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Resumen 

La política deportiva es un concepto nuevo que demanda afianzarse dentro del vocabulario 

de políticas públicas. No todos los ciudadanos tienen la oportunidad de conocer y obtener los 

beneficios que con lleva la práctica deportiva o de actividad física (AF). A lo largo de la 

historia ha existido una gran desigualdad en cuanto a la accesibilidad de este mecanismo de 

desarrollo humano. El objetivo de este trabajo es identificar las acciones y estrategias por 

parte de las administraciones públicas dentro del estado de Nuevo León, de igual forma 

mencionar lo que se está haciendo desde las ciencias de la AF para hacer llegar esas 

experiencias hacia la población, posteriormente como se ha visto el problema desde otras 

ciencias y por último que se ha hecho en otros países para acercar estas prácticas a la 

ciudadanía. El desarrollo del deporte y la AF ha dependido de la voluntad del alcalde en 

turno, mediante un análisis bibliométrico se evidencia que desde las ciencias de AF y el 

deporte se ha enfocado más hacia la investigación de temas como las lesiones, la condición 

y las capacidades físicas, entre otros, descuidando la parte estructural y política para facilitar 

la participación de los ciudadanos en dichas prácticas. Para obtener una política pública 

deportiva eficiente y sostenible son necesario las colaboraciones internacionales, que el 

recurso económico sea visto como una inversión y no como un gasto además de indagar en 

cuanto a las motivaciones y barreras que presentan los ciudadanos para la formulación de 

estrategias.  
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Introducción 

La política deportiva es un concepto nuevo que demanda afianzarse dentro del 

vocabulario de políticas públicas, esta se debe diseñar y gestionar entre los tres niveles de 

gobierno (federal, estatal y municipal), las asociaciones civiles, la academia y la empresa 

privada con el objeto de ser una inversión eficiente, que facilite la igualdad de condiciones, 

que apoye a grupos con necesidades deportivas especiales y que vincule a la diversidad de 

actores e intereses en la solución de problemáticas relacionadas (Cuevas Galicia, 2020).  

Dentro del contexto social mexicano, el 57.9% de la ciudadanía se declaró inactiva 

físicamente (Módulo de práctica deportiva y ejercicio físico [MOPRADEF], 2023), esta 

situación durante los últimos años ha causado graves repercusiones en la salud de los 

mexicanos, como por ejemplo su vinculación con las enfermedades crónicas no transmisibles 

(ECNT) (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2022); el incremento de gastos en 

materia de salud por parte del gobierno (Gobierno de México [GOB], 2022), ya que en 

nuestro país contamos con una política en donde la salud forma parte de los derechos públicos 

en México (López-Moreno, 2015); la pérdida de masa muscular y densidad ósea, misma que 

con lleva a aumentar el riesgo de posibles lesiones (Marzetti et al., 2017); el bajo rendimiento 

laboral o productivo de las personas que se encuentran bajo esta situación (Bueno et al., 

2018), entre algunas otras.  

En Nuevo león según las cifras oficiales del Gobierno de Nuevo León (2022) 

solamente el 49% de la población se encuentra inmersa en actividad física y deporte, lo que 

se relaciona a las principales causas de muerte en el estado: enfermedades cardiovasculares 

con un 22.9% y la diabetes mellitus 11.6%. Aunado a esto, actualmente el 75.1% de las 

personas adultas en Nuevo León sufre de sobre peso u obesidad, esta problemática de salud 

física además de la mental se viene acrecentando en el Estado (Prueba Feb, 2023). Estas 

problemáticas se dan pese a ser considerado un estado industrial y sumamente productivo, 

laboral y con un amplio desarrollo económico (cómo vamos México, 18 de mayo de 2023). 

Por estas razones se han acrecentado las investigaciones que demuestran los 

múltiples beneficios de la actividad física y el deporte en un sistema socio ecológico, por 
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ejemplo por parte de las ciencias sociales estas actividades son consideradas como medio 

para atraer inversión, recuperador de espacios públicos y poder político (Cuevas Galicia, 

2020); vincularse a la generación y apoyo de ciudadanos más productivos en sus áreas de 

trabajo (Obando Mejía et al., 2017); generador de valores y trabajo colaborativo; ciudadanos 

más sociables; entre otros aspectos positivos.  

