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Resumen. El objetivo del trabajo es presentar los procesos de participación ciudadana que el Estado chileno ha implementado para
elaborar la reciente política pública nacional de actividad física (AF) y deporte, considerando el desarrollo histórico de la institucionalidad
deportiva del país. Se utilizó la metodología cualitativa descriptiva, utilizando como procedimientos la revisión bibliográfica y la técnica
de análisis documental. El trabajo permite indicar que existe un avance en el tratamiento de las políticas públicas en deporte y recreación
en Chile, toda vez que en la elaboración de las mismas han participado diferentes carteras ministeriales, organizaciones sociales y personas
naturales. Se concluye que, a partir de la incorporación, apropiación y desarrollo del deporte moderno en Chile, se observan esfuerzos
desde el aparato público por generar espacios de participación y monitoreo del deporte y sus manifestaciones, teniendo como corolario,
la actual Política Nacional de Actividad Física y Deporte, vigente entre los años 2016-2025, inclusive.
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Abstract. The aim of this work is to show citizen participation processes that the Chilean State has implemented to elaborate the current
national public policies for physical activity and sports, considering the historical development of the country’s sports institutions. The
qualitative descriptive methodology was used, performing literature review and documentary analysis technique as the procedures. The
work indicates that there is an improvement in the elaboration of public policies in sports and recreation in Chile when different
ministerial cabinets, social organizations, and natural persons participated in it. It is concluded that, from the incorporation, appropriation,
and development of modern sport in Chile, efforts are observed from the public apparatus towards generating spaces for participation
and monitoring of sports and its manifestations, keeping the current National Physical Activity and Sport Policy, in force between 2016-
2025, as a corollary.
Key words: sport, physical activity, public policies, participation, democracy.

Introducción

Una forma de comprender el fenómeno deportivo es me-
diante el análisis de las políticas públicas (PP), las que entre-
gan elementos críticos que alientan no solamente la
racionalización, la especialización, la meritocracia y la bús-
queda de récords, sino que la incorporación social como
parte de sus valores y orientaciones (Segura & Buarque de
Hollanda, 2015). En este sentido, una correcta política depor-
tiva permite eficiencia y eficacia en la utilización de los recur-
sos que dispone cada país, elevando así los estándares de
calidad de vida de sus habitantes, a través de la práctica
física y/o deportiva (Castillo, Canan & Starepravo, 2017).
Además, cabe señalar que el fomento de la actividad física
(AF) se establece en el ámbito de las políticas públicas, toda
vez que se trata de un asunto de interés común, atendido a
través de decisiones tomadas por la autoridad pública (Valdez,
2015; Flores, 2020), lo que se desprende de un concepto
amplio y concebido como un curso de acción dirigido a re-
solver un problema percibido como público, o bien, accio-
nes que deben satisfacer una demanda social (Canan, Silva,
Oliveira & Starepravo, 2014; Moreno, 2015).

Desde ahí, surge la necesidad de contar con evidencias
que permitan reflexionar, criticar y proponer alternativas y
sugerencias para este sector de la sociedad, considerando
para ello los múltiples componentes y responsables del sis-
tema deportivo, a saber, instituciones públicas, gobiernos
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locales, organizaciones privadas con fines de lucro y las del
tercer sector, que se desarrollan en las diversas dimensiones
del deporte: recreativo, formativo, competitivo y de alto ren-
dimiento, que en Chile están consideradas en la Ley del De-
porte (Chile, 2001). De acuerdo con esto, las prioridades que
establecen los gobiernos en el ámbito deportivo compren-
derían las políticas de Estado para este sector, las que deben
desarrollarse de forma articulada colectivamente por el mis-
mo, sumando a este desarrollo a los otros sectores públicos
y privados de la sociedad (De Quadros Martins, 2011; Cana-
les-Lacryz & Rey-Cao, 2018).

En Chile, el estudio de las políticas públicas del deporte
y AF, es y ha sido un campo de análisis escasamente aborda-
do, según Bravo & Silva (2013), recién desde la década de
1990 los gobiernos chilenos han mostrado interés más explí-
cito por el deporte. Actualmente, existen pocas evidencias
documentadas en esta área, es el caso de los trabajos de
Bravo & Silva (2013); Sandoval & García (2014); Moreno &
Poblete (2015); Soto-Lagos (2016; 2018); Castillo, Canan &
Starepravo (2017) y Vargas, Matus & Duclos (2020), no obs-
tante, se observa una corriente incipiente de trabajos de fi-
nalización de grado académico, ubicados en niveles de estu-
dio de licenciatura y postgrados (Valdebenito, 2013; Escobar
& Rivas, 2013; Jofré, 2014; Vargas, 2015; Badilla & Kemnis,
2016; Barría, 2017; Taibo & Palacio, 2017), lo que indicaría
una clara inquietud por emprender en un ámbito poco estu-
diado, lo que sería coherente al considerar los importantes
cambios en las estructuras institucionales y mecanismos de
planeación que se han producido en esta materia durante los
últimos años.

