar general. Además ocupa el ocio pacio de encuentro. El espectáculo de
de los jóvenes, lo que induce a una re portivo cumple un doble rol: paradójica
ducción de los niveles de delincuencia; 
de hecho existen varios programas a ni- 11 "',-v,w.un.org 
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mente integra y divide, Vincula con un 

renovado sentido de pertenencia a per

sonas de las más diversas condiciones 

económicas, culturales, sociales, intelec

tuales y raciales. El individuo al pertene

cer a un mismo grupo de seguidores re

nueva su condición de ser social y asimi

la su individualidad al ser colectivo. El 
triunfo de la selección nacional es oca

sión p.lra afirmar este sentido de perte

neucia. Es un vehículo de socialización, 

un sistema que con sus símbolos permi

te 1:1 comunicación y la vivencia de valo

res colectivos, es una actividad que sumi
nistra una torrna colectiva de identidad. 

Los partidos de fútbol son en el 

Ecuador un espacio central de mrcgra

ción. como lo dice Galcano: 

" U na vez por semana, el hincha huye 

de su casa y acude al estadio (. .. ) agi 
ta el pa ñuelo, traga saliva, glup, eraga 

ven eno. .se come la gorra, susurra ple

garia s y maldiciones y de pronto se 

rompe' la garganta en una ovación y 

salta como pulga abrazando al deseo 
uncido que grita el gol a su lado. 

Mientras dura la misa pagana , el hin
cha es muchos. Con miles de devotos 

co mpart e la certeza de quC' somos los 

mrjorc-. todos los árbitros están ven 

didos, codos los rivales son tramposos. 

Rara vez el hincha dice "hoy juega mi 

club" . M 5.~ bien dice "hoy jugamos 
nosotros" . Bien sabe este jugador n ú

mero doce qu e es lol quien sopla los 

vientos de fervor que empujan la pe 
lota cuando ella se duerme, como 

bren sabcu los otTOS on ce jugadores 

que jugar sin hinchada es como bailar 
sin música " (l9 l)5: 7) . 

Identidad 

La identidad ha sido promovida a trav és 

de la selección de fútbol, en el Ecuador 

esto empezó con el Gobierno de Duran 
Ballén, quien difundió la Idea de " la se

lección de fútbol como patria de todos"; 

luego vino en las eliminatorias de 2002 
el slogan: "todos somos la selección". En 
una encuesta realizada el 61,56 (1(", de los 

entrevistados considera que "la clasifica

ción del Ecuador al Mundial es la base 

sobre la que hay cllle edificar nu estra 

identidad nacional" (Villena 20(1). La 
"tribuna es un Jugar de construcción de 

identidades y comunidad" (Villena 20U1: 
88). Como menciona Ladrón de Cue
vara, "es evidente que alrededor del fút

bol se gestan identidades y sentimientos 
de comunidad" (199H:77), 

"Un vacío asombroso : ].1 historia ofi 
cial ignora al fútbol , Las textos dc hiv

toria contemporánea no 10 mencio
nan, ni de paso, en países donde el fút
bol h.i sido y sigue siendo un signo 

primordial de identidad colectiva . 

Juego luego soy: el estilo de juego es 
un modo de ser, que revela el perfil 

propio de cada comunidad y afirma 

~1I derecho a 1.1 diferen cia . . ." 

(Galeano 199H: 110). 

El deporte se ha co nver tido en uno de 

los principales espacios de celebración 
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del nacionalismo en las sociedades con
temporáneas, básicamente por el hecho 
de existir torneos en los que "las justas 
deportivas se conviertan, también, en una 
forma de competencia entre naciones" 
(Vil1ena 1998: 90). 

El deporte ha sido utilizado como re
presentante de los países y de sus diver
sos sistemas, ya que las competencias 
mundiales se han convertido en verdade
ros espacios de comparaciones entre los 
Estados . Como dice Albert Camus, "Pa
tria es la selección nacional de fútbol", 
(citado en Villena: 20(0) o de acuerdo 
con Jacques Paúl Ramirez, "El fútbol no 
es la patria, pero se le parece". El depor
te ha jugado un rol importante como 
mecanismo de legitimación del Estado, a 
través de la promoción del nacionalismo. 
"Moj ar la camiseta" se ha convertido en 
uno de los sustitutos de "morir por la pa
tria": el sudor reemplaza a la sangre en el 
cáliz de la comunión nacionalista. 
Quienes se entregan por la patria, aun
que pierdan, pasan a ocupar un lugar en 
el "cen tro ejemplar" de su sociedad" 
(Villena 1998 : 97). 

Es muy interesante la posibilidad que 
ofrece el depone de competir en situa
ciones de "igualdad" entre países pobres 
versus grandes potencias y, a veces, ganar. 
No debe subestimarse en el recuento de 
las razones que hicieron que los sudame
ricanos se conviertan masivamente en fa
náticos del fútbol, que Brasil,Argentina y 
Uruguay, constituidos por la afición en 
representantes del fútbol "latino" , hayan 
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conquistado más títulos que los europeos 
(Ruso 1998:33). Todo acontecimiento 
deportivo de carácter universal desenca
dena una especie de identidad que va más 
allá de las fronteras nacionales de cada 
país, hasta llegar a una hermandad latino
americana, no solamente representan a 
sus respectivos países, sino que represen
tan también, y sobre todo, a un continen
te entero que se afirma y se define en 
contraste con y en contra de los demás y, 
en especial, de Europa. 

El espacio deportivo permite alcanzar 
a otro nivel aquella común integración 
que no se da a nivel cotidiano. "Uno de 
los po cos rasgos compartidos entre 
Argentina y México es no querer ser la
tinoamericanos (...) la condición actual 
de América Latina desborda su territorio 
(. . .) nos globalizamos como productores 
culturales, como emigrantes y como 
deudores" (García 2002:16). 

En el mundo del capitalismo actual y 
de las grandes multinacionales, para el 
desarrollo de sus grandes marcas inter
nacionales el sector deportivo se ha ba
sado en el marketing de la identidad, un 
claro ejemplo es Nike, quien aprove
chando la relación entre identidad y de
porte cambió el sentido de vender na
cionalismo dentro de los deportes y se 
empezó a vender deporte a través de la 
identidad. 
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Mecanismo de movilidad so cial 

Al volverse el tútbol una industria se 

convirtió en un importante, aunque no 

masivo, canal de movilidad social. Este 

canal es más mer itocrático que la mayo

ría de otros canales disponibles, pues a 

diferencia de las profesiones sus practi

cantes requieren menos recursos para su 

formación y depende menos de contac

tos para lJegar a la cima. 

"y un buen din la diosa del viento 
besa el pie del hombre, el maltratado, 
el despreciado pie, y de ese beso nace 
el ídolo del fútbol . Nace en cuna de 
paja y choza de lata y viene al mundo 
abrazado de una pelota" (Galeano 

19tJ5 : 217). 

y es que América Latina ha permiti

do observar varios casos de astros que 

han surgido de los suburbios y favelas 

más pobres del globo, los ejemplos a ci
tar son varios: Pelé, Maradona, Rornario, 

y, en nuestro país, la gran m ayoría de los 

integrantes de las Selección Nacional del 

fútbol . 

"En la Provincia verde surgen los ta

lentos futbolísticos en medio de limi 
raciones de todo tipo. Seis selecciona
dos son el referente. No importa de 
donde salen , de Viche, de San 
Lorenzo, Quinind é, Limones, 
Tambillo, de la capital provincial, etc, 
todos tienen un sueño y se quedan en 
los grandes clubes. La mayoría se cr ió 

en barrios polvorientos y jugaron 
descalzos y en canchas de tierra. " YI,) 
jugaba en lodo y a pata limpia". co
rrobora el lateral de LI~I de Quito, 
Néicer Rcasco" (El Comercio, 

Especial E 12 , 2 ( 05) . 

Los ejemplos de superación, fama y é xi

to tienen un grall impacto a nivel social, 

sobre todo para las clases populares que 
ven un ejemplo real de superación . 

"Que sus principales astros sean de 
origen "popular" convierte al fútbol 
no sólo en UIl canal de integración 
fun cional de sectores tradicionalmen
te marginados de la sociedad, como 
algun¡¡s minorías étnicas, sino que, 

mediante complejos procesos de 
identificación y representación, lo 
convierte en un importante produc
tor de modelos sociales (aunque sean 
del tipo que Eco denomina "elites 
irresponsables"). Así, el fútbol es po -
pular no sólo porqu e, de un a u otra, lo 
pueden practicar o seb'llir casi todos, 
sino porque genera la impresión de 
que, con suerte, cualquiera podría llc
gara ser nna estrella" (Ladr ón de 

Guevara 199R: (5). 

El mecanismo de movilidad social se ha 
basado en la capacidad que ha generado 

el mundo deportivo de producir re co

nocimiento so cial por parte de la pobla-

ción en general, yen espacial de los seco. 

tares deprimidos.Y es que, los deportis 

tas de elite hall abierto un espacio en el 
"corazón del pueblo" en los que puc
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den ingresar como nuevos héroes na 

cionales . Además , no son sólo héroes de 

superación, pero recuerdan la visión 

griega del deporte y se los admira por 

sus valores , su fuerza , y es que la admi

ración supera el simple hecho del éxito 
económico y se convierten en modelos 

de vida. 

"Corre, jadeando, por la orilla. A un 
lado lo esperan los cielos de glori a; al 
otro , los abismos de la ruina. El barrio 
10 envidia; el jugador profesional se ha 
salvado de la fabrica o de la oficina, le 
pagan por divertirse, se sacó la lotería . 
y aunque tenga que sudar como re
gadera, sin derecho a cansarse ni a 
equivocarse, él sale en los diario s y en 
la tele, las radios dicen su nombre, las 
mujeres suspiran por él y los niños 
quieren imitarlo. Pero él, que había 
empezado jugando por el placer de 
jugar, en las calles de tierra de los su
burbios, ahora juega en los estadios 
por el debe r de trabajar y tien e la 
obligación de ganar o ganar . .. " 
(Ga1eano 1995:3). 

El fútbol ha impulsado desde la perspec

tiva de Rawls, un real desarrollo de la so

ciedad al beneficiar a los más desfavore

cidos de la misma .Además ha sido capaz 

de generar nuevas expectativas y sueños, 

esto, según Rav.vls es lo que define e! ni
vel de bienestar que alcanzarán los indi

viduos en su vida, he ahí su gran impor

tancia. 

Equidad 

El deporte nació en las elites, este fenó

meno sucedió del mismo modo en nues

tro país. Se democratizó co n e! paso del 

tiempo, su práctica rápidamente permeó 

a todos los estratos de la sociedad hasta 

adquirir e! carácter actual de un deporte 

multiclasista y multiracial. Éstos se han 

convertido en grandes logros de fines de! 

siglo XX desde la perspectiva de la equi

dad, pues son éstos fenómenos sociales 

que han contribuido a modificar las es

tructuras sociales. 

"En 1916 , el primer campeonato 
Sudamericano, Uruguay goleó a 
Chile 4 a O. Al día siguiente, la dele
gación chilena exigió la anulación del 
partido, 'porque Uruguay alineó dos 
africanos' . Eran los jugadores Isabe
lino Gradín y Juan Delgado (.. .) bis
nieto s de esclavos nacidos en Uru
guay" (Galeano 1995: 42). 

Más de 60 años después, las cosas cam

biaron en Latinoamérica, y el deporte 

fiel escenario representante de la socie

dad, mostraba los logros de la equidad 

con la admiración al astro del fútbol 

Pelé. 

"Cien canciones lo nombran. A los 
diecisiete años fue campeón del mun
do y rey del fútbol . No había cumpli
do veinte cuando el gobierno de 
Brasil lo declaró tesoro nacional y 
prohibió su exportación. Ganó tres 
campeonatos mundiales con la selec
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ción brasileña y dos co n el club 
Santos. Después de su gol mil, siguió 
sumando.Jugó más de mil trescient os 
part idos, en ochenta países, un partido 
tras otro a ritmo de paliza. y convir tió 
acaso mil trescientos goles. Una vez 
detuvo la gue rra; Níger ia y Biafra hi
cieron una tregua para verlo j ugar. 
(. . .) H abía nacid o en casa pob re, en 
pueblito rem oto, y llegó a las cum bres 
de l poder y la fortuna, donde Jos ne
gros tien en p rohibida la entrada 
(Galeano 1995: 152). 

La Selección ecuato riana de fútbol de

rrumbó algu nos muros que la sociedad se 

había negad o a destruir. En su interior j a

más se habla d e blancos y negros, tampo

co de regiones o provincias." Los co men

tarios racistas y regionalistas pierden peso 

por la for taleza qu e muestra el eq uipo na 
cio nal" (D iario H oy -Blanco y N egro

200 1). Se habla de una familia, a la que 
H er nán Daría 'Bolillo ' Gómez y los pro

p ios j ugadores defienden , y hasta se evitó 

integrar a o tros futbolistas por temor a 
un a división. El éxi to de la Sele cci ón na

cional , en las eliminato rias al Mundial 

Corea y Japón 2002 salió de los estadio s 
para instalarse en la dinámi ca diar ia, en el 

respeto a un libreto redi señado en el que 

las minorías ocupan un espacio protagó 

ni co y en el qu e la gen te no habla de di
visió n regional. "Lo que ha he ch o el en 

trenador H ernán D aría Gómez es m os

trar qu e la unión de varias cultu ras pu ed e 

producir un hech o histórico notable" 
(Diario H oy -Blan co y N egro- 2001). 

Por otro lado, el dep orte ha sido un 

escenari o de luch a por la equidad de gé

nero. Los logros en este sen tido, al menos 
en nuestro país, sigu en siendo m en ores 

en relació n a la discriminación racia l. 

Existen grandes difi cultades d e acceso a 

las muj ere s al de porte profesio nal al igual 

que a las d iri gencias de po r rrvas", los co 

mit és de las entidade s deportivas ecu ato

rian as están co nfo r ma dos únicam ente 

por hombres salvo un par de excepcio

ne s qu e han ocurrido por alguna casua 

lidad. El fútbol, principal deporte del 
Ecuador no ha abierto sus puertas a las 

muj eres a nivel profesional, principi os y 
valores tr adi cionali stas ma chistas siguen 

dominando la percep ción de la m ayoría 

12	 Al respecto ver el art ículo de Isabel Ca rre ra en el 
vo lurnen V 

107 

'1ETEGOL GANA FÚTBO L' K ON OM't< 



Sandra Vela Dávila 

de la población. Sin embargo, lo intere
sante es que el deporte se convierte en 
un espacio de transformación social que 
se debe utilizar y potenciar para lograr 

objetivos de equidad. 

Si bien el deporte y específicamente el 
fútbol para el Ecuador y Latinoamérica 
constituyen una verdadera institución 
social, los estudios sobre el tema son muy 
limitados. 

"La infravaloración del estudio del 
deporte como fenómeno social, parte 
de una concepción de análisis depor
tivo que va de concebirlo como un 
hecho social positivo. Es una concep
ción que considera el deporte como 
un espacio social neutro, incuestiona
ble, inofensivo, sobre la historia y sin 
ningún vinculo con Jos intereses y los 
conflictos sociales existentes; extran 
jero a la interferencia del poder polí
tico y/o económico, quién se percibe 
tal como se separa del deporte. Esta 
perspectiva de análisis condujo a un 
proceso de mitificación del deporte, 
hablando sobre él de manera purifica
da e inocente, su existencia actual 
aparece como natural y eterna" 

(Altuve 2002). 

Si bien el deporte tiene una relación di
recta con el bienestar generando amplios 
efectos económicos y sociales positivos, 
existen también costos indirectos en 

cuanto externalidades, o efectos negati
vos generados por el fútbol, éstos serán 
sólo mencionados brevemente en el pre
sente estudio. 

El principal efecto negativo observado 
en nuestro país es que el deporte tanto 
une y genera identidad de grupo, o de lo
calidad, desune a sus oponentes, se con
vierte en un medio de expresión dramá
tica de las tensiones entre grupos sociales 
y regiones. Provoca entonces violencia y 
vandalismo a causa del fanatismo de las 
barras. Asistir a un "clásico del Astillero" 
en Guayaquil entre Emelec y Barcelona 
es un claro ejemplo de la violencia en las 
barras, esto se da con más fuerza en este 
caso. Pero las "barras bravas" en todo el 

país, en la Liga de Quito se la conoce 
como la "Muerte Blanca", en Barcelona 
"la Sur Oscura", Emelec "la Boca del 
Pozo", tienen actitudes violentas y des
tructivas. Se han dado varios casos en los 
que al perder su equipo destruyen las 
propiedades y vehículos a la salida de los 
encuentros. "El fútbol, metáfora de la 
guerra, puede convertirse, a veces, en 
guerra de verdad" (Galeano 1995: 155). 

Otro efecto negativo, que ha sido 
fuertemente criticado desde los intelec
tuales es que por el sentido de identidad 
que genera el deporte, se 10 ha utilizado 
para una manipulación política de las ma
sas.Galeano dice que "Fútbol y patria es

tán siempre atados; y con frecuencia los 
políticos y dictadores especulan con esos 
vínculos de identidad" (Galeano 
1995:149). Existe una correlación directa 
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entre directivos deportivos y políticos a 

nivel nacional, y esto no es sólo actual, 

quizás o curra por casualidades de interés, 
o quiz ás como m ecanismo de llegar a las 

masas. Algunos nombres de personalida
d es políticas han ten ido role s preponde

rantes com o directivos del deporte nacio
nal, Galo Plaza el ex -preside nte del 

Ec uador fue presidente del COE en do s 

ocasiones, Rodrigo Paz ex -alcalde de 
Quito fue fundador del Club Liga y uno 

de Sl15 principales acc ionistas. Esto no sólo 
suced e a nivel lo cal, Silvia Bcrlusconi, 
due ño del Mil án , ¡"r.mó las elecciones a la 

presidencia de Italia, prometiendo salvar 

:JI país como al club, con el slogan "Forza 
Italia" que naci ó en el Club. 

Existen p ercepciones más ex tremas 

que han co nsiderado al deporte y, en es

pc cial al fútbol , como el nuevo " op io del 

pueblo" co nsiderándolo com o la activi
dad que los dominantes ut ilizan , explo 

tando su carácter de evasión , para alienar 

a las m asas: es el "sustit ut o fun cional del 
cir co ", "El d esprecio d e muchos intelec

tu alcs conser vado res se funda en la ce r

tez a que la idolatría de la pelota es la su

perstición que el pueblo m erec e" . 

" Poseída por el fútbol, la plebe piensa 

con los pies, que es lo suyo, y en ese goce 

subalterno se realiza . El instinto animal se 

impone J 1.1 razón human a, la ignorancia 
aplasta J la cultura, y así la ch usm a tien e 

lo que quiere." En cam bio mu chos inte

lectuales de izquierda descalifi can al fút 

bol porque "castra a las masas y de svía su 

en er gía revolucionaria. Pan y circo, circo 

sin pan: hipnotizados por b pelota, qu e 

ejerc e una perversa fascinació n, los obre

ros atrofian su conciencia y se dejan lle

var co m o un rebaño por sus enemigos de 
clase" (Galeano 1995 :3H). 

Por otro lado, el deporte llevado al 

extremo genera efectos negativos inter

nos, para sus pra cti cantes puede crear 

adicc ió n y existe n peligros de sobre en

trenami ento que terminan com ú nmen te 
en graves lesiones físicas. D esde la pers

pectiva ambiental pueden existir efec tos 
negativos causad os por la polución. por 

las empresas productoras de bi en es de 

portivos, o bien la basura d escchada lu e
go de los eventos deportivos, co n tamina

ció n por ruido, entre o tros, Si bien exis

ten e fec tos negativos, se debe an alizar los 

mecanismos para reducirlos, limitarlos o 

compensarlos y de ese modo poder ma 

ximizar los beneficios del deporte y del 
fútbol en la sociedad . 

C o n cl us io nes 

El fútbol en el Ecu ador genera bienestar e 
importantes efecto s ec onóm icos positivos 

desde la perspecti va macroeconómica co-

mo desde la micro-económica. Es un sec 

tor económ ico creador de empleos direc-

tos e indirectos, creador de importantes 

capital es qu e contribu yen al crecimien to 
ec onómico del país. Es, también , un tacror 

de de sarroll o individual qu e m ejora la eJ 

lidad de vida de las personas que 10 prac
tican, J la vez qu e les otorga herramientas 
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formativas eficientes para un mundo cada 
vez más competitivo. Incide directamente 
sobre el desarrollo nacional, pues impulsa 
la movilidad e integración social, en espe
cial de los sectores más deprimidos de la 
sociedad, incidiendo así directamente so
bre el desarrollo. 

El impacto del sector deportivo en 
nuestro país es profundo, si bien no se re
fleja totalmente en las cifras macroeconó
micas, son las externalidades positivas que 
genera las de mayor incidencia. En el 
Ecuador, una de las mayores debilidades 
existentes es la falta de capital social, es 
decir de confianza, de identidad, de inte 
gración, es justamente en esto en donde 
el deporte juega un rol central desde los 
niveles barriales hasta el nivel nacional. La 
potencialidad del deporte de generar 
nuevas aspiraciones y expectativas de vida 
para los sectores más pobres, así como su 
capacidad de estimular y crear capacida
des, son desde las perspectivas de Rawls y 
Sen, los motivos por los cuales el deporte 
es un sector con capacidad de generar 
bienestar y desarrollo para las sociedades . 

Si bien el deporte genera importantes 
efectos positivos sobre el bienestar, al 
evaluar los resultados del deporte en 
América Latina en los Juegos Olímpicos 
modernos (1986 ,2004), el único país del 
tercer mundo que aparece entre los 20 
primeros con más medallas ganadas es 
Cuba y aparece en puesto 19 (Altuve 
2002:219), además nuestros países no han 
logrado incorporar a la mayor parte de la 
población en la práctica deportiva y, por 

último, las cuotas de participación, deci 
sión y de poder en la gran empresa inter
nacional del deporte y del fútbol son 
muy limitadas. 

"Es entonces indispensable reflexio
nar como insertarse positivamente en 
la globalizaci ón deportiva y pasar de 
un rol pasivo de subordinados (. . .) y 
eternos perdedores, a un rol activo 
trabajando por construir un a relación 
más igualitaria con los centros de po
der mundial y buscando una mejor 
repartición de los benefi cios produci
dos por la industria del deporte" 
(Altuve 2002 :218). 

Por otro lado, si es claro que el deporte 
no puede hacer todo por América 
Latina, ni por el Ecuador, debido a las 
condiciones culturales, la importancia 
social que tiene, y al hecho de que es una 
vía integradora de actores heterogéneos, 
puede ser utilizado como estrategia 
transversal de desarrollo. Es indispensable 
que el continente valore las potencialida
des del deporte e incentive el estudio de 
las ciencias sociales sobre este tema para 
construir un modelo deportivo latinoa
mericano, específicamente adaptado para 
las necesidades locales, capaz de permitir 
el acceso al deporte "para todos" y de 
convertir al deporte en un eficiente me
canismo para el desarrollo 

La economía del deporte es un cam
po nuevo para nuestro país, así como 
también para la mayor parte de nuestro 
continente. Su estudio puede ser el ca
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mino para potenciar los beneficios del 
deporte. Existen varios temas de investi
garr ón que: fuera muy importante desa

rrollar, entre ellos calcular efectivamente 

la demanda por deporte, tanto a nivel 
público corno privado, y a través de esto 
definir las estrategias para desarrollar un 
programa de "deporte para tod@s", ana 
lizar los mecanismos y la eficiencia de la 

gestión del sector deportivo, analizar la 
incidencia del deporte barrial o temas ya 
111;]S específicos como estudiar a profun
didad la valoración de alguno de los 

efe ctos que genera el deporte, así por 
ejemplo valorar el impacto del eruavoley 
en la identidad nacional. 

Como podemos ver los temas son 
múltiples y es un campo que desde la 
ciencia económica tiene un gran poten
cial de desarrollo, convir tiéndose en apor
tes reales al conocim iento y permitiendo 
desarrollar una gestión y políticas efecti
vas y con mayores beneficios sociales. 
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Juegos cuánticos: su majestad el fútbol, 
un juego cooperativo correlacionado 

Edward Ji rn énez" 

E
l fútbol es un juego de competí

. ción, en el que simultán eam ente 
se presentan ambos en coopera

ción al interior y competición co n el 
equipo oponente. Además, se muestra 
que la interac ci ón entre dos jugadores de 
un mismo equipo, está representada por 

el juego bimatricial ' del dilema del pri 
sioncro , mientras qu e la interacción en

*� Fi sico N ucl ear , Esc uela Politécnica N acional; 

Ma ster lnrorm ánca, Escuela Pol it écni ca N acional: 
Ma ster e n M icroecon om i.r, Universidad Sairu. 
r~t "'tlll e . ['ran CIa; L'hD(e) , Mrcroeconornia. 

Uutv ervrdad Luuuerc, Fran cia : Expcriru enral 

E<On 01l1 1"S, Todo 1 Ser v ir es lnc, Miami FI 

.3.3 12ú.GATE, UMR 5824 C N RS - Franre. 
Unidad de Investiga ci ón y Desarr ollo Tec nol ógico 

de Pctrnc ru ador (llne nez@jpetroeeuador.eom .ee) 

El au tOT agradece al g ru po de urvc sngau ón del 

Hidrógen o en Petroccu ador y e n especial .il D o ctor 

M ellO S;ÍC1l2., por sus ideas clan ficadoras. Además. 

no puede pasar por alto rucncionar l:t colaboraci ón 
pr~> st,, <b por Ec. Gonza lo Po zo, de Mulnenlace. 

C Ud Jl JO intervienen dos jugadores, 10 5 re sultados 

d e las JCClotles por ellos asumidas se puede repre
ven tar g r-.Hlfal llCn tc en UTl J marriz d e dos dirn cn 

SJOl1 es (pOI tJ ~lnplo, un a 2 por 2) 
?� El dd '~ lll.l del prisronem e, U ll ej e m plo clan) p n u 

.1típ lCO de un pr oblema de suma no n ula, En este 

probl em a de teori , de juegos, co mo en o tro s rnu 

c ho-, ' C supon<' que cada jugador. de' modo in dc

tre do s jugadores de distinto eq uipo, está 
representada por atrition . A travcs de los 
operadores de correlación usados en 

computación cuántica (m tI1 I1X[C11Iet1t) , se 
demuestra, que para lograr un equipo de 
fútbol cohesionado en objctivos, discipli 
nado en el respero a normas internas y 
cooperativo en las acciones es necesario 
lograr la correlación matemática de las 
estrategias (jugadores), como mínimo en 
grupos exhaustivos y ex tensivos de dos a 
dos. Finalmente, el operador de cntanolc

ment aplicado a un juego simétrico.jam.is 
reduce el valor de la probabilidad de ro-

operación . 

pendiente, traca de rn axunizar su propia w' lll.<lja , 111 

im portarle el resultado del ot ro jugad or, Las t"ull' 
c.is d e aná liSIS (k la rcoria de j UCgll, est.iudar, por 

ej emplo deternunar el equ rlib rio de N ash . pued en 

llevar J cada jugad or ;l CSL"oger trau ionar .il otro, 

pero currosamcure ambos ju gudore ohtcnd riau nn 
resultad o lI11j OI" si co laborascn . 1)C""fl.rtuu_"I., 

mente (para los privion ero s), cad.l jugador ['S t:1 111 · 

ce nr ivado uidr vidualmcrue 1'.11"3 J di ';II1J~r al otro, 

i nr lu so rras pro m cterle eoL boJ'.lr. É, te e., el pumo 

clave del drlem .i. 
3� Pu ed e encenderse com o desgaste, Un ejem plo de ello 

es el de UII juego en l'l qu e ~,' pierde cuand o 1I1111 de 

lov do> j uga dores realiza un 1lI 0 VIIllWlHO r unhuuvra ; 

manrcn c ....e inm óvil implu.a de<g'lste lisie!). 

4� Se pue de trad ucir co rno en tu-lazan ucnro cu ántico. 
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Edward Jiménez 

Introducci ón 

La cooperación no es solamente el resul
tado de la coordinación, también es el 
resultado de la correlación de acciones o 

estrategias. Esta correlación de estrategias 
tiene un nombre en la ciencia de la com
putación cuántica (entan~lement). El en
tang/ement indica que si dos jugadores to
mados dos a dos están correlacionados, 
entonces sin necesidad de emisión de 
mensajes o información, la acción del 
uno determina la acción del otro. Puede 
existir una correlación de tres o más ju
gadores. 

Aunque, el fútbol es un proceso se
cuencial, donde un jugador envía la pe
lota a otro, este a otro y así sucesivamen
te. El resultado final del entanolement pue
de ser una cadena de acciones, lideradas 
por un objetivo común invariante du
rante todo el partido de fútbol, ganar el 
partido avanzando siempre hacia el lado 
opuesto. Si los jugadores están correla
cionados dos a dos entonces la probabi
lidad de obtener un resultado cooperati
vo o de equipo es mayor. El principal te
orema de este artículo muestra que juga
dores en entanglemesü siempre aumentan 
la cooperación en un juego dinámico. 
Vale la pena aclarar, que un juego diná
mico, es un juego que evoluciona en el 
tiempo, por prueba y error, por coordi

nación de acciones o por corrc1ación in
disoluble de estrategias. Un juego coo
perativo puede llegar a la consecución 
del objetivo común. 

El Teorema del entanglement, no ga
rantiza el triunfo de un equipo que de
muestra correlación entre sus jugadores, 
simplemente dice que la cooperación es 
mayor y, por lo tanto, los resultados que 

requieren trabajo en equipo se facilitan o 
son más probables (ver entanglement en 
Einstein, Podolsky, and Rosen, 1935; 
Eisert, Wilkens, Lewenstein 1999; y 
Meyer 1995). La palabra correlacionado 
en el lenguaje del fútbol significa, equipo 
cohesionado, donde todos interactúen 
con todos, conocen sus fortalezas y sus 
debilidades. 

Entendemos por correlación, "corres
pondencia o relación reciproca entre dos 
o más elementos o series de elementos," 
estos elementos pueden ser jugadores o 
estrategias. La relación es también una 
correspondencia entre jugadores o estra
tegias, pero sin la característica de reci
procidad, que es propia de la coopera
ción. Algunos autores manifiestan que la 
cooperación real es sinónimo de recipro
cidad. En síntesis, es más enriquecedor 
en las relaciones humanas lograr correla
ciones, que simples relaciones formales 
por convencionalismo. 

l.as individualidades: 
un subjuego perfecto 

Abundan ejemplos en la historia del fút 
bol donde se demuestra que las grandes 
capacidades individuales de un jugador 
particular definen el triunfo de su equi
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po. Como ya manifestarnos anterior

mente las acciones cooperativas o de 

equipo al interior de un partido de fút

bol deben concluir en el triunfo. De esta 

manera, un jugador dotado de cualida

des únicas, define un subjuego perfecto 

en el cuál debe cumplirse el objetivo del 

equipo, hacer goles y ganar. Los astros 
del fútbol mundial, entre ellos Mara

dona , Pelé, Bcckham , Roualdo, Zidanc, 

Ronaldinho en innumerables ocasiones 

Se' han tomado de manera unilateral la 

responsabilidad del equipo, y lo han lle
vado al triunfo ¡afortunadamente! Sin 

embargo, las individualidades por exce

lentes que pareZCll1 han traído también 

resultados desastrosos, dando razón a la 
teoría al afirmar que en un juego coope

rativo el aparecimiento de individualida

des siempre dará resultados inferiores o 

iguales al juego en equipo (Hamrner

stcin 2n(3) . 

At ririou entre' ltpOllCH[ CS y dilema 

d t'¡ !'r.i~i o nerp r-nrrc- C01l1 paneros 

En un juego de fútbol se manifiestan de 

manera simultánea dos características in

disolubies: cooperación interna y COlTl

petencia externa. Dicho de otra manera, 

es la coexistencia de juego~ cooperativos 

y no-cooperativos. Aunque en teoría 

cada equipo debería exclusivamente co

operar al interior, se presen tan ciertas in

dividualidades, no sólo de los jugadores 

estrellas . Es importante notar, además, 

que la interacción entre dos jugadores de 

un mismo equipo está representada por 

el juego bimatricial del dilema del pri

sionero, mientras que la interacción entre 

dos jugadores de distinto equipo está re

presentada por atrition. Esta reflexión es 

válida, pues, las utilidades de arrition lk

gan a tener valores negativos, algo total

mente congruente con 1J realidad , debi

do a que en ciertas ocasiones producto 

de la interacción entre dos jugadores de 

distinto equipo se producen lesiones físi-

cas graves (roturas de piernas, cabeza in 

cluso daños en órganos internos), En la 

interacción de dos jugadores del mismo 

equipo, modelizada C01110 dilema del 
prisionero, la interacción estratégica se 

reduce simplemente a cooperar o no. sin 

llegar al grado de la agresión que se ma

nifiesta explícitamente en atrition (ver 

teoría de juegos en Myerson 199 l ; Bar

YJm 1997; Boceara 2004; jiménez y 
Moya 2(05). 

Para f.lcilidad de comprensión este ar

tículo se ha estructurado de la siguiente 

manera: la introducción establece de ma 

nera cualitativa los aportes teóricos de la 

correlaci ón cuántica. La sección cuantita

tiva, presentada a través del operador en

tanglement, establece los teoremas nece

sarios de la correlación como elemento 

fundamental de la cooperación. L.1S COII

clusiones y el apéndice dan una cstrucru

ra integral a este artículo, pues desde la 

perspectiva práctica, induce una seri e de 

consejos adecuados para entrenadores y 
estrategas de un equipo de fútbol, 
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Cooperació n y operador mod elos aquí presentados tienen ci-erta 
en tan gle rnen r complejidad m atemática la cuál no anula 

la intuición estratégica y macroe
Para describir un juego en tre dos equi con órnica. 

pos, se usa estrategias dinámic as, las cua
les representan un jugador. Cada par de Sea r = (T,S, v) un juego finito bajo la 
jugadores definen un subjuego simétrico represent ación es tratégica, con I el con
bimatricial. La inte racción entre los do s junto de equipos de cardinalidad dos, 
equipos se da bajo el csquem a es estra té en tonces cada equipo es notado 1,2 E l. 
gico tradicional , en tanto que la in terac

El con junt o Si de card inalidad mi'ción entre cada par de estra tegias se da 
bajo un esquem a de un juego simé trico ffi] E N es el conjunto de estrategias pu
bimatricial (dilema del prisionero o atri

ras de cada equipo i El )(S¡¡ ) ¡eJ E S; ) 
o[ion). Para los jugadnres de un mismo e

quipo la interacción es tipo dilema del , = JI m }Y 
I 

S = 11.
1'- ' 

. St designa el con 
'1 {, • • , 

pri sion ero, mientras que la interacción junto de perfiles en estra tegia pura para el 
entre jugadores de un equip o co ntrario es juego. Con s E S un eleme nto de este 
atrition. Los tradicional es juegos de fút  conjun to . La fun ción v : S ~ Rn asocia a 
bol, baloncesto, voleyball, en los cuales se cada perfil s E S el vector de utilidades 
manifiestan simultáneamen te dos carac

ves) ~ (vJs), ...,v,, (s)) , donde v¡(s) designa la
terísticas coop eración inte rna (en tre cada 

utilidad del equipo i ejec ut ando el perfiljuga dor del equipo) y competencia exter
S . Si es permitida la composición dena (entre los equip os opo nentes), obcde

estra tegias mix tas enton ces tenemos:cen a la formalización aqu í presentalla, la� 
cual es nue va en la ciencia del fútbol por ~(S ,) ={PoER

m, 
: ¿ "S,Pij = I}� 

tr es caracter ísticas:� 

Es la ex tens ión del juego a una es trategia 
1. N o exisre en la lite ratura ningun a 

mixta para cada equipo ¡ E r. 
analogía to talmente fund amentada, res

Notare mos ( p ,. )j €. J ,' E l conjunto 
p ecto al dilem a del prisionero y su in

de perfiles en estrategia mixta par¡¡ el poterconexión con interaccion es entre 
Iiedr o S con ~ =;n , ., ~(S ,) y p s unácompañeros, como rampo co, ninguna 

analogía en tre atr iuo n e interacci ón en punto de A, donde P = (P1J,.,Pnj) y 
tre jugadore s de equipos contrarios. 

Po 70 (P,] 'Pa''''P'''1 ) .2. Por otro lado, la introducción de 
juegos cuánticos en espacios de Hilbert La funci ón u :LXS)~ asocia a cada 
presenta pot en cialidade s interesantes en el vec torperfil en es tra tegia mix ta, (p€.~) 
fú rliol y Teoría de Juegos. 

de utilidades esperadas I(p) :tl( S) ~R' tal3. Desde una perspectiva causalista, 
resulta interesante que la cooperación que entonces esto sea: ~) =(~(p,(S¡j)JÍII\'"
 
interna aparece de manera natural al in �
troducir el entanglcme nt, por lo tanto, los (~(p,(s~ \c.r.), ......'(U:,(p,(S'!),:Jn)) donde Ji =� 
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{I,",mi} e indica la urilidad esperada ~----¡ r 
para ",1e l ~uj po ¡ E [ . 