Por consiguiente, este trabajo tiene como objetivo identificar las acciones y 

estrategias por parte de las administraciones públicas tanto a nivel municipal como estatal, 

así como las investigaciones realizadas dentro de las ciencias de la Actividad física y el 

deporte, entorno a las políticas públicas deportivas; conocer como se ha abordado la temática 

desde otras ciencias; y por último comparar lo que se está realizando en otros países; todas 

enfocadas hacía el aumento de esta práctica por parte de la población. 

Acciones y estrategias por parte de las administraciones públicas tanto a nivel 

municipal como estatal. 

Es importante mencionar que el tema de la AF y el deporte ha sido poco relevante 

y estudiado para las administraciones públicas desde el enfoque de las políticas públicas de 

nuestro país (Cuevas, I., 2020). Sin embargo y con el paso del tiempo ambas actividades se 

les están dando mayor importancia por parte de la ciudadanía y de las propias autoridades, 

estas han dejado de ser utilizadas como un medio de recreación para los ciudadanos de clase 

media alta y alta, o enfocadas al alto rendimiento, así como un medio eficiente para la 

potenciación de la salud, de control y previsor de las ECNT (OMS, 2019). 

Pratt y colaboradores (2015) hacen énfasis en el avance del aumento de la actividad 

física por parte de las acciones gubernamentales (pruebas piloto) más que por los propios 

resultados de la investigación científica. A pesar de este interés el autor Martínez, (2012) 

considera que la AF y el deporte no pueden estar dependiendo de las voluntades políticas. 

Ya que son actividades contundentes para la mejoría de la educación, salud y productividad 

económica de los habitantes (Bueno et al., 2018; OMS, 2019).   
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Los objetivos relacionados con la actividad física se presentan en la tabla 1 y para 

llevar a cabo estos, las administraciones han definido como principales estrategias: el 

fomento y promoción; el mantenimiento de las instalaciones; y la capacitación del personal. 

Tabla 1 Objetivos relacionados con la actividad física y el deporte de los municipios 

del área metropolitana de Monterrey  

Monterrey Guadalupe  San Nicolás  Apodaca  Escobedo 

 Ciudad 

más 

humana 

 Ciudad 

sustentable 

 Competitiva 

 Resiliente 

 Igualitaria  

 Incluyente 

 Impulso de 

estas 

actividades 

 Incrementarla 

 

 Ciudad 

más 

sociable 

Nota. Elaboración propia, los datos fueron tomados de los planes de desarrollo actuales de 

cada municipio encontrados en: Gobierno de Monterrey, N.L., 2021; General Escobedo, 

Nuevo León, 2021; Gobierno Municipal de San Nicolás, 2021; Guadalupe Gobierno 

Municipal, 2021. Cabe mencionar que no se encontró el plan del periodo 2021-2024 del 

municipio de San Pedro Garza García.   

En cuanto al programa estatal “Cultura Física y Deporte Social” el Gobierno de 

Nuevo León (2022) lo define más como un mecanismo de transferencia de recursos, sin 

definir y cuantificar la población objeto y atendida, finalmente no existe la obligación del 

estado de sumar al presupuesto aportado por la nación. Estas deficiencias identificadas por 

parte de la actual administración estatal se ven reflejadas en el gran porcentaje de ciudadanos 

que atañe al grupo de sedentarios, así como sus consecuencias.    

En cuanto a los indicadores que sirven según Morstadt & Bello Vélez, (2018) como 

mecanismos de evaluación. En San Nicolás de los Garza y Apodaca no se plasman; por parte 

del municipio de Monterrey se establecieron el índice de calidad de vida; la cohesión social; 

y el porcentaje de pobreza; Guadalupe menciona el mantenimiento de actividades deportivas 
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en todas las colonias; por último, Escobedo estableció a la eficiencia, eficacia, economía, 

calidad y efectividad como parámetros de evaluación. A nivel estatal el Gobierno de Nuevo 

León, (2022) menciona que estos incumplen con criterios de claridad, relevancia, economía, 

además existe una falta de establecimiento en cuanto a las líneas de base y definición de 

metas; lo que puede significar la ineficiencia para resolver la gran problemática que aqueja a 

la ciudad. 

