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Resumen

La economía del deporte se fundamenta en los principios del análisis económico, 
aunque con características distintivas debido a la singularidad del mercado de compe-
ticiones profesionales. Clubes, ligas y deportistas se convierten en "properties" que 
compiten por la hegemonía en un mercado donde la incertidumbre del resultado de la 
competición genera una relación especial y peculiar entre todos ellos. Sin embargo, el 
deporte es mucho más que el negocio creado en torno a los grandes eventos deporti-
vos. La práctica deportiva y sus beneficios para la salud, el desarrollo local derivado 
de los eventos deportivos o la transformación digital de las entidades deportivas son 
solo algunos ejemplos de la utilidad del análisis económico en el proceso de toma de 
decisiones de empresas y entidades deportivas. En el artículo se proporcionan referen-
cias de las principales contribuciones en la economía del deporte, clasificadas según 
áreas de trabajo.

Palabras clave: Economía del deporte, Competición deportiva, Eventos deportivos,  
Balance competitivo, Salud.
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Abstract

The economy of sport is based on the principles of economic analysis, although with 
distinctive features due to the singularity of the market for professional competitions. 
Clubs, leagues, and athletes become properties that vie for hegemony in a market whe-
re the uncertainty of competition outcomes generates a special and peculiar relations-
hip among them all. However, sport is much more than just the business created around 
major sporting events. The practice of sports and its health benefits, local development 
resulting from sporting events, and the digital transformation of sports entities are just 
a few examples of the utility of economic analysis in the decision-making processes of 
sports companies and entities. The article provides references to the main contributions 
in sports economics, classified according to work areas.

Keywords: Sports economics, Competitive sports, Sporting events, Competitive balance, 
Health.
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1. Introducción

El deporte y la economía están mucho más relacionados de lo que podría pare-
cer a primera vista. La economía del deporte, como campo de investigación y tra-
bajo profesional, se ha consolidado como un lugar común para los responsables de 
la toma de decisiones en el amplio espectro del sistema deportivo. Sin embargo, la 
dimensión económica del deporte no fue reconocida como tal hasta la redacción de 
la Carta Europea del Deporte en 19921 y, posteriormente, con el Libro Blanco sobre 
el Deporte (Comisión Europea, 2007), que destaca su relación con el diseño de 
políticas para el sector deportivo y resalta la capacidad del deporte para el desarro-
llo regional y la generación de empleo. En este contexto, hablar de deporte es sinó-
nimo de cualquier forma de actividad física que, mediante la participación informal 
u organizada, tiene como objetivo mantener o mejorar la condición física y el 
bienestar mental, fomentar las relaciones sociales o lograr resultados en competi-
ciones a todos los niveles (Comité de Ministros de la Unión Europea2, 2021). El 
deporte como sector económico obtuvo respaldo definitivo a partir de la Declara-
ción de Vilnius3 (2007), que además impulsó la creación de las cuentas satélite del 
deporte (Bosch et al., 2019).

Las relaciones entre la economía y el deporte, o mejor dicho, entre el análisis 
económico y el sistema deportivo, presentan múltiples facetas y posibilidades de in-
teracción. La economía del deporte toma como referencia muchas de las contribucio-
nes del análisis económico. La economía utiliza a menudo ilustraciones basadas en el 
fenómeno deportivo lo que completa el viaje de ida y vuelta al que hace referencia el 
subtítulo de este artículo. El avance en el conocimiento del funcionamiento del sector 
deportivo y del comportamiento de sus agentes ha impulsado lo que hoy es una dis-
ciplina consolidada, reconocida como la economía del deporte. Paralelamente, el aná-
lisis económico se ha nutrido de conceptos desarrollados en el ámbito de la economía 
del deporte. Dos líneas distintas, aunque complementarias, ilustran perfectamente 
esta afirmación. El profesor Palacios-Huerta (2014) lo pone de manifiesto en el título 
de su obra "Beautiful Game Theory", en la que explica, basándose en los resultados 
de varias de sus investigaciones, cómo el deporte puede ayudar a entender algunos de 
los principios del análisis económico4. Tollison (2008), por su parte, propone que la 
aplicación de teorías económicas al comportamiento de los atletas puede ayudar a 
explicar mejor el comportamiento de los agentes económicos en otros sectores donde 
también se busca el máximo rendimiento y efectividad.

En otro orden de cosas, el análisis económico del deporte ha servido de fuente 
de inspiración para explicar de forma más amena, entretenida y efectiva algunos de 

1 Comité de Ministros de la Unión Europea (1992). Recomendación del Comité de Ministros a los estados 
miembros. 24 de septiembre de 1992.

2 Comité de Ministros de la Unión Europea (2021). Recomendación del Comité de Ministros a los estados 
miembros sobre la Carta Europea del Deporte Revisada, 21 de octubre de 2021.

3 Acuerdo del EU Working Group on Sport and Economics. Vilnius, Lituania, 2007.
4 El libro de Palacios-Huerta es una recopilación de un variado conjunto de sus investigaciones aplicadas al 

mundo del deporte en las que en todas ellas el fundamento del análisis económico está presente de una forma u otra.
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los conceptos que integran los contenidos de los manuales de economía, especial-
mente en el campo de la microeconomía (Matheson y Fenn, 2022), en el proceso 
de toma de decisiones y en la gestión empresarial. Así, autores como Memmert 
(2015) señalan que existen diversas formas de entender la toma de decisiones en el 
mundo del deporte, ya sea tratando de encontrar la mejor de las soluciones posibles 
entre todo el conjunto de opciones obvias (la inteligencia táctica) o, por el contra-
rio, aplicando la creatividad táctica. Mediante esta aproximación, la decisión toma-
da surge de alguna de las alternativas que no son precisamente las más elementales 
u obvias, lo que conlleva la aparición de soluciones originales, aparentemente ex-
trañas, pero tremendamente útiles y a menudo flexibles. Palacios-Huerta (2003) 
utiliza el referente del equilibrio de Nash en las denominadas estrategias mixtas, 
que es el fundamento del teorema del minimax en la teoría de juegos, en el que 
cada jugador elige una estrategia para que su oponente se muestre indiferente entre 
sus estrategias puras. Esto significa que este otro jugador debe adivinar qué deci-
sión tomará su oponente, que obtiene los mismos pagos con cualquiera de sus es-
trategias. Estos conceptos los aplica a la situación del lanzamiento de un penalti en 
un partido de fútbol. El lanzador del penalti formula una determinada estrategia, 
mientras que el portero, ansioso por detener el penalti, trata de adivinar el compor-
tamiento de su oponente, es decir, el lanzador de la pena máxima.

Uno de los ámbitos más fructíferos para la aplicación del análisis económico en 
el sector deportivo es el del deporte profesional que, como veremos a continuación, 
fue objeto de estudio y de las consiguientes publicaciones de los pioneros en eco-
nomía del deporte, especialmente en EE. UU., para luego trasladarse al fútbol en el 
contexto europeo. Las aproximaciones macroeconómicas también han sido objeto 
de estudio entre los académicos y las instituciones responsables de la producción 
de la estadística oficial con el objetivo de medir el peso económico del sector de-
portivo en el territorio.

La presencia del análisis económico también puede identificarse utilizando la 
perspectiva de los subsectores de la actividad de los agentes deportivos y, más con-
cretamente, de las empresas y entidades deportivas. En este sentido, encontramos 
contribuciones que utilizan el análisis económico para descubrir las pautas del consu-
midor de productos y materiales deportivos, las estrategias de los fabricantes y distri-
buidores de ropa, calzado y cualquier otro tipo de producto deportivo, y las empresas 
de servicios deportivos en el ámbito de la organización y gestión de eventos y com-
peticiones deportivas, la gestión de centros deportivos y de fitness, entre otros.