Cada ( u 1 ( 1 , P . ¡ , ( S 1) ) 1< JI) , 

..., u¡ (m" p.¡ , (S¡)jEJ,» representa las 

preferencias de los equipos¡E l . La tri 

plcta (J, t1 ,~)dC s1gn'1 la extensión del [ue

p,o I"a es trategia mixta. 
Si la fun ción de pagu o utilidad es 

definida por ll,(p) = ¿ p(S)ll ¡(S) ' do nde 
ec.S 

p(s) = ll 'dP .(s. >y $1 P - (P'i " 'P"j ) ELi , en

tonces se obtiene el equilibrio de Nash 
co m petitivo , si y solame nte si, para cada 

equipo i E l, Y para to do Pi E ~(S l) , se 

mantien e la siguiente desiguald ad ~(p};2': 

~~. (p "p :.) ,d <)ndc p' es un a estra tegia 

ópti ma. 
Un sub juego cuántico de dos jugado

res (esLraleg ias) pued e represenLarse co
rno " ~ iH l' S S P p) donde H es el , ~ . ... " ~ , 11' A ' 11 

espacio de Hilbert definid o por los dos 

·luaa dorcs, I! es la matriz de den sidad , SI\' 
" 

S IJ lo s espacios de estrategias accesibles 

,l cada lino de 105 juga dores y "A,I'H los 

fun cionales de utilidad respectivos. Una 
es tra legia cu ántica es una operación ( u
ántica , E isen J; M Wilkens and Lcwen s
rein (1999). 

i :� 
, I 

x <J1 '1' :U~XLt l I j i 

; I-f!¡ ¡
Ilu).ll) I I 

I 

I
1 

iI
l 

I 
___.J L__.._ L...._ l 

F igura l . Proceso de Co rre lac ión 

E n la etapa inicial del juego los dos ju
g.ldort:s se enc uen tran 11< l correlacio na 
dos en cualqu iera de lo s cuatro es tados 

inicia les lOO),111),101,) ,110). Se aplica el 

operador de c n ta llgle lIlc lll J -e¡q :(i ~ OO[~ 

a lo s do s jug-adorcs. 
Este operado r correlaciona o p one en 

entanglerncnt las cs rrareqias de los 
jugador es. dando co mo resultado , un o de 
los cuatros es tados de m áximo cnta nglc

rncn t I\ji ee ) , I\ji {' 1) ) , I'1' D t' ) , I'1' D D ) • 

El máxim o enranglcmc nt se obtiene 
para y - (lli2), en ra111 o lFJe nn ..en taIlgle

rnenr es cuando y = O. Al menos desd e el 

punto de vista te órico, existen varias for 
ma s de obrcncr jugadu rt·::¡ en l·ntallg!l-. 

menr J ." cxr(J1 UA .~ U /1 )' sin perder gene· 

ralidad y co n el objero d r: far ilnar b ex 

plicaci ón hemos seleccionado UA 0 Ull -r

O ® O , donde l<l matriz LJ es un caso 
particular del operado r de evo lució n 

O l '" o " U(fJ) :( · 1 O) 
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Definición 1: Es tados Iniciales. Estos 
estados se obtienen como el oroducto 

tensorial de los vec tores- lO) y 11) . 

Sea la función de estado inicial co ns
truida como la superposición lineal de los 
estados fundamentales. 

I ~ ) =a.loo)+ az + l01)+ a.l llO)+ a411 1) (1) 

D onde la probabilidad de obtener el 
estado lOO) es I (Xl 

2
, de igual manera pa1 

2 2 2ra los o tros estados 1a ! 1 , I a ¡ 1 , I a~ 1 • 

Definición 2: O perado r de Enta ngle
me nt J. E ste ope rador permite correlaci
onar o poner en máximo en tanglernent 
las estra tegias de cada jugador. 

¡] 
(2) 

J __1_ [ ~ ~ ~i 
Ji O -. 

i O O 

Si a la func ión de onda inicial le aplica
mos un operado r de en tanglernent tene
mos: 

11J1 )= J I9') 

11J1) = a)JIOO) +a) 10 1) + 

+ a 3J II0)+ a 4J II I) (3) 

I 1J1) = a l I 1J1 cc ) +a21 1J1 CD) +� 
+a3 11J1 DC)+a4 11J1 D(»)� 

Nó tese que hemos utilizado 

10)= (~} I ' ) =( ~)
 

la) = 10) ®IO) = ( ~) *( ~)
 

Definición 3: Sistema de Referencia de 
E ntanglernenr. Llamaremos sistema de 
referencia en entanglement al sistema 
formado por los siguientes vectores. 

e A 
q l-q� 

e p 
v v� 

2'2 o,v 
1- v v

A V,O -2 - e • --e 
P 2 

D onde V represen ta beneficio ye re
presenta cos tos que se distribuyen en un 
conflicto, quién gana el conflicto es el de 
mayor relación beneficio I costo. Para el 
Caso del Dilema del Prisionero V = 6 , 

e=3, existe un equilibrio de conflicto 
en estrategia pura (p = O,q = O) Y no 

existe un equilibrio en es trategia mixta. 
Para el caso de Att rition V=2, C:::2 se 
tiene dos equilibrios en estrategia pura 
(p= O, q = l) (p =l ,q =O) y un equilibrio 

. . I 1 
en estrategia rruxta (P=2 ,q=~ ' 

El teorema sobre el operador en tan
gleme n t que a continuación se demues
tra, es el eje del trabajo desarrollado no 
solo por present:lr una explicación formal 
dc las intuiciones de los estrategas del 
fútbol (comen tadores, entrenadores, ju
gadores) sino también por hac er evidente 
la existenc ia de una nu eva característica al 
interior de un juego de fútb ol -la coope
ración a través de la potenciación y el uso 
del entanglement- entendido como la ca
pacidad de diseñar, coordinar y ejecutar 
jugadas de laboratorio de manera natu
ral. 
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Juegos cuánticos' su majestad el fútbol. un Juego co operat ivo co r relacionado 

Teorema 1. El operador de entan
glenmcnr aplicado a un jucgo sim étrico, 
jamás reduce el valor de la probabilidad 
de cooperación p. 

Prueba. Primero, escribamos las cqui 
valencias entre las probabalidades clásicas 
y las cuánticas de un juego no-entangle
mcnr: 

2laJ := p 2 , laJ := la 3 1= (l - p)p , 

la 41
2 

=, (l_p)2 . 

La cooperación es factible si y sola-mente 
sí p aumenta, Para el juego simétrico 

gue estarno s analizando p =q, tenemos 
una función de estado en máximo 

l:nlanglcmclIt I~/) Yla otra en no-crnan

gle!l1ent I'P). 
Despu és de realizar algunas opera

ciones sobre la [unción 1qJ) se tiene : 

h/) .,. t~ ~u~ l loo) ~ (a, :;lll)IOI)+ (1) 

(u , -i ¡U ,j l ) (u. + iU;)l ) 
~. Ji , l O f J2 11 

En el caso cooperativo I00) , la proba

bilidad de obtener cooperación para iuga
1 

dore s en en l;lllgle ll1cn t es ,.,:1;1",1 

Observación 1. Aplicando el teorema 
anterior al juego JcI Dilema del Prisione

ro, se puede observar que el cntanglc
rncnt siempre aumenta la probabilidad ele 
cooperación, quc inicialmente era p=O 

.1 Ilt,¡2~lu,l ' 1 · O )ha sta el valor p = - -:1- = ;;- .> ,] uc s 

el equilibrio en esrraregia pura (p = O, 

q = O) elimina la cooperación y privilegia 

la competencia. 

Observación 2. En el juego de atririon, 
la probabilidad de cooperaci ón inicial de 

p= i permanece invariante frente al 

operador de cntanglemenr, 
De manera general, Juego de aplicar 

el operador de evolución a la fllncic'm 

IVI) obt enemos LJ A 0lJ H I\v) . Tome

mos en consideración que el operador 

UA actúa sobre el jugador A mientras el 

operador- U 8 sobre el jugador B. 

Notemos que para un caso particular el 

d J luci ó ( 1 O\J opera o r . e evo ucion c ·" U(O) ""l o 1 

y D=:oU(n) ~(O lJ
l-l o 

(UA® Un)III/) = ll¡(U" ® Un)J loo)+ 

~(UA ®UH)JIOl) I (<l¡(U" @UIl)J IIO) (9) 

+U4(U~ @Un)Jll 1) 

6 l( cos(9/2) Sil1(O/2)JU(e) 
-s1O(9/2) cos(O/2) 

cos(cpi2) Sin(cp/2) J 
Uúp = ( -sin(cp/2) cos(Ip!2) 

12 1 

'.' j ' 



Edward Jlménez 
--------------_.---- ---------

La matriz de densidad general en en
tanglement se conslmye de (a siguielllc 
forma: 

(10) 

Para el caso que los vectores no se en
cuentren en entanglcment 

ro(qf2~EY2) sir(qf2~EY2) '\ 

-snqf2)iir.(EY2) ro(qf2);iI\EY2) 

ro(qf2)n(02) sir(qf2)n(EY2) 

-5ir(qf2)n(G2) <.'U(qf2)n(EY2)) 

Vale la pena notar que si las matrices 

l¡t l¡t' y rp rp !están relacionados bajo 

un a transformación unitaria J, tal que 
Ir J rp rp J = lfI ,l¡t: entonces las ma

trices l¡t l¡t y rp -rp : tienen los mis

mos valores propios y la misma ecuación 
característica, Ben N oble, (1969: 312). Es 
evidente que la transformación J = exp 

(iyD 8> D/2) , es unitaria, además. 

Irp)(~ =JHIl¡t)(l¡tIJ (12) 

Definición 6 La matriz J = exp 
(iyD 18) 0 /2) es unitaria, pues es evidente 

verificar que JHJ = JJH =1. 

Definición 7 Si existe una matriz J tal 

(lue J JI l¡t .l¡t J:::: rp '(rp : , la matriz 

rp-'rp está relacionada a la matriz lfI" l¡t 

por medio de una tran sformaci ón unita
ria. 

La relación existente entre las matrices 

rp ;rp: I y I~ > <iJ I no es más que lli apli

cación de un concepto básico del AIgebra 
Lineal. Una vez m ás nos dam os cuenta 
CJue los fundamentos, son los elementos 
esenciales de toda teoría 

Teorema 2 Si la matriz rp;-rp está rela

cionada con la matriz lfI !' l¡t por medio 

de una transformación unitaria ento nces 

IlJI) (lJIl Y : rp' "rp tienen los mismos va

lores propios y la misma ecuación 
característica. 

Prueba Si J es unitaria, entonces JHJ= 1 

Y detJHdetJ = 1. Si JH Il¡t)(l¡tIJ = 

Irp) (rp I , entonces: 

det(jrp) (~ - Al) =det(JH I'1'1l¡t)(l¡t IJ - Al) 

=detJH 1l¡t) (lJIl - Al)J 

= dctJHdct(j l¡t)('l'1-IJ)dctJ 
13) 

=det(jl¡t)(o/I-IJ) 
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Con lo cual Ff/ Ff/ Y ({J ({J nenen los 

mi smos valores propios y la misma e
n! ~i('ión caracteristica. 

Con el teorema anterior estamos en 
co ndicio nes de realizar todos nuestros 
an álisis en funci ón de la ba se ortogonal 

("( instruida por 00 , 01 , , lO , 11 . 

Fs intcrcsann- notar que si tomo co 
mo pun to de partida los jugadores no
cn tanglcmcn r el operador de evolución 

está dado por (U¿j ®UIJ)J, y la base or

togonal por 00,01, , ·10,11 , en tan

tU que si tomo como punto de partida los 
jllgadon's t'1l1 :ll1g1elllclll, el operador de 

evo luci ón es simplemente (U A '8) Un)' y 

la base de vectores es IIfI ce),IV/ C /J ), 

I\1'DC ) I IIfIOD) . 
J.a definici ón del valor esperado del 

operador cnranglcrncnt, es tá totalmente 
relacionado con la utilidad de Vou New
man, pues las diferentes trazas parci-ales 
son equivalentes a las probabilidades a 
po stcriori , noción fundamental del an á
lisis baycsiano en Teoría de Juegos. 

Defirriciún 8 El valor esperado de un o 
perador, tal como la utilidad A se obtiene 
C0 1110: 

=Acc\ fX(\t)} + A(l)'I~ {Yr\t)} + 

A, x. l~ {ZAt)} +i\)f)~ {TlXt)} 

Donde los operadores de Krau ss nn 
E {X, Y,Z,T} e :"(~n definidos por: X= 

00 00 ; y = O1 01 ; 7 ::: 10 10 ; T 

= 11 .'11 en la hase orígiml (no-cru an

glcl11cnt) y como X ,::: V/ ce '1/ cr 1; y ::: 

lfIen lfI ro ; Z ::: '1/ IX ' lfI IX ; T=

lfIot: 'l/DI) ,en la base de má ximo Cl1 

tanglernenr.. 

El sím bolo Tí. {Xp(t)}, se lec como 

rraza de la matriz Xpu) . 

Sean las siguientes funcione s de on
da para un jllego ('(llIiprob,lhk: 

Irp) =}.q 00)+10 1) +11O) -'-111))
4 

1+í \ l-i , \
lrp,' 
·
=-IOOI + -!OI +

I 412 ' 412 1f / 
(15) 

~11O\ + l +i ill\
412 / 412' / 

Solo a manera de ejerci cio es útil 

verificar que las matrice s" '1/ '1/ Y 
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tp rp tienen la misma ecuación carac 

terística (A4-4).3:::0) y por lo tanto los mis
mos valores propios . 

Es imp ortante notar (lue co n las 
dos bases de vectores podemos encontrar 
los valores esperados de utilidad. En es
pecíal, miremos la simetría existente en tre 
las trazas parciale s del operador densidad. 
Nótese t1L1 t' para facilidad de cálculo 

Utilizando los proyectores X=I~ (cq ; 

y ::: OrOl ,; 7. ::: ,10 10 ; T = i 1 ~{1 1 1
 

las trazas parciales para las matrices 11/1) 

(lfIl y rp qJ son: 

Te (T"u ' 1\11 ) I" l = -1 . 1 I o -1 . 1 I�t : (~ . SIn - \II cos- cos V/sm -e + 
4 2 2 2 2 16� 

T. J V1 JI X"J TI"} 1 . 1 1o 1 . 1�
IZ l .."1U Ir,¡r "'l' =- sm-r,¡rcos- cos-r,¡rsm-(}

4 2 2 2 2� 

1 lO ' lO 1 1 . 1 j�+-cu;- sm- +-cu;-r,¡rsm-O+
8 2 2 8 2 2 16� 

f7rJ ,{ 11 .111.1�alL.VI\fIXlJ{ ~ (=- (0)-o.rn-o-t-: (0)- r.;¡n-If/
8 2 2 8 2 2� 

l . 1 16\n;1 . 1~
 

4~~ 2~ 16� 

J 1 1 . I 1 1 . 1
12'\'lDjIf/XYo{ vJ -- ca;- VISIJl-If/-{ll;-Oilin- O 

8 2 2 8 2 2� 

1 .1 ILL.-,l . 1 I�
+-!ID-~-<7U,b- VISIJl-~ 

4 2 2 2 2 16� 

U tilizand o los proyector es X =- 11/1ce) 
II/Icc ) ; y ::: ,I/ICD· I/ICD ; Z ::: II/Ioc) ; 

11/1 DC) T= 1/1 DD 1/1 DD ~ , las trazas par

ciales para las matrices 1/1 \ 1/1 Y tp ;qJ : 

son: 

w li " j 11 1. I 1 1. 1T:z{.'1LJ IIf/X'f']f J =-sm-l/Iws-(1ws-lf/sm-(1�
4 2 2 2 2� 

1 1 .111.11� 
+- co;- Bsm- (1+- co;- l/Ism- B j·

8 2 2 8 2 2 16� 

T. JTI li ;v"J ,A 1 I LJ.... 1O 1 1 . 1� 
l Z l , vl l,If,lI.V/V ¡ =- COS- (7:>tn- --cos- r,¡rsm- \II 

. 82 2 8 22� 

J • I I O 1 . 1 1�
+-Stn-\II{ll;- CU;-\IISln-O+

4 2 2 2 2 16� 
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t: I-r l I 11'1 1 1 I {J 1 - I (J 1=1 - V'I(¡.1 - -- >1J1-- V' C"'- COS-I'SJIl- + 
4 2 2 2 2 1(. 

\ 1 obten er la 10 l a l cqu ivak-nc ia ele re
su lrados , al util izar la descomposición de 

I'~ ><'~ I y <p <p , al encontrar los valo

res esperados y las trazas pard ales de las 
matrices de las funcion es de es tado, 1I1la 
\T7. más se verifica que los con ceptos de 
la Mec ánica Cuánt ica utilizados, son por 
clcm.is adl'clIados a la rorrnu1a ción de la 
correspondencia de es trategias y jugado
res. 

Apcndice 

Se ha demostrado tIlle el fútbol es un de
porte do nde se manifiestan " arias accio
nes de distinta naturaleza: cooperativas, 
competitivas y cooperativas / co rnpc tiri
V:1 >;, Cuando un equipo de fútbol lidera 
un partido v es t á en sus pies el balón, en
ti )JlCl~S b~ acciones que se dan son coo
peración in terna para inte ntar hacer gol y 
competenc ia externa para evita r perder el 
balón, Si un equipo de fútb ol no tiene en
r:11/:ada la n ioperac i ón, entonces lugrar el 
objetivo mayor, hacer goles, es ímproba
bit-. 

r~ :; to talmente inn ovador represen tar 
UIl [uego de fútbol utilizand o el In stru 
11)(' 111;11 tic' la teor ía de juegos. Sin cmbar

go, se in troducen elementos nuevos tales 
como cooperación interna y competenCia 
extern a, de manera sim ultánea. Di cho Jl' 
otra manera es la coexistencia de juq~o s 

cooperativos y no-co operativos, aun<jue 
en teoría, cada equipo solame nte man í 
ficstc uno de ellos en un mstan rc de tiem 
po. 

I ~s importan te no tar, acleru ás, tille la 
interacción entre dos jugador es de un 

mismo equipo es t á representada por el 
juego bimatricial del di lema del pri sion c
ro , mientras que la interacci ón en tre dos 
jugadore s de di sl; l1tn equipo c's lá n :ptc
sentada por arrition . Esta reflexión es vá
lida, pu es, las utilidad es de atririon llegan 
a tener valores negativo s, algo totalmente 
congruente con la realidad, debido a que 
en ciertas ocasiones producto de la inrc
racci ón entre dos jUg'J.dores de distinto e 
quipo se producen lesiones físicas graves 
(ro tu ras de piern as, cabeza incluso danos 
en órganos int ernos), 

En la interacció n de dos jugadores 
del mismo equipo, modelizada ('(HIlO di
lema del prision ero, la decisión ejecutada 
es simplemente cooperar O no, sin llega r 
al grado de la agresió n que se rnamficsra 
explícitamente en arririon, 
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Ap éndice I.~I ·~ II'~ I!<'J). ;,[ ~}.m\.J2' 2 1 ' 

OBases de Vectores 

Sea una base ortogonal construida sin 1 · , 1 O 
=J2lI1~+IIOO))"'T ;[' jen ranglernent, de la siguiente forma:� 2 ,,2 O 

1 

Los operadores de Krauss de la base 
en entanglernent: son: 

'1� o o 
o ox -..!� o .';]2 o o o 

,1 o o 
=I'IIcc; )I'IIcc; ); 

O� O 

Lo s respectivos operadores de Krauss y . '[: 
1 

2 O -i 1� 
de la base son:� o� O O ~: 

=I~",, } [ \i'~o ) ;/ ¡ o� o (o o o o 
lo o� o io 1 U o 

X = i y = 1 o ~ IO I )( O I I	 O O~ L'OO)(OOI
10 o o 0 1 lo o o� 
; 

~o o o o) 1,0 o o o 1 -j� 

2 O 1z·f ~]
(j� O O Ou o o o� 
o o ~ 'I o o� o =111)(111 =I\iI<>:; }[Yf<>:; );,.[¡ ,.[jo I =I I O )( I ~ o I (J 1 o o� 
o o O) o o 1 (1� O O 

1 O O O 
T = La base construida por los vectores 2 O O O ~: ] 

cnranglcrncnt es:� \ j O O 

' 1 =h ",)iYfOO) ;� 

i \ llm-1 'Ii ') 1 [°1\�1Jl//ocl = .j2 ""'/+1,1, =.j2 O , '<Iw! 
Es sumamente fácil verificar que para 

1/ las dos bases se cumple: 

'o� 
..xxt' ,,:-0; yyH,,:- O, ZZlf ;te O, TIH;te 0,, )� ..!.J ' .. ¡/10',I= 1 1

j1"cc = ,,'2\jO'1 iI J2 ..¡ 
,o� X'fl = xz' = IT =yZl = vr' = Zl" = O 
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[O reí futbol!� 

Un análisis desde la economía institucional� 

Macarena Bustamante 

JIItrodu cc ió n 

E
l fútbol es el deporte más popular 

de nu estro país, y la pasión qu e 

genera en el mundo es incompa

rabl e CO ll ningún otro depor te . Como 
bien se ñala D ávila, só lo el fútbol es capaz 

de conc i tar la at enc ió n casi total del 

mundo durante algo más de treinta días, 

sin importar gu erras, desastres . o escá n

dalos . Al mundial JIO hay even to qu e le 

quite su protagonismo. No se le interpo

ne ni 10 trascendente, ni lo importante; 

III lo absurdo. ni lo nimio; ni lo s dramas 

de la realidad : la pobreza , la m arginación, 
la violencia (Dá vila 199H: 76-77) . 

IlJ

Es curiosa la popularidad alcan zada 

p\)I' e l rútbol si consideramos que el nú

mero de tantos m arcados suele ser b as

tan te m as escaso que en otros dep ortes. 

Adcm áv, el tiempo de con tacto de cada 

jugador con el halón es so rprende n te

mente corto C0 11 rel aci ón a la duraci ón 

total de un partido : en promedio apen a~ 

1 minutos por j ugador en un total d e SO 
contactos (laschok y Witt el! Bauer 

C
) () : 11). Eso se deri va. a más d c la difi

cultad de dominar el bal ón co n los pies, 

;11 hech o de que el cam po de acci ón dis

ponibl e para cada j ugador es lIlUY alta : 
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324 m et ros c uad rados, es de cir l) veces 

mayor que en d básquetbol y 24 m ás 

que en el vol eibol (Bauer 1<)<)(): 11). 
Muchos aseguran qu e una de las cla

ves para que el fú tbol sea un deporte tan 

popular es su simple id ea de juego: mar

car e impedir qu e se m arqu en goles sin 

utilizar las m anos . Sin em ba rgo, esta idc.l 

simple está regida por un conj un to de 

normas que limitan las opciones para al
canzar el obj etivo. Se requiere de dos 

equ ipos con igual número de jugadores, 
y uno de ellos es el portero. El equipo 

ven cedor es aquel qu e. pasado el tiempo 

ac o rdad o, co nsigue co loc ar el balón en la 
portería co n trar ia m is veces que el ad-· 
ver sario. El bal ón no pu ed e ser jugado 

co n la mano, con exce pció n de] por tero 

d entro del área d e pen.ilti , (B:1\lL'r 

1990:] 1) . Obviam ente las reglas han 

ca m b iado o han id o introduci éndose 

otras nuevas, Hoy un equipo se co m po

n e por once jugadores en la canc ha . en 

sus inicios en 1846, en tre 15 a 20 ju ga 
dores podían jugar por c l (b equipo y no 

Se rca hz ó u na IJ1v"~Ljgal l óll d urante- par trdo. d e 

la l ig .l ;¡1'' ll1 0111:l y ,,~ d c rcrmuro q l lL' lol CO IH ,I\ 'll' 

m áx imo por u n Jugador c', de Jp ella, de .1;')(1 

uu n . en 92 ("<lDla,'WS, y el m inim o ();2 (1 nnu . "l' 
12 rnn ractos. 
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fue sino hasta 1879 cuando se definieron 
los once jugadores base. 

En sus orígenes más lejanos el fútbol 
formaba parte del rugby y, es en 1863 
cuando ambos deportes se independizan. 
Progresivamente se fueron incorporando 
normativas como el saque de esquina y 
el tiro libre. En 1871 se prohíbe a todos 
los jugadores parar el balón con la mano, 
y Ull año más tarde se le permite exclu
sivamente al arquero utilizar la malla en 
toda su mitad de can cha. ' Recién en 
1877 se estandariza y edita un reglamen
to y cinco años más tarde se funda la au
toridad internacional de asuntos relacio
nados con el reglamento equivalente a la 
actual s, International Board" . 

Finalmente en 1885 se permite ofi
cialmente pagar a losjugadores, profesio
naliz ándose el deporte.A partir de allí se 
creó la Fédération lnternationale de 
Football Association (FIFA) conformada 
por las federaciones nacionales y se esta
blecieron formalmente las instituciones y 

organismos del fútbol. 
Con la profesionalización del depone 

se ha dado pie a que el marco institucio
nal del fútbol supere los límites físicos y 
temporales de la cancha de juego, y se ex
tiendan hacia los diferentes agentes y es
tructuras como son los clubes , los juga
dores, los socios. auspician tes, etc. En el 

2� Aunqnc parece c m un dato anecdótico 110 es 
sino hasta 1894. en Alemania, cuan do se derer
nuna que el campo de juego deb e estar libre de 
árboles y arbus tos ,Y apen as en 19U3 se inven ta 
el área de penalti (Bauer 11)1)0:11). 

fútbol moderno, de hecho, es facil encon
trar estructuras imperfectas e incluso mo
nopólicas en ciertos casos, que evitan la 
presencia de muchos competidores, don
de hay barreras para la entrada y salida li
bre de! mercado y existen competidores 
que controlan precios o volúmenes, en 
los que se aplican diferentes tipos de arre
glos institucionales entre clubes, jugado
res y organismos normativos en función 
de los diferentes objetivos deportivos y 
extradeportivos que persiguen. 

La institucionalidad del fútbol 

Las instituciones son las leyes, reglas, há
bitos, tradiciones, valores morales o he
chos culturales , etc. que gobiernan social, 
económica y políticamente nuestras vi
das (Samue!s, 1989). En el lenguaje de los 
economistas, las instituciones definen y 
limitan el conjunto de elecciones de los 
individuos (North 1993: 14). En el fon
do las elecciones individuales integran las 
limitaciones que las instituciones impo
nen a esa elección. La fun ción principal 
de las instituciones en la sociedad está li
gada a reducir la incertidumbre estable
ciendo estructuras estables, aunque diná
micas en el tiempo, que guíen la interac
ción humana. 

En la historia del fútbol, la constitu
CIOn de la Internacional Board 

Association y posteriormente de la FIFA 
fueron hitos determinantes para la ex
pansión del deporte a escala mundial. 
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Esto fue clave en la co nso lidac ió n de un .. reglamento qu e permitiera, posteri or
m ente co m petir entre ligas y naciones en 
un marco normativo y organizativo co 

mún. Bajo esa base se organizan torneos 
y cam pe ona to a nivel local, regional y 
mundial defendiendo derechos y obliga
ciones p or parte de los dife rentes clubes 
particip ant es. Y es esta institu cionalidad 

la qu e disminuye la incertidumbre vin
culada, tanto a la organización de torne
os peri ódi cos y sistemá ticos , co mo a los 
m ecani smos de participación de clubes , 
selecc io nes e in clu so jugadores. 

Las institu ciones consis ten tanto en 
normas formales co mo inform ales. Las 
reglas informales son có digos de co n
du ct a gene ralme n te no escritos qu e sub
yacen y com plementan a las reglas for
maj es. Son aqu ellas qu e son percibidas 
como co rrec tas o incorrectas por part e 
de los individu os y están dadas en gran 
medi da por los valores cultu rales de la 
so ciedad (North 1993: 14). 

En el fútbol se manifiestan mu chas de 
esas situac iones . Así, mi entras M aradori a 

fue capaz de convert ir co n la man o de 
dios un gol, frente a los ingleses en la 
Copa Mundo 1986 y celebrarlo co n tod a 
su nación , en Alemani a el delant ero 
Jenker, en cuant o el árb itro señ aló una 
falta pen al qu e podría haber det ermina
do la derrota de su equipo, se ace rcó al 
árbitro a hacerl o ratificar su fallo : el par
tid o terminó empata do. La acti tu d de 
Jenker fue felicitada por to do su entorno 
dep ortivo y por los medi os de co rnuni
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cac ió n. Los valores culturales y persona
les co ndicio nan la movilid ad de los juga
dores de un club a o tro , pu es fru to del fa
nat ismo es abso lutament e rechazad o por 
par te de las barras qu e un o de sus juga
dores estrella se vaya al club rival. 

Los arreglos institu cionales en elJutbol 

Las reglas y cos tumbres qu e constituyen 
el marco institucional son básicamente 

fen óm en os n o-económicos, pero qu e in
fluyen sobre los arreglos institu cionales. 
Los arreglos insti tu cion ales son acuerdos 
co ncertados entre age ntes o ind ivid uos 
qu e in teractúan y n orman su relación. 
En el dep orte se han prom ovid o diferen
tes tipos de arreglos ins titu cionales, que 
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Los arreglos institucionales como objeto de estudio de la economía del deporte 

Arreglos Institucionales 

Fórmula organizativa 
.... -

Mecanismo de coordinación Estructura de estimulo 

Hogares Mercado Derechos de propiedad 

Clubes Votación democrática Sistema impositivo 

Ofertantes comerciales Planificación Seguridad jurídica 

Estado Política económica 
-

Fuente: H eincmann , 1998. 

se relacionan con la fórmula organizativa Corno dice Palomino:� 

bajo la cual se oferta y se demanda bie�
nes o servicios. En los mecanismos de "El hecho de cobrar dinero para jugar� 

coordinación resaltan el mercado, la vo rompe inexorablemente la idea de!� 
faír play: un jugador que vende sustación democrática y la planificación y, 
servicios ingresa en un negocio. Para por último, la estructura de estímulos 
que exista el fútbol como negociopara el comportamiento económico que 
debe existir un mercado en expansión 

influye en las decisiones económicas de 
en el que el jugador pueda vender su 

los individuos en cu anto a los derechos servicio. Cuando se institucionaliza e! 
de propiedad, el sistema impositivo y la profesionalismo, en realidad se trata de 
seguridad jurídica. un reconocimiento de una práctica� 

La profesionalización del fútbol trans social ya bastante difundida en el pe�
formó sustancialmente las instituciones de ríodo previo. Se profundizan cosas� 

este deporte. Los jugadores que antes 10 que ya se venían produciendo y se re�
definen las relaciones entre los diver�practicaban por pura diversión y gusto, 
sos actores del fútbol. Emerge aquí un ahora perciben una remuneración . Se en 
nuevo sujeto contractual: el jugadortabla otra relación con los clubes, los cua
profesional es ahora un empleado del 

les en un esquema amateur se constituyen 
club, un empleado muy especial, por 

como oferta para la práctica deportiva con cierto.Y con esto surgen un montón 
aportes de socios voluntarios. Ahora esos de interrogantes: si Jos contratos son 
clubes entablan una relación laboral, asu por tiempo indeterminado o no, de� 
men obligaciones y exigen resultados por qué manera se realiza la venta de ju�
parte de los jugadores y cuerpo técnico. gadores, quién tiene e! derecho de!� 
Se crean nuevos arreglos institucionales, pase, cómo se establecen las remune�

adquiriendo mayor importancia el finan raciones, qué pasa con las "estrellas"� 
del equipo que parecen dotados de�ciamiento por parte de auspiciantes. 
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privilegios especiales respe cto del 
promedio de jugadores, etc," 

(Prydcnberg y Di Giano, 20(0). 

La transformación institucional que se 

produce en el ftabol se fundamenta en 

una oportunidad de mercado, basada en 

la grandísima popularidad de este depor

te. En torno a él, hoy se han consolidado 

negocios multimillonarios, donde me

dios y auspician tes se han convertido en 

parte inseparable de las citas rnundialis
ras, el certamen de mayor alcance depor

tivo a nivel mundial. En Japón-Corea 

2002, las 32 naciones competidoras re

presentaban el 84% del PID mundial, 

siendo Canadá el único país del G7 en 

estar ausente (Financial Times). Razón 

suficiente para atraer la atención de los 

principales medios y firmas transnacio

nales, Adidas presupuestó un gasto de 

$35 millones como auspiciaute de equi

pos y promociones directas . Pero tam

bien de todos los campeonatos locales y 
regionales que se celebran. Coca Cola 

gasta anualmente $15 millones en publi

cidad Jurante un año en Inglaterra. (The 

Guardian en The Globalist 20(2) . 

Ahora Alemania. en medio del est án

camiento económico, espera impaciente 

la llegada del mundial. Según estimacio

[les oticialcs, se espera que la cita mun

dialisra genere un volumen de negocios 

de 10 mil millones de euros ,A nivel ma

c roeco n órn ico, el Mundial 2006 repre

sen taría para la economía alemana el 
1),5'}{, del PIn. Alrededor de 6 .000 millo

nes de euros serán inv ertidos en la m o

dernización y construcción de estadios, 

ampliación de la infraestructura vial, tu

rística y hotelera. Entre 2.0(j() y s.ooo 
millones de euros será el efecto sobre el 
consumo privado. Durante el evento, se 

calcula q ue cada visitante dejará en el 
país entre 800 y 1.000 euros con una es

tancia promedio de cinco días , lo cual se 

traducirá en ingresos de:' unos l.(lOO mi
llones de euros por la afluencia de visi 

tantes extranjeros (D c utsch c Welle 

20(5). El efecto del mundial no s ólo se 

refleja en los benefi cios de los países an

fitriones sino también a los ganadores del 

mundial. Según Goldinan Sachs, desde 

1966 los activos de bolsa (stock markets) 

de países en vía de de sarrollo que gana

ron la Copa Mundial presentaron un in 

cremento promedio del 9 '% en los ín d i

ces globa1 durante ese año, 

Las instituciones JI los tl~1?anisl1J(J s 

En medio de las instituciones se crean y 

co nstit uyen los organismos. Estos inclu
yen cu erpos politiros, cuerpos econ ómi

~os, cu erpo s sociales II órganos edu cati

vos . Las organizaciolles son grupos de in
dividuos enlazados por alguna identidad 

com ún hacia ciertos objetivos y son crc

adas para aprovechar las oportunidades 

del marco institucional. La forma COIllO 

los organismos cobran vida y evolucio

nan, está determinada por las propias ins

tituciones, pero a su vez, éstos son capa

ces de influenciar en la forma en que 
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evoluciona el marco institucional, en una 
interacción continua. (North 1993: 15). 
Sin embargo, en las insrituciones quienes 
crean las normas son quienes tienen po
der y ello responde a una estructura de
finida por los intereses particulares. 

La FIFA qu e se co nstituye en el má
ximo ente rector del fútbol en la actuali
dad se fundó en 1904 . Se trata de la pri
mera organización en integrar federacio
nes a nivel internacional en medio del 

auge de nacionalismo europeo (Villena 
s/f). La FIFA, como el mayor organi smo 
internacional de fútbol, convoca a un to
ral de 204 países miembros, superando 

incluso a las Naciones Unidas. La FIFA, 
con la mi sión de organizar torneos y 
com pe tencias, espe cialmente de seleccio
nes nacionales, para impulsar el desarro
llo del juego, se ha convertido en un or
ganismo poderoso y en un gran nego cio . 

"Cada cuatro años la FIFA duplica su 
presupuesto, alcanzando en 2000 un 
presupuesto de 1.580 millones de 
francos suizos. Aproximadamente, 
meno s de 1.000 millones de dólares 
para atención de lo que es su gasto 
cor riente; de ahí unos 500 millones 
de trancos suizos son gastos que se su
pone la FIFA recicla hacia los países 
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miembros pJ ra que pro muc\':lll el de rea lizan las inversiones en los j uga dores y 
sarrollo del depone" asu men los ri esgos intríns icos de la com

(LJ Insignia, 2(02) . 

La FIFA pmee el monopolio sobre los 

derechos de transmisión de todos los 

cam peo nato s de selecciones . La venta de 

los dere chos de tran smisi ón y re transm i

si óu representa ap roximadam ente el 70 % 

de l presupu esto de un mundial. En 1996 , 
el gru po mcdiá tico ale m án Kirch ~ pago 

1Il ~1 ;, d e 950 millones de euros ($X90 mi

llon es) por los derech os europeos de 
transm isió n por los cam peonatos d e] 

20()2 y 2006 (Associatc d Pr css en The 

G lobalist 20(2) . 

Sin em bargo. h oy vivi mos una COIl 

fro nt. ici ón entre do s ins tan cias claves de l 

fútbol: b H FA Y el G 14, g ru po constit ui

do por los \H clubes m ás po derosos d<: 

Eu ropa , poniendo en r iesgo la ins ti tucio

na lidad in ternac io na l del fú tbol. El G 14 

rec lam a quc ellos no pueden disponer de 

sm jugadores , especialmente aquellos de 

otros continen tes, p;na p resen tar se a 

evento s y partidos orga nizados por la 

FIFA, much os de ellos sin trascendenc ia 

deportiva sino con un ca rácte r comercial. 

y argu men tan qu e si la HFA, y las Sl' 1eC

«iones. q u ier e dispone r de sus j ugadores 

e llos deberían ser indemnizad os, ya que 

en b actualida d los clubes so n los qu e 

J S,tI embargo , posterio rm ente 1< irch Sl' declar ó 
en !:, bancar rora. ,\ ,,¡ l.i <'lT1p rC~J de markenng d e 
t I F1 fA . ISL. aican zaria perdida.. sup er io res ;1 

~ l11il uulloncs. Adirro na hu cnre so: desat ó un e~

c.in d.ilo invo lucrando al p reside nte j oscp h 
Blattcr ( lhr Cl ubahst). 

peten cia, tales como las lesio nes. 

U na parte m u y importan te de las re
laciones entre agentes est án dadas por 10\ 
costos aso ciados a desen volverse dentro 

del mar co in stitu cio nal , quc se vi ncula n J 

los pro cedim ientos req u eridos par;l rcah 

zar un a actividad . Es decir, lo que se co

no ce como costos de transacción . I)esde 

la visió n de Coase ( \ 91.)4 :J7), los costos 
de tran sacci ón tam bién se rela cionan con 

la regula ción de derech os, ya sea otor
g ándolo s o Ji m ir ánd olos. con sus co nse 

cu encias sob re los cos tos de nego ciación , 

En el caso de qu e lo s derech os para rea

lizar algu nas actividades puedan vende r

se y comprarse, te nderán a ad quirirse po r 

aquellos pJrd quienes sean m ás valiosos 

(Coase 1994: 17 ) . 