No obstante, surge la inquietud de conocer la motiva-
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ción del Estado para promover la creación de una nueva PP
del sector deportivo y la AF, considerando que histórica-
mente estas áreas de desarrollo han estado postergadas a
un segundo y tercer lugar de prioridad. En este sentido, son
diversos los informes y diagnósticos elaborados durante
los últimos años, los que entregan un panorama negativo a
nivel nacional y regional (Encuesta Nacional de Hábitos de
Actividad Física y Deportes en Población de 18 años y más
(2018); Encuesta Nacional de Salud (2017); Encuesta de Ac-
tividades de Niños, Niñas y Adolescentes (2012); Estudios
Nacionales de Educación Física (2015), entre otros), eviden-
ciando por ejemplo, los altos niveles de sedentarismo e in-
cumplimiento de las recomendaciones de AF promovidas
por la Organización Mundial de la Salud; escasa adherencia
a la práctica deportiva en organizaciones formales (clubes,
ligas, asociaciones, etc.) y menor participación de la mujer en
relación al hombre en la práctica deportiva, entre otros resul-
tados. Lo anterior, se puede asociar con la potencial relación
y las propiedades que se le otorgan generalmente a la prác-
tica de AF respecto a su rol como agente preventivo y de
intervención ante el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo
y en el mejoramiento de la seguridad pública, reducción del
tabaquismo, alcoholismo y otras drogas. Cabe mencionar
que la PP anterior (Chile, 2002), no tuvo mayores cambios y/
o actualizaciones en función del nuevo escenario institucional
y social del país y, a la vez, fue elaborada con escasas posi-
bilidades y espacios de participación para la sociedad civil y
organizaciones públicas.

Basados en estas consideraciones, se busca en las próxi-
mas líneas atender al objetivo de presentar los mecanismos
de participación ciudadana que el Estado chileno ha
implementado para elaborar la reciente política pública na-
cional de actividad física (AF) y deporte, considerando el
desarrollo histórico de la institucionalidad deportiva del país.

Para el desarrollo de este trabajo, nos hemos posicionado
desde un enfoque cualitativo (Flick, 2015), tomando dos ver-
tientes para su desarrollo, una exploratoria y otra descriptiva
(Gil, 1991), considerando en primer lugar que las PP del de-
porte son un espacio escasamente estudiado en el contexto
nacional y latinoamericano; y en segundo lugar, una línea
descriptiva, referente al análisis y características propias del
objeto de estudio.

Como procedimiento, se utilizó la recopilación y selec-
ción bibliográfica (Gil, 1991) para luego emplear la técnica de
análisis documental (Quivy & Campenhoudt, 2006), toda vez
que permite analizar metódicamente informaciones que pre-
sentan un alto grado de profundidad y complejidad. La se-
lección del material bibliográfico se basó en las referencias
existentes de las relaciones entre el deporte, las organizacio-
nes, las PP del sector y el Estado. Respecto a los documen-
tos empleados, se recurrió a instrumentos legales y normati-
vos, herramientas de planeación y artículos publicados.

Las políticas públicas y la incorporación de la participa-
ción ciudadana

El análisis de las PP permite aportar a la discusión sobre
temas como democracia, participación, organización y ges-
tión, cuestión indispensable para quienes procuran reflexio-
nar responsablemente sobre política (Frey, 2000; Roth, 2014).

En esta línea Rodríguez (2017), sostiene que en todas las
definiciones de políticas públicas existe la participación gu-
bernamental, las demandas sociales, la orientación a resol-
ver nudos problemáticos y la revisión de las prioridades para
la elaboración y ejecución de las mismas. En definitiva, es
posible indicar que las políticas públicas son elaboradas por
los gobiernos con la finalidad de resolver demandas sociales
específicas, teniendo como camino los elementos legales para
su logro. Sin embargo, establecer indicadores como la efica-
cia y eficiencia de los mismos, debe ser parte de la observa-
ción permanente en todas las fases, vale decir, desde su
concepción hasta la ejecución.

En este marco, la participación ciudadana en la gestión
de las PP no es un enfoque nuevo en el campo de la ciencia
política, pero ha tomado mayor relevancia en las últimas dé-
cadas a raíz de la crisis de representatividad de los sistemas
políticos formales. Las explicaciones frente al fenómeno son
diversas, Beck (2004) por ejemplo, atribuye responsabilida-
des a los procesos de globalización en la pérdida de capaci-
dades de asociación colectiva de la población, a la vez, ha
puesto en crisis el campo de acción del aparato guberna-
mental estatal, desarticulando la participación social y políti-
ca, aumentando la deslegitimación de las instituciones pú-
blicas formales, por ende, el descontento ciudadano frente a
la mejoría en las condiciones de vida.

Así, la participación ciudadana emerge como un princi-
pio y enfoque obligatorio en la gestión pública, instalándose
con mayor fuerza en las discusiones en torno a la formula-
ción de PP territoriales, vale decir, pasan a ser actor clave en
la generación de proyectos de desarrollo e inversión pública
para la misma comunidad (Sabatini, Arenas & Núñez, 2011).