Hay dos sectores muy relacionados con el deporte que han sido objeto de abun-
dantes trabajos de investigación aplicada: la salud y el turismo. La identificación y 
cuantificación de los beneficios de la práctica de la actividad física y el deporte en la 
prevención de enfermedades (cardiovasculares, obesidad, entre otras) y como meca-
nismo alternativo a la prescripción de medicamentos, con el consecuente ahorro para 
el sistema de salud, han ocupado a un selecto grupo de investigadores. El turismo 
deportivo, uno de los sectores de mayor crecimiento en los últimos años, encuentra 
en el análisis económico conceptos y herramientas de gran utilidad para definir y 
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concretar la cartera de servicios de proveedores e intermediarios, así como para ana-
lizar la variación de los motivos para hacer del turismo deportivo una forma de vida.

Una última forma de identificar contribuciones de la economía del deporte con-
siste en acercarse a las distintas áreas funcionales de una organización. La perspec-
tiva comercial y de ventas, el análisis económico-financiero, la gestión del talento 
y la formación, las consecuencias económicas derivadas de las relaciones laborales 
y las formas de propiedad de las empresas o, finalmente, los modelos de gestión de 
las organizaciones, como sucede, sin ir más lejos, en el caso de los centros depor-
tivos de titularidad pública que admiten modelos de gestión directa e indirecta a 
través de empresas especializadas, son algunos de los ámbitos de aparición de la 
economía del deporte. Una manifestación clara de todas estas contribuciones es la 
existencia de un buen número de revistas especializadas, entre las que destacan 
European Sports Management Quarterly, International Journal of Sport Finance, 
Journal of Sports Economics, Journal of Sports Management y, de reciente apari-
ción, Sports Management Review. La existencia de asociaciones científicas es otro 
de los indicadores de la salud de la disciplina, como son la International Associa-
tion of Sport Economists, creada en 1999, la European Sport Economics Associa-
tion (ESEA) y, en el caso español, la Sociedad Española de Economía del Deporte 
(www.seed-deporte.es). Un exponente del interés del sector en el ámbito general de 
la economía lo constituye el monográfico que la revista Papeles de Economía Es-
pañola dedicó a la economía del deporte (García, 2019).

El artículo se organiza en 12 apartados. Después de esta introducción se dedica un 
apartado a la definición y alcance del deporte desde un punto de vista económico. Le 
sigue un apartado en el que se citan las primeras contribuciones a la economía del 
deporte. El apartado 4 aborda la problemática de los estudios macroeconómicos que 
permiten estimar el peso económico del sector deportivo para, a continuación, dedi-
car el apartado 5 al concepto del legado de los eventos deportivos y otro, el apartado 
6, a la problemática de la medición del valor social del deporte. A partir de ahí, los 
siguientes cinco apartados tratan distintos aspectos microeconómicos (Jewell, 2006) 
tanto desde el punto de vista de la oferta (el apartado 7 se refiere a la importancia de 
la incertidumbre en el resultado deportivo, el apartado 8 aborda los temas de produc-
tividad y eficiencia, mientras que el apartado 9 que se refiere a lo ingresos, gastos, 
precios y financiación de clubes y ligas) como de la demanda (el apartado 10 se de-
dica a la relación entre la práctica deportiva y la salud, en tanto que el apartado 11 
recoge la temática de la demanda de asistencia a los espectáculos deportivos). El ar-
tículo se completa con un apartado de conclusiones.

2. Deporte: Alcance y Significado

El deporte es un término comúnmente utilizado para referirse a un conjunto de 
actividades de naturaleza muy diversa. Se habla de práctica deportiva en un sentido 
amplio para incluir tanto a las personas que realizan actividad física como a las que 
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compiten de manera organizada, siguiendo las reglas de juego establecidas por las 
asociaciones y federaciones de las respectivas disciplinas y modalidades deporti-
vas. Por ello, no es sorprendente que diversos organismos supranacionales busquen 
establecer una definición clara del término y sus relaciones con otros conceptos 
más propios del ámbito de la salud, como son el ejercicio y la actividad física.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS/WHO) define la ac-
tividad física como cualquier movimiento corporal producido por los músculos es-
queléticos que conlleva un consumo de energía5. Existen también esfuerzos por parte 
de los organismos responsables de la salud pública para diferenciar entre actividad y 
ejercicio físico y sus implicaciones en la salud (Caspersen et al., 1985). La actividad 
física se refiere a todo movimiento, incluso durante el tiempo de ocio, para desplazar-
se a determinados lugares o como parte del trabajo de una persona, incluyendo, por 
ejemplo, las tareas domésticas y los movimientos durante la jornada laboral. Cami-
nar, montar en bicicleta, practicar deportes y participar en actividades recreativas son 
distintas formas de actividad física. La actividad física regular es un importante factor 
de protección para la prevención y el tratamiento de enfermedades no transmisibles y 
resulta beneficiosa para la salud mental y el bienestar general (WHO, 2020). Cuando 
la actividad física se realiza de manera estructurada y repetitiva con la intención de 
mantener o mejorar alguna de las componentes del estado físico o mental, se convier-
te en ejercicio físico. Las clases dirigidas en un gimnasio o los planes de entrena-
miento son ejemplos de ejercicio físico.

La OMS ha ido actualizando con el tiempo sus recomendaciones sobre la fre-
cuencia, duración e intensidad de la actividad física para la mejora de la salud. 
Estas directrices sirven como referencia tanto para la programación de intervencio-
nes de salud pública como para decisiones clínicas (WHO, 2009).

Cuando se examinan los hábitos deportivos de la población, la concepción del 
deporte se amplía para incluir a las personas que se interesan y siguen la competi-
ción deportiva como espectadores, ya sea de manera presencial o a través de me-
dios de comunicación tanto físicos como digitales.

3. Los Pioneros del Análisis Económico del Deporte

Se considera que la disciplina de la economía del deporte comenzó con el 
trabajo de Rottenberg (1956). La problemática de la organización de la industria 
del deporte profesional y el análisis del mercado laboral en el béisbol en EE. 
UU., facilitado por la abundancia de información estadística, constituyeron el 
ámbito de investigación más prolífico en esta fase inicial. Los primeros trabajos 
en economía del deporte siguieron esta primera contribución, que emplea muchos 

5 OMS (2004). Resolución WHO57.17. Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y 
Salud. En: 57ª Asamblea Mundial de la Salud, Ginebra, 17 a 22 de mayo de 2004. Resoluciones y decisiones, 
anexos. Ginebra, OMS.
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de los argumentos de la microeconomía y de las relaciones laborales entre agen-
tes económicos. No sería hasta años más tarde cuando los aspectos macroeconó-
micos aparecerían en la agenda de los investigadores, especialmente en el ámbito 
de la medición del peso económico del sector deportivo. El deporte se trata como 
un sector de la actividad económica de un país o región, al igual que otros secto-
res como el turismo y la cultura, relacionados también con el uso del tiempo libre 
y el entretenimiento.