Sin embargo, esa est ructura estable HO 

asegura que sea eficie nte . M uchas veces Id 
acumulaci ón de procedimientos, especial

m en te los burocráticos. deriva en costos 

de tran sacció n elevados e in eficie ntes. Así 

m ism o p ueden incorporar nor ma tivas 

que favo rezcan e incluso fortalezcan espa
cios totalitarios o m ercados monopó licos. 

Es posible q ue una institución ineficien te, 

en términ os de cos tos de tra nsacci ón lIJUY 

altos por ejem plo, sea capaz de perdura'r 

en el tiempo porqu e las in sntucion es ge 

n eran in centivos pJr a su perman encia. 

La co nfro nraci ón ent re I~IFA y G 14
pued e explica rse por los altos costos de 

transa cció n que sign ifica para lo s clubes 

su peditarse a las n o rm as, calenda rio y 
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obligaciones emanadas de la FlFA. Con 
el agravante que, mientras la FlFA perci
be jugosos ingresos vinculados a la orga
nización de sus eventos, el pautaje publi
citario de los clubes no son parte, lo que 
ha propiciado a la amenaza de crear una 
liga paralela entre los 18 clubes más fuer
tes. La FlFA ha respondido que de suce
der ello se aplicarán sanciones drásticas 
contra estos equipos. 

Una parte esencial de! funcionamien
to de las instituciones radica en la capa
cidad de castigar las normas que han sido 
violadas. Determinar si las normas se 
cumplen o no implica un proceso costo
so (North 1993: 14) y ello es común a 
todas las instituciones existentes en los 
diferentes ámbitos de una sociedad. En 
este caso, en la medida en que la FlFA 
pueda efectivamente sancionar a los clu
bes o jugadores que actúen en dichos 
clubes, o genere incentivos para que los 
clubes permanezcan dentro de la actual 
institucionalidad, podrá impedir un cam
bio sustancial en el fútbol actuaL 

La relación entre instituciones y orga
. . .. .

mzaciories crea un escenario propiCIO 
para el cambio institucional. North 
(1993) asegura que la vía para el cambio 
institucional está conformada ya sea por: 
e! entrelazamiento producto de la rela
ción simbiótica entre instituciones y or
ganizaciones, que se han creado por evo
lución como consecuencia de la estruc
tura de incentivos que proporcionan esas 
instituciones; o por el proceso de retroa
limentación por medio del cual los hu

manos percibimos y reaccionamos a los 
cambios que se dan en el conjunto de 
oportunidades (North 1993). 

En este marco, a pesar de las posicio
nes polarizadas y agresivas de los dos or
ganismos, lo más probable es que se pro
duzca una negociación que defina un 
nuevo mecanismo para que clubes y se
lecciones puedan beneficiarse de los ju
gadores. Es indudable, que el Mundial es 
el evento deportivo de mayor impacto 
económico, tanto para firmas como para 
revalorizar a los jugadores. Los clubes es
tán interesados en que sus jugadores luz
can y destaquen en ese evento, en tanto 
y en cuanto no les implique una amena
za a sus propios intereses deportivos y 
por ende económicos. 

Otro elemento clave en el análisis de 
este conflicto es el cambio progresivo de 
paradigma en el fútbol, donde el club 
empresa ha ganado mayor poder econó
mico y alcance mundial. Los clubes, aun
que no han dejado de ser símbolos loca
les, también se han transformado en 
marcas globales con público internacio
naL Los flujos crecientes de capitales, in
formación, bienes y personas que se ex
presan en el fútbol como en tantos arras 
ámbitos, ha consolidado la posición del 
G-14. En contra podríamos pensar, 
como Villena (s/f.) quien señala que: 

" ... estamos presenciando un debilita
miento de la hasta ahora exitosa arti
culación entre fútbol y nacionalismo, 
debido a que los procesos de globali
zaci ón favorecen una configuración 
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del campo saeta] del fútbol que se 
desplazan de los parrones internacio
nalcs dominantes hasta ahora, hada 
t()rIllJ~ que tienen un carácter más 

nacional" . 

En este marco, es interesante analizar la 

implicación de la sentencia Bosman emi
tida en 1995. Amparado en el marco de 
la legislación de la Comunidad 
Económica Europea se resolvió, que 
cualquier comunitario que concluya su 
contrato puede jugar en el club europeo 
de su elección, sin necesidad de ocupar 
plaza de extranjero. Ello promueve la li
bre circulación de deportistas pertene
cientes a un país miembro de la VE, eli
minando cuotas de jugadores comunita
rios y, por último. prohibiendo los trans
fas, o pagos de dinero que percibían los 
clubes como consecuencia de la contra
tación de uno de sus trabajadores, aun 
cuando la relación profesional entre el 
jugador y el club hubiere finalizado. 

"Estas sumas a pagar por un Club a 
otro, incluso habiendo finalizado la 
relación contractual del jugador con 
el primero de ellos, tenían cierta co
bertura moral, ya que se pretendía 
con ello la protección de los Clubes 
más débiles, respecto de los de mayor 
poderlo económico, y en evitación de 
que los que cuidaban la cantera de ju
g:ldores se vieran expoliados, sin nin
guna compensación, de sus mejores 
atletas . Esto, que puede parec~r digno 
de elogio, ha devenido no obstante, 

con el transcurso del tiempo, en una 
forma de desorbitar la economía fut
bolística. Así, uu jugador fichado de su 
Club original a los 18 años podía ser 
sometido, durante su vida profesional, 
en distintas ocasiones a la figura de la 
transferencia, cou el consiguiente en 
carecimiento del mercado. De CS;1 

guisa, la fórmula proteccionista de los 
Clubes pequeños devino en un.i tor

ma de lucrarse por otros, no tan nccc
sitados," 

(bttp:l lwww.iusport.esl 
OPINION/crespo<)6.htnl) 

Es conveniente recordar que los jugado
res, al igual que cualquier otro profesio
nal, participan dentro de un mercado la
boral. En éste, los clubes más poderosos 
tienen más medios para influenciar sobre 
los precios. Con la Ley Bosrnan", se pro
dujo una proliferación de jugadores de 
otras naciones en la ligas de cada país, per 
diendo el aire y las características propias 
de los equipos. Ello repercute sobre la 
identidad misma que se juega en torno a 
los clubes. Y lo que es más interesante. ha 
propiciado mayores diferencias entre clu 
bes pequeños y grandes ya que éstos últi
mas con chequeras más gruesas son capa-
ces de adquirir a los mejores jugadores. 
Así es interesante señalar qm~ las ligas más 
poderosas se han consolidado, no en lo 

4� La movilidad de jugadores esta restrmgida ex 
elusivamcnre para los clubes y jugadores de la 
UE . privando a un gran número de jugadores 
extracomunirarios de ese beneficio y obligando 
el pago Jl: la transferencia. 
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El fútb ol en el Ecu ad or 

Historia delf útbol ecuatoriano 

El fú tbol en el Ec uado r se rem onta a 
1899, co n la llegada de los h ermanos 
Ju an Alfredo y R ob erto Wright y un ba
lón en su equipaje. Los primeros en ut i
lizarlo fue ro n los socios del C lub 
D eportivo Gu ayaquil, pero rápidam ente 
la gente quiso aprende r el dep orte en 
todo el país. El primer partido oficial se 
celebró en 1900 y dos años más tarde se 
fundó el C lub D eportivo de Ecuador. A 
partir de allí se creó la Asociación de 
Fútbol de Ecuado r, qu e se dedicó a or ga
nizar co m pe ticio nes entre diferentes 
equipos. En 1925, se fund ó la Federación 
Ecu atoriana de Fútbo l, aunque no ado p

países co n un mayor número de j ugado  tó este nombre sino hasta 1985 . "En 
res talentosos como Brasil, sino en países ]926, la Federació n Ecuato r iana entró a 
europeos con mayor capacidad de pago. formar part e de la Fl FA, y se produjo 

Para la FlFA y la U EFA, la sente ncia un a auténtica eclosió n de clubes en todo 
Bosman ha beneficiado a los mejores ju el país.Y en ] 957 se organizó un a verda
gadores en detrimen to de " la estabilidad dera liga nacional." (FlFA 2005). 
que necesita el mercado y,sobre todo, los Barcelon a y Emelec, ambos de la ciu
clubes, los jugadores y las organizacio nes dad de Guayaquil, son los dos equipos más 
deportivas para poder garantizar un de an tiguos en la actualidad. El cuadro torero 
porte de calidad". (http://www.iusport. fue fundad o en 1925 por una colonia de 
es/OPIN IO N / ber tabos. htm) . Con el españoles de Ca taluña, razón por la cual 
fin de equiparar las diferencias existentes adquirieron ese nombre. Em elec debe su 
entre las ligas, ahora promueven la inicia existencia a la Empresa Eléctrica, ya qu e 
tiva 6+ 5 que exija la participación en el en 1929 fue concebida e impulsada por el 
campo de al men os 6 jugadores de la can gerente de aque lla época George C apwe1l. 
tera. Ello pretende recuperar el espíritu e En Quito se fundaron varios clubes 
identidad de clubes locales, pero al mis que hasta hoy persisten . LDU se fund ó en 
mo tiempo contro lar el crecimie nto de torno a jóvenes estudian tes de la Univer
los clubes con gra n poder eco nó mico. sidad Central del Ecuado r. 
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·' 1)q)()rti \'o Q uito nace en la tradicio

ual Plaza del Teatro, en el cent ro de la 
Ciudad de Q UItO. con el nombre de 

Sociedad De - po rtiva Argentina, en el 
arlo de 194U. Sin embargo, en 1955 Y 
po r disposici ón d e AFNA, que no per
miti., que sus equipos lleven nombres 

extranjeros, cambió su deuorninación a 

Deportivo Quito." 

(Futbolecuador 20f15) 

En Il)4S , func io na r ios d e la co m pa ñía 

pet rolera norteamerican a Shell, incluido 

el geren te Eduardus Hulsw it , fundan 

Sociedad D eportiva A ucas adqu ir iend o 
los co lo res de la empr esa. En sus in icios 

incorporan a jugadores de T itán , equipo 
quite ño que antes hab ía sido la selección 

m ilitar. Por último, en m edio del fervor 

nacionali sta de los años sese n ta y se te nta 

se funda el C lub D epor- tivo El N acional 
por parte de las Fue rzas Arma das del 

Ecuador, el que se compone exc1usiva
m ente de j uga do res nacionales . 

A nivel local las hinch adas era n la ex

pres ió n de LlII tipo de ide nti dades en 

con tlir to. En Guayaqui l, Barcelona rcp re

sentaba a los pleb eyos y Emelcc represen 
taba a los aniñ ado s. En Quito, LDU que 

expresaba a l a~ clases medi as blan cas 

(co mo la camis eta) y AUCJS que era la re

presentación de los secto res populares. 

(Ram irez 19<)8 : 71 -72). Pero también el 

tutbol se conv irt ió en un escena rio pro

picio para la co nfro n tación regional entre 
lo s clu bes de la sie rra y la cos ta, al existir 

en sus inicios sólo cua tro asociaciones: 

Quito, C unyaquil.Arn ba ro y Manta. Ca da 

una ten ía su propi o reglam ento, pero 

ade más de los cam peona tos locales, r.nn

bién jugaban campeona tos nacionales. 

En 1971 se co nfo r ma el Club Depor
tivo C ue nca liderado por el entonces al

caide de C ue nca, Alej and ro Se rra llo 

Aguila r. 

" El problem a era que en esa época el 
fútb ol profesional pe rte necía a c U.l ITO 

pro vin cias: Guayas, Pi chin cha, Ma nabi 

y Tungurahua. Era muy dificil acceder 

a la qu e ahora es la Fede rac ió n Ec ua
to riana de Fú tbol.' 

(Estadio 2004 : 12), 

Tuvieron que pugna r co n la insti tucio

nalid ad del m omento, sin emba rgo lo 

graron conformar la Asociación de Fút
bol del Azuay y ga naron el derech o de 
ingreso a la liga profesiona l. D esde ahí el 

C uenca se co nso lidó co rno referen te oc 
la ciudad e in tegra en su hin cha da al 9()%, 

de los habitantes del aus tro sin dife rencia 
entre ricos y pobres. Deportivo C uenca 

es el clu b co n m ayor número de socios 
cotiza n tes del pa ís. La asis te ncia prollle-, 

dio es d e 14 .000 especta dores , y en los 

partidos co n m ayor ex pec tativa se llen a 
la capacidad del estad io a tope : 20 .()()O 

afic ionados. La taquilla gel1t'ra aproxima 

damente $65. 000 libres de impuestos 

con lo cua l cu bre parte del presupuesto 

qu e ascie nde a $2 m illones. (Estad io 

2004: 39)'. 

S El .rrtículo de Víc tor Aguilar en esLe rrusrno VO·· 

IUI1H:n t rata espe ci fic.u ucn te so bre el J)qlllr[] \ 'o 

Cuenca 
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La proicsionalización delfútbol ecuatoriano 

En el Ecuador, el marco institucional del 
fútbol en gran medida replica el modelo 
que se ha adoptado a nivel internacional; 
la evolución y expansión del fútbol en 
nuestro país propició que se conforme 
un ente regulador y normativo, como la 
Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ello 
implicó un nivel mínimo de organiza
ción que promovió el desarrollo del de
porte a un nivel nacional, la proliferación 
de clubes, y la profesionalizaci ón del de
porte, que deriva en un cambio de los 
arreglos institucionales entre los diferen
tes agentes. 

En el deporte amateur, los clubes se 
consolidan en torno a la participación 
voluntaria de socios que finan cian las di
ferentes actividades a través de aportes 
propios.Además se trata de una estructu
ra democrática en la toma de decisiones 
que asegura que el club cumpla con los 
objetivos definidos por la mayoría de sus 
miembros. Esa estructura base de socios 
que comparten algún grado de afinidad 
en los clubes deportivos ha propiciado 
que tradicionalmente en el fútbol ecua
toriano exista una "correlación directa 
entre directivos deportivos y políticos a 
nivel nacional, y esto no es sólo actual, 
quizás por casualidades de interés, o qui
zás como mecanismo de llegar a las ma
sas"(Vela 2004). La intervención de figu
ras prominentes de la política como 
Heinze Moeller en Barcelona, Ornar 
Quintana en Emelec, o Rodrigo Paz en 
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LDU6 inmediatamente genera preguntas 
sobre la finalidad de su participación. ¿Se 
trata acaso de una casualidad? ¿Se trata de 
fieles hin chas que intentan apoyar al 
equipo de sus sueños? ¿O existe un inte
rés más allá del deportivo que les motiva 
a dirigir a esos clubes? 

El fútbol es en esencia un pro ceso so
cial sobre el que confluyen muchos fac
tores. En este se envuelve una compleja 
red de relaciones sociales y de intereses 
Ha veces más, a veces menos divergen
te", pero que sobre todo está dominado 
por una lógica simbólica que convierte a 
este deporte, particularmente en medio 
de expresión de algunos valores de la so
ciedad (Ramirez 1998: 65) . Ese simbo
lismo , el fanatismo asociado y la masifi
cación del público, hace de los clubes de 
fútbol en un espacio que goza de aten
ción medi ática . Se convierte en lugares 
claves para mostrarse, hacerse conocer y 
ganar prestigio público. En el pasado, el 
fútbol se convirtió en una especie de 
trampolín político, a través del que diri
gentes deportivos consolidaron una acti
va participación política posteriormen
te. El éxito de los resultados, evidente
mente es una variable clave para erigirse 
como personalidad representativa. Y 
además su liderazgo coincidió también 

6� A ellos se puede añadir nombres que con menos 
éxi to tamb ién han pretendido integrarse a la 

pohnca: Ramiro Monten egro dirigente de S. D, 
Aucas, el actual presid ente de la FE F Luís 
Chiriboga, quien tUYO un recorrido fugaz con el 
partido socialcristiano, y numerosos técnicos, jn
gado res y periodistas dep ortivos, 
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co n obras de infraestru ctura sign ificati 
vas para el club. 

El cambio del paradigm a entre la 
práctica amateur y el profesionalismo de
manda , por otro lado, de un nuevo tipo 
de arreglo instirucional basado en un 
modelo empresarial. El fúrb ol mod erno 
se asocia a una gestión eficiente de los 
recursos qu e procuren generar la máxi
ma rentabilidad en el aspecto deportivo. 
Para ello es necesario diseñ ar un produc
to y determinar el precio y canales de 
come rcialización ideales qu e puedan po
sicionarlo en el mercado. Es decir, traba
jar en el marketing deportivo del equipo 
para pro curar maximizar tambi én los in 
gresos del club. En este marco, se abre 
un a puerta para la part icipación y lide
razgo de buenos empresarios qu e realicen 
una administra ci ón eficiente, rentable y 

exitosa en los clubes. 

, 

O tro tema clave en la gestión moder
na de los clubes es el financiami ento por 
part e de terceros, es decir, de firmas que 
buscan a través del patro cinio deportivo 
posicionar sus marcas en segme ntos defi
nidos de la población. Esta estrategia de 
financiaITÚento disminuye el con trol por 
part e de los socios sobre las decision es del 
club y genera una relación de dependen
cia con los auspiciantes, Además, está di
rectamente relacionado con la exposición 
a los medios y la compra de dere chos de 
tr ansmisi ón, ya que ello multiplica el nu
mero de potencial es clientes a los cuales 

En la actualidad, el cam peona to na
cional es televisado por varias cadenas 
con cobe rtura nacional y se ha convert i
do en un espacio privilegiado . N o sólo se 
transmiten los part idos de la Primera A, 
sino también de la Primera B. En ese 
con texto m edi ático , en el campeonato 
nacional se ha producido una cam paña 
muy agresiva por parte de do s marcas: 
Movistar y Pilsene r. La situ ación de 
Movistar es int eresante porque apenas 
ingresó al mercado en 2005, pero es aus
piciante oficial de equipos, estratégi ca
mente ubicados, desde el punto de vista 
geográfico y densidad poblacional: LDU, 
Barcelona y D eportivo Cuenca. Pero el 
caso más sobresalien te es Pilsener, que es 

puede llegar el pautaje publi citari o.	 el auspiciante o ficial del torneo por lo 
qu e se llama C opa Pilsener, y auspician
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te de ocho de los diez equipos de la pri
mera A. También es el auspician te oficial 
de la selección con un monto superior a 
USD 2 millones, lo que representa el 
40,6% del presupuesto. Se trata de una 
inversión millonaria para mantenerse en 
el consciente colectivo como la cerveza 
del Ecuador, mientras enfrenta la compe
tencia de nuevas marcas que amenazan 
su liderazgo local. 

Indudablemente en el fútbol también 
existen nichos locales, donde la necesi
dad de ingresos económicos, por parte 
de los clubes, y el potencial consumidor 
de la masa cautiva que representan sus fa
náticos, da espacio para que marcas y 
grupos de poder locales se posicionen. 
Por ejemplo, durante nueve años licor 
Cristal ha sido el auspiciante del 
Deportivo Cuenca. Es decir, más de la 
mitad de años desde que el equipo ha re
cibido auspicio, el grupo Eljuri ha figu
rado en la camiseta oficial del equipo. 

Al analizar el fútbol ecuatoriano, no 
podemos dejar de lado los equipos per
tenecientes a instituciones del Estado, 
como son la Policía y las Fuerzas 
Armadas, que tienen equipos en la serie 
A. El Nacional, que por estatutos ha de
terminado que las tres ramas de las 
Fuerzas Armadas del Ecuador (Marina, 
Fuerza Aérea y Ejército) tendrán la posi
bilidad de hacerse cargo del plantel en 
un período y turnándose anualmente, ha 
consolidado un equipo sobre las bases 
del nacionalismo de los años 70. Fiel a 
ello, es el único equipo que no contrata 

jugadores extranjeros en sus filas.Sin em
bargo, la existencia de clubes como El 
Nacional y Espoli en el fútbol profesio
nal ecuatoriano muestra la participación 
directa en los ámbitos de la sociedad ci
vil de estos entes del Estado. 

Conclusiones 

En principio, el fútbol podría repre sen
tarse como metáfora de la libre compe
tencia, donde dos equipos sin importar 
mu cho su procedencia, trayectoria o ex
travagancias se enfrentan en el marco de 
unas normas definidas y acordadas, den
tro de una cancha de juego y durante un 
periodo definido. Durante ese periodo, 
se supone que cualquiera es capaz de ga
nar, ya sea sacando provecho de sus pro
pias condiciones , presionando al rival 
para aprovechar sus er rores o especulan
do con planteamientos tácti cos muy de
fensivos. Allí se construye un verdadero 
escenario competitivo en su sentido más 
amplio, donde la ganancia es aquel bien 
escaso que ambos persiguen. 

Sin embargo, este marco compe titivo 
se transforma con el profesionalismo y 
requiere de un marco institucional como 
pieza fundamental para eliminar la incer
tidumbre al norrnar y reguJar la expan
sión del deporte. En base a la masifica
ción del deporte, el fútbol deja de ser un 
simple juego dentro de la cancha y se 
convier te simultáneamente en la repre
sentación de valores sociales, en un es
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pectáculo y en un gigantesco mercado. 
El boom económico del fútbol lo 

convierte en un nuevo escenario para los 

negocios, donde el capital es atraído por 
las múltiples dimensiones del fútbol : la 
propietaria/administrativa, la publicita
ria / COIlSUllJO, y la mcdi ática ofreciendo 

variada.'> oportunidades de maximizar las 
ganancIJs. 

Tanto la masificación como la profe
sioualizaci ón del fútbol, han influenciado 

sobre los arreglos institucionales que se 
producen entre los diferentes agentes. Es 
así que el modelo actual, que incluye la 
libre movilidad de jugadores de las prin
cipales ligJS europeas, requi ere de un 
gran fluj o de ingresos que se derivan de 
la venta de derechos de transmisión e 
imagen de los clubes. Ello implica una 
gestión deportiva de los clubes orientada 
hacia la empresa y un nuevo tipo de 
arreglo institucional con un enfoque de 
mercado. muy diferente aquel de los clu 
bes amateur. 

A pesar dd gran volumen de dinero 
que fluye en torno al fú tbol, en la actua
lidad no hay que olvidar que éste se tra
ta de un proceso social. El fútbol es espe

jo de la sociedad y de las relaciones exis
tentes entre diferentes actores. Muchas 
veces, la carga simbólica del fútbol tien
de a opacar el juego de poder interno 

dentro de las organizaciones y sus reglas 
de funcionamiento y/o administraci ón. 

En Ecuador, la institucionalidad del 
fútbol evidencia unas estru ctu ras con 
gran co ncen traci ón de poder político, 

143 

económico y social en relación a otros 
ámbitos de la sociedad. La ma sificación 

del deporte y la carga simbólica hall pro
piciado que el fútbol se convierta en un 
mecanismo para legitimar el poder de 

tentado por diferentes grupos, ya sea en 
el ámbito político, económico, empresa 

r ial e in r luso cstata 1. 

Bibliografia 

Bauer, Cerhard (1990). El jiítllOl entrena
miento de la t écnica, la ¡(¡aica )' Id condi

riórt física. España: Edit orial Hispano
curopa . 

Coase, R . (1994). La cl/lprt'sa, el mercado )' 
la Ley. Madrid : Alianza Editorial. 

Crespo.]. (199ü) . El U ISO Bosman }'sus con
secuencias. 

htrpr / ! W\vw.iusporLcs/ O PIN IO N /� 
crespovó .htru.� 

Dávila,A. (19<)8). " El tutbol dd milenio : 

a propósito del mundial , de la soric
dad y de la vida bajo una mirada ca
leidosc ópica", Ecuador Dcbat« 43 . 

Quito: CAAP 
Deutsche Wdle (2{)()5) . Mundial 2006: l'l 

/'aló/I de fa abundancia. DW World de 
Abril 5. 
hrrp r/ / w w w.dw-w o rld .dc/dw/ar t i
ele/O, 15M, 1543427,OO.html. 

El País Digital (1999) . La UE teme 'lile trJ 
Ley Bosman ha dcscstahilieado d .{lírlwl. 
Marzo 3. 
http: / /www.iusport.es /OPI
NJON /bertabos.htm 

- t. I .1 , ' • 



Macarena Bustamante 

Estadio (2004). Edición Especial Deportivo 
Cuenca. Guayaquil. 

FlFA (2005) . Ecuador. Febrero 5. 
http: //2002.fifaworldcup.yahoo.com 
102 / es/ r/ t/h l ecu.html 

Futbolecuador (2005). Historia del club 
Deportivo Quito, Ecuador 
http: / /www.futbolecuador.com/ 
modules.php?name=Histori as&op=S 
howHistory&id_history=3 

Frydenberg,J. y R . Di Giano (2000). "El 
fútbol de la Argentina. Aproximacio
nes desde las ciencias sociales" (V). 

Entrevista a Héctor Palomino, Revista 
Digital, Año S - N° 25. Argentina . 
http. Z/wwwefdeportes.com/ 

La Insignia (2002) . El fútbol como fenóme
'lO social, debate entre Jaime Litvak, R. 
Martines: Escatmilla y Manuel QHijano 
Torres ,Junio 17. 

North, D. (1993). lnstituciones, cambio im

titucional y desempeño económico. 
México, DF: Fondo de C ultura Eco
n ómica. 

Heinernann, K. (1998). Introduaién a la 
economía del deporte. España: Ed . Del 
Monte. 

Ramírez, J. (1998). " Fútbol e identidad 
regional", Ecuador Debate 43. Quito : 
CAAP. 

Samuels, W (1989). The le~al-economic rle
xus. Essays on the economic role eif go
vernment. NewYork University Press. 

The Globalist (2002). The global economics 
of sport,Junio 9. 

Vela, S. (2004). Cuando el deporte se hace 
economía: la economía del deporte en el 
Ecuador desde laperspectiva delsectorpá
blico. Quito: PUCE. 

Villena, S. (s.f. ). Globalización yfútbol post
nacional. Esbozo de un programa de 
investigación. Quito: FLACSO. 

144� 





r: » LP,.! BOLl CoJ."-:\ .. ..BISLJOT" .~ Dl ~ RJ ~NO - 111 



El impacto del fútbol 
en la ciudad de Loja ' 

Kevin Jiménez 

L 
oja es reconocida por su riqueza 

cultural en muchos ámbitos, es 

.- cuna de un sinnúmero de perso

najes ilustres en la pintura, literatura, mú

sica, escultura, etc. Su devoción y venera

ción a laVirgen del Cisne, el "valle de los 

longevos", sus hermosas mujeres, la hos

pitalidad de su gente, su manejo ecológi

co del entorno, la participación ciudada

na y, de sde noviembre de 2004, también 

por el JSCCllSO a la ser ie "A" de la Liga 

Deportiva Universitaria de Loja . 

Pero, ¿qué impli caciones tiene la 

identificación de la hinchada de un equi

po como la Liga de Laja (el debutante 

del cam peo nato) o del Barcelona (el 
equipo más popular y que ha ganado 

más campeonatos)? La respuesta puede 

enfocarse desde distintas perspectivas: an 

tropológica, social , cultural, política, re

gional, económica, etc. 

Un agradccun icm o especial a Id dir igen cia de 
LigJ. Deportiva Universitaria de Loja por la faci
lita ci ón de inforruacr ón y h~ entrevistas. a C arlo s 

(;onzaga , Diego N aranjo y Mar ianita de 
Jll\l t'l1 CZ por <,1 apoyo brindado en Id realización 
ti" ntt, documento, 

El presente artículo trata de dar una 
respu esta a la pregunta planteada desde 

una perspectiva económica analizando el 

efecto del fútbol en 1.1 economía de la 
ciudad de Laja. Un aspecto relevante que 

se presenta, corresponde a las fuentes de 

financiamiento de la actividad futbolísti

ca, la identif caci ón de varios de los acto

res involucrados con el deporte y sus in 

terrelaciones, para lo cual se evalúa la im 

portancia de la demanda de servicios ca

racterísticos (entradas) como fuente de 

financiamiento dd pre.mpu esto de 

LDU-L. 

Por otro lado, se analiza parcialmente 

la demanda de servicios conexos (ya que 

no se conoce la participación porcentual 

de este gasto en el total) valorando los 

gastos de prensa y alojamiento. Así mis

mo, se efectúa una aproximación de los 

potenciales efectos indirectos en el sector 

informal. 

Antecedentes 

La ciudad de Laja celebró en di ciembre 

pasado su 457 aniversario de flLndación 
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Tabla 1: Variables analizadas 

Variables Azuay Guayas Loja Pichincha Prom. Nac. 

Ingreso (1) 190.4 252 .7 155.1 376.4 184.9 

%PEA 5.1% 26.5% 3.0% 21.7% 6.3% 

Educación media (2) 1.4% 1.3% 1.8% 1.8% 1:3% 

Profundización financiera (3) 0.9% 6.6 % 0.3 % 8.3 % 1.2'){, 

Beneficiados BDH 48.228 350.707 54.073 183.621 83.668 

Pobreza ('y,)) 53 .2% 61 .3% 68.2% 40 .6% 65.2% 

IDH 68.00;6 n.OO;6 66.00;6 75 .0% 66.3% 

Déficit Servobásicos y vivienda 50.5% 69.0% 64.4% 37 .6% 66.1 % 

(1) Promedio me nsual en d ólares. 

(2) Co mo % del rotal de la provincia . 
(3) (Co]ocaClones+C.'p tacione,)/PIB de la economía 2004. 
Fuente: IN EC. SflS. elaboración l' wpi a 

española, se en cuentra a 2,100 metros so Econom fa Local 

bre el nivel del mar. Dos universidades 
han estado vinculadas estrechamente con Corno se puede observar en la Tabla No 
su historia, estas son: Universidad 1, el ingreso promedio mensual en la 
Nacional de Laja (U N L) y la provincia de Laja es menor que el pro
Universidad Técnica Particular de Laja. medio nacional, (alrededor del 84%). Los 

La extensión del cantón Laja es de ingresos percibidos en Pichincha, Guayas 
1.883 kilómetros cuadrados aproximada y Azuay, representan entre 1,23 y 2,43 
mente, que representa menos del 20% de veces lo regi strado en la provincia. 
la provincia, pero se constituye en el ma En Laja se concentra alrededor del 
yor de los 16 cantones. Se encuentra di 3% de la Población económicamente ac
vidido en 4 parroquias urbanas y 12 ru tiva. Las otras tres provincias aglutinan el 
rales. 53% de la PEA. 

La población de Laja con educación 
media, medida como porcentaje del to
tal de la provincia, es superior al prome
dio nacional y al resto de provincias ana
lizadas. 

Teóricamente existe una correlación 
positiva entre la profundización financie
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ra y el crecimiento económico, esta va

r iublc es significativamente menor en 

Loja. De acuerdo al Banco Central del 

Ecuador', la provincia de Loja aporta con 

el 1,46'% de la producción nacional (ac

tividad ejercida bajo el control, responsa

bilidad y gestión de una unidad institu

cio nal que- combina los recursos p;lra fa

bricar bienes o proporcionar servicios), 

el 1.2% del consumo intermedio (valor 

de los bienes y servicios co nsum idos 

como insumes en el proceso productivo) 

'l el 1,7 1X, del valor agregado total (dife
rencia entre el valor de la producción y 

aquel de los consumos intermedios ne

cesar ios para obtener esta producción) 

de la economía nacional. 

El valor agregado mencionado se 

concentra en los siguientes sectores: co

mercio al por mayor y menor (19,56%), 

administración pública y defensa y planes 

de segurid<ld social de afiliaci ón obliga

toria (13,11 'Xi), construcción (13,0(¡'%), 

otros servicios' (10,49%), transporte y al
m accnamiento (7,81(}ú), alquiler de vi

vicnda (7,04'%) Y cr ía de animales 

(6 , 12 '){,) . Es importante mencionar que la 

actividad comercial se dinanúza en sep

tiembre por la Feria Internacional que se 
cfcctúa cada a60. 

Entre los principales productos agrí

co las que se cultivan en la provincia de s

tacan : maíz. fr~jol , cJ fe , caña de azúcar, 

~ CLl "I1l~S Narion.rles Provur ciales, 20 (\1 , 
') l 'orrrspondc .l servicios lit: alquil er de vivienda, 

-ervicio domést ico , serv iri os prestados a las cm 
rn." a.s. vr-rvic io s p.,r;¡ la co munidad. 

maní y arroz. Así mismo, dadas las carac

terísticas geográficas la crianza de gnnado 

vacuno es bastante importante. La pro

ducción se destina básicamente al merca

do local, con exc epc ió n de cale que se 

exporta a Europa y Estados Unidos, y se 

caracteriza por una baja produ cti vidad. 

El Consejo Provincial y la UN L, han dl~

terminado que el rendimiento medio 

(kg/ha) es de 340 para el café , 54.730 

para la caña, 1.255 para maíz seco, 1.425 

para m aíz fresco. 330 para fré'jol SCl:O. 500 
para fréjol fresco, 4 .545 para arroz, 620 

para maní y 12.597 para tomate. 

Según el Municipio, la economía se 

sustenta básicamente en el comercio y las 

transferencias del Gobierno central, lo 

que se confirma con las cifras presentadas 

en los párrafos anter io res. Entre los prin

cipales usos del suelo en la provincia , 

como porcentaje del total de hcrt.ircas . 

podemos mencionar: 34% montes y bm
ques, 33% pastos naturales, 14%, pastos 

cultivados, el 8% cultivos rransitoriox y 

barbecho, 4% cultivos permanentes y 3'X) 
páramos. Adicionalmente. seg ún el últi
1110 censo agroperuar io, alrededor del 

81 % de los productores son hombres, 

cerca del 7 9(YtI tienen aprobada la prima-

ri a, el 79(X¡ de los ingresos provienen de 

actividades agropecuarias, 

De acuerdo al censo de 2001 . la po

blación del can tó n Loja es 17.5 mil hahi 

tantes' " (cerca del 41 % del total de la 

4 F.J 47,47% co rr espo nde J hombres 
5 El (,(,'y., ucncn eda des entre (1 y 17 ari os . 
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provinci a), 68% ubi cados en el área urba Entre las principales razones de la mi
na. La tasa de analfabetismo es de 4,8%". gración de] campo a la ciudad, se pueden 
Los años de escolaridad promedio son 97 mencionar las oportunidades laborales y• 

El 29,6 % de la población tiene instruc la educación .
 
ción superior. El principal destino lo constituye
 

El Municipio de la ciudad estima que España (86%) y Estados Unidos (6%). La 
la pobreza en el sector urbano oscila en emigración se desarrolla durante los años 
tre el 30% Y 60<% Y en el sector rural en  noventa, se potencia a partir del año 
tre el 75% Y 95%. De acuerdo al INEC, 1999') y se frena en 2002, probablemente 
la pobreza en el cantón alcanza el 49,4%. por un ex ceso de oferta de mano de obra 
El 19% de la Población Económica en España. Alrededor del 59% de los 
Activa se dedica a la agricultura y gana emigrantes son hombres (41(YcJ mujeres), 
dería, el 17% al comercio y el 17% a la el 83% tienen edades comprendidas en 

enseñanza. tre 18 y 37 años. Así mismo, cerca del 
50% tienen edu cación secundaria10. 

El proceso mioratorio' La mayor parte ocupa segmentos la
borales "inferiores" (agri cultura, servicio 

El proceso migratorio en Laja se origina doméstico y construcción). "Debe desta
mucho antes que el fenómeno experi carse que apenas el 7% de los lojanos es
mentado a nivel nacional, debido a las se taría com pitiendo con la mano de obra 
quías de la provincia en los años setenta. española, en la categoría de emplea
De acuerdo a estudios efectuados, entre dos. .. " ". 
1962 Y 1982, alrededor de 150 mil per D e acuerdo al ILDIS , el 62% de las 
sonas migraron, el flujo se dio en una remes as se envían una vez por me s, entre 
primera etapa del sector rural al urbano el 20% Y el 23% corresponden a montos 
y luego hacia el exterior. Para 1990, se entre 100 Y 300 dólares. El promedio de 
estima que entre 33% y 47% de la pobla las remesas enviadas es de 230 dól ares. 
ción ha dejado la provincia . Según el Estos recursos se destinan principalmen 
INEC, en 2001 Laja contaba con 405 te a gastos diarios (53%), pago de deuda 
mil habitantes, lo qu e impli ca un creci (21%) e inversiones (15%). 
miento únicamente del 5,23 %1 con rela
ción a 1990. 

6 Superio r en el caso de las mujeres . 9 Los datos de la provincia, de acue rdo al estud io 
7 Inferior para las muj eres. no inclu yen info rmación del catón. 
8 Tonudo de "Cartillas sobre Migraci ón " , ILDIS, 10 Ce rca del 38% se encuen tran co rno irr egulares. 

j unio de 200 4.Ver R arnalh osa (20()1). 11 Ver cartillas de desempleo, ILD IS. 
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El fútbol y su vinculación 

con la e conomía 

En la antigua R oma, uno de los propó si

tos de las co ntiendas de los gladiadores en 
el coliseo era divertir a la "pleb e". Para 

algunos autores, en las so ciedades moder

nas el dep orte, en este caso el fútb ol , sir
ve para"co nsolar a las m asas" . Al respec

to, Eduardo Gal eano manifiesta en su li
bro "El fútbol a sol y som bra" que " . . .si 

el fútbol no existiera , seguramente los 

pobres harían la revolución soc ial y todos 
los analfabetos serían doctores". Sin em

bargo, para otros autores, esta visión resta 

el valor cu ltural y so cial que tiene el de

porte y su importancia para redu cir las 
tensiones. Las implicaciones del fútbol en 

la sociedad, de sde esta perspe ctiv a, tras

cienden el análisis del pr esente docu de euros. Alrededor de 6.000 mill ones de 

mento pero sería importante reflexionar euros se invertirán en la modernización y 

acerca de ¿cómo hubiese afectado la es constru cción de estadios , ampliación de 

tabilidad política del país si la selecció n la infraestructura vial, turísti ca y hotele

nacional no clasificaba al mundial?" . ra. Esto tiene un e fecto multiplicador en 

D esde una perspectiva económ ica, el la economía entre los 2 .000 y 3 .000 mi

impacto del fútbol no es senc illo de llones de euros. A nivel ma croeconórni

cuan tificar, debido a múltiples factores co, el impulso eco nó mic o generado sería 

qu e se señ alan m ás ade lante . El mundial equ ivale n te al 0 ,5% del Producto 

de fútbol, el mayor referente en este de Interno Bruto, cifra importante para una 

porte, en 2006 se efectuará en Alemania. economía qu e crece al 1% an u a1. 