Mujica (2005), sostiene que la participación ciudadana o
comunitaria, no solo beneficia las metas, sino también es una
vía de acción, que por sí sola desarrolla el capital social de la
comunidad. Los aspectos centrales de ese capital conforma-
do por los grados de confianza, la capacidad de asociatividad,
el compromiso cívico y los valores éticos positivos crecen
con la participación. En otras palabras, es una forma de en-
tender el ejercicio del poder, donde los ciudadanos forman
parte activa de la gestión pública, transformándose así en un
derecho ciudadano fundamental y prerrequisito para el ejer-
cicio de otros derechos (Corporación Participa, 2008).

La participación ciudadana ofrece la oportunidad de de-
sarrollar y fortalecer la gobernabilidad al generar canales de
comunicación mayormente horizontales entre la autoridad,
los gobiernos locales y las personas, generando la capaci-
dad y recursos para responder a las necesidades de los ciu-
dadanos (PNUD, 2004; Díaz, 2017; Marcen, Murillo, Arbones
& Pelegrín, 2019).

En el contexto normativo nacional, es la Ley 20.500 (Chi-
le, 2011), la que formaliza este enfoque y entiende la partici-
pación ciudadana como un proceso de cooperación, me-
diante la cual el Estado y la ciudadanía identifican y delibe-
ran conjuntamente acerca de problemas públicos y sus solu-
ciones, con metodologías y herramientas que fomentan la
creación de espacios de reflexión y diálogo colectivos, enca-
minados a la incorporación activa de la ciudadanía en el dise-
ño y elaboración de las decisiones públicas. De esta forma,
se manifiesta la intención del Estado de permitir la inclusión
paulatina de la sociedad civil en la gestión de las PP del país,
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estableciendo para ello mecanismos específicos bajo la tute-
la de cada servicio público.

Las políticas públicas del deporte: ¿una demanda de las
sociedades contemporáneas?

Las PP en AF y deporte, se han caracterizado a lo largo
del tiempo por no estar en la línea de prioridades de los
Estados y gobiernos, donde sí es posible observar avances
en otras áreas como salud, educación y seguridad social, lo
que indudablemente se encuentra determinado e influido
por el contexto del desarrollo social y económico (Segura &
Buarque de Hollanda, 2015). No obstante, considerando que
la AF y el deporte no son prioridades nacionales, es relevan-
te identificar qué nos aporta el diseño y concepción de co-
rrectas PP en el área. Para este caso, Tejero-González (2016)
postula cuatro razones que justificarían al deporte como una
acción política: 1) incrementa el bienestar físico, mental y
social de los ciudadanos, mejorando la calidad de vida e
incidiendo en el estado de bienestar; 2) facilita la unidad y la
cohesión de la sociedad; 3) promueve mayoritariamente los
valores y principios de las sociedades democráticas; 4) e es
una oportunidad de impulso y reactivación económica.

El deporte en el contexto actual, comprendido desde to-
dos sus niveles de desarrollo, se ha establecido en la discu-
sión y análisis de importantes organismos a nivel internacio-
nal, los cuales, en la Declaración de Berlín (UNESCO, 2013)
reconocen que para su desarrollo y sustentabilidad es nece-
sario, por ejemplo, contar con políticas públicas en las cua-
les participen todos los actores sociales. En este mismo sen-
tido, la Carta Internacional de la Educación Física, la Activi-
dad Física y el Deporte (UNESCO, 2015), manifiesta que to-
das las partes interesadas deben participar en la creación de
una visión estratégica que determine las opciones y priori-
dades en materia de políticas, destacando así el sentido
participativo en el diseño de las políticas públicas.

Otros componentes relevantes para la elaboración de
cualquier PP son los datos (la evidencia), los que se materia-
lizan a partir de las informaciones que disponemos para iden-
tificar los problemas y proponer soluciones. La Carta Inter-
nacional de la Educación Física, la Actividad Física y el De-
porte (UNESCO, 2015), en su artículo 6°, manifiesta que la
investigación, los datos empíricos y la evaluación son ele-
mentos fundamentales para el desarrollo del deporte y la
Educación Física (EF). Junto a ello, la Declaración de Berlín
(UNESCO, 2013), expone la necesidad de que las informacio-
nes se transmitan mediante procesos de intercambio a nivel
nacional, regional e internacional, lo cual puede acrecentar la
eficacia y la sostenibilidad de las políticas respectivas. En tal
sentido, es necesario que toda PP diseñada y aplicada debe
tener mecanismos de evaluación sistemáticos con el objeti-
vo de saber en qué medida responden a las necesidades de
los beneficiarios previstos, esto, entendiendo que la aplica-
ción de políticas públicas por sí misma no garantiza necesa-
riamente resultados positivos.

