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INTRODUCCIÓN

La historia de la humanidad permite el
estudio de la evolución de la actividad física
como práctica ritual, necesidad militar o pa-
ramilitar hasta la práctica deportiva organiza-
da de hoy.

La trascendencia de la actividad física,
lúdica o agonística ha quedado de manifies-
to y paralelamente ha crecido con ella la ne-
cesidad de información sobre los resultados
de las hazañas en la antigüedad y las proe-
zas deportivas de hoy.

El aumento de la complejidad del de-
porte y la transformación de las necesidades

sociales, la tecnología, la evolución de la ra-
dio, la televisión, la prensa escrita y la publi-
cidad han marcado el ritmo para el desarro-
llo de la información especializada. A lo an-
terior, debe sumarse el desarrollo académico
del deporte y la comunicación como áreas
de estudio en las universidades lo cual forta-
lece estos campos como importantes áreas
del quehacer humano.

Sin embargo, a pesar de ello, y no
siendo Costa Rica la excepción con base en
los resultados de una investigación realizada
por la AID, y la Universidad de Florida en
1987, se determinó que uno de los principales
problemas del periodismo era el ejercicio ile-
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gal “especialmente el periodismo deportivo” y
que posiblemente una de las principales cau-
sas de ello era la baja calidad de la educación
y la capacitación que se ofrecía a los periodis-
tas graduados. Al buscar la o las posibles ex-
plicaciones se halló que mucho de ello se de-
bía a los escasos recursos de las escuelas for-
madoras, al poco personal calificado con bue-
na dedicación de carga académica y a la estre-
chez curricular que limita su expansión al rit-
mo de las cambiantes necesidades sociales. 

Partiendo de lo anterior debe tenerse
presente que es un hecho que lo medios de
comunicación refuerzan y difunden los obje-
tivos de la educación física y el deporte a la
vez que se nutren del quehacer de estos pa-
ra llenar importantes espacios de difusión:
aquí es cuando la información deportiva ad-
quiere carácter de mercancía, entra en el jue-
go de la oferta y la demanda (Dufek, 1989).

Por lo tanto, la producción especiali-
zada se hace fundamental. La interrelación
e interdependencia del deporte y la comu-
nicación a fin de mantener los objetivos de
ambos exige una actitud y formación profe-
sional diferente.

Costa Rica no es ajena al fenómeno del
deporte y la necesidad de información que tie-
nen los receptores en relación con el tema.
Sin embargo, la decisión de ingresar en la es-
pecialización periodística en el deporte, tiene
que obedecer a los resultados de un análisis
que abra el abanico de matices del medio cos-
tarricense, en relación con la necesidad social
de profesionales especializados.

EL PERIODISTA DEPORTIVO

Dufek (1989), afirma que el periodis-
ta deportivo se caracteriza por la trilogía:
conocimientos teóricos, experiencia prácti-
ca y dinamismo.

El desarrollo de las sociedades moder-
nas impone a la actividad periodística un nue-
vo ritmo en la producción, en el enfoque, en
la velocidad de entrega, en el uso de los for-
matos y de los géneros por mencionar algunos

aspectos. Ya el periodismo deportivo no es
una actividad complementaria en los espacios
informativos, se ha convertido en un instru-
mento, generador de hechos, pregonero de
la conciencia social, así la especialización se
hace evidente (Vázquez, 1980).

Sin embargo, sin perder la óptica según
Grubitzsch (1983), el periodista especializado
debe moverse en un continuo que va desde la
globalidad hasta la especialización sin caer en
los extremos para evitar la descontextualiza-
ción profesional, lo que él llama la “unilaterali-
dad periodística”. De este modo puede con-
ceptuarse al periodismo deportivo como

una forma de comunicación cuyas fun-
ciones son dar respuestas, informacio-
nes y opiniones sobre el acontecer del
fenómeno deportivo en todas sus di-
mensiones. Estas funciones se mueven
en el campo del acontecer del hecho
deportivo y áreas afines.
Su propósito es el de reflejar la reali-
dad, contribuir a su conocimiento y
desarrollo en el contexto social, para
lo cual utiliza los diferentes tipos de
lenguajes e instrumentos de la realiza-
ción periodística (Delgado, Acón y
otros, 1991: 5). 