A la singular aportación de Rottenberg se sumó, poco tiempo después, la de 
Neale (1964), que, fundamentada en la teoría de la organización de la empresa, 
abordó temas de competencia entre entidades deportivas que, en última instancia, 
actúan como empresas en el mercado del deporte espectáculo (García, 2019). Uno 
de los temas cruciales a considerar es la medida del producto deportivo que se 
concreta en lo que sucede en un día de competición. Neale ilustra la diferente for-
ma de trato entre los competidores con una metáfora extraída del mundo del boxeo, 
que denomina acertadamente la "paradoja de Louis y Schmelling". Joe Louis y 
Max Schmelling fueron dos boxeadores que disputaron el cetro mundial de la cate-
goría de los pesos pesados en la década de los años treinta del siglo pasado. Los 
entendidos pronosticaban una gran igualdad en la contienda lo que, desde otro pun-
to de vista, podríamos calificar como una suerte de medida de la calidad del pro-
ducto deportivo (el combate) pero, lo más importante, es que los competidores (los 
boxeadores) acaban siendo los más interesados en que este interés entre los aficio-
nados se haga patente y se traduzca en una mayor demanda entre los espectadores. 
La incertidumbre en el resultado genera atracción entre los espectadores y, por lo 
tanto, mayor demanda. A lo largo del tiempo, la paradoja descrita por Neale ha te-
nido su réplica en diferentes disciplinas deportivas, tanto en deportes de equipo 
como individuales. La demanda de asistencia, tanto en directo como a través de 
medios, ha atraído el interés de patrocinadores y ha convertido a los deportistas y 
a los clubes en verdaderas empresas deportivas. La incertidumbre en el resultado y 
el grado de equilibrio en las ligas son dos conceptos que aparecen en los trabajos 
pioneros de Rottenberg y Neale y que serán determinantes en futuras investigacio-
nes empíricas en el sector deportivo.

Para García (2019), existen artículos de índole jurídica, como el de Craig (1953), 
que merecen igual consideración que los ya citados de Rottenberg y Neale, ya que 
tratan aspectos del funcionamiento de los mercados laborales del deporte profesio-
nal de la época. Una de las novedades más interesantes del artículo de Craig es la 
de poner en valor el argumento de la incertidumbre en el resultado de la competi-
ción deportiva en la determinación de los ingresos derivados de la asistencia a los 
partidos. Jones (1969) lleva a cabo una aproximación empírica similar, pero aplica-
da al hockey sobre hielo en Canadá y EE. UU. La novedad más importante del 
enfoque de Jones es la forma separada de considerar el comportamiento de los 
clubes y, por otro lado, de la liga profesional, cuyos respectivos objetivos son de 
naturaleza diferente. La propiedad de los derechos de retransmisión de los partidos 
emerge como un elemento novedoso y residual, cuya importancia ha aumentado 
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con el tiempo. Sloane (1971) es el primero en replicar estos argumentos para el 
fútbol europeo, abriendo una nueva vía de investigación empírica muy prolífica en 
las publicaciones académicas en economía del deporte.

La economía del deporte se ha ido consolidando de manera irreversible lo que 
ha generado una gran cantidad de manuales, aportaciones de investigadores en re-
uniones científicas y una variada oferta formativa especializada. La recopilación 
llevada a cabo por Andreff y Szymanski (2006) y Fizel (2006) significan un punto 
de inflexión al respecto, mientras que el de Sánchez-Santos y Castellanos (2011) es 
una primera aproximación bibliométrica a las contribuciones de autores españoles.

4.  El enfoque agregado de la actividad deportiva: El valor económico  
del sector

El tratamiento macroeconómico del sector deportivo tiene, al menos, dos di-
mensiones que merecen ser destacadas. La primera es las aproximaciones empíri-
cas destinadas a recoger el valor económico de la actividad deportiva y, en segundo 
lugar, la estimación del impacto que la práctica deportiva tiene en la salud y, en 
consecuencia, en el ahorro del gasto en salud.

En lo que respecta a la medida del peso del deporte en el conjunto de una 
economía, las investigaciones se centran en dos enfoques distintos: las cuentas 
satélite del deporte y los estudios de estimación del peso económico del deporte. 
En ambos casos, la referencia siempre es doble, ya que toman como ámbito de 
estudio un territorio geográficamente determinado y un momento específico en el 
tiempo. Para ello, más allá de las dificultades y la complejidad inherente a este 
tipo de trabajos, los investigadores han tenido que definir qué se entiende por 
deporte y cómo esta definición se articula con la disponibilidad de datos estadís-
ticos confiables.

La "Definición de Vilnius" (2007) del deporte como sector de actividad econó-
mica facilitó, como ya se señaló anteriormente, el trabajo de los equipos de inves-
tigación cuyos estudios se dirigían a la elaboración de las cuentas satélite del de-
porte. Estos principios están internacionalmente aceptados y se fundamentan en las 
cuentas nacionales, que recogen el valor de todas las transacciones que se llevan a 
cabo en un territorio determinado, con referencia a un año concreto. Esto incluye 
tanto las operaciones internas en dicho espacio geográfico como las externas, al 
contabilizar el valor de las operaciones de importación y exportación de bienes y 
servicios, así como las transferencias corrientes y de capital.

Los trabajos que calculan el peso económico del sector deportivo suelen tomar 
como referencia la lógica contable de las cuentas nacionales. Al ser, generalmente, 
estudios puntuales en el tiempo, estiman el valor del sector desde la perspectiva del 
gasto de los agentes implicados mediante aproximaciones ad hoc. En ambos casos, 
cuentas satélite y estudios de estimación del peso económico del deporte, la cues-
tión previa de mayor importancia es la necesidad de precisar de manera clara e 
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indiscutible la definición de deporte. Una forma de hacerlo es de carácter puramen-
te estadístico. Para ello, se considera exclusivamente el valor de las actividades 
llevadas a cabo por empresas y entidades deportivas cuyos códigos en la Clasifica-
ción Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se refieran al deporte de mane-
ra explícita. Es decir, son inputs para hacer posible la actividad deportiva (la acti-
vidad física, la competición deportiva y la asistencia y participación en eventos 
deportivos; código 93.1 de la CNAE). Una concepción un poco más realista del 
sector es la que toma en consideración el enfoque estadístico junto con las empre-
sas que requieren el deporte como input para producir productos conexos al depor-
te. Es decir, para producir otro tipo de bienes y servicios que contribuyen a produ-
cir deporte como resultado, o sea, como output. La fabricación de ropa, calzado y 
materiales deportivos, el comercio y la educación son los ejemplos más ilustrativos 
de este tipo de actividades. La definición más amplia de deporte incluye, además 
de las dos citadas anteriormente, los productos y servicios que, aunque no sean 
estrictamente indispensables para la producción de deporte, lo facilitan y mantie-
nen con el deporte una relación intensa, ya sea de manera directa o indirecta. Las 
actividades de los medios de comunicación, de cualquier tipo que sean, los trasla-
dos y la manutención relacionados con las actividades deportivas e, incluso, los 
juegos de azar y las apuestas deportivas, forman parte de esta concepción más ex-
tensa del deporte. A nivel europeo, se han hecho esfuerzos para impulsar la elabo-
ración de cuentas satélite del deporte. Entretanto, se ha publicado el resultado de 
los trabajos realizados en distintos países de la Unión Europea (UE), que, con una 
metodología similar, permiten establecer una comparativa del peso del sector de-
portivo (SPEA, 2018). Para el conjunto de la UE, el PIB del deporte es de 279.697 
millones de euros, lo que representa el 2,12% del PIB total. El empleo deportivo es 
de 5,67 millones de ocupados en equivalentes a tiempo completo, que es el 2,72% 
del total de los empleos. Austria (4,12%) y Alemania (3,90%) lideran en cuanto al 
peso relativo del sector deportivo en el conjunto de sus respectivas economías, 
mientras que en España el valor económico del sector representa, medido en térmi-
nos de PIB, el 1,44% del total de su economía y el 1,50% de los empleos.