Deporte y política pública en Chile: antecedentes histó-
ricos

De acuerdo a la propuesta cronológica de Escobar &

Rivas (2013), en el año 1889 se dicta un Decreto de Ley que
hace obligatoria la enseñanza de la EF en los recintos educa-
cionales, o sea, es posible decir que los orígenes legales de
la organización institucional pública relacionada al deporte
en Chile nacen a partir de la EF (Castillo, Canan & Starepravo,
2017). En el año 1906 se crea por Ley el Instituto de Educa-
ción Física y Manual de la Universidad de Chile y en 1918,
según Decreto N° 4558, se aprueba el reglamento de este
Instituto, el que también cambia de nombre a Instituto Supe-
rior de Educación Física y Técnica, el que tenía por objeto
formar docentes en las áreas de Educación Física, Deportes
y Técnica. En 1923, se promulga el decreto N° 1574 sobre la
Comisión Nacional de Educación Física, teniendo su regla-
mento el mismo año, transformándose así en el primer orga-
nismo público de fomento deportivo creado para organizar y
planificar la política estatal nacional en materia de Educación
Física. En 1942, se dicta la Ley N° 7.200, que crea la Dirección
de Informaciones y Cultura, teniendo un Departamento de
Deportes, creado al año siguiente por Decreto N° 35/6331 de
1942 (Chile, 1942).

En los siguientes veinte años, el Estado participa más
activamente en el campo de la EF y el Deporte de acuerdo al
gobierno de turno, por ejemplo, la refundación del Departa-
mento de Deportes en el año 1948 y de la Comisión de EF y
Deportes en 1954. En el gobierno comprendido entre los
años 1964-1970, surge la relación entre el Ministerio de Edu-
cación y la Dirección General de Deportes, carteras que tra-
bajarían en conjunto (Muñoz, 2001), vislumbrándose con
ello, algunas características del actual estado de la EF en
Chile (Cornejo, Matus & Vargas, 2011; Castillo, Almonacid,
Castillo & Oliveira, 2020).

En 1970, se promulga la Ley N° 17.276 (Chile, 1970), que
aprueba las normas para el fomento del deporte, donde, se-
gún Muñoz (2001), el poder ejecutivo contaba con una agen-
da deportiva que tenía entre sus tareas modificar
estructuralmente la normativa pública deportiva, entre ellas,
rediseñar la Dirección de Deportes del Estado y crear un
Consejo Nacional del Deporte, organismo orientado a dirigir
la EF escolar, extraescolar y militar, el deporte y el esparci-
miento, como una forma de aportar a la actividad deportiva.
Esta Ley se promulgó el 05 de enero de 1970 y, en su primer
párrafo, se refería a la Dirección General de Deportes y Re-
creación (DIGEDER) y a la Comisión Nacional Asesora, las
que dependían del Ministerio de Defensa Nacional a través
de la Subsecretaría de Guerra (Matus, Vilanova, Puig & Vidal,
2018).

En el gobierno comprendido entre los años 1970 y 1973,
se diseñaron una serie de programas que fomentaban disci-
plinas como el atletismo, gimnasia, vóleibol, básquetbol y
natación. También tuvo cabida el deporte laboral y, en ese
periodo, se llevaron a cabo los Primeros Juegos Laborales
organizados por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y
la DIGEDER. La preocupación por el trabajador no sólo estu-
vo en este evento, sino también se les dio la posibilidad de
capacitación a los interesados para transformarse en ins-
tructores deportivos calificados.

En 1971, según Decreto N° 369 del Ministerio de Defensa
Nacional (Chile, 1971), se aprueba el reglamento sobre fun-
cionamiento, organización y atribuciones de los Consejos
Locales y Provinciales de deporte, que caracteriza a los Con-
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sejos Locales de Deporte (COLODEP), como organismos
autónomos cooperadores del Estado en la función de fo-
mentar el deporte, coordinar actividades deportivas locales
y la administración de los recintos deportivos. Cabe mencio-
nar que, durante este periodo, se oficia un artículo denomi-
nado «Filosofía de la Nueva Política del Gobierno Popular»,
el que postulaba que era un derecho de todos los chilenos
tener acceso a actividades educativo-físicas y deportivo-
recreativas, lo que se constituyó en una de las preocupacio-
nes del Estado (Matus et al., 2018).

Durante el gobierno militar (1973-1989), el Ministerio de
Defensa Nacional (1975), fija las orientaciones fundamenta-
les por las que se debía regir el deporte y la recreación en
Chile. Se estructuró el deporte a través del Plan Nacional de
Deportes y Recreación (PLANDYR) y el Sistema Nacional
de Deportes y Recreación (SINDYR), los que tenían una
proyección de diez años y una meta de 33% en cuanto al
porcentaje de cobertura poblacional (Muñoz, 2001).

En la década de 1990 (1996), el gobierno presentó al Con-
greso Nacional un proyecto que creaba una Ley del Depor-
te, el cual fue aprobado por ambas cámaras (Diputados y
Senadores) luego de pequeñas modificaciones, pero con-
servando el texto primitivo confeccionado por el ejecutivo
(Escobar & Rivas, 2013), sin embargo, según Bravo & Silva
(2013), este proyecto se transformó en Ley en el año 2001
bajo una nueva gestión presidencial.