Por lo tanto, el ejercicio profesional
del periodismo especializado en deporte im-
plica que las instituciones educativas bus-
quen el mejoramiento de sus currícula, para
formar un profesional capaz de insertarse en
el ambiente y satisfacer las demandas socia-
les de información especializada.

Lo anterior presupone la necesidad de
realizar un diagnóstico profundo que permita
sentar las bases científicas para la toma ade-
cuada de decisiones en el diseño de una pro-
puesta curricular para la especialización en el
periodismo deportivo, lo cual es el fin último
de este estudio después de determinada la ne-
cesidad real de la especialización en el perio-
dismo deportivo, lo cual fue el eje que movió
el desarrollo de la investigación cuya propues-
ta final se presenta en este artículo.
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

SUJETOS Y RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN

El desarrollo de la investigación se hi-
zo mediante la realización de:

1. Dos etapas de seminario-taller.

G La primera se efectuó en julio de 1991 con
estudiantes de educación física y comuni-
cación colectiva además de algunos profe-
sionales de graduados en estas áreas.

G La segunda fue en agosto de ese mismo
año con dirigentes activos e inscritos de
diferentes asociaciones y federaciones de-
portivas nacionales.

2. Aplicación de un cuestionario a dirigentes
de los 15 primeros lugares de la tabla ge-
neral de posiciones de los Juegos Depor-
tivos Nacionales de 1991 y otro tanto de
profesionales afines al periodismo y a la
educación física y el deporte.

3. Un estudio de mercado laboral mediante
entrevista y cuestionario aplicado a 15 di-
rectores de secciones deportivas de dife-
rentes medios de comunicación social, se-
leccionados de modo intencional.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

El análisis de toda la información se
efectuó del siguiente modo:

G Análisis y comparación del documento y
variables de cada etapa 

G Elaboración de los cuadros de resumen
de frecuencia simple con la información
para su análisis cualitativo y cuantitativo

G Análisis cualitativo general para determi-
nar la necesidad social de periodistas es-
pecializados y orientar la creación de los

PROBLEMA

La investigación se planteó los siguien-
tes interrogantes

G ¿ Cuál es la dimensión de la necesidad so-
cial de crear la formación profesional en la
Universidad de Costa Rica para atender las
demandas de la población en este campo
especializado de la información?

G ¿ Cuáles son las características académi-
cas, ético-profesionales y ocupacionales
que debe reunir el periodista deportivo?

OBJETIVOS

Para su desarrollo por lo tanto se tra-
bajó con los siguientes objetivos generales
y específicos

OBJETIVOS GENERALES

G Determinar la necesidad social de crear una
alternativa de formación profesional para
los periodistas deportivos en Costa Rica.

G Determinar las características ético-profe-
sionales, académicas y ocupacionales,
que podrían caracterizar al periodista de-
portivo en el país.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

G Definir la problemática del ejercicio
profesional en el campo del periodismo
deportivo.

G Definir las características del mercado
ocupacional del periodismo deportivo.

G Definir el perfil real del periodista deportivo.

G Orientar el diseño de una posible pro-
puesta curricular para la formación o es-
pecialización de periodistas deportivos en
Costa Rica.
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lineamientos generales para la propuesta
curricular.

El resultado final de dicho análisis está
contenido en el documento titulado “Proyec-
to Final de Graduación: hacia la especializa-
ción en el periodismo deportivo en Costa Ri-
ca: bases para una propuesta curricular”,
presentado en la Universidad de Costa Rica a
la Escuela de Ciencias de la Comunicación
Colectiva en 1997.

Para efectos del presente documento se
presentan solamente las conclusiones de di-
cho análisis, a partir de las cuales se elaboró la
guía para la elaboración de una propuesta
currricular de especialización en el campo del
periodismo deportivo en Costa Rica en el mar-
co de la Universidad de Costa Rica.

CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO

En términos generales se extrajeron las
siguientes conclusiones de la etapa de reco-
pilación de información:

G es necesaria la reflexión sobre el desarrollo
del periodismo en el contexto nacional,

G urge un replanteamiento de los conteni-
dos y formatos de la información deporti-
va ante el desarrollo deportivo nacional y
de los medios,

G hay una sentida necesidad social de espe-
cialización para el periodismo deportivo 

G urge atención inmediata de la problemáti-
ca que afecta el ejercicio profesional del
periodismo deportivo en Costa Rica, 

G las secciones deportivas generan ingresos
importantes a los medios por lo tanto el
periodismo deportivo dejó de ser acceso-
rio en los medios informativos,

G el mercado muestra una clara preferencia
por el personal no calificado debido al
bajo costo salarial.