El mundial generaría un volumen de Adicionalmente, se calcula que se crearán 

negocio del orden de los 10 mil millones m ás de 30 .00 0 puesto s de trab ajo ". 
De acuerdo a varias estimaciones, con 

12 Para algun as personas, entre las qu e me incluyo, una estancia medi a de cinco días, cada vi
el mej or Mnustro de Gobierno durante la presi sitan te dejará en Al emania entre 800 y 
dencia de Gustavo N oboa fue el Bolillo Górnez. 
Por algo se de no mi na al fútb ol co mo " el Opio 
de los pueblos" . 13 www.dw- world.de 
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1.000 euros. Esto genera ingresos cercanos 
a los 1.000 millones de euros. Alrededor 
de un millón de turistas extranjeros y dos 
millones de alemanes asistirán a los parti
dos produciendo un gasto adicional cerca

no a los 4.000 millones de euros". 
Saavedra y Paredes, quienes estudian 

el impacto económico del fútbol en 
España, determinaron que durante la 
temporada 1998-1999 de la Liga españo
la, el gasto en taquilla, socios y abonados 
alcanzó los 238 millones de euros, en ar
tículos deportivos fue de 118 millones de 
euros, el de revistas deportivas y prensa 
general llegó a 219 millones de euros y 
los de televisión fueron de 600 mil euros. 

Para analizar el impacto económico es 
necesario previamente definir la actividad. 
El fútbol es una práctica social de identifi 
cación colectiva que no se circunscribe a 
su origen como actividad de ocio y se 
convierte en una actividad global (Ca
rrión, 2005). Esa identificación se basa en 
una condición de pertenencia a un terri
torio, género, clase, etc., y una cualidad 
funcional asumida desde un rol específico 
como jugador, dirigente, hincha, empresa
rio, ete. (Giménez, en Carrión 2005). En 
nuestro país, en el fútbol se manifiestan fe
nómenos sociales (violencia, racismo, ma
chismo, pandillerismo o regionalismo) que 
constituyen expresiones de la cotidianei
dad (Ramírez en Varios Autores 2003) . 

14	 Asi mismo, otro ejemplo de la importancia eco 
nómica del fútbol es Brasil ya que cada tempo
rada moviliza alrededor de 5.000 millones de 
dólares. 

Teóricamente hay tres tipos de activi
dades deportivas con implicaciones eco
nómicas importantes. La primera consis
te en la práctica deportiva, la segunda re
lacionada con los eventos deportivos y la 

tercera se refiere a la mejora o construc
ción de infraestructura. Este sector eco
nómico emplea a una cantidad importan
te de mano de obra vinculada a colegios, 
instituciones públicas, empresas provee
doras de materiales deportivos, etc. 

Dentro de este contexto, se pueden 
distinguir dos tipos de efectos: macroe
conómicos y microeconórnicos. Los pri 
meras se refieren a las implicaciones en 
variables como demanda agregada, im
puestos, niveles de precios, intereses, em
pleo y el sector externo. 

Aquellos microecon ómicos pueden 
ser directos o indirectos, los directos son 
generados tanto por los clubes de fútbol 
como por otras actores relacionados con 
la actividad deportiva (medios de comu
nicación, hoteles y transporte, ete.), los 
indirectos tienen que ver con externali
dades positivas o negativas que no nece
sariamente pueden ser monetarias, debi
do al efecto multiplicador por la interac
ción entre distintos actores involucrados 
en la actividad y a la posibilidad que se 
transfieran de un mercado a otro. (Espejo 
y Algarra, 2005)15. 

Dichos efectos se pueden medir de 
tres formas: a nivel macro (analiza la im
portancia del deporte en la economía), 

15	 Autores citados en Saavedra y Paredes (2003) . 
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micro (estudia el comportamiento de fir

mas , decisiones individuales y sus intc

rrclacioncs) y mesoeconómico (cadenas 

de producción) (Gouguet, 1993 y 

H eincrnann, 19(8)"', 

Un análisis del lado de la oferta per

mitiría estudiar el efecto sobre la produc

ción y otras variables económicas como 

el empleo. Sin embargo, 110 seria posible 

determinar que porcentaje de la produc

ción deportiva se destina al consumo de 

los hogares, de los no residentes, sector 

público y otros sectores y cuanto a la for

mación bruta de capital fijo . 

En el gráfico se presentan las interac

ciones existentes entre los distintos agen

tes económicos. En realidad estas relacio

nes no son tan simples, por ejemplo, no 

se considera la relación entre los jugado

res de un equipo. los distintos sectores de 

la economía tanto interna como externa 

o la vinculación entre el gasto en diver

SlOll y las actividades deportivas. 

Tampoco se analiza la relación con el 
sector informal . 

Los hogares demandan productos y 
servicios "característicos" (material de 

portivo, entradas) y "conexos" (ropa de

portiva, materiales, transporte, alojamien

to, preusa o literatura deportiva, gasto en 

televisión) provistos por una diversidad 

de agentes económicos (empresas, clu

bes, et c.) . El resto de la economía oferta 

bienes y servicios a los comercios e in

dustrias de material deportivo (materias 

1() Autores citados cu Pedrosa y Salvador (2003), 
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Gráfico 1: Flujos generados po r actividades ',' 
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Fue nte : Pedrosa y Salvador (21)03) 

primas, energía, alquileres) . Existe una 

retroalimentación, ya que éstos últimos 

aportan recursos a la industria deportiva 

a través del pago de publicidad y auspi 

cios. Así mismo, el sector público recibe.' 

recursos por concepto de recaudación de 

tributos, subvenciona determinadas acti 

vidades deportivas y efectúa inversiones 

en infraestructura física (Isla, Otero y 
Pernández 20(2). 

Medir dicho impacto no es fkil debi 

do a información insuficiente. Otra difi 

cultad inherente se debe a la complejidad 

de flujos de recursos que genera 1;1 arti 

viciad y a la gran cantidad de actores que 

intervienen. Por otro lado, resulta dificil 

clasificar los productos deportivos que 

no son de uso exclusivo de esta actividad 

, l ' \ ' , 1,' 
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y det erminar qu e industrias o co mercios 
perten ecen al secto r (Pedrosa y Salvador 
2003). 

En eco no mías en el qu e el estudio del 
impacto del dep orte es más extendido, se 
utili zan 6 instrumentos para analizar sus 
implicaciones (Pcdrosa y Salvado r 2003): 

Tabla económica de conj unto. 
C uentas satélite. 
Tablas inp ut-outpu t. 
Análisis costo - beneficio . 
Análisis sector iales. 
Análi sis region ales. 

Los tres primeros, utili zan la metod ología 
de cuentas nacionales, se basan en un 
análisis ex post, bajo un enfoque macro
econ ómi co de co nj unto . Las cuentas sa
téli te permiten co nocer las interrelacio
nes de un secror con el resto de la eco 
norm a en los circuitos de ofer ta y de
manda. Con los análisis cos to -bene ficio 
es posible estudi ar las rep ercusion es so 
cio-econó micos par a analizar la viabili
dad de un proyecto . Los análisis sec to ria
les y regionales prop orcion an infor ma
ción cualitativa y cuan titativa de un de
termi nado sector o región qu e enrique 
ce los análisis an ter iores. 
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Entre las prin cipales limitaciones de 
los mod elos globales , destacan las si
guientes: no permiten distinguir en tre 
efec tos posi tivos y negativos, frecu ente
mente se analizan las relacion es a cor to 
plazo, imposibilidad de evaluar efec tos a 
largo plazo, no consideran intangibles y 
pu ed en dar lugar a erro res de interp reta
ción . 

Las limi taciones del análisis costo-be

nebclo se reberen ala existencia de pro
blemas en los precios a u tili zar, las tasas 
de descuento, ide n tificació n exac ta de los 
costes y la determinación del perí odo de 
vida útil del proyecto. Po r o tra part e, la 
pri ncipal falenc ia de los análisis secto ria
les y regio nales es que no se los vinc ula 
con el resto de secto res econó micos . 

Lig a D ep ortiva Universitaria de Laja 
(LDU-L) 

El Directorio del C lub 2004-2006, está 
co nformado po r las siguientes person as: 

Presidente: D r. M ax González Meri
zalde 
Vicepresidente: ln g. R amiro Palacios 
Álvarez 
Secretario Geren te: Lic. D iego Fal
co ní Espinosa 
Teso rero: Lic.Jorge Jaramillo R eyes. 

Adi cion almente, se enc uentran co nfor
madas 4 comisiones : eco nómica, de fú t
bol, de fortalecimi ento institucional y re
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laciones públicas. El C lub cue n ta co n 
348 socios, las barras más populares son 
" La garra del oso" y "La 12 del sur" . 

Liga D eportiva Universitari a de Laj a 
(LD U -L) se [und ó en 1979. En 1988 cla
sificó por primera vez al Campeonato 
Provin cial de segunda catego ría, en 1989 
llega po r primera vez a la ser ie "B" . 

El equipo participó en un cuadra ngu 
lar final junto a la Liga de Portoviejo, 

Imbabura y el D ep ortivo Tungurahua en 
el qu e se coronó cam peón , lo que le per
m itió regresar a la serie "B " en 2003. Para 
fin anciar la cam paña se creó la Casa de 
Liga, donde se pu eden adq uirir entradas 
y var ios artículos deportivos. 

El 7 de noviembre de 2004, fecha his
tóri ca para el fútbol lojano, LDU-L co n
sigue por primera vez ascende r a la ser ie 
"A" del fútbol pro fesion al ecuatoria no, 
luego de go lear a Liga de Portoviejo, 4
J. Los goles de la Liga fueron obra de: 
Wil son Segura en dos ocasion es, R afael 
Alberto Ca purro y del brasileñ o André. 

Un diario de la localidad des taca: " El 
estadio Federativo de Laja se llen ó 'hasta 
la bandera' para alentar a los j uga dores 
univer sitarios. Aproximadamente 16 mil 
personas fueron testigo s de la máxima 
glor ia del fútbol loj ano, ya que es la pri
mera vez que militarán en la serie de pri
vilegio". En días previos al parti do , las 
entradas no se agot aron , pero el día del 
partido en " la reventa los boletos subie
ron de 7 a 12 dólares" . El mi smo día en 
que se jugaba el partido qu e definí a el as
censo a la serie "A" se efectuó una mara
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dos" iban a la Sudamericana 
Tabla 2 - Tomeo Apertu ra 2005 

y solo el campeó n, luego de 
play- ciffs, clasificó a la Copa

Po sición Equipos P] PG PE PP GF GC PT S GD 
Liber tadores co mo Ecua1 Liga de Q uito 18 13 2 3 48 22 41 26 
dor l . 2 El Nacional 18 9 Ó 3 41 27 33 14 

3 Barcel ona 18 7 5 6 19 31 26 -12 
Deportivo • El torneo C lausura fue 

4 C uenca 18 7 4 7 26 28 25 - 1 
similar al de apertu ra, sin 

5 Llga de Leja 18 7 4 7 35 38 25 -3 
embargo, hubo una liguilla D eportivo 

6 Quito 18 7 :1 8 3ó 23 24 13 final como la de la tempora
18 22 57 Aucas 7 3 8 27 24 - da 2004 entre los seis pri 

8 O lmedo 18 6 5 7 22 25 23 -3 meros equipos. Esos equipos 
9 Ernelec 18 5 5 8 24 31 20 - 7 

disputaron partidos todos
Deportivo 

10 Q ueve do 18 2 :1 13 22 43 <) -21 contra todos y el que más 

Fuente : Prensa Nacional puntos obt uvo se coronó 
Elaboración : Propia como campeó n nacional. 

Para definir el Ec uador 3 en 
Copa Liber tadores se jugatón , segú n el Diario La C rónica, la re

ron dos partidos (ida y vuel ta) entre elcaudación únicam ent e llegó a 578,62 
subcampeó n del Apertura y el segun do dólares. 
de la liguilla final del Clausura . 

Al final de cada torneo descendió un En la serie "A", 
equipo y para el Clausura ascendió un 
equipo de la serie B. (Tabla 2) En 2005 se estableció una nueva m oda

C uando LDU- L ascendió a la serie A, lidad en el Campe onato N acional de 
la dirigencia y mu chos aficiona dos , anFútbol. El qu e se confor ma de dos tor 
helaban qu e se mant enga la catego ría. n eos": 
Entre la hin chada eran comunes comen 

•	 El torneo Apertura co nsistió en una tar ios como "justo ahora que estamos en 
serie de partidos de todos con tra to la A, a los 6 m eses tiene qu e descender 
dos, los ocho primero clasificaron a un equipo" _Pese a todo pronóstico, du
los play- oIfs- Los cuatro primeros em ran te el torneo apertura, LDU-L fue el 
pezaron como visitant es y terminaron equipo sensació n del torneo, en diecio 
como locales. Los dos primeros equi cho encue ntros jugados, alcanzó 25 pun
pos del sistema de " todos con tra to- tos de 54 en dispu ta, term inó en quinto 

lugar a un punto de BarceJou a. Ganó 7 
17 Ver: www.furbolccuador.com partidos, pe rdió igu al núme ro y empato 
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Tabla 3 - Torneo Clausura 2005 

Posición Equipos PJ PG PE PP GF GC PTS GD 

1 El N acional 18 9 4 5 42 27 31 15 

2 Aucas 18 9 2 7 28 21 29 7 

3 O lmedo 18 7 6 5 25 23 27 2 

4 
Deportivo 
Cuenca 18 fi <} 3 19 19 27 -

5 Liga de Quito 18 7 5 6 25 20 26 5 

6 Barcelona 18 7 5 6 26 25 26 1 

7 Deportivo Quito 18 5 8 5 21 27 23 -6 

8 Espo li 18 7 2 9 29 3 1 23 -2 
<} Emelce 18 5 6 7 20 25 21 -5 

JO Liga de Loja 18 2 5 11 22 39 11 -17 

Puente Prensa Nacional 
Elabo raci ón : Propia 

4 . M arcó en promedio 1, 9 go les en cad a 

partido, rendimiento única men te sup era

do por Liga de Quito y N aci onal. Sin 

embargo, recibió 2 ,1 goles por e nc uen 

tro". Es decir, durante el torneo ape r tura 

LDU-L tu vo una de las m ejores delante

ras y una de las peores defen sas. (Ta bla 3) 

Lam entablemente, e n e! torneo clau 

sura el desempeño del equipo n o fu e el 

esperado y co mo resultado descendió a 

la catego ría "B " del fútb ol naci onal . En 

18 en cu entros obtuvo únicamente 11 

puntos de 54 disputados, es decir su efec

tividad fue d e 20%. Anotó 1,2 gol es por 

partido, liger amente inferior al promedio 

del torneo (1,4) , Y recibió 2 ,17 gol es por 

enc uen tro (la pe or defensa de! cam peo 

18	 Lo que implica que tuvo prácticamente la peor 
defensa de l cam peonato . Aunqu e dicho riculo 
hon orario se lo lleva el Q uevedo con 2,4 goles 
por parudo. 

nat o clausura). LDU-L ganó 

únicamente 2 en cuen tras, 

em pa tó 5 y perdió 11, lo que 

d eterminó qu e se ubiqu e en 

el	 último lu gar. 

E n varias ocasio nes , debi

do a los mal os resultad os, la 

dirigencia de LDU-L ha ma

nifestad o su in conformidad 

con el arbitraj e. El en to nces 

té cni co d el equipo , Luis 

Aranda, seña ló en su m o

mento que e! equipo n o cla

sificó a las semi finales del 

torneo ap ertura p or "cues 

tiones ex trafu tbolisricas" . 

Est o hi zo eco en la prensa, basta analizar 

los titulares de la prensa de la localidad 

" Árbitro perjudic ó a Liga" lu ego de qu e 

Liga de Quito alcanzó un em pate 2 a 2 

en el Federativo. Las razones del m al de

sem pe ñ o, no so n motivo d e análisis en el 

presente do cumento, pero se deben a 

una vari edad de fact ores, en tre ellos, e! 

eco nómic o , in experiencia de la directiva, 

jugad or es y todos aque llos involucrado s 

en el fú tbol lo cal , falta de disciplina por 

parte de los jugadores y falta d e transpa

ren cia " . 

19	 Duran te el torn eo aper tura, se suscitó un a polé 
m ica en tre la dir ige nc ia del equIpo y la 
Federac t ón provincial po r la taqu illa. LDU- L re
clamaba qu e el dinero reca udado no co incidía 
con la capacida d del estadio. Se t ra t ó de tercer i
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Fuentes de[inandamiento: an álisis de ojerta 

Según un diario manabita", el presu
puesto de la Liga de Laja, para alcanzar el 
ascenso a la serie"A" fue de 83 mil dó

lares mensuales, se destinaban 30 mil en 
sueldos (el gasto de sueldos promedio 
considerando los 7 integrantes del cuer
po técnico y los 22 jugadores inscritos 
fue de 1.034 dólares) , 30 mil en comida, 
14 mil en zapatos, uniformes y gastos de 
publi cidad, 5 mil en movilización y hos
pedaje, 3 mil en viviendas y arriendos y 
mil en medicinas y utilería. Al inicio del 
torneo se consideró un presupuesto 
anual de 300 mil, sin embargo, hubo la 
necesidad de ampliarlo a 500 mil. 
Asumiendo que exclu sivamente los gas
tos en sueldos", comida, vivienda y 
arriendos", y de medicinas y utileria se 
realizan en la localidad, el 77% de los re
cursos del presupuesto dinamizarían la 
economía de la ciudad" . 

zar el manejo de la taquilla , pero aparen temente 
una de las part es int eresadas pu so obstácnlos en 
el proccso. 

20 Al respecto ver www.eldrari o.corn .ec 
21 )\; 0 existe sahda de recursos, es decir, que se gas

ea tod o el sueldo o se ahorra en la localidad . 
22	 Un efecto interesante de analizar seria el posible 

cambio en la aversión a arrendar a jugadores de 
fútb ol, ya que en el pasado era normal el atraso 
de van o> meses en el pago de sueldos a los juga
dores. 

23	 Sin embargo, esto no necesariamente implica la 
generación de valor agregado, ya qn e puede 
cons istir simplemente en una transferencia de 
recursos de un sector a otro, pe ro esto podría te 
ner un imp acto redistri butivo. 

Gráfico 2: Estructura del gasto en 
el presupuesto (en porcentajes) 

•	 Sueldos 11 Comida 

•	 Zapatos. uniformes y publicidad 

•	 MovlllZdción y hospedaje 

Viviendas y arriendo • MediCinas y utdería 

Fuent e: Prensa escrita
 

Elaboración: Propia
 

Según el Lie. Diego Falconí, gereme del 
equipo, en 2005 los principales rubros de 
gasto del equipo, como porcentaje del 
tata] del presupuesto ejecutado, son los 
siguientes: sueldos (62%), déficit del año 
anterior (8%), movilización y hospedaje 
(7%), varios (23%). 
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El Im p acto de l I út bol en la Ciud ad de LOJ a 

El pr esupu esto estimado anu al d e la 
Lig a d e Loja pa ra 2005 fu e de 1,H mi 

llones de dólares aproxim adamente", o 

de [1 9 mil dóla re s m en suales" . Con re

lación al presupu esto requerido e n la 
sc r ic " 13" exi stiría un in cremento del 

43%). Según un a invest igaci ón d el 

D iar io H oy, titulada "En el Aust ro , su

b ieron co tizacio nes y sueldos" , "En la 

Liga de Loj a, un j ugado r ganaba, el ario 

anterror alre dedor de $75 0 , ahora, por la 
clasificaci ón de su e quip o, subió a los $3 

son" , Jo qu e representa un inc re men to 
del }()7'J{,. 

El presupuesto de la LD U -L es sign i

ficativam en te inferior 31 de e q uip os 

co mo Liga de Quito, Barcel ona y 
D eportivo C ue nca (5 millones de dólares 

anua les) y simil ar al de Emelec, N acional 

y Olmed o (2 mill ones de dólares anua 
les)"'··!:. C o n ex cepció n de N acional (en el 

romeo apertu ra y clausura), los equ ipos 

co n men ores recursos n o han alcanzado 

las primeras posiciones. 

Entre las em p rC'sa s patrocinadoras de! 

eq uipo tenemos: Pil scncr, Ban co de Laj a, 

Pavica , M ara thon, Andinanct y Alegro. 

D e acu erdo a un diario de la lo calidad, e! 

apo rte del Ban co de Laj a. f 1J(' superior a 

los cie n mil dó lare s a cam bio de que se 

2-1 Sl'~ún R evista Vistazo. 

25 150 m il dolare- m ensuales '1 co ns id eramos el 
presupuesto iniru]. 

2(, V'T:Vn o M u ñoz , " Presupues to Anuales" . D Iario 
U Um verso , 

27 Aunqur cx tste LIIayor di fere ncia si se co nsidera 
el presupuesto eje co rado. 

I~~c::jal _ ._.. ~~~_t;¡~~ _ 

1800 1422 I 

taquilla líquida Ca) 870 483 --l 
.--!------~ 

convenios	 3 1"3 I 

:::;:: ::::::=C --~r ~-=~~~ 1 
auspicios confirmados j 00 _._3~~ _ 
abono s I - I'12 1 

préstamos - =C==__120_1 
otros (~ -==l= .L .~ '_~~ __1 

1 (.l) C o n u na taq uilla .Iíqu id.] de 70'X,. . I 
1 (b) In clu ye .C.'l au-picio del r."'sto .de patnl~·lll .HI (>n:' , .Ii)(lr-. I 

res de trabaj ador es. dcrx-chos de rran-u nvrou v ntro v. 

f Ut' l1ll': ll)l. ['r,' lll.l c srri ta .
[	 

I 
Elabo raCIón: I' rol' ''' ._.__. ._..._. .__._ ...._. ._J 

colo que el logotipo del Banc o en e-l uni 


forme y accesorios. Adicionalm ente, la
 
ins titució n fin an ciera acordó inscr ibir
 

socios m ediante un débito mensual en
 

cue n ta cor r ie n te, parte de los abonos Sl'
 

comercia lizan por interm edi o de la tarje 


ta Visa Ban co de Loja".
 
Los alum nos de la. U n ive rsida d
 

N acional de Loj a, alrededor de L2 iuil ,
 
aportan al eq u ipo co n tres dó lares cuan


do se m atriculan, lo cual se estab leció
 

m ediante asambleas estudiantiles ha ce
 

diez años . Los servidores universitari os
 

2R	 "Banco de Loj a auspirra a LDU- l.", 1Jiart o 1..1
 
Crónica , 20 de enero de 2{)()5 .
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contribuyen con el 1% de su sueldo bá
. 24 30 

SlCO 

Si consideramos, según los datos pro
porcionados por el club, que en las dos 
primeras fechas del torneo clausura la ta

quilla líquida del equipo fue del 57%, de 
mantenerse este promedio, existiría una 
disminución en la taquilla 334 mil dóla
res en el presupuesto anual, por tanto los 
ingresos por este concepto representarí
an únicamente el 30% del presupuesto. 

De hecho, el presupuesto ejecutado 
del equipo en 2005 31 alcanzó 1.422 mi
les de dólares, que incluye 120 mil dóla
res por concepto de préstamos . De dicho 
monto, el 34% corresponde a ingresos 
por concepto de taquilla, el 22% a con
venios con instituciones privadas (dona
ciones) y públicas (exoneración de im
puesto a la renta y otros tributos), el 15% 
a auspicios y 10% a la venta de abonos. 

Debido a los malos resultados del 
equipo, durante el torneo clausura, la re
caudación promedio por partido fue de 
apenas cuatro mil dólares. 

29	 " Liga de Laj a rumbo al octogon al" , Di ari o La 
C rónica, 19 de jun io de 200S. 

30 Según DJano La Hora hay 460 docente, qne 
perciben salarios entre 500 y 600 dó lares. SÚl 
embargo, el salari o varía de acue rdo a la carga 

ho rar ia de los profe sores y este número sería m
peri or si se consideran aqnellos conrratados. 
Según el rector de la UNL los trabajadores y 
docen tes de 1<1 uni versidad llegan a 80 (J pe rsonas 

aproximadam en te. 
31 lnfonnaci ón propor cionada por la Gerenci a del 

C lnb. 

-

Tabla 5:Total taquilla Torneo apertura 
(en miles de dólares) 

Total de la taquilla 625,2 

Liga de Laja 4J5,t 

FEF 65,2 

FDLP .. 40,5 

AFNAL 16,9 

Municipio l5,3 

Arbitraje 8,1 

Seguridad 6,3 

Otros 37,9 

Fuente: LDU-L 
Elaboraci ón: Propia 

De acuerdo al Lie. Fernando Vire, 
funcionario de la Federación Provincial, 
" ... la asistencia promedio al estadio ha 
variado entre 12 y 13 mil aficionados 
con una taquilla aproximada de 70 mil 
dólares por partido" durante el torneo 
apertura. 

En dicho torneo se recaudó por con
cepto taquilla 625 mil dólares", distribui
dos de la siguiente forma: Liga de Laja 
70%, la Federación Ecuatoriana de 
Fútbol 10%), Federación Deportiva Pro
vincial de Laja 6%, AFNAL 3%, Muni
cipio de la ciudad 2%, arbitraje y segur i
dad el 1% para cada rubro. 

32	 El 33%, en generales, 31% en preferencias, 29%, 

en tribunas y 7% en palcos. 
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t i impact o del fút bo l en la ciudad de Laj a 

Tabla 6: Taqui lla por' fecha To rne o ape rtura 
(en dóla res)' num ero de asistentes) 

PALCOS TRIBUNASVISITANTE 
Mon to Numero Monto Numero 

EMELEC 2.53:> 169 19.200 2.650 
$RENCA 2.685 1'19 27.120 3.39ü 
lDU-l 6.200 3 10 28.500 2.850 
O LMEDO 2. ~OO 125 22.5.50 2.255
 
AUCAS'- "
 3.320 166 14.760 1.476 
~éELONA 9550 473 24 .755 2.476 
NACIONAL 4.4 10 22 1 18.2 15 1.822 
QU EVEDO 660 33 3.985 399 
DEP. QUITO 1.388 69 5.848 5 85 

.:':OTAL~) 13.248 1.749 164 9 33 17.90 1 

PREFERENCIAS
 
Monto Número
 
16 .072 2.009 
19.992- 2.199 
36.700 3.670 
18.230 !.823 
15.220 1.522 
36805 3.68 1 
25.070 2.507 
3255 326 
7 S 12 75 1 

178856 18787 

Media 3.694 1 19 4 I 18.3261 1.989 19 .873 2.087
 
Aforo 12920 646 37.950 3.795 45 .650 4.565
 

GENERALES
 
Mo nt o Nu me;o
 
20 .192 5 048 
21.000 6.000 
23.000 4.600 
2 1.970 4.394 
23.725 4.745 
26.04 ~. ~) .209 

26 .550 ~.3 1 0 

5.590 I 118 
11.) 86 2 2 77 

! a;)_~~.38.1 0 1 

20273 4.300 
79370 ~ 874 

Dlf~.!!cía ,{sl 9.7.261 4521 19.624 1.806 25.777 2.478 9.0971 I s~~J. 63.457 

(a) L·'l lo s dSI$l~ntcs se cons ideran los ab onos 
(b) Se exc luye (,1 p .irti do de play off. 

I,C) D lre'-en u a en tre la capacidad d el estadio y la recau dación po t encial y el promedio cp asrsten o a 

y r-ec. clud oic:ón po r cncuen lro .
 

Fuent e LDU· L
 
Elabo racion: Propia
 

Demanda de servicios característicos 

Según laAFNAL el estadio tiene una ca 

pa cid ad para 12.440 personas, según 

Ll)U-L alcanza las 14.RRO personas" , lo 

que representa ap rox imadamen te el 8,5% 

de la población total del can tó n Loja. La 

tasa m edi a de oc upac ió n del estadi o file 

del 8()'Yr, "'. en lo s parti dos frem e al 

Deportivo C ue nca, Liga de Quito y Bar 

ce lona esta tasa fue de 105'Y,\ frente al 

N acional el estadi o estu vo prácti camen

te lleno (99'?(J). En el par tido frente al 

Q ue ve do se di o tI m enor asiste ncia 25%, 

3.1 I',¡lcns h4(¡, u ibuu.i .'\.795, I' rt' fen~l1c l a 45 65 y 
gm <']'ab 5 .S7 ~ . 

~H Consid eran do 1~ A4 (J como la c.rpncidnd del ,' \

t.id io. 

TO':A _~ 
Mon to N umero 
5'1.999 10 .876 
71 ;> 49 13..11? 
94.800 12.787 
6~ 880 10.00:; 
57 95 0 9 31 1 1 
97 I·) ~·J 1 '~ " Wj74.245 12.368 
13,490 '3 I r) :.~ ..J 
2613-1 4.960 I 

56 . .902 90 .0 5~~ 

62.434 
125890 

10.0061 
------l 

"1.8f3~ 
4 .874 

, 
i 

i 
I 
I 
I 

E l precio de las en tradas al ini ciar d 
ca m peo na to aper tu ra n a el sigu ien te : 

palco 15 d ólares tribuna y preferen cia H 
dólares y ge neral 4 dólares. Para la terce 

ra fecha del torn e o, el precio de pa lco se 

incrementó en 33(% y el resto de lo c.ili

dades en un 25';')¡ . Tanto p ara el torneo 

apertura, corn o para el clausura se ve n-o 

dieron abo nos co n un descuento del 
20% en los precios, 

U tilizando co m ple tamen te b capaci 

dad del estadio (14.4RO personas) duran 
te cada programaci ón , asum ien do los 

precios establecidos a p artir de la tercera 

fech a, la recaudaci ón to tal p or partido ;11·

canza ria cerca de 126 mi] dólares (ver 

monto total de afo ro) . La recaudac i ón 

potencia] en el torne o aper tura habria 
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Tabla 7: NotiCias re lacionadas co n LDUL- Septiembre 2005 
. (en % de cada página) 

Fecha Título Página 

01/09/2005 A doble jo rnada entrena Liga lI4 

Liga v iajó a Otavalo y el sábado juega en 

08/09/2005 Cayambe 1/2 

10/09/2005 ~s poli va por sepultar a liga de Laja 114 

10/09/2005 A Liga sólo le sirve el tnunfo ante Espoh 1/2 

11 /09 /2005 Espo li hundi ó más a Liga de Laja 1/4 

A randa CIJO adios a Liga y Buele es el D irector13/09/2005 1 
T écrnco Interino 

14/09/2005 li g~ t¡ene un o bjet ivo: derrotar a io s t orero s I 

15/09/2005 Seguim os en el sótano 1/4 

La mala cam paña de Liga es motivo de 
18/09/2005 tl2

preo cupación 

18/09/2005 Liga de Laja visita al Ol medo en Rrobamba 1/4 

19/09/2005 La Liga se aferra al último lugar del torneo 112 
20 109/2005 Paraguayo Brizueia se integró a Liga de LOJa 1/4 

20/09/2005 }'J~Lson Bnzuela vamos a mantener la categoría 112 ._.. 

22109/2005 Liga ent renó ayer en el Est adio Federat ivo 1/4 

23/09/2005 Entradas para Liga-Olmedo ~ 18 

24109/2005 Bnzuela deb .rta en Liga de La ja 1/2 

25/09/2005 Liga de Loja, rumbo a ia sene B tl4 
27/09/2005 Liga de Laja Jugará con Barcelo na en Machala 1/8 

28/0912005 Barcelona recibe hoy a liga en e l Mo num ental 112 
29/09/2005 Barcelo na ganó, Liga de lo ja naufraga 1/8 

Fuent e: Prensa escrrt a
 
Elabo ració n: Pro p ia
 

sido de 1.133 mil dólares, es decir, cerca Adicionalmente, las empresas anuncian 
de 500 mil dólares más que lo recaudado sus bienes y servicios en los distintos me
efectivamente. dios de acuerdo al target de mercado. 

Para la valoración, se determinó la 
Demanda de servicios conexos participación de noticias relacionadas 

con LDU-L como porcentaje de cada 
Prensa : una valoración indirecta página de un diario de la localidad, du

rante todo el mes de septiembre de 2005 
El fútbol tiene una cobertura importan y su costo de oportunidad", Si conside 
te por parte de los medios de comunica
ció n televisivos, radiales y escritos. 35 Consrirnve el mej or uso altern o de 10 <; recursos. 
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El Impacto del fútb o l en la ciudad de Laja 
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Tabla 8: Precio de habitación individual
 vestigó el precio de las habit aciones indi
en hoteles de la ciudad de Loja viduales en los hoteles más visitados. 
(en % de cada página) Las delegaciones de cada equipo se com 

ram os que en vez de publicar esas noti 
cias el diario vend ería dichos espacios" a 
un precio entre 55 y 60 dólares por cada 
? de página , es po sible estima r de forma 
indirecta el costo que implican las noti 
cias relacionadas con LDU-U ' . 

Lo anterior representa un monto 
anual entre 20 ,7 mil y 22,7 mil dólares, 
que constituye el ingreso qu e dejaría de 
percibir el diari o por mantener informa
dos a sus lectores. 

-	 Alojamiento 

Ca da equipo de fútb ol destin a parte de 
su presupu esto en movilización y aloja
miento" . 

El fútbo l se nos presenta así como una rica varia

ble de la fortuna. Oristían Bromberger 

Para establecer el gasto qu e efectúan 
los equipos visitantes en la ciudad se in

Establecimiento Costo (a) Total 

Hotel A 29,28 951,8 

Hotel B 50,02 1625,7 

Hotel e 59,54 . 1934.9 

Hotel O 50,61 1644,7 

(a) mduye Impuestos y servrcio 
Fue nte: Ho teles consultados 
Elaboración: Prop ia. 

36 Asum ien do q ue hay de manda pa ra los m ismos. 

37 Esre npo de valoració n es muy utilizad a par a 

cuan n ficar lo s servicios am bien tales. 

3!S	 C omo ya se men cion ó, en el caso de la Liga de 

Laj a el gasro m en sual era de 5 mil dó lares en 

2004. 

ponen de 25 a 40 personas. El gasto por 
concepto alojamient o estaría en tre 952 
dólares y 1.935 dól ares. D e acuerd o al 
cale ndario nacion al de fútb ol, Liga de 
Loja disput a 18 partidos de local (9 en el 
torneo apertura e igual número en el 
clausura), es decir, qu e los ingresos para 
el sector hotelero se estimarían entre 17 
mil y 35 mil dólares en 2005 . 