Durante el gobierno comprendido entre los años 2000 y
2006, se promulga el año 2001, la Ley del Deporte N° 19.712,
suprimiendo así la Dirección General de Deportes y Recrea-
ción (DIGEDER), que se sustituye por el Instituto Nacional
de Deportes (IND), conocido también como Chiledeportes.
También ese mismo año, se promulga el Decreto N° 59, que
versa sobre el Reglamento de Organizaciones Deportivas
que está actualmente vigente (Chile, 2001). El programa de
becas para deportistas de alto rendimiento del IND, fue el
último reglamento promulgado por este gobierno en materia
deportiva a través del Decreto N° 42 de enero de 2006.

Así mismo, en el año 2002, se definió la Política Nacional
de Actividad Física y Deporte - PNAFYD (2002-2014), docu-
mento que estableció el marco en que debían orientarse los
esfuerzos como país en términos de promoción, masificación
y mejoramiento del quehacer deportivo (Chile, 2002). A partir
de esto, se elaboró un plan estratégico que presentaba los
siguientes objetivos: 1) ampliar la cobertura, fortalecer los
programas y la calidad de las actividades físicas y deporti-
vas en la comunidad nacional; 2) incorporar y fortalecer a los
grupos organizados en el desarrollo y ejecución de progra-
mas permanentes de actividad física y deportiva; 3) posicionar
los valores y beneficios de la práctica de la actividad física y
deporte en la población y; 4) desarrollar y mejorar el nivel y
posición del deporte de alto rendimiento nacional en compe-
ticiones internacionales. En este periodo, es posible obser-
var una inyección importante de recursos e inversión públi-
ca en relación a la masificación del deporte, donde la catego-
ría de infraestructura toma la delantera (Campeonato Mun-
dial Femenino de Fútbol sub-20 en 2008, Juegos Deportivos
Sudamericanos y Parasudamericanos en 2014 y el más re-
ciente, Campeonato Mundial Masculino de Fútbol sub-17 el
año 2015).

El gobierno que ejerce entre los años 2006 y 2010 promul-

ga el Decreto N° 75 (Chile, 2006), que trata sobre el reglamen-
to para organizaciones deportivas profesionales. La única
iniciativa que se dictó con rango de Ley fue la N° 20.178
(2007), que regula la relación laboral de los deportistas profe-
sionales y trabajadores que desempeñan actividades conexas.
Durante este periodo, se observó por primera vez en la histo-
ria del país, una intención concreta por parte del ejecutivo de
tratar la actividad deportiva de forma seria, al presentar la
iniciativa de crear un Ministerio que se dedicase a estos
menesteres.

Durante el periodo presidencial comprendido entre 2010
y 2014, la obra legislativa más importante es la creación del
Ministerio del Deporte (MINDEP) (que ya se había presen-
tado como proyecto en 2007), cartera que se encuentra vi-
gente desde agosto de 2013 a través de la Ley 20.686 (Chile,
2013).

La agenda del gobierno 2014-2018 a través del MINDEP,
desarrolló desde 2015, estrategias de participación comuni-
taria en virtud de concordar en la elaboración de nuevas
políticas públicas en materia de deportes, AF y recreación,
donde los actores y beneficiarios se hacían parte y pieza
fundamental en el levantamiento de propuestas para el desa-
rrollo de actividades de acuerdo a los contextos y necesida-
des propias de cada región.

En esa línea, una de las acciones concretas fue la elabo-
ración de las Recomendaciones para la Práctica de Actividad
Física según curso de vida (Chile, 2017), a partir de un con-
venio de colaboración entre los Ministerios de Deporte, Sa-
lud y Educación, donde un grupo de académicos expertos
entregan orientaciones generales respecto a la actividad físi-
ca para la comunidad de acuerdo a la etapa de vida. La meto-
dología utilizada en este caso, fue el establecimiento de me-
sas técnicas de trabajo según etapa de vida, emergiendo de
esa discusión, orientaciones que se fundamentaron en las
características de cada grupo etario. Una condición distinti-
va e importante, es el carácter intersectorial del trabajo, que
incluyó representantes de cada uno de los ministerios
individualizados anteriormente.

Por otra parte, la PNAFYD 2016-2025 (Chile, 2016), que
fue coordinada a partir de 2015 por el MINDEP, contó la
participación y colaboración de los Ministerios de Educa-
ción, Salud, Vivienda y Urbanismo además del Ministerio de
Desarrollo Social, teniendo como objetivo principal, promo-
ver hábitos de vida saludable y aumentar la práctica física en
la población, de tal forma de mejorar la calidad de vida de la
comunidad.

A la luz de los antecedentes, se observa un avance en el
tratamiento de las políticas públicas en deporte y recreación
en Chile, entregando al país algunos rasgos en relación a la
cultura deportiva nacional, toda vez que en la elaboración de
las mismas han participado desde carteras ministeriales has-
ta las organizaciones sociales a lo largo del país. Al mismo
tiempo, es posible establecer que, a partir de las acciones
desplegadas en torno a la política deportiva, se observan
diferentes énfasis donde el denominador común es el depor-
te en sus diferentes manifestaciones y niveles. Por otro lado,
también se orienta la política hacia el desarrollo social, cues-
tión altamente valorada por los segmentos sociales que ven
en su despliegue la preocupación del Estado por el bienestar
de la población.
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Incorporación de la participación ciudadana en las polí-
ticas públicas deportivas