Por lo tanto se recomienda:

G desde las instancias universitarias se con-
sidere la posibilidad de iniciar programas
de capacitación para periodistas deporti-
vos en servicio,

G buscar alternativas formadoras de espe-
cialistas en periodismo deportivo: licen-
ciatura, cursos de servicio o especializa-
ción de postgrado,

G utilizar los aspectos que se perfilan en este
documento como los elementos de partida
para una posible propuesta curricular.

GUÍA PARA LA ORIENTACIÓN DEL DISEÑO
CURRICULAR PARA LA FORMACIÓN
PROFESIONAL DEL PERIODISTA DEPORTIVO

En la presente guía, se pretende reali-
zar un acercamiento a las bases a partir de
las cuales, dentro del contexto de la ense-
ñanza superior, específicamente, en el seno
de la Universidad de Costa Rica, podría plan-
tearse una alternativa para la especialización
en el periodismo deportivo.

En estos momentos en que la socie-
dad costarricense se halla en proceso de
transformación y que la Universidad debe
buscar las vías para caminar al ritmo de los
cambios que exige la sociedad, es necesa-
rio considerar las alternativas académicas
que ofrece la Universidad de Costa Rica pa-
ra la adecuación curricular.

Las dos escuelas universitarias relacio-
nadas con la temática que ocupa al periodis-
mo deportivo, la de Ciencias de la Comuni-
cación Colectiva y la de Educación Física y
Deportes, tienen opciones para ofrecer un
programa al nivel de bachillerato, licenciatu-
ra, una especialización de postgrado o como
una maestría. Otra de las alternativas viables
a la solución de la necesidad que se des-
prende de este trabajo es la creación de pro-
gramas de actualización conjuntos para el
personal graduado en servicio en el medio
periodístico deportivo nacional.
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La presente propuesta establece a par-
tir del análisis efectuado las expectativas que
existen en torno a la especialización en el
periodismo deportivo así como algunos fun-
damentos básicos para la consolidación de
un programa de formación a partir de los
perfiles académico-profesionales elaborados.

De igual modo plantea la población
hacia la cual puede orientarse el programa,
los ejes curriculares y áreas temáticas genera-
les de los mismos, la viabilidad de uso de re-
cursos y tiempo para la puesta en práctica y
algunos elementos para la evaluación y
coordinación del programa.

La guía para la propuesta podría ser de-
sarrollada en la Universidad de Costa Rica, so-
bre la base de la coyuntura que establecen las
Escuelas de Ciencias de la Comunicación Co-
lectiva y la de Educación Física y Deportes,
sin embargo, considerando el actual desarrollo
de instituciones privadas de orden superior,
puede pensarse en la adecuación a las carac-
terísticas filosófico pedagógicas de las mismas.

EXPECTATIVAS PARA EL PERIODISMO 

DEPORTIVO EN COSTA RICA

La investigación permitió determinar
que ante la problemática implícita del ejercicio
profesional, la cual se refleja en los plantea-
mientos de las características éticas, académi-
cas y ocupacionales de los periodistas deporti-
vos, se hace necesario, de modo urgente, ini-
ciar acciones concretas para la profesionaliza-
ción especializada del periodismo deportivo. 

El aprendizaje del periodismo como
una profesión y no como una técnica, ha sido
hasta la fecha, fuertemente criticado, y tanto
quienes han salido de las escuelas universita-
rias como quienes se han formado en el cam-
po, dudan que efectivamente se haga necesa-
ria la formación académica (Chasqui, 1982).

Sin embargo, hasta la fecha nada ha si-
do lo suficientemente fuerte como para dete-
ner el avance de la profesionalización y espe-
cialización periodística. En el campo del pe-
riodismo deportivo, pueden citarse los ejem-
plos de especialización de la Universidad de
Indiana (USA), al nivel de bachillerato, la de la

Asociación de Periodistas de Argentina y el
del Instituto Panamericano de Educación Fí-
sica y la Gobernación del Estado de Zulia,
(Venezuela), al nivel de capacitación a perio-
distas en servicio.