5. El legado económico de los eventos deportivos

Una de las áreas temáticas con mayor número de contribuciones científicas de 
base económica es la relacionada con los eventos deportivos. Un acontecimiento 
deportivo, ya sea un evento aislado en el calendario (como el maratón de Boston, 
Valencia, Barcelona o Berlín, o los campeonatos europeos o mundiales de atletis-
mo, natación o patinaje), parte de una competición estructurada en forma de liga o 
torneo de todos contra todos (como las ligas nacionales y regionales de fútbol, ba-
loncesto, balonmano, hockey sobre patines, rugby o waterpolo, entre otros), o por 
eliminación (como los torneos de tenis o bádminton o las fases finales de los cam-
peonatos de deportes por equipos), o que se realice de forma itinerante (como las 
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carreras ciclistas de varios días de duración como el Tour de Francia, la Vuelta a 
España o el Giro de Italia, o las competiciones de motor), supone un entramado de 
gran complejidad organizativa, deportiva y logística.

Grandes eventos deportivos, como los Juegos Olímpicos de verano e invierno, 
las competiciones mundiales de fútbol y rugby, las grandes ligas de fútbol y mara-
tones prestigiosas, entre muchos otros, realizan sistemáticamente estudios para es-
timar su impacto económico. Es cada vez más común que eventos de menor enver-
gadura, como los del World Padel Tour, competiciones de tipo final a 4 o a 8 
equipos, una prueba ciclista o atlética de un día, o la participación de un club en su 
sede local a lo largo de toda una temporada, también dispongan de resultados sobre 
la repercusión económica de la actividad deportiva generada.

Los eventos deportivos requieren grandes esfuerzos de planificación y coordina-
ción entre los distintos stakeholders: entidades federativas, organizadores, patroci-
nadores, deportistas, técnicos, jueces y árbitros, espectadores y seguidores, además 
de la población local donde se celebra la competición. A los objetivos puramente 
deportivos se añade la posibilidad de generar sinergias tanto con el propio sector 
deportivo (aumento del interés por la práctica deportiva en general y, en particular, 
de la modalidad o disciplina deportiva en cuestión) como con los sectores econó-
micos que se benefician del fenómeno deportivo. En este sentido, sectores como el 
turístico, el de la restauración, alimentación y bebidas, así como el transporte local, 
comercio y servicios profesionales, acaban siendo los principales receptores de la 
demanda generada por organizadores y participantes6. Si el evento deportivo re-
quiere nuevas infraestructuras deportivas o de comunicaciones, las inversiones en 
capital pueden ser cuantiosas y repercutir en la actividad de las empresas de inge-
niería, arquitectura y construcción (Bosch et al., 2019).

La repercusión económica de cualquier evento deportivo parece indiscutible. 
Medir el impacto económico de un evento deportivo requiere información pertinen-
te y la elección del método de análisis adecuado. Esta estimación puede ser crucial 
para que una sede gane la candidatura para albergar el evento o para conseguir re-
cursos de patrocinadores privados o subvenciones públicas. Las aproximaciones de 
tipo ex ante sirven para anticipar, bajo ciertos supuestos, el alcance económico de 
un evento deportivo. De manera similar, se calcula el impacto económico de los 
eventos deportivos una vez que ya se han llevado a cabo, es decir, de manera ex 
post. En ambos enfoques, la información requerida varía. Resumidamente, esta se 
concreta en tres ámbitos distintos: el presupuesto de inversiones de la propia orga-

6 No todas las partidas de gasto van a ser utilizadas sin más en la estimación de los impactos. El concepto 
clave es doble: la repercusión territorial y el hecho deportivo. Se van a tomar en cuenta solamente aquellas inver-
siones y gastos que vayan a parar a proveedores locales (es decir, del territorio para el que quiera hacerse el cál-
culo del impacto) y, en segundo lugar, que si no hubiese existido el evento en el período para el que se hace el 
cálculo, el gasto o inversión no se hubiese realizado. En cuanto al gasto de los participantes debe tenerse en 
cuenta el efecto sustitución que descarta el gasto de la población residente en el territorio (que en cualquier caso 
hubiese hecho un gasto en algún tipo de acontecimiento deportivo o para el entretenimiento) y algunos otros co-
lectivos que, por el hecho de ocurrir el evento hubiesen modificado sus planes de viaje. Véase a tal efecto una 
detallada explicación de estos elementos en Barajas et al. (2012) y Howard y Crompton (2005).
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nización del evento, los gastos corrientes o de funcionamiento y, en tercer lugar, el 
gasto de los participantes. La elección del método adecuado para estimar el impac-
to de un evento depende de quién esté interesado en conocer este resultado, la 
disponibilidad de la información requerida y si el interés es a corto plazo o, por el 
contrario, a medio y largo plazo. En ambos casos, el impacto económico se expre-
sa mediante una selección relativamente corta de indicadores: el valor de la produc-
ción, el valor añadido bruto, los empleos generados y los ingresos para las adminis-
traciones públicas en términos de recaudación impositiva. Cuando el interés es a 
corto plazo, tiene sentido estimar el impacto directo del evento. Si, por el contrario, 
el interés requiere una visión a medio o largo plazo, entonces al impacto directo se 
le añade la medida del impacto indirecto e inducido, lo que constituye el denomi-
nado impacto total. Una forma complementaria de expresar el impacto de un even-
to deportivo es mediante el uso de multiplicadores de impacto (Burge y Mules, 
1992; Miller y Blair, 1985; Preuss, 2020).

Las aproximaciones que requieren medir efectos a medio y largo plazo exigen 
la disponibilidad de las tablas input-output (TIO) del territorio de referencia. Esto 
supone que la medida de los impactos se referirá al territorio que disponga de una 
TIO relativamente reciente y no a entidades locales que difícilmente contarán con 
este instrumento estadístico-contable.

La repercusión económica de un evento es solo una de las formas de expresión 
de su legado (Zhou y Kaplanidou, 2018). Cada vez más, los organizadores de com-
peticiones deportivas están interesados en mostrar a la sociedad en general y a los 
patrocinadores en particular otros aspectos derivados del evento. Los efectos del 
cambio climático exigen del deporte una respuesta sólida y decidida en favor del 
respeto al medio ambiente. Los organizadores de eventos deportivos buscan de-
mostrar su sensibilidad y respuesta a temas de seguridad, inclusión y juego limpio. 
Cada uno de estos aspectos requiere de información y metodología adecuada que, 
en general, tiene un fundamento basado en el análisis económico.

6. El valor social del deporte

La organización de la práctica deportiva y de la participación y asistencia a 
eventos deportivos genera una actividad empresarial que, como hemos visto an-
teriormente, aporta un importante valor añadido en términos económicos. Esta 
aportación económica se complementa con otros aspectos de índole social, entre 
los que destacan el prestigio de las entidades deportivas, el sentimiento de perte-
nencia a un club o asociación deportiva e, incluso, el orgullo de formar parte de 
la familia deportiva en una ciudad o territorio donde el deporte es un activo reco-
nocido también por aquellos que ni practican deporte ni asisten a espectáculos 
deportivos. Los valores del deporte, a menudo puestos de manifiesto en las histo-
rias de vida de deportistas ejemplares, se convierten en un referente para muchos 
jóvenes, lo que en ocasiones supone una motivación extraordinaria que se trasla-
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da al ámbito personal y laboral. Esta misma consideración la alcanzan también 
empresas y entidades deportivas cuyas formas organizativas y modelos de ges-
tión constituyen ejemplos de referencia para otros sectores de la actividad econó-
mica y social. El conjunto de activos relacionados con el deporte en general, o 
con alguna de sus manifestaciones en particular, conforma el valor social del fe-
nómeno deportivo. La cuantificación del valor social constituye otra vía de inves-
tigación aplicada que ha visto incrementado su interés en los últimos años, a 
partir de la mayor concienciación sobre la importancia de los valores de integri-
dad personal y colectiva, la lucha contra el cambio climático y la conservación 
del medio natural. La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (ONU, 2015), la 
Agenda Urbana (ONU-Habitat, 2016 y 2020) y las políticas que incentivan la 
transformación de la vida urbana mediante ciudades activas y saludables son al-
gunos ejemplos actuales que propician su presencia en la agenda de entidades 
públicas y sociedades mercantiles.