Efectos indirectos sobre el sector info rmal 

Los eventos dep ortivos tien en un alto 
poder de convocatoria y por tanto resul
tan bastant e atractivos para los vendedo
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Tabla 9: Efecto en el sector informal 
(en dólares y porcentajes) 

Edad Ingresos Ingreso por ',ngr'esos durant e van aoón (Olas 
Descripoón (años) Género diar.os Deper-die ntes persona oartidc s de t rabajo) Número 

1 Tienda de barrio 48 F lO a 20 1; 2.14 13 a 26 1.30 ' 
L Tienda de bamo 40 F 12 a 15 3 338 15 a 19 1.30 
3 Tie nda de bamo 32 F 15 a 20, 4 J.50 40 a óO ' 2.86 
4 Tienda de barno 44 F S a l 4 1.20 10a 12 1,83 
5 Tie nda de bamo 47 F nr 6 na nr 1.20 
6 Tienda de barro 'r F nr 3 na r,r 1,50 
7 Ven dedor 4~ M LOa 'b nr na l:IJ a]U l.B~ 

8 Vendedo r 70 M .oa 15 6 1.79 30 2 40 
9 Vende do r 35 F 25 8 ¿ 7a 70 2 80 
10 Vende do r -,r F 5 a 8 4 1.30 30 4,62 
11 Vendedo r 32 F 5 4 1,00 -20 4,00 
12 Vend edo r 35 M 3 a5 6 0.57 3 a5 1,00 
13 Vende do r 17 F 15 3 3.75 -20 a 30 1,67 
14 Vende dor 32 F 20 4 4,00 60 3,00 
15 Vendedor 19 M 10 3 2.50 30 3,00 
16 Verdedc r 20 F 30 I 15,00 40 1,33 
17 Vende dor 35 M 15 3 3,15 30a 35 2, 17 

N ota, nr =no responde: na'" no aphca 
Fue nte: Entrevistas efectuadas 
Elaboraclór - Propia 

-

res informales de una amplia variedad de mente vende entre 20 y 25 dólares dia
producto s. Dada la capacidad del estadio rios). Pertenece a una Asociación de 20 
con relación a la población total del can integrantes, para lo qu e necesita de do s 
tón, se podría afirmar que comparativa identificaciones: un carné de salud , que 
mente es más importante, en este aspec 10 proporciona el Municipio, que no tie
to, un partido de fútbol en Loja qu e en ne costo pero requiere de un certifi cado 
Gu ayaquil o Quito. médico (cuyo costo aproximado es de 5 

Dentro del estadio o fuera de él, pro dólares); y un a credencial de AFNAL 
bablemente a pocas personas les imp orte (cuyo costo mensual es de 10 dólares), de 
pagar el doble por una cerveza o por un forma adicional deb e cancelar 5 dólares 
paquete de cigarr illos, pero la gran ma al Municipio por conc epto de rodaje de 
yoría habrá notado el incremento en los su tri ciclo". 
precios de mu chos de los productos que Según Paulina Mera, madre de 4 hi
se expenden. Esto genera un imp acto jos , que hab itualmente se desempeña 
debido al din amismo ex cepcional en las como lavandera (gana entre 5 y 8 dólares 
ventas y co nstituye parte de la inciden cia diarios) la venta de pinchos durant e los 

econ ómica qu e tiene el fútbol. partidos de fútbol le permite obtener in
Para Julio O ch oa, de 45 años de edad, gresos de 30 dólares. 

heladero, sus ventas alcanzan entre 60 y 
39 O tro entrevistado ind icó que 110 existen reb ajas 

70 dólares cuando juega la Liga (normal para las personas de la tercera edad. 
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Cuadro 3: Relación entre variables analizadas 

(a) Ingreso y días de trabajo (b) Ventas y días de trabajo 
(en dólares y días) (en dó lares y porcentajes) 

5,0 
~,5 . 5,0 

1,5 . 
{O 1,0 
J,S 3,5 
3.0 
2,5 

2,0 
1.5 
1,0 

• 
• 

• • 

. 
• 
• 

3,0 
2,5 

2,0 
1,5 
1,0 

. • 
. · · 

• • • 

0,5 0,5 
0,0 0,0 

0,00 0.50 1,00 1,50 2.00 2.50 3.00 3.5 0 4,00 O 5 8 10 13 15 18 20 2J 25 28 30 

Fuente. Errtre vistas realizadas 
ElaboraClon: Prop ia 

D e acu erdo a James Puchaicela de 35 
años y su esposa Irma Miles de 33 años, 
padres de 5 hij os, corno vendedo res am 
bulante s obtiene n in gresos entre 3 y 5 
dólares diari os, para lo cual recurren a fi
nanciami ento " informal" para adquir ir 
frut as. Durante los partido s vendiendo 
cerveza ganan entre 3 y 5 dólares, sin ne
cesidad de invertir din ero ya qu e trabaja
ban eventualmente para un distribuidor. 
En otras palabras, su beneficio co nsiste 
en que no arr iesgan din ero y tampoco 
pagan intereses a l os chulqueros. 

Efectos corno los menc ionados no 
son sencillos de cuant ificar de for ma glo
bal, pero es factible hacerl o de forma in
dividu al (análisis micro). Para analizar la 
in cide ncia de los partidos de fútbol en las 
ventas del secto r informal, en tre ell O y 
15 de oc tubre de 2005 se realizaron 17 
entrevistas" a vendedore s ambulantes y a 

~ 

propietari os de tiendas de barrio. 
En promedio hay 4 dependientes por 

cada entrev istado . El ingreso diari o por 
persona para las tiendas de barr io varia 
entre 1,2 dólares y 3,5 dólares y para los 
vendedores ambulantes entre 0,57 dóla
res y 15 dólares. 

De acue rdo a las entrevistas efectu a
das, las ven tas que se realizan los días de 
los partidos de fútbol equivalen entre 1,2 

40	 N o se realizaron encuestas debido a la impos ib r

lidad de dererrmnar el camano de la mu estra. 
Hay alrededor de 150 ven dedores info rmales y 
tie ndas de bar rio pequeñas cercanas al estadio, 
algunos de los cuales conforman asociaciones , 
sin embargo, m ucho s son oc asio nales y normal
men te desempeña n o tras activ idades. Por tan to . 
por facilidad se efectuaron enrrevistas sernies
truc ruradas. las pregllnr;Js seleccionada s fuero n: 
no mbre, edad, número de personas depen dren 
tes, lI1 greso p rom edio diari o e ingreso pro me dio 
en lo s días en los que la LIga j uega co mo local. 
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y 2,86 días de trabajo para el caso de las 
tiendas de barrio, y entre 1 y 4,62 días de 
trabajo para los vendedores ambulantes. 
Así mismo, es importante señalar que el 
71% son mujeres, quienes frecuentemen
te sufren mayor discriminación en el 
mercado laboral. 

En la parte (a) del Gráfico No. 3, en 
el eje "x" se presenta el ingreso por per
sona y en el de la "y" los días de trabajo 
ganados" en la (b) como diferencia se 
presenta en el eje "x" las ventas diarias. 
De existir una relación inversa entre el 
ingreso y/o las ventas y los días de traba
jo ganados podría afirmarse que los más 
pobres tendrían mayor ganancia en tér
minos de días de trabajo. 

Mediante este m étodo, no es posible 
establecer una relación clara entre las va
riables analizadas, aquellos con un ingre
so por persona o ven ras menores no ne
cesariamente alcanzan menores ganan
cias y viceversa. El coeficiente de corre
lación", que es de -0,12 en el primer 
caso y de -0,16 en el segundo, confirma 
que las variables no están asociadas line
almente. Sin embargo, sería necesario 

41 Se excluyó a aqu ellos que no con testaron y 
qui enes tienen llll ingre so diari o de 15 dólares 
para cvitar un sesgo en el análisis. 

42 El coe ficien te puede tener signo po sitivo o ne
gativo y su valor se encuentra entre -1 y l . Una 
co rrelaci ón igual a cero Il O ne cesariamente im
plica independencia entre las vanables analiza
das. Es tina medida de asociación lineal y su uso 
en relacion es no lineales no tiene sigmficado. 
Adicionalmente no implica un a relación causa 
efecto. 

ampliar el número de entrevistados para 
obtener un mejor resultado. 

Otros cjfctos qHe no se valoraron 

Existen otras implicaciones que involu
cra esta actividad deportiva, relacionados 
directamente con la asistencia de los hin
chas al estadio. En otras palabras, para ir 
al estadio cada individuo cambia de acti
vidad o deja de efectuar aquellas que 
normalmente realiza. 

De acuerdo con información de la 
prensa local, al menos en tres ocasiones, 
los empleados públicos trabajaron una 
sola jornada para asistir al estadio. De 
contar con el salario promedio diario y 
el número de trabajadores se podría 
cuantificar cuanto, en t érminos de sus sa
larios , implica su asistencia al estadio. 

Conclusioues 

Dentro de su funcionalidad para la socie
dad, el fútbol tiene efectos económicos y 
para su análisis es necesario contar con 
información y estudios que determinen 
la cantidad de dinero que gastan los 
ecuatorianos en servi cios característicos 
y conexos, el empleo que genera la acti 
vidad, su vinculación con otros sectores y 
su efecto sobre la producción. 

El fútbol es una actividad en la que 
confluyen intereses de distintos sectores 
debido a los recursos económicos que 
genera.Esta interacción es bastante com
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pleja , prueba de ello es la disputa que se 
dio entre la directiva de LDU-L y la 
Fed eración Provincial por la capacid ad 
del estadio y la taquilla, la inconformidad 
manifestada por los equipos grandes de 
desplazarse a La ciudad de Laj a y la resis
tencia por parte de ciertos organismos a 
proporcionar información.Así mismo, en 
ocasiones se puede observar cierta con 
vergencia , com o por ej emplo, cuando los 
empleados públicos de la ciudad de Laja 
trabajaron una soLa jornada para "apo yar" 
al equipo durante el torn eo apertura . 

La economía de la ciudad de Laj a se 
fundamenta en el comercio y las transfe
rencias del Gob-ierno central. De acuerdo 
al censo de 2001, la población del cam ón 
Laj a es de 175 mil habitantes. El estadio 
de la ciudad tiene una capacidad para al
bergar a cerca del 8,5% de la población 
del cantón . Por lo que se podría afirmar 
que, comparativamente, la dinamizaci ón 

de las venta s del sec tor informal es más 
importante que en otros lugares. 

El ascenso a la serie "A" del fútbol 
profes-ional de la Liga de Laj a implicó un 
incremento del presupuesto m ensual del 
equipo cercan o al 43%. Pese a lo ano ta
do , uno de los factores qu e influyeron en 
el desempeño del equipo fue el econó 
mico. Con excepción de El Nac-ional , los 
equipos con menores recursos n o han al
canzado las pr-imeras posici on es en los 
dos torneos jugados en 2005 . 

D el análisis del presupuesto de LDU
L se pu ede afirmar que el financiamien
to del equipo dep ende dire ctam ente de 
los resultados obtenidos, en varias oca
siones la directiva m anifestó que el prin
cipal financista del equipo era la hincha
da. Es así co rno el gasto efectu ado por los 
hin chas (en tradas en el torneo apertura) 
fue de 625 mil dólares, al rededo r del 70% 
se destinó al club, sin em bargo, debido a 

los m alos resultados obteni dos en la tor 
ne o clausura, estos recursos representa
r011 úni camente el 34% de lo presupues
tado. La recaudación potencial por con
cepto de taquilla en el torneo apertura 
fue de 1,1 millones de dólares anuales. 

La demanda de servicios conexos 
(prensa y aloj ami ento) generó en Laja 
entre 37,7 mil y 57 ,7 mil dólare s duran
te 2005. 

De acuerdo al análisis realizado, el im
pacto en el sec tor informal es bastante 
interesante, entre 1,2 y 2,86 días de tra
bajo para el caso de las tiendas de barrio 
y entre 1 y 4,62 días de trab ajo para los 
vendedo res ambulan tes. C ada programa
ció n deportiva beneficiaría a cerca de 
600 pe rson as. Po r lo que el efecto indi
recto del fútbol en la c-iudad de Laj a tie
ne s implicaciones bastante interesantes a 
nivel microeconómico, más aun si consi
deramos qu e gran parte de los vendedo
res informales son mujeres. 
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A 
mediados de 1939, el recordado 
eqUipo Gimnástico de Quito 

. emprendió un a gira por C olom
bia.Actu ó en Cali, en el estadio del barrio 
San Ferna ndo frente al Bo ca juniors, club 
que había sido fundado el 1 de mayo de 
ese año , y perdió 3 por 1. La Federación 
Deportiva Naci onal del Ecuador prohi
bió al conjunto capitalino proseguir su 
desplazamiento. De regreso, Gimnástico 
j ug ó y empató sin goles en Pasto con la 

selección del departamento de Nariño. 
Recibió $100 corno honorarios . ¡Cien 
pesos colombianos por su actuación! 

Antes, en 1935, la escuadra del 
Panam á de Guayaquil había realizado si
milar desplazamiento al vecino país. Eran 
giras que duraban un mes o más y los 
equipos actu aban en varias ciudades. Los 
"panam itos" (como se les conocía cari 
ñosarnenre) jugaron en Cali, Medellin, 

Bogotá y Barranquilla . Cobraban por 
cada partido algo más de $ 1.200 pesos, 
que para la época era una bu ena suma. 
Dos jugadores del Panamá, Ernesto 
"Cuchucho" Cevallos y Marino Alcívar, 
reforzaron al "Motorista" de Cali. Uno 
de los mejores resultados que alcanzó 

nuestro equipo fue la victoria de 4 a () 
frente a la selección de Barranquilb. 

En marzo de 1943, otro rcprcsentati
va guayaquilcfio, el Nueve de Octubre, 
también efectuó una larga temporada en 
Colombia. Debutó el 15 de marzo de ese 
año en Cali frente al Independiente de 
Palmira y ganó 5 a 4. Recordarnos en d 
equipo ecuatoriano al arquero Napoleón 
Mcdina, al defensa central Jorge Lourido 
Tolozano, al centro medio Enrique 
"M oscovita" Alvarez, al "maestro" Ray
rnondi , delantero, inclusive a los panamc
ños José Luis y José Antonio Mcndoza. 

Junto a la del egación iban tres artistas 
quiteños: los cantantes Carlota jarauiillo 

y Luis Alberto "PotoloValcncia y el gui 
tarrista Bolívar " el pollo" Ortiz . Se pre·
sentaron en el teatro Bolívar de Cali. Los 
empresarios pagaban la actuación del 
equipo con la recaudación de cada cote-o 
jo: ¿serian $ 1.500 pesos acaso? 

Un récord el] El I:~jido 

Tenemos un registro del pasado: el do
mingo 27 de octubre de 1946 debutó en 
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Quito, en el estadio de El Ejido (con 
cancha de tierra), el club Mill on ari os de 
Bogotá, diri gid o por el uruguayo H éctor 
Scarone, campeó n mundial de 1930 . El 
conj unto colombiano venció al Au cas 4 
a 3. Hubo una recaud ación récord para la 
capital: 12 .100 aficionados pagaron $ 

63 .500 sucres' . En Au cas, que había sido 

Esta suma eq uivale a 4.704 dólares de la época y 
a 48 .303 dólares de 2006, una vez co rregidos 
por la Inflación en Jos EE .UU. Para las transfor

maciones ,e empleó el tipo de cambio publica
do por el BCE en el libro "65 años de 

fund ado un año antes, en 1945 , actu aban 
grandes valo res de nues tro fú tbol. 
D espués de algunos años volvía a nu estra 
ciudad un equipo de Colombia : antes, en 
abril de 1940, vino el Boca Ju ni ors de 
Cali, que ganó po r 1 a O al Gim nástico 
en su debut , el 7 de ese mes, pero luego 
perd ió fren te al Gladiado r 4 a 3 , a sema 
na seguida, y finalm en te el domingo 21 
cayó ante la Selección Militar 2 por 1. 

En la in au guraci ón del estadio 

Olímpico de El Batán, de Quito, corn-

Infor mación Esradisnca" y para establecer el Va Srarisrics del Gobierno de EL VD.Así mismo, el 
lor de compra actual de esa cantida d se em pleó preCI o prom edio de la entrada equivale a 4 dó
el " Inílauon Calculator" del Buro of Labor  lares de 200 6. 
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plctarnente lleno, el 25 de noviembre de 

1951, la taquilla ascendió a $. 331 .579 

suc res' . C úcuta Deportivo, de Coloru 

bia, ganó al R.ío Guayas 4 a 3 y empata 

ron, 2 a 2, la selección de Pichincha y 

otro conjunto colombiano, el Boca 

juniors, de Cali. 

¿C uan d o arruo 1'1 ItL'al Madrid? 

Tiempo al tiempo. El 12 de julio de 

I tJ59 se presentó en el primer escenario 

deportivo de la capital , el estadio 

Olímpico, el famoso P... eJI Madrid de 
Espa ña: 

El equipo europeo había actuado una 

semana antes en el estadio Nernesio 

Ca mac ho (El Campín), de Bogotá. El 

alto costo para la venida de este equipo, 

hizo que un grupo de arriesgados afic io 

nados (Rodrigo Paz , Germán Dávila 

I.eoro entre ellos), asumiera la responsa

bilidad económica , parJ que la afición 

quitena pudiera ver en acci ón a una ver

dadera co nstelació n de cracies. 
Estos fueron los precios de las lo cali 

dades: entrada a tribuna $ 40 sucres, me_ o 

di a tribuna 20, general 15 y m edia gene~ 

ral R." Las damas y los ni ño s pagarán m e

dia en trada . Suspendidos todos los pases 

de favo r" , se ñalaba un aviso publicitario 

de la época. Y otro aviso señalaba:"Si us

ted va a ver a Real Madrid el domingo, 

l:yu lnlc ;1 2 l. HH6 dólares de 1')51 ya 167 .2')0 
d ól.rre en 20 (.1/.. 

171 

podrá contarle s después de muchos J I1 0 S 

a sus nietos que vio al mejor equipo del 

mundo. Sí. . . porque Real M adrid es el 
mejor equipo del Inundo . _. Di St éfmo, 

Pus kas, Gcnro, Sanramnria, Dorninguez, 

Rial y otros maestros del fútbol mundial 

jugarán el domingo en el Estad io 

Olímpico" . 

El Real M adrid superó a la Sel ección 

de Pi chincha 5 por 1. Hubo el registro 

de $ 600.124 su eros p agados por 36 .904 

espectadores". La escu adra europea cob ró 

por su actuación $ 20.000 dólares (po co 

menos que una fortuna hace 47 .1i10s), al 

cam bio de 17,60 su cres por dólar hizo 
UIl total de $ 352.000 meres. A esto hay 

qne agregar pasajes aéreos y estadía del 
equipo, para un total ap rox im ado de $ 
40(LOOO sucres. 

" Esto quiere decir que por cada m i

nuto de juego, el Real Madrid co b ró 

4.444 su eros .. . " , se ñalab a una nota pe·· 

riod ística . 

El mismo Real Madrid jugó y venci ó 

a Barcelona, en el estadio Modelo de 

Guayaquil el 13 de agosto de 1961, con 

pizarra de 3 a l . Hubo una recaudación 

récord para el Ecuador: $ l'42Y.S()O SII -' 

eres". 

El equipo capitan eado por Alfredo I)i 

Stéfano cobró $. 33 .()()O dólares (;1 $ 23 

3	 LJ cifr a equivale J 34.30') d ólares de ese ;tIlD y ;j 

234.270 para 20(J6 . El va lo r prouudt « de la en 
trad a en 2006 seria (le' 6 .3 d ólares. 

4	 Equr valc a un a recaudaci ón de 471 11111 dóbrn 
en 2006. sie ndo el prcc io promedio pO! cnrrad.i 
de 'J ,1 d ólares, 
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sucres el cambio, hizo un total de $ 
759.000 sueres). Empresario fue el presi
dente del Nueve de O ctubre, Gu stavo 
Math eus. Viajamos desde la capital para 
ver ese partido. Hubo un hecho para el 
recuerdo: salieron a la venta las localida
des, qu e se agotaron de inmediato . Ante 
el éxito de la venta de bol eto s, salió a la 
circulación un nuevo taquillaj e, que ad
quirió el públi co desde luego. ¡Se había 
duplicado el número de entradas' Hubo 
más boletos que espectadores. En esas 
circun stancias, era curioso ver -mientras 
caminábamos hacia el estadio Modelo
que los revendedores ofrecían las locali
dades a menor precio : " jA 10 sucres la 
general! " , era el anuncio ... Más ade.lan
te:" [A 5 sucres la general y a 30 la tribu
na!" . . . y en las cercanías del escenario . .. 
" jA 2 sucres la general y a 10 la tribu
na!" .. . Ese domingo, "se cayeron" los re
vendedores porteños.. . 

Este fue el registro económico del en 
cue ntro internacional: 

Localidad! Recaudación 
Precio (sucres) 

800 palcos a s 120 96.000 

10.496 tribun as a $ 50 524.800 

40.450 generales a S 20 809.000 
-
51.746 personas 1.429.800 

Las elimi na torias y el San tos 

Poco antes, con motivo del debut de la 
Selección del Ecuador en un a eliminato
ria Mundialista, el 4 de diciembre de 
1960, en el estadio Modelo de Gu ayaquil 
frente a su similar de Argentina, con es
cenario totalmente copado, se informó 
que se recaudaron $ 1'0 90.000 sucres' . 

Al debut del Santos de Pelé en Quito, 
el domingo 20 de marzo de 1960, sólo 
acudieron 16.658 aficion ado s. Es que la 
víspera hubo ser ios incidentes a la llega
da del candidato a la presidencia de la 
República, do ctor José María Velasco 
[barra, con saldo de un par de mu ertos y 
varios her ido s... 

En esas elecciones, Velasco Ibarra al
canzó 373.377 votos para la primera ma
gistratura, de acuerdo con los resultados 
totales obtenidos después de haber es
crutado las actas de las Juntas Electo rales 
instaladas en todo el país. Galo Plaza Laso 
logró 175.000 votos, el doctor Gonzalo 
Cordero C respo 172.000 y el do ctor 
Antonio Parra Velasco 44.401. 

Volvamos al fútbol. La escuadra san
tista goleó 6 por 2 al Aucas. 

La segunda presentación del Santos, 
esta vez frente a LDU el 14 de enero de 
1962 se contó con la asistencia de 
35.708 espectadores qu e abonaron s 
567.514 sucres". Santos ganó 6 a 3 y Pelé 

5 Equivalen a aproximadamente 62 mil dólares de 
ese año y a 410 mil dó lares de 2006 . 

6 25 mil dólares en 1962, lo que equ ivale a 165 
mil dólares de 2006. En promedio cada entrada 
costó 4,6 dólares. 
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anotó tres goles al arquero José Bordón, corporar a sus filas a Alberto Spencer. 
refuerzo del América de Quito para el Peñarol le había puesto precio y las cifras 
equipo universitario. llegaban al equivalente de cuatro millo

nes de sucres" como mínimo, y acaso 
más . . . 

Los pases de Alberto Spencer En el campeonato ecuatoriano de 
y Jaime Iván Kaviedes fútbol de 1998 se dio un hecho muy es

pecial; el delantero Jaime Iván Kaviedes,
 
Juancito López, entrenador uruguayo del de Ernelec, anotó 43 goles, récord vigen

seleccionado de fútbol del Ecuador para te en el balompié de nuestro país. Esta ci 

las eliminatorias del Mundial Chile fra fue reconocida oficialmente por la
 
1962, fue quien recomendó al presiden IFFHS (Federación Internacional de
 
te de Peñarol, Castón Güelfi, la contrata Historia y Estadísticas de! Fútbol).
 "
 
cion del centro delantero Alberto Kaviedes fue vendido a principios de 
Spencer Herrera, jugador de Everest de 1999 al Perugia de Italia en 5 millones 
Guayaquil. de d ólares", la transferencia más alta en el 

Llegó e! titular peñarolense al Ecua fútbol ecuatoriano. 
dor y se produjo el acuerdo final para la Luego del Perugia comenzó el inter
transferencia de "cabeza mágica" el con minable paso de este jugador por dife
junto de los "mirasoles": Everest recibiría rentes equipos del mundo: Celta de Vigo 
10.000 dólares" con porcentajes, de y Real Valladolid (España); Puebla 
acuerdo al reglamento de pases interna (México); Porto (Portugal); Crystal 

cionales, para la Federación Deportiva Palace (Inglaterra); Argentinos Juniors 

Nacional del Ecuador y para la Federa (Argentina); y los clubes nacionales 
ción Deportiva del Guayas. El jugador, Barcelona y Deportivo Quito, a parte de 

por su parte, percibiría una suma que so la Selección del Ecuador. 

brepasaba los 100.000 sucres". 

El 29 de mayo de 1966, luego del 
triunfo de Peñarol frente a River Plate Registros super rores 

de argentina, en Santiago de Chile, en la 
final de la Copa Libertadores de Los dirigentes de un equipo "chico", el 

América, se daba cuenta del interés que América de Quito, con Galo Viteri a la 

tenía el Real Madrid, de España, de in - cabeza, tuvieron el orgullo de regi strar 

7 Eso quiere decir que el pase solamente costó 66 9 El valor co rrespo ndien te para 200 6 es de 

mí) d ólares en valores de 2006 . 1.232.680. 
8 Lo que equivale a 29 mil dólares cn b acruali lOEn 2006 el pre cio equivalente es dc 6,1 millones 

dad . de dólares. 
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un récord de asisten cia al estadio 
Olímpico Atahualpa. El 5 de mayo de 
1972, en cotej o por la C opa Libertadores 
de América frente al Barcelona, de 
Guayaqu il, se contabilizó la concurrencia 
de 43.811 personas que pagaron s 
802.779,80 suc res" . Hubo em pate sin 
gole s entre los dos equipos ec uatorianos. 

Ésta~ fueron las can tidades de en tonces: 

. 

Localidad/ 
Precio 

Recaudación 
(sucres) 

100 palcos a 15 100 10.000 ,00 

3.700 tribun as a 15 50 185 .000,00 

1.500 medias tribun as a $ 25 37.500,00 

34.124 generales a $ 15 511.000,00 

4.387 medias generales a $ 8 35.096,00 

43.81 1 personas 779.456,00 

En ánforas 23.323,80 

T OTAL 802.779 ,80 

LDU (Quito) alcanzó, el 5 de marzo de 
1975, una cifra cercana a la ant eri or : 
43.800 aficionados vieron el empate de 
los universi tarios 1 a 1 frente al Portu
gu esa, de Ven ezuela, por el torneo de los 
Libertadores. Se recaudaron $ 1' 354.000 
sucres". C uatro días despu és, el 9 de mar
zo, Liga y El Nacional igualaron 2 a 2 
por el mismo certamen, ante 44.000 hin

11	 Este valo r equi vale a 146 nul dólares en la acrua
lidad, a un promedio de 3,3 dólares la entra da . 

12	 197 rrul dólares acumulando la inflación hasta 
2006 . La asistenc ia a ese partido habrí a terudo un 
costo de 4,5 dólares por en trada . 
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chas qu e dejaron en taquillas $ 
1' 368.000 suc res" . 

LDU pasó a la segu nda etapa del tor
neo surcontinental de clubes y, el 4 de 
mayo de 1975 , empató con Universitario 
de D eportes de Lim a. Entonces, 45.000 
espectadores coparon el escenario de El 
Batán con estas cantidades: 

Localidad/ 
Precio 

Recaudación 
(sucres) 

200 palcos a $150 30.000 

5.000 tribunas a $80 400.000 

1.000 medías tribunas a $40 40.000 

5.800 preferencias a $40 232 .000 

1.000 medías prefer. a $20 20.000 

28.000 generales a $ 30 840.000 

4.000 medias generales a $15 60.000 

45.000 personas 1.622.000 '" 

Un "doblete" sen sacional, El Nacional 
contra Banik Ostrava, de Checoslovaquia 

(empate sin gol es), y la victoria de la 
Selección del Ecuador contra su similar 
de Colombia, el 26 de enero de 1977, en 
las Bodas de Plata del estadio del Batán , 
marcó la presencia de 45 .039 personas y 
$ 1.847. 075 sucres de recaudaci ón". 

Por las eliminarorias para el Ca mpeo 
nato Mundial de 1978 en Arg entina, el 

13	 Apro xim adam ente 200 mil dólares de 2006. 
siendo de 4,5 dólares el valor pro medio por bo 
let o. 

14	 236 mü dólares actuales. El valo r promedio por 
entrada es de 5 ,2 dólares. 

1S	 El valo r equivalen te en 2006 es de 22B mil dó
lares, por lo que el valor prom edio de cada bo 
leto fue de 5,1 dólares. 
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20 de febrero de 1977, igualaron 1 a 1 los 
representativos de Ecuador y Perú en el 
escenario quiteño de El Batán. Asistieron 
44 .140 personas y pagaron s 2'650.500 
sucres". 

Una semana después en Guayaquil, el 
27 de febrero, se midieron por la misma 
elim inatoria C hile y E cuador. Ganó el 
conj un to visitante 1 a Oant e 48 .872 asis
tent es que en tregaron la suma de $ 
3'362.000 sucres". 

Universidad Ca tólica de Quito tuvo 
exitosa participación en la Copa 
Libertadores de América 1980 . El 24 de 
febrero superó al Améri ca de Cali 4 a 2, 
en condición de lo cal, con la presencia 
de 44 .272 personas y la recaudación de $ 
3 '401 .193,32 sucres". Una sema na des
pués, el 23 de marzo, derrotó al Emelec, 
de Gu ayaquil, también en Quito, 5 a O, y Otros co tej os con alt as cifras 
38.5 71 hinchas vieron esa vic to r ia con 
recaudaci ón de 2' 955.903 ,32 suc res". y C on miras al Mundial España 1982, el 17 
el 26 de marzo, contra el Indep endiente de mayo de 1981 se enfren taron en 
Santa Fe, de Bogot á, la victoria fue de 1 Guayaquil los seleccionados de Ecuador 
a O, con recaudación de $ 3'40 1.193,32 y Paraguay. Ganó la "Tr icolor" 1 a Oant e 
suc res" pagados por 47.037 aficionados. 49.022 person as qu e dejaron la cantidad 

de $ 6 ' 335.090 suc res". 
Lueg o de un a semana, el 24 de mayo , 

por la misma co mpe tencia, se regi stró el 
16 327 mil dólares, valor prome dio de la entrada de em pate sin anotaciones entre Ecuador y 

7,4 d ólares. 
C hile . C oncur rieron 51 .511 personas y

17 414 mil dólares, co n un costo promedio por bo
abonaron $ 6 ' 606 .190 suc res" . let o de 8,5 dólares 

18 293 mil dólares en la actualidad ; equivale a un 
costo prom edio por en trada de 6,6 dólares. 

19 255 mil dólares en la actualidad; se mantiene el 21 Cifra igual a 443 mil dólares en la acrualidad que 
costo promedio por entrada de 6,6 dólares. representa un prom edio de 9 dólares por entrada. 

20 293 nul dólares en la actualidad con un precio 22 La recaudaci ón en dólares de 200 6 fue de 462 
prom edi o por entra da de 6,2 dólares. mil , co n un promedio por entrada de 9 dólares . 
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L1 presencia de Argentina en Quito, 
por la Copa América 1983, el 10 de agos
to, marcó todo un récord de recaudación 
en el Ecuador: $ 8'358.000 sucres, abona
dos por 43.805 concurrentes.Argentina y 

Ecuador igualaron finalmente 2 por 2. 
Idénticas cifras se dieron a conocer, el 17 
de ago sto, luego del triunfo de la 
Selección de Brasil contra la de Ecuador 
1 a O, por el mismo certamen. 

50 años de fútbol profesional 

El primer partido de los campeonatos 
nacionales profesionales se jugó el do
mingo 10 de noviembre de 1957 en el 
estadio de El Ejido, de Quito. Deportivo 
Quito venció a Barcelona 2 por 1, ante 
6.838 espectadores que pagaron $ 
50.787,30 sucres" , Al cotej o entre Au cas 
y Emelec, el 17 de noviembre en el mis
mo escenario deportivo, acudieron 7.605 
personas qu e abonaron $55 .569,152 ~ . 

Venció el equipo porteño 4 por 3 a la es
cuadra capitalina. 

Deportivo Quito ganó como local a 
Emelec 1 a O, el 24 de noviembre, ante 
10.151 aficionados que coparon el estadio 
de El Arbolito y la taquilla fue de 
$76.747,6(PY el1 de diciembre, también 
en la capital, concurrieron 5.361 hinchas 

23 Se recaudaron 20 mil dólar es a un promedio por 
boleto de 3 d ólares, 

24 En dólares de 200 6 se recaudaron 22 mil dólares 
a un promedio por entrada de 3,2 dólares. 

25 Ce rca de 31 mil dólares con un promedio por 
entrada de 3 dólar es. 
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para ver el accidentado encuentro entre 
Aucas y Barcelona, los ídolos de Quito y 
Guayaquil, y pagaron $40 .411,10 sucres". 

El rubro total de este campeonato en 
Quito fue de $223.514,35.27 (¿Por qué 
constan los centavos? Porgue cuando los 
aficionados acudían con algún atraso y se 
habían cerrado las boleterías, para entrar 
al estadio depositaban algún dinero en las 
ánforas a las que ingresaban los boletos 
de entrada). La recaudación para los dos 
cotejos del Deportivo Quito fue de 
$127.534,6028 y para el Aucas, 
$95.980,25. 29 

Han transcurrido casi 50 años. El año 
próximo se cumplirán las Bodas de Oro 
de los torneos del balompié rentado en 
el Ecuador. 

El primer torneo contó con la partici
pación de los campeones y subcampeo
nes de Guayas (Eme1ec y Barcelona) y de 
Pichincha (Deportivo Quito y Aucas), 
que jugaron con la modalidad de enfren
tar al rival de la otra Asociación en parti
dos de ida y vuelta, pero no se midieron 
entre sí los conjuntos de la misma ciudad. 
Los estadios de El Ejido, en la capital , y 
George Capwell, en el Puerto principal, 
fueron los escenarios del certamen. 

En el lapso de medio siglo, los siste
mas de la competencia han variado mu
chas veces . Se llegó al certamen de 2000 

26 Aproximadamenr c 16 mil d ólares a un promedio 
por en trada también de 3 dólares. 

27 Equivale a 89 mil dólares de 2006. 
28 Aproximadament e 51 mil dólares. 
29 Alrededor de 38 mil dólar es. 
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con la modalidad de 10 equipos que ju
garon una prim era e tapa de todos contra 

todos en choq ues de ida y vuelta. Los tre s 
primeros clasificaron a la fase final co n 
bonifi cación de 3, 2 Y 1 puntos. Hubo 
una segunda fase, idénti ca. En la liguilla 
final se defini ó el título. El sistema se 
mantuvo hasta el 2004, para dar paso en 
200S a 1:1 disputa de dos com pe tencias, 
Ap ertura y Clausura , con un equipo 
campeón en cada torneo. En el presente 
año se volvió al anterior sistema . 

C ifr as comparativas 

Veam os, comparativamente, algunas ci
fras de asiste ncia y de recaudación para 
establecer un paralelo ent re los torneos 

de 2003 y de 2005. 

Campeonato d~ 2003 
¡ -_._-

Asistenciah I 
I

I
r-f~:i~~~~~~:p-~-1--.. 

as_~~.) . I S I person 

Segu nda Cm: 

~]~28Gp e Ts~-asn-
L. _ , I 

Los mayores registros se establec ieron en 

el estadio Atahualpa, de Quito, reducto 
de El N acional y D eportivo Quito, co n 

$2'204.245 en 48 partidos. LDU 
(Q uito), en la Casa manca, obtuvo 
$1' 677 .663 . D eportivo C ue nca, en el 

Alejandro Serr ano Aguilar, $1 '007 .767. 
Barcelona, en el Monumental de 
Guayaquil, $708. 372 y Emelcc, en el 
C apwel1 , 488.364 . 

El en cuentro que m arcó el récord de 
la temporada fue el que disputaron 
D eportivo Quito y LDU (Q uito) , el () de 
agosto en el estadio Atahualpa. con pre
sen cia de 37 .655 aficionados. La m ayor 
recaudación. sin embargo, se produjo el 
26 de oc tubre en el mismo esce nar io, $ 

226.084 en el partido Deportivo Quito 
frente a E m elcr . 

Recaudación Entrada promedio 

... 
s 2'73 1.509 4,7 dólares 

s 2' 421.45B. 4,6 d ólares 

El hexa gonal final , la eta pa m ás atracti va, deci
siva del torneo. tuvo estas cifras: 

~--Asi~ t encia Recaudación Entrada promedio 1 

L_? (¡ 3 . 7~~~ tl cj o n a d (~~ '__~_·_1_'_(_9 8_(_). _7 9_9__L._ S,S dólares . _ 

_ _

J 
El gra n rotal para el Cam peonato N acional 
21103 fue: 

Recaudaci ón Entrada promedio I 
S 7' 139.766 4.H dólar es =l 
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Campeonatos de 2005 

Asistencia Recaudación Entrada promedio 

Torneo apertura 

798.744 personas s 4'779 .687 ,90 

Torneo clausura 

654 .299 personas s 3'620.027 ,65 

Se trata de dos campeonatos, por primera 
vez en el Ecuador, en un año . Dos torne
os diferentes . Pero con miras a establecer 
cantidades comparativas, diremos que: 

•� En el primer torneo 171.660 aficio
nados acudieron al estadio Atahualpa 
y pagaron 1'068.441. Le siguió en 
importancia el estadio de Liga, con 
143.115 personas y $932.888. Luego 
estuvo Barcelona, en su reducto del 
Monumental guayaquile ño, con 
128.212 espectadores y $638.451. 
Deportivo Cuenca tuvo el respaldo 
de 100.782 hinchas y la recaudación 
de $628.291,90. 

•� Para el segundo campeonato, deno
minado Clausura, se establece que 
415 .034 personas concurrieron a los 
partidos de la fase de todos contra to
dos, y la recaudación sumó 
2'244.H42,90. La "liguilla" o hexago
nal final, la fase decisiva del certamen, 
tuvo 239.265 aficionados en los gra
deríos de los diferentes estadios y en 
taquillas, $1 '375.181,75. 

El gran total para la temporada 2005 fue: 

6,0 dólares 

5,5 dólares 

Ecuador en dos mundiales 

La Selección de Fútbol del Ecuador, ca
tegoría mayores, alcanzó, luego de diez 
Eliminatorias sudamericanas, la clasifica
ción a un Campeonato Mundial, el de 
Corea del Sur-Japón en 2002. 

Bien vale señalar que Ecuador fue in
vitado para tomar parte en el Cuarto 
Torneo Mundial, que se efectuó en 
1950 en Brasil. Inclusive fue convocada 
una preselección, que se concentró en 
Guayaquil, y estuvo integrada por 36 
futbolistas . Contaba con cuatro arque
ros: Félix "Tarzán"Torres, de Guayaquil, 
Alfredo Carrillo, de Ambato, Jorge 
Coba y Gonzalo "Patallucha" Cevallos 
de Quito. N o se hizo realidad la presen
cia ecuatoriana en ese torneo, por falta 
de fondos. Así se hizo conocer a los ju
gadores, que debieron retornar a sus ciu
dades de origen una vez disuelto el 
combinado. 

El 4 de diciembre de 1960, en el es
tadio Modelo de Guayaquil, Ecuador 
perdió 6 por 3 frente a Argentina en su 

primera aparición en
Asistencia Recaudación Entrada promedio 

una eliminatoria. Se se
1'453.043 personas s ~n99.712 ,55 5,8 dólares 
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ñal ó que 65J)UO aficionados pagaron 

$1 ' 090 .000 suc res". 

El partido entre los seleccio nad os d e 

Ecuador y Uruguay. el 7 de julio de 1969 
en el estadio Modelo de Guayaquil, por 

el grupo 2 de las elim ina to r ias para el 
Mundial de México 1970 (que integraba 

adem ás C hile) , m arcó un récord en 

nu estro p aís. Uruguay ven ció por 2 a O. 
Este fu e el in forme: 

'- -
Localidadl� Recaudación 
Precio� (sucres) 

4fJ.OOO gene rales a $ 25 1.000_0 00 
-
J2 JlOO rr ib u nas a s SO (¡(JO_()OO 

f--
3 J)(JO t r ibunas la t, a $ 40 120. 000_. 
7H3 palcos .1 s 120� 93.960 

f---- - 

55_7H3 asiste n t es 1.H1J _960 " 
--. 