Las reformas curriculares y la apertura
a nuevas opciones de formación y especiali-
zación académica son parte del desarrollo
histórico de las escuelas de periodismo, por
lo tanto los esfuerzos deben orientarse hacia
ese desarrollo.

Los resultados de la investigación sus-
tentan la evidente necesidad de formación
de personal ampliamente calificado para
ejercer con propiedad el periodismo deporti-
vo, pero también, permite inferir que el per-
sonal que se halla en servicio requiere de
oportunidades de mejoramiento profesional.

La organización sistemática de: conoci-
mientos, conceptos, objetivos, contenidos,
experiencias, métodos, evaluación, que con-
forman el currículo orientando la praxis pe-
dagógica, deben concretarse en el país. 

Las Escuelas de Educación Física y de
Ciencias de la Comunicación como parte de
la Universidad de Costa Rica, e insertas en la
atención de la demanda social, deben asumir
la responsabilidad de preparar el personal
calificado para el ejercicio profesional espe-
cializado en el periodismo deportivo, espe-
cialmente si así lo evidencian investigaciones
como esta.

JUSTIFICANTES DE LA NECESIDAD DE 

ESPECIALIZACIÓN EN EL PERIODISMO 

DEPORTIVO

De acuerdo con los resultados del estu-
dio realizado, las razones que justifican la ne-
cesidad de especialización en el periodismo
deportivo se resumen de la siguiente forma:

1. El periodismo deportivo no debe per-
der nunca de vista, los objetivos de la
educación física, el deporte, la recrea-
ción y la salud, por cuanto son la base
que orienta la información deportiva.
El profesional debe prepararse para
encausar la comunicación hacia la sa-
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lud, la dirección de los procesos de
desarrollo personal, la formación del
carácter, el fortalecimiento del espíritu
familiar, de los valores cívicos y uso
de su tiempo libre.

2. La anterior afirmación orienta hacia la
necesidad de mejorar la calidad de la in-
formación que se emite en términos de
la utilidad social, ello implica, un domi-
nio académico del área que se maneja.

3. El crecimiento de la práctica deportiva
en el país, no solo en el ámbito ago-
nístico o competitivo, sino como mo-
do de vida, justifica la formación de
personal calificado para satisfacer las
necesidades de comunicación especia-
lizada en diferentes áreas.

4. El grado de complejidad de la temática
deportiva en el contexto social, políti-
co, económico, histórico, antropológi-
co, psicológico, fisiológico, demanda
un alto grado de formación producto
del estudio y de la investigación cientí-
fica y académicamente orientada.

5. La actual orientación de la producción
deportiva no es clara debido al empiris-
mo (por ausencia de formación acadé-
mica), y antes de que se reformara la
ley de colegiatura obligatoria, hace po-
cos años, el ejercicio ilegal de periodis-
mo en los medios de comunicación na-
cional resultaba una práctica común.

6. La composición del público ( edad,
sexo, ocupación, educación, etc.),
que sigue de cerca el acontecer en el
campo de la educación física, el de-
porte, la recreación y la salud, es
ahora mucho más heterogéneo, lo
cual demanda al periodista, la pro-
ducción de información específica a
sus intereses con un adecuado mane-
jo de la teoría y la práctica periodísti-
ca aplicadas a este campo.

7. Se hace imprescindible la apertura de
nuevos espacios de comunicación es-
pecializada, que ofrezcan otras alterna-
tivas de mayor contenido, menos sub-
jetivismo y mayor creatividad producto
de la innovación.

8. Gran cantidad de errores en la infor-
mación que se emite, se debe a la falta
de formación y desconocimiento del
campo, con ello se propicia una sub-
información al público y se pierde el
carácter formativo de la comunicación.

9. Existe ausencia casi total de objetivi-
dad y seriedad en el tratamiento de la
información

10. El periodismo deportivo debe asumir
una posición más crítica y de análisis
de la realidad deportiva la cual debe
ser transmitida de la mejor forma al
público.

11. Sólo un periodismo deportivo con
formación específica puede atender
las demandas de comunicación y
crear alternativas independientes en
el campo.

12. La formación y vocación en el perio-
dismo deportivo, puede ayudar al pro-
fesional especializado a asumir una
posición crítica de análisis del contex-
to deportivo nacional sin guardar ligá-
menes personales o institucionales que
vicien la información que se emite.