El valor social se expresa también en términos económicos, lo que implica la 
necesidad de monetizar algunos conceptos de naturaleza intangible. Entre las dife-
rentes aproximaciones para medir el valor social del fenómeno deportivo destacan 
la valoración contingente y el valor social contable e intangible. En ambos casos, 
subyace el concepto del valor económico de un bien o servicio, es decir, lo que el 
individuo está dispuesto a renunciar para disponer o disfrutar de dicho producto 
(Sánchez-Santos et al., 2003). Este concepto se establece en el marco de las prefe-
rencias de los individuos y sus respectivas valoraciones relativas de los productos 
a su alcance. El valor económico de cualquier bien o servicio tiene que ver con su 
valor de uso directo, de opción y pasivo o de existencia. La valoración contingente 
utiliza la disposición a pagar que tiene un individuo por el disfrute indirecto o fu-
turo del producto analizado, basándose en las preferencias declaradas por los indi-
viduos. Esta aproximación es una de las formas de cuantificación del valor econó-
mico en ausencia de un mercado real en el que puedan manifestarse las preferen-
cias7. La disposición que tiene un individuo a desembolsar una determinada suma 
de dinero por hacerse con un bien o servicio es la suma del precio realmente satis-
fecho y el excedente del consumidor, o dicho de otro modo, la diferencia entre lo 
que el individuo está dispuesto a pagar y lo efectivamente pagado. El método de la 
valoración contingente utiliza los datos proporcionados por una muestra de indivi-
duos a los que se les pregunta acerca de la cantidad de dinero que estarían dispues-
tos a pagar por un bien o servicio (Mitchell y Carson, 1990). Con este método se 
puede obtener la función inversa de la demanda individual, que luego permite esti-
mar la demanda agregada para el conjunto de la población. Las aplicaciones de 
este enfoque en el deporte profesional son abundantes, pero sirvan, a modo de re-
ferencia general, las aportaciones de Bakhsh et al. (2022), Castellanos et al. (2011 

7 El método de elección es una alternativa al de la valoración contingente en la valoración económica de 
bienes en situaciones en las que la única forma de evaluación es el de las preferencias reveladas. En el ámbito 
deportivo encontramos muchas más aplicaciones que utilizan la valoración contingente que el método de elección.



ECONOMÍA Y DEPORTE20 

Cuadernos Económicos de ICE n.º 106 · 2023/II

y 2014), De Boer et al. (2018), Feen y Crooker (2009), Funahashi et al. (2020), 
Harter (2015), Johnson y Whitehead (2012, 2000), Johnson et al. (2007), Ruszkows-
ki (2017) y Wicker et al. (2016).

El enfoque del valor social8 trata de resolver el problema de la expresión en 
valor económico de dos tipos de indicadores: los indicadores financieros reflejados 
en los estados contables (Gazzola y Mella, 2012) y los indicadores que reflejan los 
elementos intangibles que también inciden en los resultados de las organizaciones 
(Harrison et al., 2010). Las empresas y entidades deportivas pueden generar resul-
tados económica y financieramente confortables sin aportar valor a la sociedad o, 
por el contrario, acompañar la rentabilidad ofrecida a sus propietarios con valor 
social para proveedores, clientes, empleados y sociedad en general. Las contribu-
ciones teóricas del valor social proponen métodos de traducción en términos mone-
tarios de ambos tipos de indicadores. Los distintos métodos de cálculo se basan, 
generalmente, en la teoría del comportamiento de los grupos de interés (stakehol-
ders). Una de las corrientes de uso más extendida en la literatura especializada es 
aquella que se basa en modelos de contabilidad social utilizando las normas conta-
bles (Retolaza et al., 2015 y 2016), que permite proporcionar el valor económico 
con impacto social, la rentabilidad socioeconómica y el valor social y medioam-
biental. La contabilidad social se orienta a la estimación del valor para todos los 
grupos de interés en su calidad de potenciales receptores de los beneficios genera-
dos por la organización o fenómeno analizado, a diferencia de la contabilidad fi-
nanciera que calcula el beneficio contable como valor residual para los accionistas. 
Además, se tiene en cuenta el valor no de mercado y el valor emocional, como 
expresión de la percepción de valor en relación con el binomio valor/precio, espe-
cialmente indicados para tener en cuenta a los agentes que no actúan en beneficio 
propio sino de terceros (shapeholders). El campo de aplicación más fructífero de 
esta corriente ha sido históricamente el de las entidades sin ánimo de lucro (orga-
nizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y cooperativas) con el objeto 
de medir su grado de desempeño, retorno social y, en el caso de las entidades pú-
blicas, la eficacia de las políticas y ayudas recibidas. Esto no excluye que las socie-
dades mercantiles se hayan interesado también en el uso de estas técnicas de análi-
sis para medir la reputación social, un aspecto cada vez más trascendente para 
cualquiera de sus stakeholders. Uno de los modelos más utilizados es el denomina-
do modelo poliédrico (SPOLY), que permite estimar el valor generado para las 
partes implicadas desde el punto de vista del valor de mercado, de no mercado y 
emocional (San-José et al., 2019). Una aplicación reciente de esta metodología la 
encontramos en Mendizábal (2020), que estima el valor social de dos de los clubes 
en el baloncesto profesional en España, siguiendo la línea de King (2014), que 
utiliza la aproximación del método del retorno social de la inversión (SROI), Brown 
et al. (2010) para el fútbol inglés y Morrow (2013), entre otros.

8 Los términos “impacto social” y “valor social” se utilizan a menudo de manera indistinta. Emerson (2003), 
Costa y Pesci (2016) y Lazcano et al. (2019) proporcionan interesantes precisiones al respecto.
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7. Incertidumbre, balance competitivo y reparto de ingresos

La igualdad en la competición deportiva (balance competitivo) genera, en prin-
cipio, mayor atractivo para los espectadores y, en definitiva, mayores ingresos para 
los clubes y organizadores, es decir, ligas y federaciones. Zimbalist (2002) señala 
que, de acuerdo con los fundamentos del análisis económico, el nivel óptimo de 
equilibrio en una competición deportiva depende de las preferencias de los segui-
dores y de sus ingresos, y que los equipos acumularán unidades de talento (jugado-
res y técnicos) hasta que el ingreso marginal por victoria se iguale en todos los 
equipos.

La aproximación empírica suele abordar este tema utilizando al menos una hi-
pótesis estadística y alguna medida del balance competitivo. La hipótesis estadísti-
ca sujeta a contrastación empírica es la relativa a la incertidumbre en el resultado. 
La medida del balance competitivo (Evans, 2014) suele basarse en información 
retrospectiva que contabiliza el porcentaje de victorias en las competiciones ante-
riores y se expresa mediante alguna medida de dispersión de la distribución esta-
dística (desviación típica e índice de Herfindahl-Hirschman). Esta aproximación 
presenta una dificultad añadida en las competiciones en las que existe el empate en 
un partido y también en aquellas en las que el número de equipos participantes o 
de partidos varía a menudo. La información utilizada puede referirse a la última 
temporada o, por el contrario, tomar en consideración varias temporadas y la posi-
ción relativa en la tabla clasificatoria de los distintos equipos. Los procedimientos 
dinámicos (con datos de varias temporadas) suelen reflejar de manera más precisa 
la evolución temporal del comportamiento equilibrado, o no, de la competición 
(Humphreys, 2002), aunque han sido menos utilizados en la práctica que las medi-
das estáticas o de una sola temporada.