La falta de indicadores propicia a que las acciones o estrategias no puedan ser 

valoradas para poder ratificar su continuidad, finalización o restructuración (Gobierno de 

Nuevo León, 2022). Según el autor Oliveros  depende del gobierno en turno “la continuidad 

de las políticas que se vienen ejecutando con éxito desde mandatos anteriores o la finalización 

de aquellas que evidencian fracaso y no se han cambiado a lo largo de varios mandatos” 

(2013, p. 22). Lo que podría conducir a un trabajo ciego en cuanto a la disminución del 

sedentarismo y de las ECNT o un punto de partida para la elaboración de acciones fuera de 

la realidad  

En cuanto al número de espacios polideportivos, gimnasios o polivalentes 

deportivos según las fuentes oficiales el gobierno del Estado cuenta con 6 unidades, 

Monterrey 20, San Nicolás 15, Guadalupe 7, Escobedo 9 y Apodaca 16, cabe destacar que 

solo se están tomando en cuenta unidades deportivas, descartando canchas de futbol y 

parques lineales. A nivel nacional según la INEGI (2021) en el 2018 por cada cien mil 

habitantes se disponía de 10.4 inmuebles para estas prácticas, destacando a Yucatán donde 

se cuentan con 42.7 unidades deportivas siendo este estado quien posee más instalaciones 

deportivas dentro de la república mexicana, no obstante, dentro de este análisis documental 

no se encontraron los resultados derivados de este gran número de instalaciones, para tener 

una mejor conclusión. 

¿Desde las ciencias de la Actividad Física o el deporte que se está haciendo para hacer 

llegar estas prácticas hacia la población? 

  Mediante un análisis bibliométrico se encontró que los temas más investigados son 

las lesiones, la condición y las capacidades físicas, la metodología de la enseñanza y los 
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contenidos de la educación física (Devís et al., 2010). Lo que se traduce a una menor 

producción en cuanto a la generación de estrategias, estructuras, modelos entre otras 

cuestiones políticas para aumentar la práctica.  

Por tal motivo, de acuerdo con van Leeuwen et al., (2022) critica la falta de trabajos 

de investigación que estudien las barreras que impiden el acceso a la AF y el deporte; y la 

comprobación de problemáticas que enfrentan las personas de bajos recursos como: la falta 

de tiempo; y los procedimientos o rutinas, para acceder tanto ellos como sus hijos a las 

prácticas deportivas, por esta razón es que se plantea esta necesidad de investigaciones 

acordes a la temática planteada en este trabajo.  

No obstante, los mismos autores van Leeuwen et al., (2022) plantean futuras líneas 

de investigación en cuanto a la relevancia y complejidad de las cuestiones ambientales e 

individuales para la formulación e implementación de acciones entre profesionales y 

formuladores de políticas, ejemplo estos autores definen que para la parte ambiental se debe 

estudiar el entorno social (comportamiento de amigos), físico (entorno construido), 

información (medios), política (reglas y regulaciones) y económico (costos); respecto a lo 

individual se incluyen aspectos como los demográficos, biológicos, y psicosociales 

(necesidades y capacidades). 

En otro estudio reciente Flores (2020) argumenta que el mismo Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) ha revelado que el nivel de educación está relacionado 

con la práctica deportiva y de AF, en donde se demuestra el nivel de participación de la mujer 

frente a estas actividades en comparación con la del hombre y se aludió que aquellas mujeres 

que cuentan con un nivel de estudios superior son quienes realizan mayor actividad física 

frente aquellas que tienen un nivel básico de estudios, finalmente expone que la política 

pública deportiva ha sido ineficiente e ineficaz para garantizar estas prácticas tanto en 

hombres como en mujeres por igual y que a su vez durante el Plan nación al de desarrollo 

2013-2018 no se incluían acciones orientadas hacia las mujeres, lo que se ha visto reflejado 

en una disminución de mujeres físicamente activas en comparación con años anteriores en 

México.  
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¿Cómo se ha visto el problema desde otras ciencias?  