El I de julio de 1973, en el estadio 

O lím p ico Atahualpa, se midieron los re

presentativos d e Ecua d or y Uruguay por 

las elim ina to rias del g ru p o 1, e n el que 

también estaba Colombia, para buscar un 

cupo al Mundial de Alemania 19 74. 

Gan ó Uruguay por 2 ;1 1 ante 43.075 es

pectadores, que pa garon s 1' 3 15.0 0()'2. 

F ueron vendidas 75 en tra da s a la locali

dad de p alco. 5. 0UO a tribuna y 38. 000 a 

geller;ll. 

50� U valo r equivale a 4 1S mi l d ólares de 2006 y se 
l obró por entrada 6.4 dó lare s en promedro. 

, 1 Esa n'l.llLlbnón expresada en dó lares de 2006 

tuc de 415 .520, correspondiendo un pro me dio 
tic- 7 .2 d ólares pur boleto . 

Comparativamente 

Vale recordar Jos regi stro s num éricos dl' 
ha ce se is a ño s, para establ ecer un paran 

gón con lo qu e ocurrió posteriormente. 

en la eliminatoria p ara el Mundial de 
Al emani a 20ü6 . Los partirlo s eliminato

ri os se efec tu aro n en Quito. 
Para el Mundial 20() 2 , el prrmcr cote 

j o, frente a Venezuela, se di spu tó en la 
Casa Blanca, los demás en el esta dio 

Olímpico Atahu alp a. (Ver tabla en 1.1 si·

guic n te página). 

Para el Mundial 2006, todos los en 

c ucn tros se reali zaron en el estadio 

Olímpico Atuhualpa de la capital eruato

r iana . El o rden d e los partidos es el mis

m o, porque la com p etenc ia se dl' CWÓ 

con igu al cale nda r io del anterior, CO Il la 
m odalidad de todos co ntra todos. (Ver 

tabla en siguie n te p ágina) 

32� Se recaud aron 23(, 11111 d ólares. Lo, afirronados 

pagaron un promedio de S,5 dúbrc' pOi cuun 

da. 
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Fecha Rival Asistencia Recaudación Entrada prnmedío 
(personas) (dólares) (dól;nes) 

29 marzo 2000 Venezuela 37.247 116.900 3,14 

29 j unio 2000 Perú 40.167 281.87 1 7,02 

25 julio 2000 Co lombia 37.345 325.921 8,73 

16 agosto 2000 Bolivia 21.526 127.429 5,92 

8 octubre 2000 Chile 28.556 180.401 6,32 
-

28 marzo 200 1 Brasil 36.368 608.774 16,74 

24 abril 2001 Paraguay 30. 145 488 .094 16,19 
... 

15 agosto 200 1 Argentina 38.566 827 .195 21,45 

7 noviembre 2001 Uruguay 38.4 48 1' 217.095 31,66 
-

Total 308 .368 4'173.680 13,53 

Fecha Rival Asistencia Recaudación Entrada promedio 
(personas) (dólares) (dólares) 

6 septiembre 2003 Venezuela 14.967 360 .640,00 24, 10 

19 noviemb re 2003 Perú 34.36 1 764.692 ,50 22,25 

2 Junio 2004 Colombia 3L484 586.002,50 18,61 

5 j unio 2004 Bolivia 30.020 5 12.540,00 17,07 

10 octubre 2004 C hile 27.956 433.180,00 15,50 

17 noviemb re 2004 Brasil 38.308 851.365 ,00 22,22 

27 marzo 2005 Paraguay 32 .449 529.752,50 16,33 
1---' 

4 junio 2005 Argentina 37 .583 775 .947 ,50 20,65 

8 ocrubre 2005 U ruguay 37.271 1' 019.872,50 27,36 

Total 284 .399 5'833 .992,50 20,51 
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La pll hlicidad 

En la epoca del fútbol aficionado, los ju

gadores vestían el uniforrnc de su equipo 

con los colores tradicionales en camiseta, 

pantalonera y medias. Posteriormente, y 

para identificar al deportista, se idearon 

los números en la espalda de cada blu sa: 

el 1 para el arquero, 2 y 3 para los defen

sas, 4, 5 Y (l para los integrantes del me

dio campo, y del 7 al 11 para los delan

teros . Antes de cada partido, el vocal de 

turno daba a co no cer por los altavoce s 

número y nombre de cada jugador, y pe

día que cada uno levan tara su brazo de

recho para que lo identificara el público. 

La situación ha variado. las diferentes 

firmas comerciales anuncian sus produc

tos con su logotipo de identi ficaci ón en 

el uniforme del futbolista . En la parte 

frontal de la cam iseta del Deportivo 

Cuenca, para citar 1In ejcmplo actual, 

constan Zhumir, Canal 1 TV y Maratón 

Sports; en la parte posterior, Banco del 

Austro y Burbuja Express; e n las mangas, 

Las Fragancias, Movistar y Embutidos La 

Italiana . En la pantalorieta co ns tan 

Fundación de Turismo de Cuenca y 

Etapa. La publicidad, s 700.000, abarca el 
ú()% del presupuesto anual. Las firmas 

pagan al club "colorado" de contado. El 

resto del presupuesto del equipo se espe

ra ClI brir con el producto de la taquilla 

de cada partido, en el estadio Alejandro 

Serrano Aguilar. 

Por la m ención en el pecho de la ca

miseta una firma comercial abona a 

LDU (Quito), Barcelona, Emelcc, o El 

Nacional entre 500 mil y 750 mil dóla
res . Ancas, Olmedo, Deportivo Cuenca, 

Macará , Espoli y Deportivo Quito, per·

ciben snmas entre 80 mil y 200 mil d ó

lare s. La publicidad en la espalda de la Cl

saquilla igualmente tiene un precio qu e 

varía de la misma forma entre los dos 

grupos si el anuncio se colo ca en la p:¡r

te inferior o super io r. Lo propio su cede 

con las mangas de las camisetas. En la 
pantalonera la can tidad p agada por lo s 

anunciantes est á entre 80 y lOO mil dó
lares por la temporada. 

La multinacional M cl.ronalds eligiL\ 

al lateral izquierdo de Liga D eportiva 

Universitaria de Quito. I'aúl Ambrossi, el 
jugador para que sea la imagen ccuatoria

na en el M undial de Alemania 2006. La 

cadena de com ida rápida, auspi ciantc de 

la Copa del Mundo, designa a un futbo

lista de cada selección clasificada par:) que 

la represente en un a campa ña que se ex 

tiende por todo el orbe.Y la del hombre

gol de la "Tr ico lo r", Agustín Delgado, no 

se queda atrás en este aspecto. 

Todavía se recuerda que para el 

Mundial de 2002, en Corea del Sur .

Japón, las im ágenes del jugador Alcx 
Dario Aguinaga y del director técnico 
H ern án Darío "el Bolillo" C ómcz, fue

ron las más promocionadas. 

Para las elimina torias previas al 

Campeonato Mundial de 2002 , las citT'as 

por Jos derechos de televisión fueron :11

tas, porque hubo el respaldo econ ómico 

de la firma ISL. Y eso benefició a la 
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Federación Ecuatoriana de Fútbol. Esa 
empresa quebró y las cantidades bajaron 
a sus escalas si se quiere normales: 
Argentina, lo señalemos, recibió 
$5'000.000 de dólares por derechos tele
visivos. Ecuador percibió $4'500.000 . 
"Manejamos la situación y no hicimos 
un mal negocio", expresó el titular de la 
Ecuafútbol , Luis Chiriboga Acosta. 

En febrero pasado se informó que la 
Federación Internacional de Fútbol 
Asociado (FIFA) entregó a la Ecuatoria
na de Fúrbol $770.000 dólares, para ser 
invertidos en la preparación del equipo 
para el Mundial de Alemarria. Y, aparte 
del respaldo económico de Pilsener, en la 
camiseta de la "Tricolor" están las de 
otras importantes firmas comerciales: 
Maratón Sports, TAME y Coca Cola. 

En 1993 , la Compañía de Cervezas 
Nacionales apareció en el balompié de 
nuestro país en condición de auspiciante 
de la Selección del Ecuador y de tres 
clubes: Aucas de Quito, Técnico Univer
sitario de Ambato y Valdez Sporting 
Club de! Guayas. Ese apoyo se ha mante
nido. Igual recibió, en reciprocidad, la 
concesión de la venta de bebidas en los 
distintos estadios. Más para el presenre 
Campeonaro Ecuatoriano de Fútbol, 
Cerveza Pilsener, que antes copó espacio 
en nueve de diez equipos de la Serie 
"A", sólo aparece como patrocinador de 
cuatro conjuntos: El Nacional, Olmedo, 
Barcelona, Aucas y Emelec. ¿La causa? El 
grupo empresarial Bavaria, una de las 
diez cerveceras más grandes del orbe, ac

cionista mayoritaria de Cervezas 
Nacionales, vendió más del 70% de sus 
acciones a SAp, compañía cervecera su
dafricana, en un rubro millonario, con 
muchos ceros a la derecha . . . 

y I3avaria, ahora, debe consultar para 
los auspicios a los personeros sudafrica
nos. Ha graduado sus recursos para este 
año. La Compañía de Cervezas Nacio
nales decidió que, con la presencia de la 
Selección del Ecuador en el Mundial 
alemán del presente año, va a invertir más 
en nuestro representativo. Con esta de
terminación, los clubes del país quedaron 
en un segundo o tercer plano. 

El equipo de la Escuela de Policía 
(Espoli) , que desde hace diez años contó 
con el principal respaldo de esta entidad 
cervecera, cuenta hoy con un apoyo me
nos significativo. 

Otro rubro importante para la eco no
mia de los diferentes equipos, son las va
llas publicitarias ubicadas junto a la can
cha en los distintos escenarios deportivos. 
En el estadio Olímpico Atahualpa, de la 
capital, este ingreso es propiedad exclusi
va -desde hace mucho riempo, cuando 
presidía el Deportivo Quito el ingeniero 
N ey Mancheno Ve!asco- de este club que 
lleva el nombre de la ciudad. 

Los dirigentes de los distintos equipos 
decidieron enronces buscar nuevos res
paldos económicos, para cubrir presu
puestos que en muchos casos se finan
cian en un 50% con el importante apo 
yo empresarial. El conjunto azul-grana 
con Coca Cola, Banco Solidario, 
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C rc ditác il, Portacclular, Espoli encontró 

eco COI1 Agroprotccci ón , firma que labo

ra ('11 la agricultura y sus insumes, gracias 

a que el conjun to tiene co rno sede 
Cayambe, cuyo can tó n es conocido en la 
nación por su labor en la floricultura . 

Personeros del Macará de Arnbato, 

que en 21)06 volvió a la primera división 

del balompié del Ecuador, habían defini

do el presupuesto de $1 .500.000 para su 
intervenci ón en el campeonato. D e est a 

suma, $600.000, deben financiarse con la 

publi cidad. Dos firmas fueron las prime

ras en unirse al respaldo popular para el 

e quipo : Movistar y M akrotubo. 

Pero la firma cervecera aho ra colom

hO-~lldati-icana no es la única. Nuevos 

respald os comerciales han su rgido . 

Movisrar, proveedor cel ular, es la firma 

espa úo la que tuvo a Liga Deportiva 

Universitaria de Quito como su primer 

beneficiado. Por segundo año co nsecu ti

vo la letra "M" azul está en el uniforme 

del club que cu en ta con una de las ma

yores hinchadas de la naci ón .Y Movistar 

también apoya, con leyenda en mangas y 

dorsos de las camisetas de Enielec, 

Barcelona , Espo li, Macará y Deportivo 

CUenca . 

¿y qué aconteció co n la otra corn pa

ma f;1l1[ic m te de cerveza, Ambev 

Ecuador y su producto Brahma? En 

2004 apoyó al club Barcelona y al 

D eportivo Quevedo en 2U05. La directi-

va del equipo guayaquileiio rescind ió un 

contrato firmado y se fue con Pilsencr. 
Brahma decidió no ap arecer este ;1110. Es 

posible que esta firma , que cu enta co n 

capital brasileño, retorn e al balompi é el 

año próximo. Al parecer se planifican es

trategias en este aspecto. 

Con motivo del Mundial de 

Alemania, 3 can ales de TV se unieron 

para lo que ellos consid eran el even to 

publicitario del a ño : Ecuavisa , R ed 

Tclcsistcrna y Tclcamazonas, qu e adq ui

rieron los derechos de transmisión del 

Mundial a un cos to aproximado de S 

millones de dólares. Esta aso ciac i ón de 

cana les se denomina "La Tri ". Adem ás 
para la transmisión de los partidos .nn is

rosos de la selección esos derechos se ek
van a 1 mill ón de dólares más. El costo 

global asciende a 8 ,5 millones de dólares, 

co nside rando los rubros de irnprevistos, 

uso del satélite y presenCIa de tres perio

distas en Alemania. Se consideru que 

cada empresa auspic ian te de esta s tra ns
. . .

[11151Ones, para pronlOCJonar su marca, 

deberá pagar 800 mil dólares. 

Por otro lado, varias emisoras de radio 

también reali zan asociacio nes pa r :¡ rcdu

cir lo s costo s y así eu brir las transmisio 

nes del mundial. 
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El Club Deportivo Cuenca 
y la economía local 

Víctor Aguilar*� 
Juan Sarmiento**� 

1nrroducci ón 

A
pacible, serena, co nventual, con
servadora a ultranza Cuenca en 
la primera mitad del siglo XX 

era una ciudad dedicada , de manera fun
dam enta], a ]0 qu e se solía llamar las fae
nas del espíritu, es decir, arte, religiosidad 
y poesía. De allí, incluso, que a alguien se 
le ocurrió el ruidoso cognomento de 
Atenas del Ecuador. Era difícil que se 
concediera cabida a epítetos actuales 
como los de capital deportiva del pa ís o 

aquel ingenuo, por grandilocuente y 
exorbitante, de la Olimpia americana. 

Esto ni remotamente quiere de cir que 
en la Cuenca de la primera mitad del si
glo XX no se hiciera deporte. Lo que 
pasa es que era una actividad más bien 
recreativa, sin afanes de co mpe tenc ia y, 
normalmente, en los certámenes in ter
provinciales cuando el triunfo o la de
rrota ya tenían un valor agregado 

Ju egos Nacionales. por ejemplo - la pro

*� Docente de la Facultad de Economía de la 
Umvcrsidad de Cuen ca . 

*� l)on:Ilt(' de la Facultad de Economía de la 
U ruvcrsn lad de C uenca. 

vincia del Azuay ocupaba, en el balance 
final, 111UY modestos lugares. 

En cuanto al deporte pasión y lamen

tablemente, deporte lucro, deporte ÍIl

dustria - el fútbol, su práctica inicial , .1 

comienzos de la década de los veinte se 
hacía en canchas precarias, la menos mala 

de las cuales era la de la tercera Zona 
Militar. En esos encuentros de hacha y 
tiza , de pundonor y bizarría auténti cas, y, 
obviamente, de paupérrimo nivel técni
co, destacó un equipo, el iegeud.lrio 
Chile. R ecién en 1945, con bombo, pla
tillo y alharaca que rompe la placidez de 
la vida de la peque ña urbe, se inaugura el 
Estadio Municipal con motivo de la rea
lización del Quinto Campeonato 
Nacional de Fútbol Aficionado, annque 
ya se empleaba el anglicismo amateur. 

La decorosa actuaci ón de la selección 

provincial dejó como secuela un equipo 
que será el ídolo de la ciudad durante dos 
décadas: el Acción que patentará un clási

co regional en sus enfrentamientos con el 

club represent~mte del más populoso y 
popular de los barrios cuenranos: La 
Cruz del Vado. Precisamente, serán los ba 

rrios los que organizarán sus equipos - el 
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Pe ñarol de San Sebastián, el Unión de El 

Vecino, el San tos Club de Todos los 

Santos, el Vol ante de San Francisco for 

mado, en su m ayoría, por co n duc to res de 

taxis - para particip ar en uu cam peo nato 
que rara vez concluía por un a serie de ra

zones: reglam entación qu e se aprobaba 

sobre la marcha , disolu ción de los equi

pos por problemas internos, ausencia de 
un a o rganizació n arbitral, penuria econó

mi ca por escasa asiste nci a del público, etc. 

Luego de la cr isis terminal del 

Acción, a co mi enzos de los años sese nta, 
se optó por una prop ues ta sui g éne ris: la 

única posibilidad de qu e su bsistiese el 

fú tb ol com o espectáculo era formar una 

selecció n de la ciu dad para qu e se en
frente co n los equipos de Quito y 
G uayaquil, urbes qu e ya tenían fútbol 
profesional y ya ex h ibían algunos hitos: 

el cam pe ona to invic to alcanza do por el 

Rí o G uayas formado exclusivamente por 

jugad ores ex tranjeros, el triunfo del 

Barcelona frente al Millonarios co n ju

gado res de leyenda co mo Pedernera y Di 

Stéfano, la victoria de la selecc ió n de 

Pi chinch a frente a la selecció n de 

Argentina qu e asistiría en 1962 al cam 
peona to mundial de Chile y, sobre tod o, 

la presencia de Alberto Spe ncer y sus go
les en el Peñarol de M ontevideo. 

Esa selección qu e tenía los jugad ores 

de mayor capac idad técnica y ex perie n
cia , tomó un n ombre cur ioso, se llam ó 

Juvenil y cum plía religiosam ente su co 

m etido: reunir a los aficio nados para que, 
cada quince días, ap lauda n su hab itual 

empate en los enc ue ntros amis tosos fren

te a los equipos profesionales qu e ten ían 

fech a libre en sus campeona tos . 

Estas circu nstan cias, público siem pre 
escas o que p ermitía afirmar qu e el 

Estadi o Muni cip al e ra el más g rande del 
mund o pu es nunca se llenaba, falta de 

un ent e qu e planifique y organi ce cam 
p eonatos co heren tes, p refe rencia por 

otros deportes co lect ivos co mo el ba

loncesto colegi al, por ejem plo, no per

mitían su po ner, ni de 1ejos, qu e en 

C ue nca iba a cuaj ar, tan espec tac u lar

mente, el fú tb ol p ro fesional. Pero , lo 
hi zo y, co mo di ce el lu gar co m ú n, supe

ró todas las expecta tivas y la imagina
ció n m ás delirante . 

A inicios de los años sete nta, e n 1971 
para ser exactos, una curiosa amalgama de 

jugadores m ás o m en os veteran os de los 
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equipos profesionales con una que otra 

potencial figura cuenca na , empezó a 

cumplir encuen tros de fogueo y prepara

ción ya que, según un rumor, la 
Federaci ón Ecuatoriana de Fútbol iba a 

ampliar el n úmero de equipos.Y el rumor 

fue cierto. Sin mayores discusiones, se 

aprobaron los estatutos de las Federacio

nes Profesionales de Fútbol y se aceptó 

que las provincias de Manabí, Tungu

rahua, Chimborazo y Azuay tengan sen

Jos equipos de fútbol' . Había nacido el 

equipo profesional de fútbol , destinado a 
ser el Expreso Au stral. el de las Camisetas 

Coloradas, o simplemente el C ucnqu ira 

para el hincha paciente y sufridor. 

No hay en el idioma, la palabra lo su-

ficienremente hiperbólica para calificar 

lo que sign ificó el fútbol profesional para 

ti vida de la ciudad. Quizás el lenguaje 

co tidiano ayude: " toda ponderación es 

nada ". La colisión fútbol- ciudad fue trc

111el1<1<1 . El impacto brutal. No se exagera 

cuando se afirma que significó. en la vida 

de la ciudad, una cesura profunda, casi 

alusmal. Fue algo similar J lo que suce

dió cuando Macondo co noció el hielo, 

El� equipo de la c iudad se llam ó, sin m.is 
Deporuvo C ue n ca, pt' ro lo , o tro, r;l t1iic arOll 

nomhn« c uriosos, M aca d . un can t ón loj an o es 

'" nombre .1..1 equipo ídolo de Ambato, Jos<' 

Joaquín .k- O lmedo, el vat e guayaquikiJo. prc,ta 

m nombre p.lra 1I1l0 de los clubes de fúthol m:1' 

.lIltigll O del pa ís. el Olmedo de Riobarnba y, du 

rante mucho tiempo, el C lub profesional de 

M an.ibi tUl' el juventud Italian a. b má s, l\.1 ach.lb 

tu vo durant e .\Igunns a ño-, e l t'"q tUpO C ar men 

Mora lllo Encal.ula. 

es de cir. un hito defin i tivo, y, por lo t.m 

too es lícito afi rmar qUl." la historia de la 
ciudad se divide l."1I antes y despu és del 

Cuenquita . No puede di scutirse la ver

dad de estas aseveraciones si es que to

mamos en cuenta que en una urb e, cuya 

población recién superaba los 1eH) mil 

habitantes, sem analm en te 10 mil perso 

nas madrugaban para llenar "las ,IP OSl'll

tadurías del Alejandro Serrano" com o ve 

bautizó el Estadio en honor al Alcalde 

pero, más importante que eso, el menta

lizador del fútbol }1rofcsional y presiden

te fundador del Club. Muy pronto el lo 

cal parecía diminuto, hubo necesidad ur

gente de ampl iarlo y dupli car su cap ~lCl 

dad pero, igual, la gente luchaba con fá·
vor por un lugar? 

Es decir. hubo cam b ios IllUY claros y 
sign ificativos . El fervor religioso de llllJ 

de las ciudades más católicas del país ce

dió paso al fanati smo deportivo: la genr<" 

2� Su r edi au hech os risu c ño«, el prirn cr munfo 

cucncan o en la ciudad ck Q UIlO enloqueci ó .1 1.1' 
mulntudes que mva dicron el tr-rm in.rl .1,' 1', '0 l' 

imprdicron el arCTrlZ'Ul' del avi ón q ue rr:llbclab.·l 

.1 1m ído los: ante d ificu ltad" , en el rrall SpOrLC dd 
eq UIpo Visita n te , un enc u en tro prog ramado par;l 

h , <) de la Illa lJ .lllJ. ~l' re.ih zo rl'<"i{'ll " las ,1 eh- 1.1 

tard e. el p úbhco esperó COl I PJel l'll ci a maudit.i 

aUllqu e a l momento de l par ndo (·,taba oh nu lu 

lad o Y embrutecid o . y.l sea p o r e l cans.n u ro [) 

por el alcoh ol qu e circ uló cn u r u cnc.ut .i gelle 

rosidad: IIn e ncue n tro cxt r.i por el cam pe o n:lU' 

nacional publi i.itado COI IlO el partuio del SIg lo 

en tre El N acion. il v B<1rcelolld l1l 7 0 <¡Ill' 'l' for
m cn gigan tescas lul cra-, a partir de 1.1\ 3 d e la 111.\ 

drugada. A l:t ho ra pro gr.un ada, 11 y J O un pu 

bli co al':1rico, ca nsado . ado r uril.nlo. ni siqu il' r.1 ,,' 

enter ó d el rrumfo de El Na cro u .il . 
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ya no madrugaba a misa ni a los rosarios 
de la aurora o vestía sus mejores galas 
para la retreta de los domingos, sino que 
se agen ciaba su gorro, su transistor, su lar
ga vista, su caminera , para concurrir a un 
nuevo templo donde nuevos dioses re
clamaban su veneración. 

No es por lo tanto una exageración 
afirmar que un 80% de la población alte
ró su existencia. En la mayoría de los ca
sos, para bien. Sobre todo desde la pers
pectiva económica. Los periodistas de
portivos surgieron por generación es
pománea y su reproducción fue incon
trolable. La mayoría de ellos hacían gala 
de una ignorancia espectacular y masa
craban al idioma, pero igual, se ubicaban 
en sitios preferentes de la escala econó
mica. Surgieron nuevas profesiones: ven
dedores de boletos, pasabolas, superviso
res, controladores, encuestadores, geren
tes, auditores, promotores, representan
tes, publicistas y unos especime nes com
pletamente ex traños, los veedores. 

Proliferaron los negocios. Formales e 
informales.Tres cuadras antes de la puer
ta de ingreso, asomaban los primeros: los 
revendedores.Y, luego, lleve viseras para el 
sol, plásticos para la lluvia, paraguas, coj i
nes, "La Cancha" para qu e lea en el en
tretiempo, pilas para su radio, "El 
Mercurio" ,"El Tiempo","Estadio" con la 
foto de Caicedo, escarapelas, gorros ch é
veres, sombreros, banderines, un póst er de 
Bareño, un autógrafo de Piazza, el casette 
con el último gol de Liciardi , hornada 
con po cas moscas, boletos falsetes a mitad 

de precio, rimas para hacer barra, camise
tas, estarnpitas. Adentro, " el caos se orga
nizab a", uniformes identificaban a los in
formales autorizados para vender los ali
mentos y las bebidas, guatitas y cerveza 

eran los productos más socorridos, pero 
también, sobre todo en las noch es, se co
laban los vendedores de alcohol con al
guna clave para que el clien te los identi
fique y engañar a los controladores pue s, 
supuestamen te, era una actividad prohibi
da. Pero, con frecu encia, el Estadio se 
convert ía en una inmensa cantina. 

En fin, si en los dorados año s 60 
C uenca se modernizó con los electrodo
mésticos, con el auto, el cin e, la TY, la dis
coteca, el vestuario informal y cómodo, el 
rock, la afluencia a la playa, el turismo in
terno, si se vivió alegremente a ritmo de 
frenesí y se caminó en pos de las utopías, 
el advenimiento de los años 70 no signi
ficó, al menos para los cuencanos, un de
sencanto, una pesadilla, una frustración. 
Hubo un antidoro. 0, por lo menos, una 
evasión. La C uenca ultra católica se fut
balizó y en contró un refugio y un espa
cio para la euforia, pero también nuevos 
derroteros y nuevas propuestas de vida . 

Es cierto que el impacto ini cial se ha 
ido atenuando y el fanatismo ha encon
trado remansos. Es más, en los años 80, el 
fútbol pasó a un modesto segundo plano 
porque la villa grande pasaba ya a ser una 

ciudad pequeña y llegaban nu evos con
flicto s que afrontar, nuevas metas que al
canzar, nu evas necesidades que atender, 
pero, también es verdad qu e el fútbol es 

188 



El Club Deport ivo Cuenca y la economía local 

un elemento fundamental de la existen malidad casi se duplicó en el Ecuador
 
cia cotidiana Y mantiene su peso y su entre 2002 y 2004, pasando de un 34%
 
presencia. Más todavía si en el año 2004 de la PEA a fines de 2002 a cerca del
 
se alcanzó el Campeonato Nacional. 60% a fines de 2004.
 

Quedan pues, nuevos lugares: casas de La informalidad en Cuenca y proba


portivas, museos , complejos deportivos, blemente en todo el país. plantea un ras

canchas, profesiones vinculadas exclusi go común que los distingue, tal como
 

vamente al espectáculo deportivo de ocurre con la informalidad a nivel mun


cada domingo, estadísticas que marcan dial. "La economía informal, no es una
 

sus momentos de gloria , 4 copas Liber condición individual sino un proceso de
 

tadores de América, tres vicecampeona actividad generadora de ingresos caracte


tos, un campeonato, un record goleador rizada por un hecho principal: no está
 

que duró 23 anos y posibilidades de tra regulado por las instituciones de la socie


bajo para un sinfín de personas cuya vida dad en un medio social y legal en el que
 

digna depende de las derrotas y los se reglamentan actividades similares"
 

triunfos. Esos informales del fúrbol , que (Portes, et. al. 1990)
 

posiblemente si no tuvieran estos aside La evidencia parece confirmar las sos


ros que les liga al país, serían ya serios pechas: a pesar de que el desempleo en
 

candidatos al naufragio en pos del sueño Cuenca es uno de los menores del país,
 

americano. la tasa de migración y la informalidad se
 

han incrementado en los últimos años 
(Diario Mercurio: "Mercado laboral en 

La estructura del comercio informal Cuenca" marzo de 2003). Por supuesto 

alrededor del Deportivo Cuenca los datos no son en lo absoluto conclu 

yentes al respecto. Sin embargo, algo sí 

Algunos elementos deJuicio está claro : en una sociedad que dificil

sobre el sector ir~forma/ mente garantiza el cumplimiento de las 
normas y leyes para todos los participan

El fenómeno de la informalidad no es tes de la economía , la informalidad cons

nuevo en América Latina, ni en el tituye una enorme tentación para gran 

Ecuador. Sin embargo, estudios recientes parte de los elementos de la misma . 

indican que el sector informal parece ha Muchas personas y organizaciones pro

berse incrementado en el país en los úl ductivas se pasan fácilmente aliado de la 

timos años, especialmente a partir de la informalidad como un mecanismo de 

crisis económico-financiera de los años abaratar costos laborales, tributarios y de 

1999 y 2000. Por ejemplo, el Banco gestión, principalmente. 

Central del Ecuador afirma que la infor
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La informalidad tiene dos caras que 
conviven y generan opiniones sobre ella, 
a veces en franca disputa. ¿Es la informa
lidad una manifestación de pobreza que 
compite deslealmente con las llamadas 
empresas formales de la sociedad y, por 
ende, hay que eliminarla; o es una res
puesta de una parte de la sociedad que 
busca mitigar los efectos de la exclusión 
y la marginalización? Dicho de otro 
modo los informales ¿son el problema o 
son el mejor atisbo de solución? 

Este ensayo no pretende dar 
una explicación cabal de qué es la infor
nulidad y porqué se produce, y menos 
pretende dar un juicio de valor sobre 
ella. Solamente buscamos entender me
jor cómo este fenómeno tan amplio, que 
muchas veces surge en base al sacrificio, 
a la creatividad y que constituye el sus
tento de muchas familias ecuatorianas, se 
relaciona con otro fenómeno de las so
ciedades modernas y se alimenta de él: la 
pasión por el fútbol. 

Quiénes son, y de dónde vienen los vendedo
res informales, cuya actividad se desarrolla en 
los alrededores del estadio. 

Imagínese un día de fútbol en Cuenca. 
El Deportivo Cuenca juega con el 
Barcelona o con la Liga de Quito. Es un 
domingo en la mañana o un viernes 
cuando cae la tarde. Tres o cuatro cuadras 
antes de llegar al estadio, se le acerca una 
persona y le ofrece una "general". A me
dida que usted avanza, el monto, así 
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como la gama de promesas, aumenta. 
Camisetas , gorritos, afiches, pulseras apa
recen frente a usted, desde todas las di
recciones; y si tiene hambre, las promesas 
de satisfacerla no son pocas: frituras, se
cos, encebollados o simplemente un 
confite sirven para satisfacerla. 

En realidad, si usted tuviera la pacien
cia de contarlos, observaría más de 15 
puestos de comida fijos, entre veinte y 

treinta de ropa, y un sinnúmero de am
bulantes (por ejemplo; son más de cua
renta personas distintas revendiendo, 
aproximadamente 37 vendedores de co
mida ambulante distintos y 17 personas 
que le ofrecen cuidar su carro, también 
distintas. Las personas son distintas pero 
no podemos decir nada acerca de si los 
negocios son diferentes). ' 

La mayoría de los que tienen puestos 
fijos de comida y de ropa se ubican en 
los predios cercanos a la general. De he
cho, el 50% lo hace en las afueras de la 
general sur y un 30% fuera de la general 
norte. En Cuenca, las razones no son so
lamente por la facilidad de ubicación, ya 
que la explanada en la general sur es más 
amplia, sino de demanda. Los de general 
"se pegan" el seco fuera del estadio; los 
de tribuna lo hacen adentro. 

Un sondeo a los informales asentados 
a las afueras del estadio, mostró que uno 
de cada cuatro de ellos se dedica a esta 
actividad desde hace menos de un año. 

3 Se debe considerar que muchos de lo, vendedo
res informales recorren distintos escenarios del 
país. 



D e toda s formas más del 60% llevan en 
esto un período de hasta cinco años. (Ver 
gráfico N o. 1). No pod em os dejar de 
lado el respetable porcentaje de 10 qu e 
tienen más de diez años en la actividad 
(21.2%). 

¿Q ué factores han determinado que 
mu chas person as empiecen a dedicarse a 
la venta informal en la ex planada del es
tamo Alejandro Serrano Aguilar? En pri
mer lugar, el éxito del club en el 200 4, 
cuando obtuvo el campeon ato ecuato
riano ; sin lugar a dudas atrajo públi co, y 
el públi co atrae vendedores. Sin embargo 
sería mu y superfi cial atribuir todo este 
com portamiento a un úni co factor, Si 
observamos desde una perspectiva más 
amplia, el fenómeno de la compra de ca
misetas y o tros souvenirs, se sien te con 
fuerza en el Ecuador desde las elimi nato

I rias al mundial C orea-Japón 200 2, y cla
ro, aunq ue la clasificació n fue un triunfo1 

I 
de la selecció n, los clubes en el país no 
han sido ajenos a ello. 

U n dato in te resante es que la mayo
ría de las per sonas qu e tien en men os de 
un año dedi cándose a esto (cerca del 
75%), residen habitualmente en o tras 
pro vin cias del país, como Tungurahua y I 
C hirnbo razo, mientras que más del 85% 
de qui en es tien en más de diez añ os en 
la actividad, residen en Cuenca. Por esa 
razón, podemos inferir qu e existen gru, pos más o m enos organizados de perso
nas, cuya actividad principal es la ven ta 
de rop a, o tros artíc ulos deportivos o co 
mida preparada , qu e recorren los esce -

Gráfico I:Tiempo que se dedica a la 
actividad de informalidad 

• Menos de I año • 

• Entre 3 y 5 años 

• Entre 7 y 10 años . 

Fuen re: lnvesugación de cam po 
Elaboraci ón: t.os amores 

Entre I y 3 años 

Entre 5 y 7 años 

Más de 10 años 

nar ios dep ortivos del país donde se jue
gan partidos importantes qu e atraen a 
un a gran can tidad de públi.co. La Tabl a 
N o. 1, en la página siguiente, mu estra lo 
que co ntestaron los informales co nsul
tados cuando se les preguntó so bre su 
lugar de residen cia habitual. 

D e todas maneras, resulta int eresante 
co nstatar qu e casi el 40% de estos vende
dores dice n dedicarse exclusivam ente a 
la venta de sus productos cuando hay 
fútb ol; un 24% se dedica a esta actividad 
con o sin fútb ol, y el 36% también tiene 
otra ac tividad (Ver Tabla N o. 2). 
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Tabla 1: Lugar de residencia habitual 

Ciudad Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Cuenca 14 424 42.4 

Riobamba 6 18. 2 60.6 

Qu ito 4 12.1 72.7 

Ambato 3 9.1 8 1.8 

Esmeraldas 3 9 .1 90.9 

Otras 3 9.1 100.0 

Total 33 100.0 

Fuente: lnve srigaci ón de campo 
Elaboración : Los autores 

Tabla 2: i Trabaja en Jo mismo cuando no hay 
fútbol. tiene otra actividad diferente, solo se 
dedica a ésto cuando hay fútbol? 

Frecuencia Porcentaje� Porcentaje 
acumulado 

A algo diferente 12 36.4 36.4 

Exclusiva al fútbol 13 39.4 75.8 

A lo mismo. cuando 
no hay fútbol 8 24.2 100.0 

Total 33 100.0 

Fuente: lnvesug aci ón de ram po 
Elaboración : Los amores 

El negocio de la informalidad 

Del análisis an terior queda claro qu e el 
40% de los encuestados deb en el 100% 
de sus ingresos a esta actividad. Los de
más se enc ue n tran en un rango que va 
desde el 10% al 80%, en lo que podría 
considerarse una distribución uniforme 

(es dec ir más o men os con la misma fre
cue nc ia). 

Uno de los objetivos fue estimar la 
diferencia entre las ventas que se tienen 
en un día en el que el partido es impor
tante, contra las ven tas en un partido de 
menor relevancia (por la asistencia del 
público, nada más) . Aparentement e la di
ferencia promedio está entre los $30 y 
$40 entre una j ornada co ncurr ida y una 
que no lo es. El gráfico N o. 2 muestra 
los resultados obtenidos . 

LA venta de ropa 

Ahora bien, una camiseta del D eportivo 
C ue nca' exhibida en un puesto de la ca
lle, y claro está, no oficial, le costa ría al
reded or de cua tro dó lares (depe nde de 
pequeñas diferencias en la calidad y de su 
capac idad de regatear, pero el precio no 
variará significativamente) . Este es el ar
tículo más demandado segú n los vende
dores, aunque también tienen un a buena 
aceptación las go rras y un poco menos 
las casacas. 

La canti dad de cam isetas vendidas en 
prom edio por cada jornada fue de apro
ximadam ente 28 ar tículos, co n una des
viación estándar de 25. 2, mientras que la 
mediana fue de 20 . Esto sign ificaría, que 
un vendedor informal por ventas de ca

4� En realidad, se pueden en contrar invariablerncuce, 
camisetas de la Selección Na cional. de la Liga de 
QUIto y del Barcelona. y a veces, inclusive del ri
val de turn o también . 
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Gráfico 2 

Ventas cuando el partido 
es importante 

l) t! - - - - - - - - ---- - - --, 

Fuente: ln vcsttgucio u de ra utpo 
I Elabo racr óu: Lo, auto r", l _ 

miseras en la ciudad de C ue ncas, tendría 
ingresos de ap rox ima da men te U SD 
2,000.00 al ario (toma ndo un promedi o 
de 25 partidos al año, la mediana de 20 
camisetas por jornada a un precio de 
$4,()()). 