13. Sólo la profesionalización del periodis-
mo deportivo puede lograr poco a po-
co la dignificación de este profesional
como tal.

14. La profesionalización del periodismo
deportivo obligará a los medios de co-
municación a ser más selectivos en la
calidad del personal que contratan pa-
ra este campo.
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PERFIL REAL DEL PERIODISTA DEPORTIVO

El perfil del profesional tiene como ob-
jetivo señalar, de modo general, el marco de
referencia que es fundamental para la caracte-
rización del ámbito de acción en que este de-
be desempeñarse con base en una serie de
conocimientos y destrezas que ha adquirido. 

El perfil profesional permite a la organi-
zación educativa orientar los objetivos curricu-
lares para la elaboración de sus programas, a
la luz de un marco que surge del análisis de
los protagonistas del campo en cuestión, en
este caso: periodistas, dirigentes, educadores,
especialistas afines entre otros.

Al completarse la segunda etapa de
elaboración del perfil de acuerdo con la me-
todología de elaboración de perfiles que
propone López (1989), es posible definir tres
áreas fundamentales para ese perfil real: la
primera corresponde a los fundamentos filo-
sóficos o ético-profesionales que orientarán
el quehacer diario de este profesional, la se-
gunda es la relativa a los aspectos ocupacio-
nales en los que se conceptúa el qué debe
hacer en su ejercicio profesional diario y la
última es la que permite definir el campo de
conocimientos básicos que debe poseer el
especialista en periodismo deportivo para
sustentar desde la teoría su práctica laboral.

De este modo estos tres grandes con-
tenidos en su conjunto contribuyen a la per-
sonalización del perfil real del periodista de-
portivo, el cual una vez completado el diag-
nóstico institucional para la puesta en prácti-
ca de la propuesta, necesita ser nuevamente
tamizado para concretarse en lo que se co-
noce como el “perfil viable”, que ayude a
sustentar la calidad del futuro profesional.

A continuación se exponen las tres
grandes áreas que en su conjunto confor-
man el perfil del profesional en el periodis-
mo deportivo.

PERFIL ÉTICO-PROFESIONAL 

DEL PERIODISTA DEPORTIVO

Todo aprendizaje especializado requie-
re de una práctica científica de los fundamen-
tos teóricos que lo sustentan, pero más allá de

ello, el ejercicio profesional se caracteriza
por una serie de principios éticos que forta-
lecen la imagen del profesional y le brindan
relevancia al área como tal.

Así a partir del estudio se concluye
que la ética-profesional del periodista depor-
tivo costarricense implica que este:

1. Debido a su vocación demuestra con sus
actos respeto a la ética de su profesión.

2. Respeta absolutamente los principios
ético-morales de la sociedad. 

3. Incorpora su vida y su trabajo en el
contexto de la realidad nacional.

4. Ejerce su profesión sobre la base de un
permanente servicio a su comunidad que
supera los intereses de lucro personal.

5. Proyecta una respetable imagen públi-
ca tanto en el plano moral como físi-
co. El deporte no es sólo una fuente
de información para él, sino que debe
constituir parte de su estilo de vida.

6. Asume una posición vigilante ante la
aparición del personalismo e interés
económico en el ámbito deportivo y
periodístico especializado nacional.

7. Evidencia claridad en el manejo de
su función social más allá de la la-
bor informativa. 

8. Asume una actitud permanente de edu-
cador por medio de la comunicación
con lo cual contribuye al fortalecimiento
y desarrollo de la cultura deportiva.

9. Es imparcial en el manejo de la infor-
mación, libre de ligámenes políticos o
económicos personales.

10. Analiza de modo permanente su fun-
ción social.

11. Manifiesta y apoya la necesidad de par-
ticipación en actividades académicas
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que fortalecen su formación profesio-
nal. La necesidad de actualización ca-
racteriza su quehacer diario.

12. Es veraz y objetivo en el manejo de la
información que transmite.

13. Manifiesta una posición ideológica que
respalda su ejercicio profesional con
honestidad.

14. Demuestra responsabilidad absoluta
en todas y cada una de las produc-
ciones periodísticas. 

15. Utiliza la razón y la lógica como la co-
lumna vertebral de su trabajo.

16. Desarrolla un ambiente abierto de
diálogo, discusión y respeto de la te-
mática deportiva con el público y
con sus colegas.