Las ciencias de la arquitectura, propone desarrollar una política nacional sobre 

actividad física que incluya el diseño urbano; modos activos de transporte es decir acciones 

donde se involucre más el movimiento del cuerpo; mejorar el microclima mediante la 

ubicación de árboles y vegetación local; así como mejorar el diseño comunitario y la 

accesibilidad a parques e instalaciones recreativas (Mabry et al., 2020).   

  Por su parte las ciencias de la salud están utilizando el modelo socio ecológico 

donde se establecen las estrategias para aumentar la AF, el cual incluye en su diseño a cuatro 

niveles. Iniciando con el intrapersonal donde existen evidencias para recomendar estrategias 

de apoyo social en países de ingreso alto (EE.UU, Canadá, Australia), pero que existe poca 

evidencia para respaldar su eficacia; el nivel interpersonal; el nivel 

comunitario/organizacional donde se plantean intervenciones en las escuelas y en el trabajo 

con evidencia fuerte y consistente específicamente educación en AF, descuentos en 

gimnasios, medidas de apoyo a las políticas; y por último el nivel ambiental/político con 

estrategias como acceso a lugares para la AF, actividades de extensión informativa y diseño 

urbano (Pratt et al., 2015). 

Desde las ciencias sociales, nos han dejado en claro que dentro del ámbito de la AF 

y el deporte ha existido a lo largo de la historia, una gran desigualdad en cuanto a la 

accesibilidad de este mecanismo de desarrollo (Urbina Gaitán, 2015), pero que con el paso 

de los años ha venido cambiando con la elaboración de espacios y programas públicos, esto 

se ve reflejado dentro del MOPRADEF (2023) en donde se señala que más del 70% de la 

población argumenta que si existen lugares cercanos para la práctica de AF y deporte y un 

90% las considera en buenas condiciones. 

Para las ciencias políticas el autor Cuevas Galicia (2020) anuncia que el vínculo de 

la AF y el deporte se viene incrementando con el ámbito de las políticas de la salud, la 

educación y la seguridad y considera importantes a ambas actividades, tanto para el ámbito 

social y como para el económico por las siguientes razones:  

 Combates a la exclusión social 
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 Reduces la obesidad 

 Demuestras poder político 

 Atraes inversión económica 

 Recuperas espacios públicos 

Finalmente concluye que ambas actividades deben: 

 Ser percibidas con el grado de importancia necesario ya sea por el ámbito 

gubernamental, privado, social, académico y educativo.  

 Propiciar aparatos legales para estimular la colaboración público-privada en la 

construcción o gestión de instalaciones. 

 Extender la oferta y el acceso a las infraestructuras de AF y deporte, ya que, sin estas 

se excluirá a un gran porcentaje de la población, dando le así oportunidad solo a las 

personas que cuenten con el poder económico para pagar un servicio privado. 

Así mismo los autores (Lehtonen & Uusikylä, 2021) recomiendan a la gobernanza 

para la elaboración de programas de política deportiva, ya que esta se debe preparar mediante 

una planeación y diseño en conjunto de actores de diversos ámbitos;  ampliar su 

participación; y estar presentes tanto en la implementación como en la co-creación de las 

actividades; no obstante dicha cooperación a través de la gobernanza colaborativa, no se debe 

de encaminar solo en la obtención de financiamiento por parte de la administraciones 

gubernamentales, sino que esta debe ser dirigida hacia la garantía y consolidación en cuanto 

a la obtención de mejores resultados para todas la partes.  

Finalmente, desde el área de la psicología se expresa el ofrecimiento de actividades 

de baja intensidad física y habilidades motrices para aumentar el número de participantes que 

no buscan el reconocimiento de los demás, así mismo investigar cualitativa y 

cuantitativamente en cuanto a las motivaciones y objetivos de la población (Deelen et al., 

2018). 