Pero, ¿qui én fabri ca las prendas que se 
venden libremente en los predi os del es
tadio? La respu esta parece ser que son los 
mismos vendedores qui enes Jo hacen. 
C o mo se aprecia en la Tabla N o. 3, do s 
de cada tres vendedores producen los ar

5 Se debe considerar qu e mu cho, de los vcndcdo
res inform ales reco rren distintos escen ar ios del 

país. 

Ventas cuando el partido 
no es importante 

100 r--- - - - - - - - --

80 ---~ ~ 
10 

20 --~ 
-----------..----- 1 

tículos que ofrecen a la venta, y solamen
te 1 de cada tres lo adquiere de provee
dores. 

-+- 66.7% -1t 

Adquiere de un proveedor 33.3% 1 

Total I 100%1 
Fue nte : lnvesogación de <:: I1lI~----l.-----j 
Elaboración: Lo> aulore, I 
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Algunas ideas finales sobre el 
comercio informal 

En la mayoría de los casos, las ventas de 
los informales ubicados alrededor del es
tamo son mayores antes del partido que 
después . Sin embargo, no debemos ob
viar a los comerciantes que hacen nego
cio dentro del estadio. Por ejemplo, en 
un partido con una concurrencia pro
medio (en Cuenca esa cifra está alrede
dor de 8.000 personas), se puede obser
var entre 12 a 15 vendedores, solamente 
en la Tribuna", 

Tampoco podemos olvidar a los re
vendedores. Éstos, como todos sabemos, 
varían en número de acuerdo a la per
cepción que se tenga acerca de la impor
tancia de la fecha a jugarse. La reventa, 
además promueve un espacio para activi
dades nada beneficiosas para el club, por 
ejemplo: ¿Q ué circunstancia tendría que 
darse, para que un revendedor le ofrezca 
una entrada a un precio menor al oficial, 
cuando falta todavía un tiempo pruden
cial para el inicio del partido?, bueno, la 
úni ca respuesta viene dada porque le está 
ofertando una entrada que ya fue usada, 
alguien la recibió en la taquilla y volvió 
a salir; ésta es la famosa " ruleta" . 

Por otro lado, los cuidadores de ca
rros, que suelen disputarse los mejores 
lugares, tienen costos que no suelen su
perar los 50 centavos, probablemente de-

Los pu estos Cuos dentro del estadio, los conside
ramos en esre trabajo como negocios formales; y 
se analizarán posteriorment e en este document o. 

7 '· ,:: _, , 

Gráfico 3: Número de personas que 
trabajan en el negocio 

lb 

Fuente : Investigación de campo� 
Elaboración: Los auto res� 

bido a qu e este es el costo mínimo de un 
parqueadero común. Por último, debe
mos entender que muchas personas y fa
milias dependen de esta actividad. El 
Gráfico No. 3 nos indica, en porcentajes, 
el número de personas que trabajan en 
cada negocio. Casi en el 75% de los ca
sos, solamen te laboran hasta tres perso
nas, con una mema de 2.6 trabajadores 
por local. 
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Los negocio s formales y el fútb ol 

Tambi én es com pre nsible que el fen ó

m en o futbolístico promueva en el sec to r 
formal de la econom ía, en este caso y 
puntualm ente en el co merci o local, estí
mul os para sacar provech o de esta sue rte 
de asoc iació n qu e ha surgido en el indi

vidu o qu e vin cula al fú tb ol co n gasto de 
din ero. 

En la ciuda d de Cuenca, el estadio en 
donde actú a el equipo local se enc ue ntra 
en un barrio residencial, de acue rdo a los 
catastros municipales. Pese a esa percep
ción técni ca, alrededor de esa infraes
tructura dep ortiva SL' han instalado a lo 

largo de los años un a serie de neg ocios 
qu e hacen pen sar en la necesidad de eva
luar la posibilidad de cam biar de parecer. 
La investigaci ón efectuada encon tró la 
exis tenc ia de al men os diecisiete locales 

comerciales co ncentrados en las proxi
midades del estadio', esta referen cia se 
com plementa indicando qu e sólo exis ten 
tres residen cias familiares en el secto r. La 
vari ed ad de negocios es sign ificativa y 
aunq ue haría falta un a profu nda investi
gación par a determin ar si todos ellos sur
gieron y se manti en en g racias al fútbol, 
es posible inferi r que en algun os de los 
casos, efer tivarneure L'1 negocio del fú t
bo] co nst ituye UlI<{ m oti vación especial a 

la hora de la deci sión de inversió n . 

S.. rorn ó com o ZOOJ de in flu en cia la Aven ida del 

E\t:l( jlO y 1.1, rr.m-ver sales inm ed iatam cn u- pró-

También es cierto sin embargo, corno 
lo vam os a observar más adelante, quc exis
ten nego cios qu e ven al espec táculo depor

tivo co mo una ex ternalidad negativa. 
Pues bi en , analicemos a co nti nuac ió n 

temas importantes sobre este ví nc ulo: 
negocio formal-fútbol. 

Tipos de negocios 

Se co noce qu e cualq uier pro yecto em
presari al nac e co n la idea. Esta idea deb e 
crearse toman do en co nsideraci ó n la 
oportunidad de n egocio, la co m petencia, 
la capac idad de producción y sobre todo 
la existenc ia de un ni ch o de m ercad o () 
un a dem anda observable. Seguram cnte, 

quienes formaron los n egocios próximos 
al estadio, se preguntaron al plantear esta 
idea ¿Q ué se deber ofer tar al públi co? 
Con certeza, la respu esta estuvo vincula
da a las razones por las qu e las personas 
van al Es tadio, las horas en las que sue len 
producir se los espectácu los deportivos y 
]0 qu e el público requ iere co nsumi r a 

esas h oras. 
N o es necesario un de tallad o estudio 

de m ercad o para darse cue nta qu e lo qu e 
busca ese aficiona do es comer y tambi én 
beb er (tan to bebidas alco hólicas U )ll1 0 

no alcohóli cas) y, por lo tanto, eso j usta
m ente es lo qu e se le debe ofrece r. Por 
esa razón, de los diecisiete lo cales co mer
ciales regi strad os, doce dedi can sus ven
tas a este m enester. Entre Jos cinco res
tantes encon tramos: dos farmacias, un 

supe rmercado , un a panaderí a y un bazar. 
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Tiempo de[uncionamienio de los negocios 

Gráfico 4:Tiempo de funcionamiento 

.,:~;,' Entre I y 3 años ~ Menos de laño 

• Más de IOaños • Ent re 5 y 10años 

• Entre 3 y 5 años 

Fuen te: Invesngación de campo� 
Elaboraci ón: LOI autores� 

El gráfico 4 presenta los siguientes datos: 

Para analizar id óneam entc esta informa

ción , cabe indicar que el club representa
tivo de la ciudad surgió a la lid deporti
va hace m ás de 34 años, y desde sus ini
cios utilizó su actual escenario. Sólo dos 
negocios son aproximadamente coetáne
os con el club: el supermercado y una de 
las farmacias; dos negocios que suelen 

exi stir en todo barrio. 

Con el paso del tiempo, el desarrollo 

local y el crecimiento del marketing fut 
bolístico propiciaron en alguna medida 

qu e los negocios en el sector fueron sur
giendo.Aspectos, que sin embargo deben 
ser complementados con dos hechos 
ciertos: por la existencia de la siguiente 

relación: buena cam paña del equipo-ma

yor can tidad de gente al estadio-mayores 
ventas e impulso de la campaña de mar
ca iniciada por el club. 

El primero de ellos es en extremo 
eviden te. Como se puede ver en el gráfi
co precedente, el 58% de los negocios 
surgieron en los últimos cin co año s; 
coincidiendo esto con la consolidación 
del equipo en la serie "A", tras su retor

no de la serie inferior y con sus últimas 
actuaciones que le valieron el derecho a 
acceder a campeonatos intern acionales. 
Por tanto es posible de cir que la apari
ción de negocios próximos al estadio 
constituye un fenómeno reciente, que 
podría estar fuertemente vinculado a este 
deporte. El 66% de los negocios de ali
mentos y bebidas (restaurantes y licorerí
as) surgieron en este último lustro; hecho 
que abona al argumento de que un a mo
tivación signifi cativa para su creación po
dría ser el club de fútbol; asp ecto qu e sin 
embargo será verificable cuantitativa
mente a trav és de la comparación, cuan
do el equipo construya su nuevo estadio." 

8� El club Deportivo Cuenca tiene como proyecto 
espec ial para los próx im os años la co nstrucción 
de su propio estadio. El avance del proyecto en 
cuan to a la obt ención de finan ciarni enro es 
aceptable. Será según la dirigencia, el m ás mo
derno de Améri ca Latina y tendrá, en tre sns 
pr incipales atrac tivos. un techo cor redizo. 

196� 



El Club Depo rt ivo Cu enca y la e cono rnia local 

El segundo hecho también coadyuva 

a este desarrollo comercial en la zona, ya 
que los últimos cin co aiios la administra
ción del club se ha caracterizado por te
ner llll corte más empresarial, caracteri
zada por el impulso que se le ha venido 
d:mdo al nombre del club com o una 
marca , al mi smísimo estilo de la denomi
nación de origen. Entonces resulta "una 
bu ena idea" co lo car un negocio ce rca del 
lugar en donde juega el Deportivo 
C u enca . 

[' ('I1II1S el día de' partido 

C om o se observó ant erio rm ente, un día 
de fútbol provoca una "inundación" de 
negocio s informales qu e pasan a conver
tirse en competencia directa de algunos 
de los negocio s formales establec idos en 
el sector. Esto podría llevarnos a pensar 
en que la posibilidad de m ejorar las ven
tas pard este tipo de negocios podría ser 
CSC1SJ . 

Los resultados son diversos y la mejo
ría o no en un día de partido, dep ende 
del t ipo de bien qu e se venda . 

Como se pu ede aprec iar, los efectos 
po sitivos del fútbol son para la mayoría 
de negocio s; co ncre tamente para aqu e
llos dedicados a la venta de alim entos y 
bebidas. Los p erjudicados resultan Jos ne
gocios de barrio: boticas, supe rmercado 
y panadería. 

Lo siguiente es preguntarse qu e tan 
significat iva es la mejoría qu e aducen te-

PUClI tl-; Invcsn gaci ón de campo� 
Elaboración: t O~ aurorc s� 

ner estos negocios. Nos vamos J cn con
trar con can tidades significativas, toman 

do en cuen ta que se producen en U11 solo 
día , com o se aprecia en el gr áfi co 6 en L1 

página sigui ente. 
Obviamente, es com pre nsible, ('11 

cierta medida, la aversión qu e poseen Jos 
due ños de n ego cio s por b divulgación 
de sus datos de ventas, por lo qne no es 
posible establecer un porcentaje de rL'JI-
dinriento sobre las ventas habitualcv;pero 
tornando en cuenta que existen algunos 
locales qu e inclusive abren sus pu ertas los 
domingos, en los que h.ry fútbol, se pm>·
de ten er una visión gene ral de la impor
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Gráfico 6: Mejora en las ventas 

•� Hasta 100 dólares Hasta SO dólares 

Fuente. Iuvestlgaci ón de campo 
Elaboración: Los autores 

Tabla4:Jornada preferida 

Po rcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

Miércoles noche 28.6 28.6 

Viernes noche 57.1 85.7 

Domingo mañana i 4.3 100.0 

Total 100.0 

Fuente; Invesrigacr ón de campo 

I Elaboración; Lo; autorev. 

ranci a de ese deporte en esas eco no mías 
microempresariales. 

Más, sería injusto referirn os con ex
clusividad a los beneficios econó micos 
del fútb ol. Exi sten como se m en cionó, al
gunas consecuencias no deseables: cuan
do sólo se piensa en fútb ol suelen olvi

darse algunas necesidades básicas; por 
ejemplo, las farmacias del secto r constatan 
drásticas disminuciones en sus ventas; la 
canridad de personas, impide desarrollar 
los co nt roles de segu ridad (robos) y, la 
congestión vial y el cierre de vías qu e im
posibilita el arribo de client es habitual es. 

Finalm ente, cabe preguntarse: ¿Cuál 
es el mejor día de fútbol para los nego
cios? (Tabla 4) 

¿Por qué la respuesta más repetida fue 
el viernes n oche?, bien, entre los nego 
cios que m ejoran sign ificativamente sus 
ventas están las licoreras . Viernes en la 
no che, fútb ol y alcohol es una combina
ción qu e tiene muchos adeptos." 

Otros negocios vinculados alfútbol 

Una vez creada la necesidad, se oferta el 
producto. Eso,justamente ocur rió con el 
fen ómeno futbo lístico en la ciudad de 
C uenca. La ciudad posee un o de los par
ques automoto res más grandes del país 
en proporción con el número de habi
tantes. C uando es día de fútbol, la canti
dad de hinchas qu e llegan al estadio en 
sus automoto res es sencillamente espec
tacular.Todos ellos tien en la ne cesidad de 
dejar a buen recaudo sus vehículos. Por 
esa razón se adecuaron en las inmedia
ciones del escenario deportivo un total 
de 3 parqueaderos (qu e podrían calificar

9� Para la dirigencia, el viernes en la noche resulta 
también el mejor día para programar el especrá
culo, la razón es la misma que ya se expuso. 
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se como los " cuida carros formales "). El 
precio oscila de acuerdo al tipo de parti
do, van desde $1 hasta $ 2, si el partido es 
de Copa Libertadores, por ejemplo. En 
promedio, en los parqueaderos grandes se 
pueden albergar aproximadamente 80 
vehí culo s, lo cual provee al propietario 
del negocio de $160, en tan solo 3 horas. 

Por otro lado , existen también nego
cios formales al interior del estadio, sien
do los más importantes aqu ellos destina
dos a la venta de alimentos. Sólo en la 
tribuna del estadio en una jornada pu e
den ser vendidos entre 150 y 200 hot
dogs; 400 a 600 gaseosas, 200 a 300 cer

vezas, 200-300 platos (los conocidos "se
cos"). Pero el hincha del fútbol es un 
consumidor especial: se le puede vender 
muy caro y él paga . En promedio, un 
produ cto vendido en el estadio, resulta 
entre un 30% a 50% más caro qu e uno 
adquirido fuera . 

La camiseta <ifidal: el negodo formal 
de mayor[aauración 

Podría incluso ser una muestra de esta
tus . Sí, la diferencia entre el hincha de 
mayores ingresos, con aquel cuyos ingre
sos son menores, es de hecho el origen 
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de la camiseta qu e lleva al estadio. La di
ferencia en precio, entre una prenda que 
es comprada en algún almacén de la em
presa que confecciona la cami seta origi
nal , y la que se puede adquirir en el co
mercio informal bordea los $23. Para que 
una camiseta del Deportivo C uenca 
cumpla con los requisitos de ser original, 
deb e tener, a más de la marca de la em
presa que las hace, todos los spomor que 
auspician al equipo en el año. 

Además, po see otra característica muy 
propia y es qu e, aunque es un a prenda de 
vestir, deb e ser conside rado como un 
bien perecible; ¿por qué?, pues simple
mente porque los equipos de fútbol 
cambian en cada temporada los diseños, 
los auspician tes o algún detalle específico 
del uniforme, y por tanto la "vida útil" 
de la prenda suele ser un año . Como re
sultado, la camiseta original del club es la 
prenda de vestir más cara del mercado. 

Durante el 2004, la empresa qu e con
fecciona y come rcializa la camiseta, fac
turó aproximadamente $75 ,000. 00 por 
este concepto, derivado de la venta de al
rededor de 2,5 00 camisetas a un precio 
promedio de $28.90. Como es obvio, las 
ventas se impulsan durante los meses en 
los cuales el equipo se halla en una racha 
positiva de resultados y decae cuando su
cede lo contrario. Por esa razón, si el 
equipo no entra en un a liguilla de defi
nición, todos los negocios vinculado s a la 
marca, sufren las consecue ncias moneta
rias de tal situación. 

En la ciudad de Cuenca adem ás, estas 

camisetas sufren una suerte de exporta
ción, pues de acuerdo a la investigación 
efectuada, se comprobó que alrededor 
del 30% de las camisetas adquiridas son 
enviadas a los países a donde un hincha 
del Deportivo C ue nca emigró; en con
secuencia, es posible hallar camisetas del 
club en EE.UU. , Italia y España (entre 
los países que más emigrantes cuencanos 
acogen). 

En sín tesis, entre comercios cercanos 
al estadio, parqueaderos creados para re
cibir vehículos durante las sesiones fut
bolísti cas, venta de ar tículos al interior 
del estadio, publicidad y promoción de 
artículos" , espacios comerciales en las ra
dio s locales" ; el mercado formal usufruc
túa de un fenómeno de masas qu e en la 
ciudad viene representado por el club 
Deportivo C uenca. 

10� Aunque no se analizó este aspecto, es necesario 
indicar qu e las empresas locales suelen aprove
char la concurrencia al estadio para entregar 
propaganda de lo más variada: desde promoción 
de conciertos, viajes, tarjetas de crédito, pasando 
por línea blanca, vehícu los y bienes raíces basta 
invitaciones a clubes nocturnos y similares. 

11� El peri odismo deportivo (que en la mayoría de 
casos es exclusivamente fiirbolistico) es la activi
dad vinculada a esta práctica, más lucrativa. En 
casos excepcionales con ingresos similares a los 
de algunos futbolistas. 
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El D eportivo C uenca como m arca 

y empresa 

Es cie rto, para qIle una organización 

pu eda denomin arse corno empresa, es 

necesar io que cumpla co n algu nos re

qui sitos mínimos. Un o de ellos es d efini

tivamente la planificaci ón presupuestari a. 

El Club Deportivo C uenca. la re aliza 

f(nmalmente desde hace 3 años, pues 

de sde el a ño 2003, se asum e una llu eva 

óp tica para el m an ejo del club. 

La o ptim izació n de recursos es una 

mu estra de la validez d e la planificación; 

el presupuesto del club para el 2005, al

can zó aprox ima damen te $4,000 ,000.00; 
mientras que para la cam pa ña 200ú, se 

redujo a $2 ,400,000. 00. En tre lo s princi

pales ahorros estu vieron : la elim inació n 

de p r imas, las cu ales, en el último año en 

qu e se paga ron, tuvieron un p eso ce rca 

no JI 1H.751Y., del presupuesto toral y la 

reducción en la n ómina salar ial d e Jo s ju

gadores del eq uipo p rofesional, que pasó 

de un promedio de $ S,OOO m ensu ales 

pl)r jugador en el 2005 , a $ 4, 000 parJ la 
temporada 20U6 . 

Por otro lad o, el ad ecu ado manejo fi

nanci ero ha ido p aulatinam ente redu

cie ndo las elevadas deudas que m antenía 

el club co n distintos acreedores: b an ca 

privad a, empresarios dep ortivos y de

m andas legales. 

Siendo el D eportivo C uenc a de h ech o 

una m arc a, la com isió n de mercade o tic 

n e J su cargo una significativa labor, pues 

la efic ie n te venta de la m arc a susten ta en 

gran medida la fin anciaci ón del e quipo . 

D entro de este aspecto, la publi cidad que 

se vende en el esta dio , lo s conven ios co n 

alg unas in stituciones y la venta de S(l IW(,

nirs so n los principales. 

D e la publicidad en el estadio, el club 

recibe el lOOIX. de m oriros nada dcspr c

ciables. Una valla pequeñ a le genera .11 
club $5 ,000 anuales, la llam ada valla gi

gan te cuesta alrede dor de $25,000 al año; 

pero una valla ex tra grande (en el estad io 

se vendieron 2), alca nza un precio de 

$45 ,000 . Los conve nios y auspicios so n 

también signi fica tivam ente importantes 

en el fin an ciamiento de la te m porada, es 

así que la actua l cam ise ta del Dep ortivo 

C ue nca posee la publicidad de 10 em p re

sas entre locales y n acionales. 

Los derechos de televisión , so n un ru

bro considerable, pero el monto del con 

trato n o se ha n h ech o público, ni pudo 

ser averiguado en esta investigació n. 

Caso apa r te m erece el an álisis de la 

taquilla, por ser el ingreso m ás sensible ,1 

la ac tuación dep ortiva del club. El 200(,. 

dos años después de la o bte nc ió n del 

cam peo na to , la reducción en la ven ta de 

abonos, fu e del 3 (jiXI co n rcspccm al año 

siguien te de h ab er alcanza do el logro. El 

promedio de susten tació n del presupues

[O actual se ha fijado en $1H,OOO.OOde ta
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quilla por partido, valor bastant e inferior 
al del año anterior que fue fijado en 
$35 ,000.00 . Es nece sario conocer que 
una de las m otivaciones principales para 
la construcción del estadio propiedad del 
club, es la posibilidad de con tar con un 
mayor porcentaje de las taquillas, pu es ac
tualmente al ocupar el escen ario munici
pal se obtiene solamente el 6lJl% del in
greso total, debido a los altos impuestos. 

En cuan to a la organización adm inis
trativa, el club está estruc turado por co
mision es. que hacen las veces de departa
mentos. Estas comisiones son actualmen
te cinco: mercadeo, finanzas, disciplin a, 

12 Un equipo depor tivo profesional es la única em
presa en el mundo en donde los obreros (juga
dores) ganan más que el per sonal adnunistrarivo 
y los geren tes de área (din gcu tes). 

13 En el mejor de los casos. par.1 este año se espe
ra nn d éfic it de USD $ 240.000 .on. 

deportiva y legal. La plan a administrativa 
del club, la integran 12 personas. La plan
tilla de jugadores incluye el equipo de 
primera divisi ón y las inferiores12 . 

En definitiva el manejo financiero de 
la institución es extremadamente com
plicado y demanda mu chas horas de tra
bajo. Es común trabajar con d éficit" y 
éste sue le ser finan ciado por el mecenas 
del club, en este caso su presidente ; el 
aporte de otros dirigentes no es moneta
rio , más si en tiempo y dedicación. 
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Fútbol y tributación en el Ecuador 

W ilson Ruales Moncayo 

In rrod II cc ihl1 

" Los go bicr uos de tod os los países y 
ro elas las épo cas han propiciad o el de
porte esp ec t áculo co mo una válvula 
de ,,:;.c<1pe para 1:Is tension es sociales , 

raz ón por la cua l, n o só lo qu e le han 
brind ado servicios públicos e n forma 
gratui ta o por lo m en os con tasas re
ducidas sino q ue rumbi én le han cxo
ner.ido de impuestos. ¿Cómo preten 
de usted co bra r impuestos ,JI fútbol 

p rofesional en el Ecu ado r?" 

1) alabras m ás, p alahra. s m enos, pero 

- ésta era fundamentalmente la ex 

presión co n la q ue los d ir ige ntes 

de Iedc raciones . asociaciones y cl ubes del 

tú tb ol profesional argumentaban fre n te 

.11 req uer imi en to que, ;] prin cipi os del 

año 20tH), el Servicio de R emas Internas 

empez ó a exig ir .1 las en tida des m en cio 

nad as e l o h"J cum plim ien to d e las di s

po siciones d e la Ll'Y d e R t:gimen 

Tr ibu rario Intcr no y su reglamen to. 

Sostcni.m tambi én, qu e en el Ec uador 

d fú tbo l no l'~ un neg oci o, a tal PUllto 

q uc' además de las cuo tas ent rega das por 

los socios de los clubes , los diri gen tes hall 

tenido que aporta r Cll .1n tl O SOS recu rsos 

prác ticamente en un a actitud de m ecen as. 

Algunos di r igentes de los clubes. os

tentaban además ca rg os de representa

ció n política, prevalidos de los cuales . 

pretendieron forza r cam bios en la L' Oll

ducta de la Administra ción Tr ibu taria . 

Esta situación refl ej a que el fútbol en el 

E cuador n o está apa rta do de los in tervscs 

polí ticos. 

Tambi én trataron de ejercer presión 

los di ferentes m ed ios de co m uu ic.ni óu 

colectiva . a través de su e; espa cios depor

tivos, en los cua les se criticaba las "prc

tensiones del SR I por gravar al íú tbol " . 

S in duda, r sas expresiones retl ~j,lIl el 
toral descontrol q ue hasta ese 111011WJ1l 0 

habí a ten ido la Adrnin istraci ón Tributana 

resp ecto de las ac tividades qu e se IT ,¡\j Z:1I1 

alred edor de este deporte de m asas y. p Ul' 

su p ues to, el bajo nivel de cultura t ribu ta

ria que hasta esa época presentaba to&l b 
so ciedad cc uato r i.ma . 

En nuestro país. por cualq uier acc i ón 
que realice un individuo o un g ru po d e 

ellos, qlte d e cierta m .uiera redund e en 

algú n n ivel de h icucsr,ir so c ial , ['sto, co n

sidcran que tien en derech o ,1 l111,l exoric
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ració n O a un tratamiento tribu tari o es
pecial o a un privilegi o que le pu ede 
otorgar la sociedad . N o se realizan las 
accio nes co n desinterés ni co n un sen ti
do de solidaridad . 

Poco a poco se va comprendiendo que 
vivimos en una sociedad en la que tod os 
estamos obligados a sostenerla, como lo 
realizan los mi embros de cualquier agru
pación de carácter gremial , barri al, etc., y 

que cuando algunos miembros de esa so
ciedad no cumplen a cabalidad con sus 
obligaciones tributarias o no sopor tan 
equitativame nte el financiamiento de los 
servicios que debe prop orcionar el secto r 
públi co, se afecta el nivel de bienestar de 
toda la sociedad, se presentan distorsion es 
en la eco no rnia y se produce el déficit, el 
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mismo que no puede prolongarse indefi
rudamente y debe ser cubiert o en algún 
mom ento; para esto, se crean nu evos im
pu estos o cont ribucio nes qu e general
mente deben ser pagados por el mismo 
pequ eño gru po que siempre satisface las 
obligaciones haciend o más inequitativa e 
inj usta la situación social. 

La exenc ión en el pago de serVIC10S 
públicos merece el mism o análisis. Si un 
gr upo de la sociedad no paga las corres
pondientes tarifas, el servic io se destin an
cia, con secue nc ia de lo cual. se ve afec
tada la calidad por falta de mant enimien
to de la infr aestru ctura disponible o falta 
de inversiones para am pliar la cob ertura. 
Para supe rar el pro blema, entre las alter
nativas posibles, destaca siempre el au
mento de las tarifas, qu e lo van a sopor
tar aqu ellos sec to res qu e no gozan de 
exon eración o rebaja. 

Estas reflexion es fueron expu estas 
para lograr la comprensió n de los dir i
gentes deportivos, tanto más cuanto qu e 
no se pretendía gravar co n impuestos al 
fútb ol sino qu e sim pleme n te los diferen
tes actores que están alred edor de este 
deporte y qu e obtiene n de él ingresos 
sign ificativos, cumplan co n las disposi
cio nes legales vigen tes, las mismas qu e, 
vale ano tar, co n templan exo ne racio nes 
para las organizaciones dep ortivas. 

En una si tuac ió n de total inc umpli
mi ento de las obligacio nes tributarias, en 
un medi o en el qu e no se tení a co ncien
cia de la necesidad de cump lirlas y de 
descon ocimi ento de las nor mas respecti-
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Fút bol y t ribut ación e n cl E. cuad or 

vas, resultaba dificil e imprudente pre

tender que la administraci ón tributaria 

simplemente aplique la fuerza de su au 

toridad para obligar al cumplirnieuro de 

los deberes formales y sustantivos de la 
tributación . Era ncccsari ., una estrategia 

que induzca al " cumplimiento volunta

rio " por parte de las entidades del fútbol 

profesional , de los miembros del cuerpo 

técnico y de los finbolistas, árbitros y de

m ás actores del deporte de masas. Por 

ello, se inició un proceso de capacita

ción. a través de algunos seminarios que 

fueron ofrecidos en varias ciudades del 

paí s. Pocos dirigentes asistieron a los 

eventos, en los que estuvieron presentes 

bási camente contadores, tesoreros y otros 

encargados de los aspectos financieros y 
económicos de las entidades del fútbol 
profesional . Nuevamente ello refleja la 
poca importancia que ciertos círculos de 

nuestra sociedad dan a la tributación . 

Por otra parte, el Servicio de Rentas 

Internas expidi ó un instructivo respecto 

de las obligaciones tributarias de las enti

dades del fútbol profesional, técnicos y 
jugadores, co n amplias explicaciones so

hrc [a forma en que debían curnplirselas 

y las fechas de presentación d e las decla

raciones. Los miembros de la dirigencia 

na cional se comprometieron a difundir 

este in structivo entre todas las en tidades 

del fútbol profesional y, por supuesto, en

tre todos sus acto res . 

Adi cionalmente, la Administración 

Tributaria di ctó las resoluciones de ca

r ácter general con el objeto de facilitar el 
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proceso de retenciones en la fuente, es-

pe cialmente para los cas os de técnicos y 

tiItbolisras. 

El camino está construido. Sólo falta 
qu e lo tramiten responsablemente quie

nes deben hacerlo. 

Tributaciúll nacional 

Impuesto a la R enta 

El Art. C) de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, establ ece las exone

raciones del impuesto a la renta para una 

serie de ingresos y en su numeral 5) di ce: 

"5.- Los de las insutucioncs de carác
ter privado sin fines de lucro legal
mente constituidas d e : culto religio
so; benefi cencia; promoción y desa-
rrollo de la mujer, el niño y la familia; 
cultura; ar te; educació n; investigación ; 
salud; deportivas: profe sionales : gTl>

miales: clasistas; y, dc los partidos poli

ricos, siempre gue sus bienes e ingrc
sos se destinen a sus fines específicos y 
solame nte en la parte gllC se invierta 
directamente en ellos. 

Para 4uc las funda ciones y corpo
raci ónes creadas al amparo del 
C ódigo Civil pu edan beneficiarse de 
esta exo neración, e.~ requisito indis
pensabl e que estas instiru cioncs se l.'n 
cuenrren inscritas en el Regrstro 
Único de Contribuyentes, lleven 
contabilidad y cumplan con los dem ás 
deberes formal es contemplados en el 
C ódi go Tributario y esta Ley. 



Wilson Ruales Moncayo 
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El Estado, a través del Servici o de 
R ent as Int ernas veri ficará en cual
quier momento que las instituciones a 
que se refiere este numeral, sean ex
clusivament e sin fines de lucro, se de
diquen al cumplimiento de sus obje
tivos estatu tarios y, que sus bienes e 
ingresos se destinen en su to talidad a 
sus finalidades específicas. De estable
cerse qu e las institucio nes no cum
plen con los requi sitos arriba indica
dos, deberán tributar respecto de las 
uti lidades que obtengan en las activi
dades empresariales, de carácter eco 
nómico, qu e desarroll en en compe
tencia co n otras sociedades obligadas 

a pagar impu esto a la renta;" . 

Como se puede observar de la disposi
ción transcrita, las federaciones, asocia
cio nes y clubes del fútb ol profesional, 
por ser organizac iones sin fines de lucro, 
dedicadas al depor te, están exentas del 
pago del impuesto a la renta, pero bajo 
los cond icionamien tos de que sus ingre
sos sean destinados exclusivame nte a sus 
propios fines, que lleven co ntabilidad y 
que cumplan co n las demás obligaciones 
formales previstas en la Ley de R égimen 
Tr ibutario Int ern o. 

Los clubes del fútb ol pro fesion al, tie
ne n ingresos proveni entes de los apo r tes 
de sus socios, de la taquilla de los espec
táculos eu los qu e int erv iene el club, 
de rechos de televisión , de los contratos 
de publicidad de vari as empresas, de las 
transferenci as de sus jugador es y o tros 
de dife rente natu raleza. Todos ellos se 

_

encue ntran exentos del pago del im
pu esto a la renta, siempre que se los des
tin e a la actividad prop ia del club . Sin 
embargo, en algunos casos, "el pase" de 
los j ugadores no ha pert en ecido en todo 
o en part e al club, sino a terceras perso
nas. Pero es necesario ano tar qu e las 
transferencias siempre aparecen en tre 
clubes, por lo que es indispe nsable 
transp arentar el valor real de tales tran
sacciones co n un registro apropiado en 
la contabilidad del club de la part e que 
le corresponda y qu e se proporcion e a 
la Administración Tributaria la informa
ción de 10 qu e percib en tercero s para 
qu e éstos respondan por sus obligacio
n es tributarias. 

En acatamiento de las disposicion es 
de la ley, la Administración Tributaria al 
efectu ar la determin ación en las entida
des de carácter deportivo, necesariam en
te revisa qu e los ingresos de las mismas se 
destine n a sus propi os fines, 10 qu e se 
cumple en la mayoría de los casos; sin 
embargo, ha debido observar en una en
tidad deportiva el incumplimi ento de la 
norma, por lo qu e procedió a realizar la 
glosa respectiva. 

La norma antes transcrita, establece 
qu e para que surta efecto la exo neración 
del impuesto, las entidades del fútbol 
profesional deb en cumplir con las obli
gaciones formales que establecen la Ley 
de R égimen Tribu tar io Interno y su 
Reglamento. La pr im era obligación que 
debe cumplir toda persona natural o so
ciedad, al inicio de sus actividades, es la 
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de ins cribirse L'1I el Registro Único de 

Contrrbuycntes y la de mantener actua

lizada toda la información que sirve de 

base p ,u-a la inscripción en el menciona

do registro. En la acrualidad. todas las en 

tidades del fútbol profesional se encuen

tran inscr ita« en el Registro Único de 

Contribuyentes, pero todavía hay algunas 

en tidades que incumplen la obligación 

de actualizar los datos cuando se ha pro

ducido cualquier cambio en la informa

ción. Así por ejemplo, 1m cambios en la 

representación legal de la entidad depor
riva se actualizan en el RUC frente a la 
necesidad de alguna diligencia ante la 
Administración Tribur.rria. 

L.a Ley señala expresamente que toda 

soricdad , cualquiera sea su naturaleza, 

debe llevar co ntab ilidad , la que será la 

base fundamental para el cstablccimien

to de las respectivas obligaciones. Los 

registros contables sirven , no solamente 

parJ creeros tributarios, sino fundarnen

talmente para proporcionar informa

ción qu e oriente la gestión ad ministra

tiva y tcrnica de una entidad o crnprc
;;:1, por lo que resultaría natural y obvio 

que toda entidad y club del fútbol pro

fcsional dispongan de tales registros 

contables. 

:':.ín embargo, [a realidad era comple

t.uuerue diferente en la mayoría de los 

casos y en este hecho se basaron los diri 

gentes de varias entidades para señalar 

que no podían responder por el incum

plimiento tributario en períodos ante

riorcs , por no disponer de la contabilidad 

institucional de aquellos períodos y soli

citaban que las acciones de control tribu-

tario se las realice para el futuro. 

Parecería que la importancia que tie

ne la contabilidad, fimdamcntalmcnte 

para orientar la gesti()]l eh- las entidades 

deportivas y para permitir el cabal curn

plirniento de sus obligaciones trihuta

ria s, ha ido ganando terreno cu la COI11

prensión de los dirigcn tes y se ha esta 

blecido la obligación, de que una direc

tiva salien te debe entregar a ti entrante 

los estados de situación y de resultados, 

y toda la información necesaria para co

nocer el estado financiero de una enti

dad o club, al momento del cambio de 

directivas . 

Otra obligación [¡'final de los contri 

buyentes es la de presentar las dcclarucio

nes anuales. En el caso de las en t idades 

del fútbol profesional esta declaración 

tiene el car ácter de informativa y no 

causa impuesto a la renta, pero indud.i

blernentc es el primer elemento que 

debe analizar la Administraci ón Tríbura

ria para co m pro b ar que se cumplen l()~ 

requisitos básicos para el otorgamiento 

de la exoneración . Paulatinamente, se va 

observando un mejor cumplimiento de 

la norma cuando son más numerosas las 

entidades y clubes que presentan sus de

claraciones en forma oportuna . 

El Cuadro No. 1 quc se presenta a 

continuación, refleja el total de gastos 

declarados por las entidades deportivas 

en el período 20()()-2004. 
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Cuadro 1:Gastos de las entidades del fútbol 
profesional (cifras en miles de dólares) 

Años Asociaciones Clubes Total 

2.000 I 1.781.2. 5.386.3 17.167.6 

2.00 1 
,...-----

2.002 

9.690.6 7.52.8.3 17.2.18.9 

9.106.2. 10.989.5 2.0.095.7 

2.003 5.8 14.4 11 .986.6 17.801 .0 

2.004 7.2.34. 1 16.379.0 2.3.613.1 

Fuente' Bases de dato s de declaraciones - SRI 

Cuadro 2: Retenciones en la fuente de impuesto 
a la renta, efectuadas por las entidades de 
fútbol profesional (cifra en miles de dólares) 

Años Asociaciones Clubes Tota l 

2000 75.3 135.3 2.10.6 

2001 199.7 132.0 331.7 . 
2002 · 143.9 20 1.2 345.1 

2003 9 1.8 199.4 29 1.2 

2004 130.5 160.6 291.1 

Fuente: Bases de datos de dedaraoones - SRI 

Las cifras del cuadro anterior reflejan 
grandes variacion es entre un año y otro, 
debido a qu e en los primeros años no to
das las entidades presentaron sus declara
ciones en forma op ortuna. Podría cole
girse que tales declaraciones todavía no 
son com pletas, es decir qu e no incluyen 
todos los ingresos percibidos así como 
tampoco todos los gastos efec tuados. 

C uando se revisa lo qu e los dir igentes 
deport ivos han argumentado ante los 
me dios de comunicac ió n colec tiva, espe
cialme nte cuando se quejan por la crisis 
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financiera del club, han señalado qu e de
ben enfre nta r gastos muy supe riores a 
300.000 dólares me nsuales, pero si se re
visan las declaraciones de impuesto a la 
renta, nin gú n club se ace rca a la cifra an
tes me ncionada. Esta falta pod ría estar 
acarrea ndo a los clubes, la pérdida en la 
exo ne ración del impuesto a la renta so
bre sus ingresos. 