El deseo de incrementar la atención que pueda generar una competición equili-
brada en los agentes interesados en la misma (seguidores, patrocinadores, operado-
res de televisión) ha impulsado a los organizadores de las grandes ligas a diseñar 
medidas para garantizar un mayor balance competitivo. Entre las medidas impulsa-
das aparece el mejor reparto de los ingresos de la liga entre los equipos participan-
tes y la regulación del mercado de deportistas, ya sea con medidas restrictivas a los 
traspasos o introduciendo limitaciones de los salarios. En el caso del tope salarial, 
el modelo utilizado por el deporte profesional norteamericano difiere del aplicado 
en el fútbol europeo, ya que en el primer caso la limitación es la misma para todos 
los equipos, mientras que en el segundo se trata de un porcentaje sobre los ingresos 
que, obviamente, proporciona una cifra diferente en cada caso, lo que compromete 
seriamente la intención de igualar la competición (Késenne, 2014).

Hay otras facetas de las consecuencias de la probabilidad de éxito deportivo en 
la competición, como la implicación del reparto de los derechos de televisión (Ca-
rreras y García, 2018) o la incorporación de la tecnología y su influencia en el 
rendimiento de los jugadores, lo que compromete el desequilibrio que, para algu-
nos como es el caso de Sanderson (2002), es una parte inherente de la competición.
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8. Productividad y eficiencia

Medir la productividad de los deportistas no es tarea sencilla. Existen propues-
tas que utilizan indicadores relacionando alguna medida de resultado deportivo, es 
decir, de output (goles, encestes, asistencias, aces, etc.) por unidad de tiempo o de 
competición. La consideración aislada de alguno de estos indicadores proporciona 
resultados parciales y poco robustos. Es por esta razón que se proponen indicadores 
compuestos que relacionan un agregado de outputs con un agregado de inputs. Es-
ta formulación acaba siendo una aproximación válida al concepto de productividad, 
o de performance, tanto de deportistas como de los equipos en una competición. 
Los cambios en la productividad se identifican con los cambios netos en el output 
debido a la eficiencia y al progreso técnico. Los cambios en eficiencia son la dis-
tancia entre una observación y su frontera de producción (Grosskopf, 1993 y Espi-
tia y García-Cebrián, 2019), por lo que los modelos de fronteras son el instrumento 
utilizado para su cuantificación. Para la estimación de la frontera de las posibilida-
des de producción, se utiliza comúnmente el análisis envolvente de datos (DEA), 
que tiene una interesante recopilación de aplicaciones en Bhat et al. (2019). Las 
competiciones de fútbol profesional, tanto en las competiciones nacionales como 
internacionales, han supuesto un campo de juego fructífero para los estudios empí-
ricos a partir de la información derivada de los partidos disputados. Otra derivada 
de la perspectiva de la competencia es la que analiza el tamaño del mercado y la 
naturaleza de sus integrantes, que, en el caso del deporte profesional, ha sido ana-
lizado con información empírica diversa: Bernard y Busse (2004) para el caso de 
los resultados de los Juegos Olímpicos, Buraimo et al. (2007) y Varela (2021) en el 
fútbol europeo, y Ortiz y Puig (2021) en términos de la localización de los clubes 
y la formación de clusters.

9. Finanzas

El crecimiento del deporte profesional en las últimas décadas ha sido relativa-
mente independiente del crecimiento económico en la mayoría de los países occi-
dentales. Esta resistencia a las crisis económicas y financieras se explica en gran 
medida por el aumento del interés en la competición profesional, lo que se traduce 
en aumentos de la demanda de productos deportivos y de participación en eventos 
deportivos. El béisbol y el fútbol americano lideran los ingresos de las ligas depor-
tivas profesionales en Norteamérica, mientras que el fútbol es el líder absoluto en 
el continente europeo. A pesar de las diferencias en los modelos de propiedad y 
gestión de los clubes y ligas en Europa en comparación con los Estados Unidos, la 
problemática de su financiamiento presenta ciertos paralelismos. La gran distinción 
radica en la superposición de las competiciones nacionales e internacionales en el 
caso de los clubes europeos, a diferencia de las grandes ligas deportivas en Norte-
américa (El Hodiri y Quirk, 1971). Esta situación de estrés adicional que enfrentan 
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los clubes europeos, especialmente en el fútbol profesional, provoca situaciones de 
tensión financiera que los organismos internacionales, como la UEFA, y las ligas 
profesionales de cada país han intentado controlar mediante medidas de supervi-
sión financiera.

El panorama que acabamos de describir propicia que se generen investigaciones 
aplicadas en las áreas de mayor interés en el funcionamiento de la vida de los clu-
bes y ligas profesionales que, a su vez, pueden clasificarse de la manera siguiente. 
La discusión de cuál es la función objetivo de clubes y ligas y los sistemas de ge-
neración de ingresos y de gastos (Késenne, 2014; García-del-Barrio y Szymanski, 
2009). Los aspectos relativos a la fijación de precios (Sloane, 1969; Fort, 2006; 
Jane et al., 2019; Losak, 2021). Los modelos de financiación del gasto (Andreff, 
2000; García-del-Barrio y Tena-Horrillo, 2019), el control financiero y la preven-
ción de la insolvencia (Franck, 2014; Peeters y Szymanski, 2014; Szymanski, 
2017). Las inversiones (Rohde y Breuer, 2017; Cordero et al., 2023; Weimar y Fox, 
2021), la influencia del tipo de propiedad de los clubes (García y Rodríguez, 2003; 
Sánchez et al., 2017; Wilson et al., 2013) e incluso los efectos de la crisis sanitaria 
(Bedir et al., 2022) constituyen un tercer bloque de temas de estudio. 

La gestión económica del talento, es decir las condiciones en las que se actúa en 
el traspaso de deportistas y el posible control de sus salarios (Berri et al., 2015; 
Barajas y Rodríguez, 2010, Holmes et al., 2018) es otro de los campos de investi-
gación más prolíficos. Finalmente, el control del balance competitivo (Ferri et al., 
2017; Grabar y Sonin, 2018, Kringstad y Gerrard, 2004; Plumley et al., 2019; Tri-
guero-Ruiz y Avila-Cano, 2018; Gasparetto et al., 2022) como determinante de la 
atracción que las competiciones pueden generar entre los aficionados y patrocina-
dores, significa una de las herramientas de control en poder de las ligas para au-
mentar los ingresos de todos sus participantes. 