¿Qué se ha hecho en otros países para acercar estas prácticas a la población?  
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Mediante la tabla 1 que se muestra a continuación, se hace una síntesis y 

comparación de algunas de las acciones y estrategias realizadas en diferentes países, para 

aumentar el desarrollo de la AF y el deporte, entre los cuales se destacan Países Bajos al ser 

considerado el país físicamente más activo, según la encuesta del Instituto del Sector de 

Encuestas de Opinión Pública (IPSOS), (2021).  

Tabla 2  Comparativa de las acciones empleadas para el desarrollo de la AF y el 

deporte entre países. 

País o Continente Línea de acción 

Comunidad europea 

 Consolidación de la “Política deportiva” a través de la unión de: 

Política pública/ciencias del deporte Cuevas (2020). 

 Deporte paso de gasto público a un ahorro en salud Comisión de 

las Comunidades Europeas (2007. 

Colombia 

 Elaboración de producción científica en cuanto a la línea de 

investigación relacionada con las políticas y el desarrollo 

deportivos a nivel municipal (Flores Almanza, 2020) 

 Programas para ampliar la AF Pratt et al. (2015) 

 Ministerio para el deporte y la AF 

Brasil  Programas para ampliar la AF Pratt et al. (2015) 

Finlandia   Alto valor cultural a la AF (Pratt et al., 2015) 

Canadá 

 Amplia promoción mediante los medios de comunicación 

masiva. 

 Ministerio encargado de la política deportiva  

 Ley para el deporte  

 Ley para la AF y el deporte la cual se encarga de determinar los 

objetivos para aumentar estas actividades 

 Organización derivada del ministerio cuyo objetivo es promover 

lo establecido en la ley del deporte 



 

100 
 

 Acuerdos bilaterales para compartir los costos con los estados 

de igual manera, en conformidad con otras áreas como la salud, 

la educación y el bienestar (cada Estado es libre de expresar sus 

necesidades) 

 Iniciativa para apoyar a la investigación del deporte, en 

colaboración con el consejo de Ciencias sociales y humanidades 

(Hoekstra et al., 2019). 

 

País o Continente Línea de acción  

Australia 

 Se busca legitimar la carrera de los entrenadores para trascender 

en dicha profesión, aunque dicha recomendación política ha sido  

ignorada por las autoridades correspondientes (Dawson & Phillips, 

2013). 

Países Bajos 

 Ministerio de Salud, bienestar y deporte, encargado de: 

o Proporcionar programas y fondos para impulsar la salud 

y la AF 

 Ley por parte de los municipios para apoyar a personas 

discapacitadas  

 Centro de conocimientos para el deporte, cuya misión es 

aumentar el impacto de los deportes y la AF, mediante la 

generación de políticas deportivas basadas en la investigación 

científica. 

 Apoyos financieros para el alto rendimiento, programas y 

eventos deportivos  

 Instalaciones deportivas cerca de casa 

 Facilitación de estas actividades con el ámbito laboral. 
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Fuente: Elaboración propia, obtenida a partir de la revisión de documentos referenciados 

dentro de este trabajo. 

Sugerencias  

Para obtener una política pública deportiva eficiente y sostenible son necesarias las 

colaboraciones internacionales para su desarrollo y compartir el conocimiento para la 

promoción de estas actividades (Hoekstra et al., 2019). Lo que se busca a través de esta 

política es formar ciudadanos más sanos, competentes y activos mediante el recurso público 

visto desde una inversión que secunde en el contexto de múltiples ámbitos (Cuevas Galicia, 

2020). Por lo que se proponen elaborar acciones o estrategias a partir de los resultados 

cuantitativos planteados dentro de la MOPRAFED (2023) y mediante el análisis de la 

producción científica relacionada a la temática desde la visión y resultados de las diferentes 

ciencias.  

Concordando con Cuevas, (2020) en cuanto a la necesidad de colaboración de 

actores con objetivos en común de diferentes ámbitos como el gubernamental, privado, 

académico y social para el desarrollo de estrategias o políticas. De este modo poder llegar a 

negociar ciertos aspectos que estancan a la ciudadanía dentro de este rubro tan importante 

para la salud, que vallan acorde a las necesidades de la sociedad y el cumplimiento en cuanto 

a el desarrollo ciudadano por parte de los gobernantes y empresarios para iniciar con acciones 

contundentes.  