O tra obligació n qu e deben cump lir 
las organizaciones deportivas es la de .~ 
efectuar las reten cion es en la fuente del 
impuesto a la renta, declararlas y pagarlas 
al Fisco, co nfor me lo establecen los Arts. 
43 al 48 de la Ley de R égimen 
Tributar io Interno, esto es no sólo por 
los pagos efec tuados a los técnicos, fu t
bolistas, person al adminis trativo y auxi
liar. sino también en cualquier pago por 
adquisiciones de bienes y servicios . 

El C uadro N o. 2 demuestra el mo nto 
de las retenciones efec tuadas por las or

ganizaciones del fútbol profesion al en el 
períod o 2000-2004 . 

l a orea para convence r a todas las or
ganizaciones sobre la necesidad de qu e se 
cumpla co n esta obligación, ha sido ar
dua y difícil , no exen ta de co ntroversias y 
dificultades. La meta , es lamentable se
ñalarlo, no ha podido ser cumplida hasta 
la presente fecha. En efecto. las cifras qu e 
co ntiene el cuadro ant erior demu estran 
los valores que co nsta n en las decl aracio

nes qu e han sido presentadas en cada 
uno de los respectivos años.Varias asoc ia
cio nes y clubes no han de clarado opo r
tunamen te por varios perí odos mensua-
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les, lo que ha determinado que ellos no 
consten en la denominada "lista blanca" 

del SRJ, por lo que no pueden obtener 
la autorización para imprimir sus com
probantes de venta y de retención, cir
cunstancia en la cual podrían estar ope
rando ,11margen de la ley. 

Los valores declarados no son com
pletos, sino solam en te por una parte de 

las operaciones realizadas. Esto ha deter
minado que la Administración Tributaria 
al efectu ar los cru ces de sus hases de da
tos haya establecido una serie de diferen
cías que ya han sido notificadas a las en 
tidades correspondientes, para que pro
cedan de inmediato a enmendar sus de
claraciones y pagar tales diferencias o 
justificarlas, si fuere del caso. 

Una resolución de la Administración 
Tributaria , como un mecanismo provi
sional, estableció que por las remunera
cio nes que se pagan a los futbolistas y a 
los miembros del cuerpo técnico, se 
efectúe un a retención del 5% sobre tales 
pagos, pero con el compromiso de que 
cada una de esas personas pre sente su de
claración individual del impuesto a la 
renta. Las organizaciones del fútbol pro
fesional ecuatoriano todavía discuten si 
deben efectuar la retención respecto del 

pago de primas y premios a los futbolis
tas y cuerpo técnico . Es más, no hay ab
soluta claridad sobre tales pagos ni hay la 
seguridad de que en la información esté 
considerado el valor rotal . 

C abe mencionar que la Ley No. 9924 
publi cada en el Registro Oficial del 30 

de abril de 1<)99,al modificar el Art. 9 de 

la Ley de Régimen Tributario Interno 
dispuso que la Administración Tributaria 

no reconozca más exenciones que las 
previstas en tal artículo, aunque cualquier 
otra ley de carácter general con temple 
otras exoneraciones o dispensas tributa
rias, norma que evidentemente reforma
ba la Ley del futbolista que contemplaba 

la exención para las bonificaciones, pri
mas y premios que perciben los futbolis
tas profesionales y miembros del cuerpo 
técnico. Para eliminar cualquier duda, la 
Ley No. 2001 -41 suprimió expresamen
te la exoneración prevista en la Ley del 
futbolista profesional. En consecuencia , 
todos los ingresos que perciba el futbo
lista profesional y los mi embros del cuer
po técnico, como pago por su actividad 
deportiva, se encuentran gravados con el 

impuesto a la renta. 
Los clubes del fútbol profesional de 

ben también efectuar retenciones de los 
valores que se pagan por los pases inter
nacionales de los jugadores ex tranj eros. 
Pero el valor de esos pases es otro mi ste
rio dentro del fútbol profesional . H asta la 
presente fecha , no hay evidencias de la 
declaración de retenciones en la fuente 

por los pagos realizados a clubes extran
j eros por los pases de los futbolistas. 

Los representantes legal es de las aso
ciaciones y clubes del fútbol profesional 
están corriendo un gran riesgo puesto 

t\ue la ley prevé graves sanciones, incluso 
la pen a de prisión de 2 a S arios. para 
quienes no hayan declarado y pagado la 
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totalidad de las retenciones efectuadas o 
que debieron efectuarse. 

Por su parte, los técnicos y futbolistas 
deben presentar sus declaraciones indivi
duale s de impuesto a la renta, sumando 
no solamente lo que han percibido de los 
respectivos clubes y de la Federación 
Ecuatoriana de Fútbol sino todos los de
más ingresos obtenidos por actividades 
de publicidad , de arrendamiento de in
muebles, rendimientos financieros y 
cualquier otro ingreso, obliga ción que 
debe ser cum plida por todos quienes 
tengan ingresos brutos superiores a la 
base gravada co n tarifa 0% segú n el Art. 

36 de la Ley de Régimen Tributario 
Int erno. La renuencia y morosidad ha 
sido la conducta de técnicos y futbolistas 
en el cumplimiento de este tipo de obli
gaciones tributarias. 

Algunos técnicos nacionales y extran
jeros cum plieron con su obligación de 
decl arar y pagar el impuesto a la renta 
únicamente luego de que la Adminis
tración Tributaria les co nmi n ó a hacerlo. 
Otros todavía no lo hacen a pesar de los 
continuos requerimientos del SRI. 

Tanto el técni co como el futbolista se 
convierten en ídolos de los aficionados al 
fútbol y especialmente de niños y jóvenes, 
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por lo que su proceder en todos los a.~pec
tos debería ser intachable, pero su con
ducta tributaria deja mucho que desear. 

Como se anotó anteriormente, las 
transferencias de los futbolistas se realizan 
envueltas en un velo de secretos y no se 
ha podido visualizar en las declaraciones 
que se estén incluyendo entre los ingre
sos percibidos por los futbolistas profe
sionales como participación en el valor 
de la transferencia ni que la organ.ización 
deportiva haya efectuado la correspon
diente retención. Tampoco se ha podido 
efectuar un seguimiento de los valores 
que personas particulares hayan percibi
do por concepto de tales transferencias. 
La Administración Tributaria ha insistido 
permanentemente en la necesidad de 
que se de cumplimiento a lo previsto en 
la Ley del futbolista profesional, que en 
su Art. 14 dice : 

"Art. 14.- Las condiciones de la trans
ferencia, serán establecidas entre los 
clubes y el futbolista profesional en 
un contrato que deberá celebrarse 
por escrito y que se inscribirá en la 
Secretaria de la Federa ción Ecuato
riana de Fú tbol. Expresamente se 
prohíbe la intcrvencióu de interme
diarios." 

Como se puede observar en la norma, 
todas las condiciones económicas de la 
transferencia deben constar en el contra
to, el que tiene que ser inscrito en la 
Secretaría de la Federación Ecuatoriana 
de Fútbol, con lo cual, en forma tra.nspa

rente se podría establecer el monto de las 
correspondientes obligaciones tributa
rias. La Federación Ecuatoriana de 
Fútbol ha sido requerida por la 
Administración Tributaría, para que pro
porcione los datos respecto de los con
tratos de transferencia inscritos en la 
Federación. Hasta la presente fecha no se 
ha proporcionado tal información, lo 
que impide completar los procesos de 
control. 

La falta de información completa res
pecto de las remuneraciones a futbolistas 
y técnicos puede provocar que la deter
minación de la obligación tributaria no 
sea completa, afectando así a un princi
pio básico de equidad . 

Impuesto al J,-álor Agregado 

El impuesto al valor agregado por su 
propia concepción, no tiene exenciones 
de tipo institucional sino más bien a ni
vel de la transferencia de bienes específi
cos o de la prestación de ciertos servi
cios. En este sentido, la Ley de Régimen 
Tributario Interno, en su Art . 56, nume
ral 11) contiene la exención a los espec
táculos públicos, entre los que se en
cuentran por supuesto los espectáculos 
futbolísticos, más que por una intencio
nalidad específica de exonerarlos del 
IVA, por el hecho de que tajes espectá
cuJos se encuentran gravados con eJ im
puesto seccional respectivo. 

Las instituciones deportivas deben en 
consecuencia percibir el ¡VA cuando 
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Cuadro 3: IVA cobrado en las ventas efectuadas 
por las entidades del fútbol profesional 
(cifra en miles de dólares) 

Años Asociaciones Clubes To tal 

2000 95.3 120.2 2.155 

2001 152.4 232.6 385.0 

2002 271 .B 245.7 517.5 

2003 206.4 378.6 5B5.0 

2004 22.2..8 650.8 B73.6 . 

Fuente: Bases de datos de declaraciones· SR! 

Año s Asoc iaciones Clubes Total 

2()(X) 107.4 36.3 143.7 

2001 141 .9 86.8 228.7 

2002 144.0 82.6 226.6 

2003 288.6 121 .0 409.6 

2004 369.1 187.1 556.2 

Fuente: Bases de dato s de dec laraciones - SRI 

transfieran bienes o presten servicios gra
vados y declararlo y pagarlo mensual
ment e. 

El cuadro 3 muestra el IVA que fue 
cobrado en las ventas efectuadas por las 
entidades del fútbol profesional. 

Las entidades del fútbol profesional 
perciben ingresos por concepto de publi
cidad, derechos de televisión, venta de ca
misetas y distintivos institu cionales; 
arriendo de locales, ete., por todos los cua
les deben cobrar el correspondiente IVA. 

En el cuadro anterior se observa un 
crecimiento continuo del IVA declarado 
por estos con cepto s, incremento que se 
debe no sólo al aumento de las op eracio
nes antes señaladas, sino tambi én por el 
he cho de qu e hay un mayor cumpli
miento en la presentación de las declara
ciones, por acción directa de los contro
les efectuados por la Administración 
Tributaria. 

Por otro lado, las entidades del fútbol 
profesional deben pagar también el IVA 
en sus adquisiciones , como se refleja en 
el cuadro 4. 

Este !VA pagado por las entidades del 
fútbol profesional constituye crédito tri
butario que se descuenta del IVA cobra
do en vent as, y la diferen cia es el impues
to a pagar en el período correspondiente. 

Ad emás, las organizaciones deportivas 
deben efectuar las retencion es del IVA 
en los términos previstos en la Ley y en 
el R eglamento. En los casos de entidades 
deportivas declaradas como contribu
yentes especiales, deben retener el 30% 
del IVA causado en la adquisición de 
bienes y el 70% del impuesto causado en 
la utilización de servicios, en forma ge
neral. En los casos de adquisición de bie
nes y servic ios a personas naturales no 
obligadas a llevar contabilidad, en la uti
lización de servicios profesionales y de 
arrendamiento de inmuebles de propie
dad de personas naturales, las entidades 
deportivas sean o no contribuyentes es
peciales deben efectuar la retención por 
el ciento por ciento del impuesto causa
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do en las correspondientes adquisiciones 
o utilización de servi cios . 

Por otro lado, a los contribuyentes es
peciales no se les efectúa retenciones de 
IVA por lo que deben percibir el im
puesto en forma íntegra sin retención al
guna por los bienes que transfiera o los 
serv icios que preste . 

Uno de los aspectos qu e encierra m a
yores dificultades es precisamente el ré
gimen de retención del impuesto al va
lor agregado, de lo que no estu vieron 
exentas las entidades del fútbol profesio
nal. La evolución de las cifras del cuadro 
anterior, así lo demuestra. E n los años 
2005 y 2006, varias entidades del fútbol 
profesional han sido declaradas por la 
Administración Tributaria com o con tri
buyentes especiales, por lo que en el fu
ruro los valores por estos conceptos in
dudablemente que aumentarán. 

Los servicios personales prestados en 
relación de dependencia están excluidos 
del impuesto al valor ag regado, en cam 
bio, están gravados todos los servicios 
que se prestan sin relación de dependen
cia . Lo s futboli stas profesionale s, de 
acuerdo con su ley, están en relación de 

dep endencia del respectivo club, pero no 
están en relación de dependencia de la 
Federación E cuatoriana de Fútbol, cuan
do los convoca a la selección nacional. 

En co nsec uencia , todo pago que rea
lice la Federación Ecuatoriana de Fútbol 
a dichos futbolistas está gravado co n el 
IVA, el mismo que debe ser retenido en 
su totalidad por dicha Feder ación. Por su 
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,, Cuadro 5: Retenciones de ¡VA efectuadas por 
las entidades del fútbol profesional 
(cifra en miles de dólares) 

Años ASOCIaCIones Clubes Total 

2000 - 0.1 0.1 

200 1 - 0.1 0.1 

2002 41.6 21 .0 Q 62.6 

2003 163.0 35.8 198.8 

2004 209.9 " 52.4 262.3 

Fuente: Bases de datos de declaraciones - SR1 

parte, el futboli sta profesional cuando 
presta servicios sin relación de depen
dencia, ya sea a la Federación Ecu ato
riana de Fútbol, cuando integra la selec
ció n o cuando presta servicios de publi
cid ad, está obligado a emitir facturas , para 
lo cu al en forma previa, deberá haberse 
inscrito en el Registro Único de Contri
buyentes y tener la autoriza ción para la 
impresión de los respectivos comp roban
tes de venta. 

Es evidente la ne cesidad de que se 
emprenda en un nuevo programa de ca
pacitación para qu e las entidades del ñlt
bol profesional cumplan de mejor m ane
ra las respectivas dispo siciones legales y 
las circuns tanci as en que éstas deben 
aplicarse, capacitació n que debe alcanzar 

también a todos los futbolistas profesio
nale s del país , en una política de preven
ción de los problemas y no sólo de la 
sanción por hechos consumados. 

H ETE GOL GANA' FÚTBCL '1 t (QN Or--1i/~ 



Impuesto a las importaciones 

De conformidad con el Art. 49 de la Ley 
de cultura fisica, deportes y recreación, 
las importaciones de equipos e imple
mentos deportivos que realicen todas las 
organizaciones previstas en la menciona
da ley, dentro de las cuales se encuentran 
los clubes de fútbol, la Federación 
Nacional y federaciones provinciales, es
tán exentas de todo tipo de impuestos. 

Para este efecto, las importaciones de
ben ser efectuadas directamente por las 
organizaciones, siguiendo los trámites 
aduaneros previstos para estos fines. 

Sin embargo, es indispensable señalar 
que estas exenciones no fueron incorpo
radas al Art. 27 de la Ley Orgánica de 
Aduanas, razón por la cual, no sería apli
cable la exención por así disponerlo el 
propio artículo mencionado. Tampoco 
sería aplicable la exención del lVA en la 
importación de los implementos depor
tivos, toda vez que éste no es un impues
to a la importación, sino un impuesto al 
consumo y porque además no ha sido 
reformado el Art. 55 de la Ley de 
Régimen Tributario Interno, el mismo 
que contiene expresa disposición de que 
no se reconocerán otras transacciones e 
importaciones de bienes con tarifa cero 
que no sean las enumeradas en el men
cionado artículo . 

Impuestos municipales 

Las actividades futbolísticas y sus actores 
se encuentran también, de una u otra 
manera, inmersos en el ámbito de la 
Legislación Tributaria Municipal, con
forme se revisa a continuación: 

Impuesto predial urbano 

En los Artículos 331 y 332 de la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal no 
consta la exención del impuesto a la pro
piedad urbana para el caso de los bienes 
inmuebles pertenecientes a las entidades 
deportivas. 

La exención está contenida en el Art. 
51 de la Ley de cultura física, deporte y 
recreación, que dice : 

"Art, 51.- Las entidades deportivas 
estarán liberadas del pago de todos 
los impuestos o gravámenes que 
afecten a la tenencia de los inmuebles 
de su propiedad y de todos los 
que afecten las transferencias de do
minio de bienes hechas a su favor." 

De nuevo, es necesario anotar aquí que la 
exoneración del impuesto a la propiedad 
urbana en relación con los inmuebles 
pertenecientes a las entidades deportivas 
no tienen un sustento jurídico firme, 
puesto que la Ley de régimen municipal 
tiene el carácter de orgánica, en cambio 
que la Ley de cultura física, deporte y re
creación es de carácter ordinaria y,por lo 
tanto, ésta última no puede modificar a la 
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primera. Además, en el artícu lo transcri
to en la Ley de cu ltura física, deporte y 
recreaci ón no se espe cifica co n claridad 
cuáles so n los impuestos a los que se re
fiere la exen ción, pu es en forma gen éri
ca se señala qu e están exonerados de im

puestos qu e graven a la ten en cia de in
mu ebles, en tanto qu e el ar tículo 32 del 
C ódigo Tribu tario señala qu e las exo ne 
raciones deb en establecerse por disposi
ción expresa de ley. 

D e tod as m aneras, las municipalidades 
en sus co rrespo ndie n tes ord enanzas regla
mentarias de los tributos municipales, han 
contem plado la exeuci óu del impuesto a 

la propied ad urbana, en beneficio de las 
entidades deportivas, pero no les exo ne 
ran de ciert o tipo de tasas y co ntr ibuc io
nes que se cobran conjuntam ente co n el 
impuesto predial urban o, com o por ejem
plo, las tasas de segu ridad, co ntr i.bucio nes 
por obras en la ciudad, e tc. 

Impuesto a la propiedad rural 

Las municipalidades de acue rdo co n la 
Ley Orgánica de R égimen Municip al 
deben co brar el impuesto sobre la pro
piedad rural, es decir , sob re aque llas pro 

piedades que se encu en tran fuera de los 
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limites urbanos, fijados por cada munici
palidad . 

Respecto de este impuesto, caben los 
mismos comentarios realizados en rela
ción con el impuesto a la propiedad ur
bana, tratados en el numeral anterior. 

Impuesto de alcabalas 

El Art. 358, literal a) contiene la exone
ración del impuesto de alcabalas para una 
serie de instituciones, y señala también 
que estarán exentos del impuesto aque
llos organismos que tengan exoneración 
por leyes especiales. Como ya se anotó el 
Art. 51 de la Ley de cultura fisica, depor
tes y recreación prevé la exención para 
las entidades deportivas en las transferen
cias de dominio que se hagan a su favor. 
Cabe concluir que las entidades deporti
vas estarían exentas del impuesto de alca
balas, en la parte que les corresponde, 
cuando adquieren inmuebles, no así en 
cambio cuando la entidad deportiva ven
da o transfiera la propiedad de un bien a 
favor de un tercero. La conclusión sería 
de que se trata de una exoneración par
cial que beneficia a la mayor parte de las 
operaciones realizadas por las entidades 
deportivas, ya que la transferencia de sus 
inmuebles a favor de terceros será muy 
ocasional. 

Impuesto a los espectáculos deportivos 

Antes de la reforma a la Ley Orgánica de 
régimen municipal, efectuada en sep

tiernbre de 2004, los espectáculos depor
tivos estaban gravados con el impuesto 
del 10% sobre el valor de las entradas y 
se exoneraba de este impuesto a las en
tradas de menor valor, esto es, las entra
das a localidades de general. 

El Art. 378 de la Ley Orgánica de ré
gimen municipal, en actual vigencia, re
dujo la tarifa del impuesto a los espectá
culos públicos deportivos de carácter pro
fesional al 5% del precio de las entradas. 

El Art. 379 de la mencionada ley exo
nera del impuesto únicamente a los es
pectáculos artísticos desarrollados exclu
sivamente por artistas nacionales y decla
ra expresamente derogadas todas las de
más exenciones, lo cual significaría que 
se derogó también la exoneración a las 
entradas de menor valor de los espectá
culos deportivos. 

Es evidente que la reforma se la efec
tuó con el objeto de favorecer a los es
pectáculos deportivos profesionales y, 
fundamentalmente, al fútbol profesional . 

Corno un paréntesis es necesario se
ñalar que el fútbol profesional, en cuan
to a este impuesto se refiere, está mejor 
tratado que el fútbol amateur, en cuyos 
espectáculos las entradas están gravadas 
con el impuesto del 10%. Estas son las 
incongruencias de nuestros legisladores. 

Tasas por servicios de agua potable 
y alcantarillado 

El Art. 48 de la Ley de cultura física, de
portes y recreación dispone que los esce
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nari os deportivos de propiedad de las en 

tidad es contem pladas en dicha ley, esto es 

en tre otros, las federaciones, asociacion es 

y clubes del fútbol profesional estarán 

perman entemente exen tas del co bro de 

las tasas por los servi cios de agu a potable 

y alc antarillado. En cambio, (lue lo s 

Artículos 408 y 412 de [a Ley Orgánica 

de régilllen municipal dispon en qu e las 

tasas que las municipalidades establezcan 

serán obligatorias para todas las p ersonas 

naturales o sociedades qu e utilicen los 

servicios de agu a potable y alcantarillado, 

prohibiéndose expresamente c ualqu ier 

tipo de exo neració n. 

Como se pu ed e apreciar hay una evi

dente co ntradicció n entre las disposicio

nes de la l.ev de cult ura física, deporte y 

recreación y la Ley Orgánica de régimen 

municipal, co ntrove rsia qu e definitiva

m ente debe solucionarse acudiendo a la 

C o nstitu ción Política de la República 

del Ecu ador, la mi sma qu e establece la 

supre macía de las disposiciones de las le

yes orgánicas sob re las co n tenidas en las 

leves ordinari as. En consecuencia, lo s es

cenar io s deportivos no tienen legalmen 

te exoneraci ón algu na por los servicios 

de agua potable y alcantarillado. 

Los servicios públicos deb en finan

ciarse fundam entalmente a través de las 

tasas, y los usuarios deben pagarlas en fun

ción del volumen del servicio recibido. 

C uando una parte d e los miembros de la 

so ciedad no satisfacen el pago de las tasas 

11l1r tales servic ios. la consecuencia inrne
diata que se ha ob servado es el deterioro 

del serv ic io porque la en tidad muni cipal 

o la em presa co rrespondien te 110 cuentan 

con lo s recursos para operar el servicio y 

mantener adecu adamente las in stalariones 

y tuberías. Las exo ne raciones en este ripo 

de serv icios co n frecu en cia hall co n duci

do al de sperdicio del vital elemento 

co mo es el agua potable . Con frecuencia 

se obser van escenarios deportivos en cu

yos servicios higi énicos se desperdicia el 

agua por in stalaciones inadecuadas y de 

terioradas. C uando el agu a tiene un pre 

cio, el usuario se preocupa por m antener 

en buen estado las instalaciones y no des

p erdi ciar el líquido vital. 

Com o el deterioro del servicio no 

pu ede ser permanente ya que su colapso 

total sería socialm ente in to lerable, las au

toridades deben buscar soluc ione s, algu 

nas de las cuales apuntan al in cremento de 

las tarifas que deben pagar el resto de la 
socie dad qu e no está exenta, lo cual aten

ta a la equidad. En otras ocasiones el alza 

de tarifas no es popular, por lo que los po

líti cos locales no están dispuestos a apli 

carla; resulta política y electoralm en te más 

favorable vociferar contra el cen tralism o y 

exigir qu e el Gobierno asigne Jos recursos 

que faltan para m ejorar el servicio . 

Es hora de que seam os m ás responsa

bles y asumamos los costos de vivir en 

so cieda d . 

Tar[fas eléctricas 

El Art. 48 de la tantas vec es menci onada 

Ley de cultura física, deporte y n-crea
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ción , se ñala también qu e lo s escenarios 
deportivos estarán exen tos del pago de 
las tasas o tarifas de en ergía eléc trica. El 
serv icio de ene rgía eléctrica está presta
do por las empresas eléctricas de distri 
buc ión, las que están regidas por la Ley 
básica de electrificación, anterio r a la fe
cha de- expedición de la Ley cit-ada al ini
cio de este nume ral, por lo que las nor
mas de esta última tienen plena vige nc ia 
y aplicació n en este campo. Po dría co n
clui rse que los escenarios deportivos sí 
cue ntan co n base legal para la exonera
ció n por el servicio de energía eléctr ica. 

Sin em bargo, es: de pú blico co noc i
mient o las con tinuas demandas de las 
emp resas eléc tricas de distribución por el 
increm ento de las tari fas del servicio de 
energía eléctrica para cubrir un déficit 
muy grande, el mismo que se or igina no 

prec isame nte por el nivel de las tar ifas, 
sino por su pésimo diseño, por la mala 
ad mi nis trac ión de las empresas, por las 
deno minadas pé rdidas negras y t écnicas , 

por la falta de co bro de una paree de la 
energía facturada y por las exo neracio nes. 

Es necesari o insistir que las exo nera
ciones aten tan co ntra la equidad y fo
mentan el desperdic io. En var ias ciuda

des del país se co nstató que los paneles 
de las to rres tenían las luces ence nd idas 
sin qu e en el escenario, en ese momento 
se lleve a cabo ningu na competencia de
portiva, en ci rcunstancias en las que el 
país se encontraba ame nazado po r los fa
mosos apagones debido a la falta de ge
neració n eléctrica. 

Contribuciones especiales de mejoras 

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 
418 de la Ley Orgánica de rég ime n mu
nicipal, las m unicipalidades de ben cobrar 
las contribuciones especi ales de mejo ras 
por el aumento de valor que experimen
tan las propiedad es inmue bles urb anas 
por efec to de la realizació n de distintas 
obras en la ciudad. Esta cont ribución 
debe ser pagada por todos los propieta
rios ben eficiados sin excepció n algu na. 
Por esta razó n, las federaci ones, asociacio
nes y clu bes de! fútbol profes ional deben 
pagar estas con tr ibuciones cuando los in
mu ebles de su pro piedad co mo son los 
escenar ios deportivos o los edificios de la 
sede de la respec tiva o rganización incre
menten de valor por efec to de la realiza
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f-útbo l y tnbut aci ón en el Ecuado r 

non de cualquier obra municipal, como 

son los de apertura , ensanche, pavimenta 

ción y repavimcntación de calles y aveni

das, co nstrucción de aceras y bordillos, 

obras de alumbrado público, p:uques y 
jardines y otras de similar naturaleza. 

D e 10 anteriormente expuesto se pueden 

establecer las siguientes con clusion es: 

•� Las t('derJ.ciones, asociaciones y clubes 

del fútbol profesional, por ser organi
zacio nes sin fines de lu cro dedicadas al 

deporte, ~c encuentran exentas del im 

puesto ;1 Id renta, no ,LSl de su obliga

ción de actu ar como agentes de reten

ción . Las entidades del fútbol profe

sio nal han mejorado paulatinamente 

el cumplimiento de este tipo de obli 

gacion es, debiéndose perseverar en la 
caparitari ón del personal del área fi
nanciera de las entidades deportivas. 

los t écni co s y jugadores del fútbol 

profesional deben declarar y pagar su 

impuesto a la renta por la totalidad de 

los uigrcsos que perciban co m o son: 

-ucldos. sobresueldos, bonificaciones, 

primas, premios y c ualq u ie r otro tipo 

de remuncr.ici ón y demás ingresos 

que per ciban com o honorarios, ren

.lim icn tos rin.Ul cieros, arre ndam ien

tos . etc. El cumplimiento tributar io 

,le lo, técnicos y futbolistas profcsio
n.lks ro davía dcj J mucho que d esear. 

2 19 

•� En lo que co rrespon de al impuesto JI 
valor agregado ¡VA, las entidades del 

fútbol profesional deben ac tuar com o 

agen tes de perc ep ción del impuesto 

causado en la transferencia de bienes 
qu e efec tú en y en la prestaci ón de 

servicios que realicen, cuyo monto 

debe ser declarado y pagado previa 
deducción del crédito tributario por 

el lVA pagado en 1J adquisici ón de 

bienes y en la utilizaci ón de servicios 

gravados. 

•� Tambi én deben actuar como agentes 

de retención del ¡VA causad o en sus 
adquisiciones. 

Es discutible la exoncracion de los 

impuestos predial es a favor de las or

ganizaciones del fútbol profesional, 

Los organismos sercio nalcs las man

tienen por co ns id eracion es políticas y 

so ciales. 

En m ateria de tasas p or , erVICJOS de 

agu a potable y alcantarillado, la ley es 

lo suficientemente clara en el sentido 

de que no luy exoneración alg u na. El 

m antcn imiento de tales exenciones 

con trad ice las disposiciones de la Ley 

Orgánica de r égimen n1\111iop.11. 

La exonera ción del r;¡gu por el ser vi

cio de energía el éctr ica no es cq u ita 

ova y debe ser revisada ai 1110111 l'J1[LJ 

<'> 11 qUl' se modifique la polirica intc
gral e l ) m ateria el éctric.r. 



81BUon CA DEL FUTBOL ECuATORIANO - 11 



Econom ista 

I -

Rodrigo Espinosa Bermeo: 
Competitividad, eficacia y pasión: 
eso es el fútbol 

¿Cuál es el meollo del negocio del fiítbol?� 
El fútbol, más allá de un negocio, es pasión. Solo una pequeña� 
parte de todo lo que el fútbol encierra es material. Al fútbol no� 
se lo debe mirar C01110 un negocio. No se lo puede mirar como� 
un negocio. A la música nunca se la ha visto como negocio, a pe�
sar de que se vendan discos. El fútbol es arte y los futbolistas, ar�
tistas. El arte no tiene precio. El fútbol tampoco.� 

Pero es también un negocio ...� 
Sí, puede ser. Pero esa no es su esencia. El negocio alrededor del� 
fútbol lo hacen unos pocos frente al ámbito de su influencia. El� 
amor no es negocio. El fútbol, tampoco.� 

¿Qué gana y qué pierde quien maneja un equipo de fútbol?� 
Gana el cariño del hincha y pierde la consideración del fanático .� 

¿Qué gana y qué pierde el hincha?� 
El hincha gana o pierde de igual manera que cuando se afecta sus� 
anhelos, afecta su vida, su carácter, sus reacciones. El fútbol es pa�
sión y hay que entenderlo así. Sí pierde el equipo, se siente tan� 
mal como si hubiese perdido el amor de su vida.� 

En un país pobre como este el futbolista, económicamente,� 
tiene un salario privilegiado. ¿Dónde está el valor agregado� 
para que esto sea así?� 
El futbolista no es privilegiado... y menos, en cuanto a su sala�
rio. El futbolista es artista... y el arte bueno se paga bien. ¿Quien� 
debe ganar mas Borges o Maradona?, el mercado de Maradona� 
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Entrevista 

,,, el fútbol vende sueños� no tiene frontera, como el de Borges, pero 
es mas conocido que Borges, ¿cual debe de la misma manera que 
ganar más?. ambos son incomparables en

un escritor como Gabriel su trabajo y debieran ganar lo que se me�
García Márquez hace llover recen. Pero vamos a un ejemplo más con�
margaritas... Los sueños se creta: El Tin gana 10 veces más que un� 

profesor universitario en Ecuador. Pero si� venden como las pinturas y la 
comparamos su eficiencia a nivel internamúsica, Hay un inmenso 
cional, considero que el privilegiado es el 

mercado para la pasión y maestro universitario en Ecuador, al que se 
hay que aprovecharlo.� le paga más de 10 que merece. Hay mu

chos en el Ecuador que no se merecen el 
salario que tienen, porque no hacen bien 
su trabajo. La Selección 10 ha hecho bien. 
Se merece, por tanto, ganar bien, ¿cuál es el 
problema? 

¿E~tá en capacidad un equipo� pobre de 
competir con un equipo rico? 

Sí, así 10 demuestra Brasil... igual River, Boca, Sao Paulo, equi
pos depaíses pobres que compiten con equipos ricos en Europa. 
y así 10 ha demostrado Ecuador. Un equipo del puebhro de El 
Juncal es superior a cualquier equipo de Un colegio en Quito. 

El fútbol vende sueños... sueños de triunfo, ¿Cómo vender 
sueños? ¿Con mercadeo simplemente o con algo más? 
Sí, el fútbol vende sueños de la misma manera que un escritor 
como Gabriel GarcÍa Márquez hace llover margaritas ... Los sue
ños se venden como las pinturas y la música, Hay un inmenso 
mercado para la pasión y hay que aprovecharlo. 

¿Cómo manejar a un equipo como a una empresa? ¿Está en 
lo económico el éxito de un equipo? 
Al fútbol se 10 maneja como empresa en pocos sitios... yeso no 
es sinónimo de éxito... hay equipos en los que se invierte mu
cho dinero y que no van bien . . . yeso también pasa con las ern
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presas: hay empresas en las que se invierte mucho dinero y a las 
que tampoco les va bien. 

¿Se ha planteado el Ecuador el tema de la economía infor
mal que deviene del fútbol? 
Si, existe una economía inforrnal.i.y también una economía for
mal alrededor del fútbol que sin duda son importantes, pero que 
no son prioritarias en el análisis... a mí me preocupa la pérdida de 
competitividad y de oportunidades de los ecuatorianos en todos 
los ámbitos, como cons ecuencia de la cada vez más deficiente for
mación edu cativa en todos los niveles sociales y de ingreso eco
nómico... y por ello no estamos haciendo nada , El fútbol pudiera 
ser un buen ej emplo de constancia, competitividad , eficienc ia, efi
cacia, rendimiento .. . 
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Cine, y fútbol*� 

Marcha Adelante - El fú tb ol femenino en Alemania 
(Dir, Meter Behle - Ale ma n ia 20(5) 

D espués de ganar la copa de E uropa C[1 el año 2005 , b sel ecció n nacio

nal femenina de fútbol alema na oc upa e l pr im er puesto en la listn ruun 

dial de la PIFA .Tina T heune - Meyer, en t rena dora de !.I selección y. co n 
eso, ganadora de seis campeonatos d e Europa y UlI m undi al, ex plica e] 

éxi to co n la buena estructu ra en Alem ania. Otra explicación es el dcsa

rro llo co nju nto d el fú tbol feme n ino del Este y del Oeste de Alcm.uua . 

Adelan te m uchachas� 

(Dir. Er ika Ha rpcr und Kalle Stayrnan - Honduras 20(4)� 

A .t1 gunm aficio nado s al fú tbol europeos se les qui tar ían las ganas de in 

mediato : el campo cu bierto por una m ezcla de' aren a y gravilb, o d.\ 
paso p rovocando que se levante una p equ e ña nube de humo, l,l c.msan

cío de bido .\ los casi m il metros d e altura dd lugar. A pesar de todo. se 

en fre n tan en Tegucigalpa , Honduras, dos eqUIpos de ch icas . Com part ir 
contra Motagu «. El clu b Com pa rtir naci ó a raíz de un proyecto de ayu

lb a los ni fi o s de la calle: en el M o tagua j uegan las hij as de padres :ICO·· 

mud ad os. 

Bando y el fútbol de o ro� 
(D ir. C hc ik Douk óur é - G u inea 1993)� 

Todo com enzó co mo una cues tió n de fe. El m ago de la ald ea exp licó 
que Bando había sido elegido por los d ioses para llevar a (",1ho una ta

rea especial. El l1i 11O de diez añ os define la tarea a su modo: t¡lIIcre ser 
fu tbo lis ta, co mo R oger Milla , el carnerun és que en el Mundial de 1990 

'* Lt.... n:o;t'[J .l!-. fue ron o ht cnnlas de ti In teru et 
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en Italia se convierte en el orgullo del continente africano. Sin embar
go, Bando tiene que conformarse con darle patadas a un balón de tela 
en su pequeña aldea de caba ñas de Guinea, pues su familia le obliga a 
trabajar en el campo y la segunda mujer de su padre le hace la vida im
posible.Adem ás, todavía va a la escuela y en su tiempo libre trabaja re
cogiendo leña para ganar el dinero suficiente que le permitirá compra 
un balón de verdad. 

Saeta Rubia� 
(Dir.Javier Set ó - España 1956)� 

Unos jóvenes simulan un atropello y roban una cartera. Para su sor
presa, la cartera resulta ser del famoso futbolista Alfredo Di Stefano, co
nocido popularmente como la Saeta Rubia. Movidos por la admira
ción hacia su ídolo, los jóvenes deciden devolverla .A partir de ese mo
mento, el matrimonio Di Stefano entablará una gran amistad con los 
chicos y proyectarán juntos la creación del equipo de fútbol "Saeta". 

Fuera de juego� 
(Dir. David Evans - Reino Unido 1997)� 

Cuando Paul, un profesor inglés de mediana edad obsesionado con el 
fútbol y acérrimo seguidor del Arsenal, conoce a Sarah, una joven que 
detesta ese deporte, se verá forzado a reevaluar su vida drásticamente. 
Por una parte está su chica, pero por otra la única pasión que le ofre
ce alegrías y penas, en la que basa gran parte de su vida, y además la 
única que hace sentir orgulloso de su identidad británica. 

El portero� 
(D ir. Gonzalo Suarez - España 2000)� 

Ramiro Forteza es un portero de primera división a quién la Guerra 
Civil y los rigores de la posguerra han llevado a ganarse la vida por los 
pueblos, retando a los lugareños a que le marquen goles de penalti . 
Una noche llega a un pueblo de Asturias, donde conoce a Manuela, 
una joven viuda con un hijo , y que sobrevive cosiendo para Úrsula, la 
esposa de Andrade, el sargento de la Guardia Civil. Forteza, Tito y 
Manuela inician así una arriesgada amistad mientras que el párroco del 
pueblo, Don Constantino, se presta a ayudar al portero a cambio de al
gún favor. Pero las exh ibicione s de Forteza y su relación con Manuela 
atraen la atención del sargento Andrade, quien le hará una propuesta 
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qu e Forteza 110 podrá rechazar y de la qu e N ardo, el j efe de los maquis� 
de la zona, in tentará sacar partido. El portero Forteza se enc on trará me �
tido de lleno en medio de dos bandos en co nflicto .� 

Mean M achin e� 

(Di r. Barry Skoln ick - Reino Unido 200 1)� 

Un j ugador de fútbol encarcelado lide ra un equipo de reclusos en un� 
part ido contra los guardias de la pri sión .� 
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