La participación ciudadana se constituye en una herra-
mienta ambivalente al momento de diseñar políticas para el
sector del deporte y la AF, entendiendo que la inclusión
social en la toma de decisiones marca un desafío en la ges-
tión de convocatorias. Muñoz (2001), señala que los gobier-
nos adquieren conciencia de la necesidad pública que origi-
na la práctica deportiva cuando constatan que, tanto aficio-
nados como practicantes, se organizan en clubes y asocia-
ciones, que coordinan sus actividades con federaciones
nacionales e internacionales y que tienen la capacidad de
convocar y celebrar eventos deportivos con otras localida-
des. Así se empieza a producir la necesidad de jerarquizar la
acción del Estado chileno en la materia, no solo asumiendo
compromisos en su promoción y financiamiento, sino tam-
bién promoviendo y tutelando la creación de nuevas institu-
ciones que representen los intereses deportivos de la pobla-
ción (Vargas, 2015).

Durante los años 2015 y 2016, el MINDEP desarrolló un
proceso de formulación de la PNAFYD 2016-2025 (Chile, 2016),
que actualiza el instrumento impulsado en el año 2001 por el
IND como resultado del trabajo participativo entre distintos
actores y sectores que toman parte en forma directa e indi-
recta en el desarrollo deportivo y de la AF. El principal meca-
nismo para llevar a cabo este proceso fueron los diálogos
participativos, definidos como espacios de vinculación en-
tre la ciudadanía y las autoridades del Estado en torno a
temas de interés público.

De acuerdo con datos del MINDEP (Chile, 2016), el pro-
ceso de levantamiento de información alcanzó una participa-
ción efectiva de 12.918 personas en los 231 diálogos ciuda-
danos, ampliados y territoriales, realizados a nivel nacional y
en las 15 regiones del país, de los cuales 7.610 (59%) fueron
hombres y 5.308 (41%) mujeres. A esta cifra, se le suman
1.616 personas participantes de diálogos técnicos y secto-
riales que permitieron el levantamiento de propuestas de tra-
bajo con mayor especificidad.

Si bien la cobertura del proceso técnico y la
representatividad ciudadana en el levantamiento de infor-
mación son aspectos diferenciadores respecto a la formula-
ción de la Política Nacional del año 2002 a cargo del IND, uno
de los aspectos más relevantes del diseño metodológico de
formulación de esta nueva política es la articulación territo-
rial de sus productos estratégicos, mediante la definición de
etapas de trabajo entre los años 2015 y 2017, que buscan
generar coherencia entre las definiciones de la política na-
cional, con lo que puedan determinar las regiones y las co-
munas a través de sus propios instrumentos de gestión,
como las políticas regionales, a cargo de los Gobiernos Re-
gionales y los planes comunales, a través de la coordinación
de los municipios y las organizaciones territoriales, respecti-
vamente.

La implementación de este diseño metodológico con-
templó el trabajo directo con las organizaciones de base des-
de el nivel comunal, ofreciendo a las comunidades locales
una estructura de planificación para los planes comunales
de desarrollo del deporte y la actividad física que pudiesen
articularse temáticamente con las directrices de la política
nacional. Para llevarlo a cabo, el MINDEP implementó el Pro-
grama «Planes Comunales de Actividad Física y Deporte»,
consistente en asesoría técnica directa a un conjunto de
comunas anualmente, de tal manera que permitiera orientar
su trabajo para recoger las demandas ciudadanas y traducir-
las en líneas de acción de impacto local.

Reflexiones en torno a la participación ciudadana

Los diálogos desarrollados con la ciudadanía y coordi-
nados por el MINDEP, permitieron identificar discursos co-
munes respecto a los problemas que visualiza la población
en el desarrollo del deporte y la AF a nivel nacional, regional
y local. En este aspecto, Vargas, Matus & Duclos (2020),
proponen un esquema de sistematización de las principales

Cuadro 1.
Mecanismos de participación ciudadana en la formulación de la PNAFYD 2016-2025
Mecanismo Descripción
Diálogos
participativos
ampliados

Jornadas de trabajo con actores sociales y deportivos a nivel regional, agrupados
en mesas de trabajo según tres áreas temáticas: Actividad Física y Deporte Infantil,
Actividad Física y Deporte de Participación Social y Deporte de Rendimiento.

Diálogos
participativos
territoriales

Jornadas de trabajo de menor envergadura con representantes de las organizaciones
sociales para complementar los diagnósticos y recoger propuestas generadas
directamente desde las personas y con mayor pertinencia territorial.

Diálogos
técnicos

Jornadas de trabajo colaborativo con actores experimentados y de relevancia
técnica en áreas temáticas estratégicas para la formulación de la nueva política
nacional. Considera desde funcionarios del propio IND y MINDEP hasta
profesionales, académicos, investigadores, técnicos, representantes de instituciones
de educación superior, centros de estudios y organizaciones de la sociedad civil
especializadas o con experiencia en políticas, planes y programas de desarrollo de
la actividad física y el deporte.