En cuanto a los aspectos psicológicos como se menciona anteriormente, se debe de 

indagar en cuanto a las motivaciones de los ciudadanos mediante métodos cualitativos, para 

favorecer la participación y el uso de lugares, por ejemplo, preguntar acerca de los tipos de 

espacios utilizados, donde están ubicados, qué características ambientales tienen, cómo es la 

infraestructura, qué tipo de deportes practica la gente, si los deportistas interactúan entre sí, 

etc., y preguntándoles por qué prefieren ese tipo de lugares públicos (Deelen et al., 2018). 

 Retorno de gastos relacionados con el transporte hacia las 

instalaciones deportivas para personas con discapacidad física 

severa (Hoekstra et al., 2019). 
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Por otra parte, definir estrategias o políticas públicas deportivas para solventar las 

causas principales que originan la inactividad física, sin dejar de actuar en el ámbito 

educativo ya que se demostró que, a mayor nivel educativo, mayor participación en este tipo 

de actividades (MOPRAFED, 2023), además de considerar el rezago de la participación 

femenina en estas prácticas y la rendición de cuentas sobre las acciones planteadas y el 

porqué de estas (Flores, 2020; Flores Almanza, 2020). 

Los autores Deelen et al., (2018) establecen que existe una necesidad en cuanto a la 

elaboración de políticas específicas,  y que para esto es necesario recabar información en 

base a los patrones de comportamiento, las preferencias “determinantes psicológicos o 

metas” (imagen, desarrollo de habilidades, afiliación social, salud) y las características 

sociodemográficas (edad, sexo, situación laboral y domestica) de los usuarios ya sea de 

clubes organizados (clubes oficiales o deportivos), no organizados (gimnasios, centros de 

salud sin pertenencia a clubes) o espacios públicos deportivos. 

Por último, la autora (Valdez Méndez, 2015) considera que en México no existe una 

política deportiva, sino acciones con falta de competencias específicas.  

Conclusiones.  

Es necesario hacer un énfasis en  cuanto a la elaboración y ejecución de dichas 

estrategias planteadas por los políticos, debido a que no han sido eficientes y eficaces como 

lo demuestran los diferentes datos cuantitativos (MOPRADEF, 2022, 2023; Organización 

Mundial de la Salud, 2019; Organización Panamericana de Salud, 2019), donde nos reflejan 

el aumento de diversas enfermedades físicas y psicológicas derivadas de la escasa realización 

de AF y deporte por parte de los ciudadanos, entre otras cuestiones sociales y culturales. 

Sin dejar de lado que no todos los ciudadanos tienen la oportunidad de acceder y 

obtener los beneficios que con lleva la práctica deportiva o de AF (Urbina Gaitán, 2015). Así 

que se pueden elaborar acciones, programas o políticas acorde a las problemáticas como: la 

falta de tiempo, el cansancio laboral y los problemas de salud encontradas dentro del Módulo 

de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRAFED, 2023). 
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Para Pratt et al. (2015) considera que utilizar varios niveles respecto al modelo socio 

ecológico de estrategias para aumentar la actividad física es más efectivo para el cambio de 

actuación que cuando se enfoca en un solo nivel y considera que deben durar dominios clave 

como la economía, la tecnología y la política, además de factores como la escalabilidad, 

alcance poblacional, continuidad, cultura y contexto, políticas de apoyo, también menciona 

que “la promoción exitosa de AF también se caracteriza por un equilibrio entre una base 

científica sólida y una aplicación ingeniosa de esa ciencia, basada en datos cuantitativos, 

cualitativos para guiar las políticas” (p. 3). 

Se critica una falta existente de conocimiento en cuanto a la realización de 

intervenciones o estrategias para aumentar la AF por parte de las ciencias del deporte como 

lo mencionan Geraplangsub & Gultawatvichai, (2019). Es necesario realizar evaluaciones 

mediante métodos mixtos de los programas y proyectos existentes, de esta manera poder 

obtener información por parte de los ciudadanos, así como de las empresas y gobiernos, 

realizar intervenciones en estos y por ultimo crear acciones más eficientes y políticas públicas 

con un soporte científico.   
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