10. Deporte y salud

El deporte contribuye al bienestar de la población de manera multidimensional. 
Las personas que hacen ejercicio, practican actividad física o alguna disciplina de-
portiva encuentran una forma atractiva de utilizar su tiempo libre. Encuestas de há-
bitos deportivos, como el Special Eurobarometer (2022) y la Encuesta de Hábitos 
Deportivos en España (EHD, 2022)9, subrayan que los motivos principales para ha-
cer deporte son el logro de un mejor estado de salud y el deseo de estar en forma, 
seguidos de la búsqueda de un entorno para divertirse y relajarse. La falta de tiempo 
o de interés son los impedimentos más frecuentemente expresados por los encuesta-
dos. Los beneficios en salud son el resultado de algunos de estos factores, y hay 

9 El denominado Eurobarometro (Special Eurobarometer 525, 2022) proporciona información acerca de los 
hábitos deportivos de los europeos. La Encuesta de los Hábitos Deportivos en España lo hace para la población 
española en un esfuerzo estadístico de periodicidad quinquenal con algunas excepciones, como la derivada de la 
pandemia de la COVID que aconsejó llevar a cabo una nueva consulta en el 2022.
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estudios que tratan de discernir la contribución relativa de cada uno de ellos en la 
salud individual (Downward y Dawson, 2016; Lera, Ollo y Sánchez-Santos, 2021; 
Rasciute y Downward, 2010; Van Sluijs et al., 2005) y los que tratan de cuantificar 
el coste de las enfermedades derivadas de la inactividad física (Ding et al., 2017; 
Pratt et al., 2014). La prescripción médica de actividad física resulta determinante 
para reducir, además, el gasto sanitario (Katzmarzyk, 2011; Sallis, 2009).

La actividad física regular es un importante factor de protección para la preven-
ción y el tratamiento de enfermedades no transmisibles (como, por ejemplo, las 
enfermedades cardiovasculares, la diabetes de tipo 2 y varios tipos de cáncer), re-
sulta beneficiosa para la salud mental (en la prevención del deterioro cognitivo y 
los síntomas de la depresión y la ansiedad, entre otros aspectos) y contribuye al 
bienestar general (WHO, 2020). Las consecuencias de una práctica deportiva mo-
derada o intensa en la salud física y mental aparecen entre las recomendaciones 
frecuentes de los organismos internacionales (WHO, 2020, 2022) que velan por la 
salud de la ciudadanía y en muchos programas de salud pública a nivel nacional y 
regional10. La evidencia empírica trata de resaltar la relación entre la práctica de-
portiva y la salud, poniendo el foco en colectivos concretos identificados ya sea por 
edad (Lera et al., 2019; Cabane y Lechner, 2015), por problemas de salud como en 
las aportaciones de Biddle et al. (2019) para el caso de la salud mental en adoles-
centes, Gordon (2002) en obesidad y diabetes, Oldridge (2008) en enfermedades 
cardiovasculares y Whelton et al. (2002) en alteraciones de la presión sanguínea, o 
también identificando beneficios indirectos como sucede con el rendimiento acadé-
mico (Rasberry et al., 2011), entre otros muchos.

11. La demanda de asistencia y el gasto de los hogares

Este apartado está dedicado a la demanda de asistencia a los espectáculos depor-
tivos y el gasto en material y productos deportivos de los hogares. La demanda de 
asistencia a los espectáculos deportivos supone, para los organizadores de compe-
ticiones deportivas, una fuente de ingresos que, en algunos casos llegó a ser una de 
las principales formas de financiación del gasto de los clubes. Como no podía ser 
de otra forma, la demanda de asistencia con presencia física en los estadios y recin-
tos deportivos ha perdido parte de su protagonismo económico en términos relati-
vos, pero sigue siendo un elemento indispensable para entender el significado y 
alcance de la pasión de los aficionados y seguidores. La investigación de la deman-
da de asistencia sigue los patrones clásicos de los estudios que tratan de explicar la 
variabilidad de la demanda de cualquier bien o servicio (Borland y MacDonald, 

10 Actividad Física para la salud y reducción del sedentarismo. Recomendaciones para la población. Actuali-
zación 2022. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España; Plan de Acción Mundial sobre Actividad Física 2018-
2030. Más personas activas para un mundo más sano. OPS, 2019. La Guia de prescripció d’exercici físic per a la 
salut (PEFS) es una buena muestra de lo que se hace desde las comunidades autónomas de manera permanente-
mente renovada.
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2003). Sin embargo, la singularidad de la competición deportiva introduce varia-
bles especiales en las ecuaciones de demanda. De esta categoría de variables desta-
camos tres conceptos cruciales para completar los argumentos determinantes de la 
demanda: la incertidumbre del resultado deportivo, aderezado con los impondera-
bles meteorológicos, el momento en que se enmarca el partido en el calendario de 
toda la competición y la rivalidad; el coste de oportunidad derivado de la decisión 
de acudir al partido frente a las alternativas de cualquier otro modo de entreteni-
miento y, en tercer lugar, el precio de las entradas y el precio sombra.

La modelización de las ecuaciones de demanda, independientemente que se re-
fieran a un tipo u otro de disciplina deportiva, se enfrentan a la necesidad de trasla-
dar el concepto en términos de variables proxy que puedan manejarse en el contexto 
de los modelos econométricos habituales. Además, con la irrupción de la televisión 
y de otros medios de comunicación digital, las investigaciones sobre la evolución de 
la demanda de asistencia también han incursionado en este panorama de conoci-
miento de los argumentos que generan la audiencia deportiva. En el caso del fútbol 
en Europa existen abundantes trabajos empíricos. Para el caso español, Rodríguez y 
García (2002) publican el primer trabajo de estimación de una ecuación de demanda 
de asistencia a los estadios de la liga española de fútbol. El objeto de análisis ha 
sido plural y las investigaciones apuntan resultados variados según que se trate de 
las competiciones profesionales en los EE.UU, como, por ejemplo, los trabajos de 
Bradbury (2020) y Humphreys y Johnson (2020) o de la UEFA Chmapions League, 
tanto masculina (Wills et al., 2023) como femenina (Valenti et al., 2020). Una re-
ciente revisión de la literatura aparece en el trabajo de Schreyer y Ansari (2022). 

Los trabajos de demanda de asistencia a los recintos deportivos se han ido com-
plementando con otros relativos a las audiencias televisivas (Artero et al., 2019; Biz-
zozero et al., 2016; Brown y Salaga, 2018; Buraimo y Simmons, 2015 y Caruso et 
al., 2019) y, entre otros aspectos, al interés y participación en videojuegos electróni-
cos deportivos (García y Murillo, 2018; Lee y Schoenstedt, 2011, Pu et al., 2021).

La compra de entradas para acudir a un espectáculo deportivo o para conectarse 
a alguno de los operadores que retransmiten las distintas competiciones es sola-
mente una parte del gasto directo en materia deportiva de los hogares. Existen por 
lo menos dos aproximaciones detalladas al gasto deportivo: el que corresponde a 
las compras de equipos deportivos y al derecho a asistir o participar a los eventos 
deportivos y, por otro lado, el gasto de los que hacen turismo deportivo. Las esta-
dísticas oficiales del tipo de las encuestas de presupuestos familiares proporcionan, 
de manera recurrente y periódica, información sobre el volumen de gasto y su 
destino. La Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadís-
tica de España distingue entre el gasto en equipos relacionados con el deporte 
(grandes equipos, bicicletas y otros equipos) y el ocio del gasto en servicios recrea-
tivos y deportivos (asistencia y participación como deportistas). El gasto total de 
los hogares españoles en el año 2019 ascendió a 5.804,4 millones de euros (equi-
valente a un gasto medio por hogar de 124,4 euros) lo que supone un aumento a 
una tasa anual acumulativa media del 2,45%. La mayor parte de este gasto corres-
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ponde a los servicios recreativos (77,5%) y el resto a la compra de equipos para la 
práctica deportiva, según datos recogidos en el Anuario de Estadísticas Deporti-
vas11. Otra partida de gasto a tener en cuenta es la del gasto en turismo deportivo, 
que recoge el volumen y los pagos para sufragar el coste de los viajes al lugar de 
destino deportivo. Según la misma fuente, en el año 2021 se produjeron 2,55 mi-
llones de viajes de residentes en España y 592 mil entradas de turistas extranjeros, 
realizados principalmente por motivos deportivos. Estas cifras se traducen en un 
gasto de, respectivamente, 728,3 y 650,7 millones de euros, para el caso de los tu-
ristas deportivos nacionales y extranjeros.