PERFIL ACADÉMICO DEL PERIODISTA DEPORTIVO

La definición del perfil académico se
refiere a aquellos aspectos que pretenden
definir lo que se debe enseñar a los futuros
profesionales en el área cognitiva, instru-
mental, afectiva, ética, psicomotriz y social.
Comprende los aspectos relacionados con:

- los conocimientos científicos y técnicos
que son inherentes a la profesión, 

- las habilidades y destrezas típicas de la
profesión,

- el desarrollo de las aptitudes y actitudes
propias del especialista,

- el conocimiento humanista e instrumental
para el ejercicio profesional, 

- el concepto claro del contexto en el que
se desenvuelve en los planos político, so-
cial, económico, de salud ambiental, de
higiene, filosófico, u otros relacionados, 

- conocimientos sobre el desarrollo de las
nuevas tendencias e innovaciones en el
contenido y método de  las diferentes
disciplinas,

- conocimiento de la función social de la
profesión y su relación con el contexto
del país,

- conciencia de la función de cambio que
puede generar su profesión (Gurdián,
1979).

La producción, dirección y desarrollo
de los espacios dedicados al deporte, se
ejecuta sobre la base de una serie de prin-
cipios teórico-prácticos que parten de la
formación académica del profesional en
este campo. 

Con base en las características propias
del ejercicio profesional determinadas por
quienes participaron en la presente investi-
gación, es posible afirmar que las siguientes
pautas permiten orientar la formación espe-
cífica del profesional en el periodismo de-
portivo para que sea capaz de:

1. Conocer de modo adecuado el desa-
rrollo histórico-filosófico del periodis-
mo, de la educación física, de los de-
portes y la recreación en general.

2. Manejar operacionalmente las áreas
de conocimientos afines a la activi-
dad deportiva tales como la psicolo-
gía, sociología, antropología, educa-
ción u otras, todo lo cual forma par-
te de su formación general básica.

3. Demostrar conocimiento y adecuado ma-
nejo periodístico de los elementos bási-
cos de la ejecución técnica de las destre-
zas, la preparación específica y general
así como la estrategia y la táctica de los
diferentes deportes y actividades físicas.

4. Poseer conocimientos básicos de la
anatomía humana y los principios fi-
siológicos generales y específicos que
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rigen la práctica deportiva y el movi-
miento humano en general.

5. Conocer y analizar los principios bási-
cos de la medicina aplicada al deporte.

6. Manejar con propiedad los reglamen-
tos que rigen las competencias de-
portivas que cubre, tanto a nivel na-
cional como internacional.

7. Comprender y analizar los componen-
tes básicos de la legislación deportiva
nacional e internacional.

8. Demostrar un buen grado de especia-
lización en un determinado número
de actividades deportivas de modo
que su criterio pueda tener carácter
de autoridad ante el público.

9. Evidenciar conocimiento básico de los
principios que rigen la planificación
del entrenamiento deportivo.

10. Evidenciar conocimientos básicos de
los elementos que rigen la adminis-
tración deportiva y de los medios de
comunicación social.

11. Conocer y manejar instrumentalmente,
al menos un idioma extranjero.

12. Manejar operacionalmente los princi-
pios básicos de la investigación perio-
dística y análisis estadístico, aplicados
al campo de la educación física, el de-
porte, la recreación y la salud.

13. Demostrar un adecuado manejo de la
tecnología que se utiliza en la produc-
ción de géneros periodísticos en los
distintos medios de comunicación so-
cial.

14. Demostrar un apropiado manejo del
lenguaje aplicado en la producción de
información deportiva.

15. Saber accesar y obtener información
de los centros especializados de docu-
mentación y archivo: nacionales o in-
ternacionales.

16. Conocer y comprender las característi-
cas de la cultura costarricense.

A partir de lo anterior fue posible ela-
borar una tabla que contiene los ejes curri-
culares posibles para la especialización del
periodista en deportes, la cual se adjunta
más adelante en este documento.

CARACTERÍSTICAS OCUPACIONALES DEL PERIODISTA

DEPORTIVO

El concepto de perfil ocupacional se
refiere a la definición y caracterización de las
funciones que desempeña un o una profe-
sional en un determinado campo. 