Diálogos
sectoriales

Derivación de los diálogos técnicos, enfocados en el trabajo con otros servicios
públicos que tuviesen un rol preponderante en la articulación intersectorial para la
formulación, implementación y evaluación de la nueva política nacional, tales
como Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, principalmente.

Consulta
ciudadana
online

Diseño y habilitación de portal de consulta abierta que permitió a la población
realizar sus propuestas mediante una plataforma digital y con preguntas conducidas
de acuerdo con los mismos ejes temáticos de los diálogos.

Fuente: MINDEP. PNAFYD 2016-2025 (2016).

Cuadro 2.
Participación ciudadana en la formulación de la pnafyd 2016-2025

Criterio Política de actividad física y deporte
2002 2016

Actividades ciudadanas 11 231
Cobertura regional 8 15
Cobertura comunal 8 208
Participación 881 personas 14.534 personas
Tiempo formulación 6 meses 36 meses
FUENTE: MINDEP. PNAFYD 2016-2025 (2016).

Cuadro 3.
Formulación de productos estratégicos asociados a la nueva pnafyd 2016-2025

Criterio Política de Actividad Física y Deporte
2002 2016

Productos estratégicos Política Nacional
13 Políticas Regionales

Etapa 1 (2015-2016)
Política Nacional
Plan Nacional
Etapa 2 (2016-2017)
15 Políticas Regionales
15 Planes Regionales
Etapa 3 (2016 en adelante)
Asesoría en Planes Comunales
Diseño de Programas sociales

Fuente: MINDEP. PNAFYD 2016-2025 (2016).

Cuadro 4.
Principales demandas surgidas en el proceso de participación ciudadana de la PNAFYD 2016-
2025

Eje Población 
objetivo Demanda ciudadana

Actividad física y 
deporte de 
formación

Niños, niñas y 
adolescentes

Mayor oferta escolar de actividades físicas, juegos y deportes.
Mejores implementos deportivos en las escuelas.
Mayor y mejor difusión de las actividades que se realizan.
Mayor coordinación intersectorial.
Recurso humano capacitado.
Más garantías de seguridad en los barrios.

Actividad física y 
deporte de 
participación 
social

Jóvenes, 
adultos y 
adultos 
mayores

Diversificar la oferta de talleres, según interés ciudadano.
Potenciar y promover la cultura y los hábitos de la población.
Mejorar los canales de información y comunicaciones.
Recurso humano capacitado.
Potenciar el trabajo de las organizaciones deportivas locales.
Inclusión focalizada de los sectores más vulnerables.
Optimizar el trabajo intersectorial.

Deporte de 
rendimiento 
(competición y 
alto rendimiento)

Deportistas, 
técnicos, 
jueces, 
dirigentes, 
federaciones

Capacitaciones especializadas a jueces, técnicos y árbitros.
Potenciar deportes estratégicos regionales.
Mayor valoración y reconocimiento de deportistas.
Descentralizar las competencias deportivas.
Mejorar los sistemas de detección de talentos.
Preocuparse de la post-carrera de los deportistas.
Apoyar a las dirigencias deportivas.

Fuente: Vargas, Matus & Duclos (2020), basado en la PNAFYD 2016-2025 (2016).
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demandas ciudadanas que expone la PNAFYD 2016-2025,
con enfoque comunitario y en relación con el fortalecimiento
de los hábitos saludables y la calidad de vida de las perso-
nas.

El siguiente cuadro toma de referencia el esquema con-
ceptual de los autores e incorpora las demandas ciudadanas
en materia de deporte competitivo y de alto rendimiento, a fin
de visualizar las problemáticas de la población en los tres
ejes estratégicos que establece la política nacional:Los auto-
res señalan que, si bien esta política fue formalizada median-
te el Decreto presidencial N°31 en abril de 2017 (Chile, 2017),
desde el Estado son diversos los instrumentos de fomento
de la AF y el deporte que han permitido expresar las PP en
planes, programas y proyectos que a la fecha ya cuentan
con presupuestos determinados y que pretenden impactar a
una determinada población como beneficiarios directos.

Dicho esto, la nueva PNAFYD 2016-2025 tiene el desafío
de implementar las nuevas líneas de acción que declara en
coherencia con las demandas ciudadanas, pero también lo-
grar una coordinación intersectorial efectiva que permita re-
visar y actualizar los actuales programas públicos en desa-
rrollo, de tal forma de darle coherencia, pertinencia y
sostenibilidad a este instrumento de gestión en el período
establecido.

Consideraciones finales

A razón de la incorporación, apropiación y desarrollo del
deporte moderno en la sociedad chilena desde mediados del
siglo XIX hasta nuestros días, se observan diversos esfuer-
zos desde el aparato público por generar espacios y meca-
nismos de participación y monitoreo del deporte, la AF y la
Educación Física. Es a partir de esta disciplina de la educa-
ción, desde donde se pesquisan las primeras acciones que
se asocian a la intervención del Estado en la gestión pública
del deporte, lo que se acompaña por el surgimiento de diver-
sas organizaciones estatales.