12. Conclusiones

En este trabajo se ofrece al lector un panorama de las distintas aportaciones de 
la economía del deporte. Para ello se ha elegido una estructura clásica que distin-
gue dos grandes bloques de aportaciones, según que los aspectos tratados tengan 
una consideración agregada de carácter macroeconómico o, por el contrario, se 
basen en los distintos aspectos del análisis pormenorizado de los mercados, utili-
zando principios de la microeconomía. La elección de los temas y de las referen-
cias se ha realizado atendiendo a una doble consideración: recoger las aportaciones 
iniciales aparecidas en la literatura especializada (que, a la postre, acaban siendo 
referentes ampliamente citados a lo largo del tiempo en los distintos trabajos de 
investigación que han ido apareciendo luego) incluyendo también las principales 
contribuciones publicadas por investigadores nacionales y, en segundo lugar, que 
los trabajos citados están basados en evidencia empírica sólida y contengan alguna 
aportación interesante.

La economía del deporte se ha desarrollado como disciplina autónoma en un 
tiempo relativamente corto. Las primeras contribuciones aparecen en artículos pu-
blicados en la década de los años 50 y 60 del siglo pasado (Rottenberg, 1956; 
Neale, 1964) y se refieren al mercado de trabajo de los deportistas que participan 
en los equipos de las grandes ligas del deporte profesional en los Estados Unidos 
de América. El calificativo de “economía peculiar” ha sido ampliamente reconoci-
do, como hemos tratado de argumentar a lo largo de todo el trabajo. La peculiari-
dad de buena parte del mercado deportivo, especialmente el de los deportes profe-
sionales, justifica que se haya acuñado también el término “industria del deporte” 
para referirse al conjunto de las relaciones entre los agentes que operan en el siste-
ma deportivo. A los aspectos puramente económicos se le van añadiendo, con el 
paso del tiempo, elementos habituales del management empresarial y la gestión de 
operaciones para configurar un sector al que solemos referirnos como de la “eco-
nomía y la gestión deportiva”.

11 El Anuario de Estadísticas Deportivas es una publicación anual del Ministerio de Economía del Gobierno 
de España que ofrece, entre otras cosas, los datos del gasto de los hogares y el turismo deportivo.
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La singularidad de las aportaciones de los investigadores en el mercado de las 
competiciones deportivas tiene que ver con la necesidad de caracterizar lo que se 
produce y cómo se produce. Esos objetivos metodológicos generan cuatro tipos de 
problemática diferente. En primer lugar, en el abordaje económico del mercado de 
la competición deportiva profesional, de manera análoga a lo que sucedió en su día 
en el ámbito de la economía de la salud con el mercado de la prestación de servi-
cios en la red asistencial por la exigencia de concreción de cuál es el producto 
hospitalario (días de estancia, ingresos y altas, procedimientos y tratamientos), se 
ha definido el producto a partir de lo que sucede en un partido de un campeonato. 
En este caso, en la competición deportiva, el partido se disputa entre, por lo menos, 
dos contendientes que persiguen el mismo objetivo (conseguir la victoria, obtener 
puntos en una liga). El segundo tipo de aproximaciones metodológicas tiene que 
ver con lo que se produce que puede medirse en unidades físicas (puntos, victorias 
deportivas, asistentes) o económicas (ingresos generados por la venta de entradas o 
por los derechos de retransmisión). Esta competencia, sin embargo, se hace de ma-
nera colaborativa (sin un contrincante no hay disputa deportiva), lo que no excluye 
que haya otro tipo competiciones en las que lo que se persigue es un logro concre-
to (el deportista compite consigo mismo por la mejora de una marca). La competi-
ción deportiva, además, genera efectos colaterales en otro tipo de mercados tan 
diversos como, por ejemplo, el de las apuestas, la información que proporcionan 
los distintos medios y dispositivos de comunicación, la restauración, turismo y co-
mercio, entre otros. Esta consideración ampliada del mercado de las competiciones 
deportivas abre una tercera vía de trabajo que, más adelante en el tiempo, conduci-
rá a los procedimientos empleados para medir el resultado de los eventos deporti-
vos, ya sea en términos meramente de su repercusión económica en el territorio 
como en un sentido más amplio en su legado social, cultural, empresarial y también 
medioambiental. 

El funcionamiento de las organizaciones deportivas requiere también considera-
ciones especiales sobre todo en el caso de las entidades deportivas como son, por 
ejemplo, los clubes y federaciones deportivas. La mayor parte de este tejido asocia-
tivo es de naturaleza privada y sin ánimo de lucro. Su viabilidad económica y fi-
nanciera está sujeta a los ingresos procedentes de las cuotas de sus asociados, las 
ayudas públicas procedentes de los organismos responsables de la política deporti-
va y, más recientemente, del patrocinio y mecenazgo. El perfil de las personas que 
se benefician de la actividad de este tipo entidades deportivas es muy variado: se 
trata de individuos que llevan a cabo la práctica deportiva para estar en forma, 
sentirse anímica y socialmente bien, divertirse e incluso para mantener y mejorar 
su estado de salud. Los dirigentes de los clubes y federaciones deportivas han in-
corporado a su perfil profesional los más avanzados conocimientos en materia de 
estrategia y de gestión empresarial que incluye cualquiera de las áreas funcionales 
habituales en cualquier organización: logística y operaciones, aspectos contables y 
financieros, gestión del talento y desarrollo profesional de los empleados, ventas y 
comunicación, atención al cliente, etc. Se trata, en definitiva, de asegurar la super-
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vivencia y crecimiento de las entidades deportivas en un entorno cambiante, cada 
vez más complejo e interrelacionado en donde la transformación digital es un he-
cho incuestionable como lo es también la exigencia por la mayor eficiencia en la 
gestión de los recursos y la indispensable atención a los efectos del cambio climá-
tico que se traduce en la reducción de los efectos nocivos de tipo medioambiental.

La pandemia sanitaria y económica afectó la actividad diaria de muchos de los 
que practican deporte y cerró las puestas a la presencia de espectadores en los es-
tadios y pabellones deportivos. Este hecho ha propiciado las comparaciones utili-
zando el experimento natural generado. Las posibilidades que brinda hoy en día la 
existencia de grandes bases de datos, junto con el uso de enfoques metodológicos 
basados en la economía experimental abre una vía de investigación futura que se 
aventura muy próspera. Otra de las líneas que se apuntan como de mucho interés 
para los investigadores en economía del deporte es la que se deriva de la digitali-
zación y los usos de la inteligencia artificial y la realidad virtual. Entender que las 
propiedades deportivas no solo son los clubes y las ligas sino que también incluyen 
al deportista como una marca añade interés a las investigaciones en esta área. 

En este artículo se ha tratado de mostrar la evolución de la economía del de-
porte a partir de una selección de sus campos de trabajo empírico con mayor 
abundancia de resultados. Para finalizar, es preciso insistir en el hecho que el 
análisis económico genérico suele recurrir, cada vez más, a algunas de las apor-
taciones de la economía peculiar del fenómeno deportivo. Este hecho, constituye 
un halago a los autores que se toman como referencia pero también a la apuesta 
de muchos otros investigadores que, tanto nacional como internacionalmente, 
han dedicado de manera parcial o total, sus esfuerzos académicos a transmitir la 
singularidad del ecosistema deportivo en las aulas pero también a través de sus 
contribuciones académicas en forma de artículos y libros. Este es un trayecto de 
ida y vuelta que aventuramos va a tener un gran camino en el futuro, con muchas 
más iteraciones.
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