La historia política de Chile ha influenciado el desarrollo,
no solo de la sociedad, su cultura y la economía, sino que
también ha afectado a las instituciones públicas y privadas,
en este sentido el deporte y sus organizaciones no han que-
dado al margen (Matus et al., 2018). Esto se aprecia al obser-
var el recorrido histórico de las acciones políticas en torno al
deporte, siendo más fértiles y significativas en las etapas
democráticas, no así en los regímenes autoritarios y dictato-
riales.

Desde el retorno a la democracia en 1990, el Estado de
Chile ha potenciado el progreso de la institucionalidad pú-
blica del deporte, jerarquizando su rol y otorgando mayores
recursos a las organizaciones públicas del área, establecien-
do como eje relevante el trabajo intersectorial de los ministe-
rios interesados. Este desarrollo se ha gestado a la par de
acciones en el ámbito normativo, legislativo, político y de
planeación para el sector deportivo.

No obstante, de acuerdo al análisis retrospectivo de este
trabajo, se observa en Chile un dilatado proceso de instala-
ción y desarrollo de sus PP del deporte, marcadas por la
irregularidad y el bajo impacto durante gran parte del siglo
XX, caracterizadas más bien por políticas de orden
institucional, es decir, creación de nuevas institucionalidades

como Chiledeportes (2001), el MINDEP (2013) y normativas,
que han comenzado a fijar las bases de regulación del fomen-
to a la AF y deporte, tales como reglamentos de organizacio-
nes deportivas, becas para deportistas, fondos concursables
y otros.

A pesar del tránsito intermitente del desarrollo del depor-
te y la AF desde la intervención pública, se reconocen avan-
ces significativos desde el año 2002, con la formalización de
la primera política nacional de actividad física y deportes y, el
año 2016, con una nueva y actualizada política que establece
las principales acciones estratégicas que el MINDEP debe
coordinar con actores públicos y privados.

Esta investigación reconoce al menos dos importantes
avances para el sector que, en sintonía con la jerarquización
del rol del Estado a través del fortalecimiento institucional y
la modernización de las estructuras que coordinan el aparato
público, permiten ir posicionando las políticas públicas del
sector en una dimensión de incipiente formalidad que puede
significar una mayor sostenibilidad en el tiempo.

Primero, la incorporación de enfoques transversales a la
gestión pública que hablan de los énfasis estratégicos con
los cuales se ha decidido emprender el diseño y gestión de
las PP de forma democrática y participativa. Así, nos referi-
mos a la participación ciudadana activa, expresada en una
política nacional deportiva formulada en un proceso desde
abajo hacia arriba, exponiendo las principales problemáticas
que la propia población visualiza en sus territorios; la coor-
dinación intersectorial público-privada que, a través de un
sistema deportivo nacional formalizado mediante Decreto
Presidencial (Chile, 2017), reconfigura el mapa de roles y res-
ponsabilidades y busca comprometer el trabajo de organiza-
ciones del ámbito privado y del tercer sector. A lo anterior, se
suma la gestión territorial a todo nivel, mediante el vínculo
estratégico con el aparato público regional y local (munici-
palidades) en la implementación de acciones que, desde los
territorios, contribuyen a un diagnóstico que es compartido
a nivel nacional, como son los datos de (no)práctica de acti-
vidad física y sus efectos derivados.

El principio de la gestión territorial permite identificar el
segundo avance en las PP del deporte que reconoce este
trabajo, relacionado con la innovación propuesta en una
estrategia metodológica que contempla la articulación de
políticas, planes y programas de fomento deportivo a través
de dimensiones, áreas de trabajo y líneas de acciones comu-
nes, que se matizan a nivel territorial con las contribuciones
que realizan los municipios y las instituciones regionales en
su cumplimiento.

No obstante, dado el nivel de madurez y desarrollo del
sistema deportivo nacional actual, la duda cabe en las capa-
cidades y posibilidades institucionales para poner en mar-
cha la implementación de acciones de PP, que no solo requie-
ran de la coordinación del MINDEP, sino que también asu-
man un rol protagónico otros actores estratégicos (gobier-
nos regionales y locales), evitando así la lógica de la centra-
lización.

Por otra parte, el horizonte decenal de este instrumento
plantea un desafío no menor al sistema político formal, que
significa el respeto a la sostenibilidad y trazabilidad de ac-
ciones que, probablemente, deban traspasar al menos dos
períodos de gobierno para ser evaluadas de forma concreta,
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como el cambio de hábitos y estilos de vida, el aumento de la
práctica de actividad física sistemática, el mejoramiento de
los resultados en el alto rendimiento, el desarrollo de las
organizaciones deportivas, entre otros.

A los anteriores desafíos para el desarrollo de la PP, se
suma como factor, en octubre de 2019, el inicio de una aguda
crisis política y social en el país, siendo la más crítica y rele-
vante que ha visto Chile en los últimos treinta años y que se
origina producto de las consecuencias derivadas de la ideo-
logía neoliberal que ha dirigido y orientado la forma de ges-
tionar el Estado. Es desde aquí, donde surgen de forma natu-
ral, preguntas y desafíos en torno a analizar de qué forma
esta coyuntura impactará la instalación de la reciente PP del
sector.
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