En el mismo se determinan las caracte-
rísticas relacionadas con las funciones, res-
ponsabilidades, habilidades y destrezas, ta-
reas, ética profesional, condiciones afectivas.
Es el qué hace, cómo lo hace, cuándo lo ha-
ce, con quién o quiénes lo hace y los pro-
blemas o limitaciones que implica su ejerci-
cio profesional (Gurdián, 1979; López,1989).

De modo paralelo a los principios ge-
nerales de la ética, el periodista especializa-
do en deportes, debe regir su ejercicio profe-
sional con base en una serie de conductas
de tipo ocupacional, por lo tanto se propone
un perfil de un periodista deportivo que:

1. Contextualiza permanentemente la in-
formación deportiva o los análisis que
efectúa como parte de su ejercicio.

2. Informa y analiza todas las manifesta-
ciones de la educación física, el de-
porte y la recreación, así como de
otros aspectos relacionados con el
objetivo de evitar la polarización de
la información.



106 Guadalupe Delgado Socatelli

criterio debe tener ante la opinión
pública, una alta valoración como es-
pecialista.

14. Evalúa permanentemente la calidad de
su trabajo como parte de la búsqueda
de su crecimiento profesional.

15. Ejecuta una cobertura equitativa de to-
das las fuentes de información. Evita
el menosprecio a una actividad acadé-
mica o deportiva.

16. Respeta y preserva la confidencialidad
de las fuentes cuando es necesario.

EJES CURRICULARES PARA LA ESPECIALIZA-
CIÓN EN PERIODISMO DEPORTIVO

Con base en los perfiles que se plan-
tean, se desprende que esa formación especia-
lizada al nivel de capacitación, de bachillerato
o postgrado, halla características definidas que
se ubican en siete grandes ejes curriculares, y
algunos de sus posibles áreas o componentes.
(Véase página siguiente).

Sobre esta base, se podría definir las
características curriculares para una especia-
lización: el alcance o profundidad (de los
contenidos) y la secuencia de desarrollo de
los mismos, los cuales estarán en relación di-
recta con los intereses, necesidades, expe-
riencias, los recursos materiales y humanos
de las instituciones que asuman la responsa-
bilidad de administrar el currículo.

Lo cierto del caso, es que es imposible
negar la importancia que evidencia la necesi-
dad de especialización en el campo del pe-
riodismo deportivo, sobre todo al considerar
el contexto de la sociedad actual.

La necesidad de información, no sólo
de resultados sino de sentido utilitario en la
misma, obliga a prepararse para cumplir con
la función social del periodista, en la que se
destaca la obligación de ayudar a orientar el
quehacer actual de la población hacia una
mejor calidad de vida para todos.

3. Revisa permanentemente la calidad,
veracidad y validez de la información
que posee, con base en las fuentes u
otro tipo de asesoría especializada.

4. Demuestra un manejo eficaz de los
principios científicos y reglamentarios,
que rigen las actividades deportivas en
las que realiza su labor.

5. Conoce, maneja y aplica científicamen-
te los principios y métodos de la in-
vestigación periodística y el análisis es-
tadístico aplicado al deporte.

6. Conoce y demuestra eficacia en el ma-
nejo de la tecnología que caracteriza la
producción de información deportiva.

7. Demuestra capacidad en el análisis y
la investigación permanente, con base
en los principios científicos que rigen
el quehacer deportivo.

8. Demuestra creatividad permanente en
el enfoque analítico y la búsqueda de
nuevas propuesta de información.

9. Hace uso adecuado del lenguaje de la
comunicación periodística de acuerdo
con el medio en el cual trabaja.

10. Acude a las fuentes calificadas en cada
caso, respeta y preserva la absoluta
confidencialidad de estas. 

11. Ofrece información actualizada sobre la
temática que trata en su trabajo diario.

12. Asume una actitud vigilante y fiscaliza-
dora del desarrollo de las actividades
competitivo-administrativas del depor-
te nacional.

13. Busca su crecimiento académico y la es-
pecialización para el adecuado manejo de
un grupo de actividades deportivas. Su
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POBLACIÓN Y MODALIDADES CURRICULARES

Se estima que una especialización en
periodismo deportivo puede darse en varios
niveles:

1. como especialización al nivel de bachi-
llerato o licenciatura para estudiantes de
periodismo o de educación física,

2. como especialización de postgrado pa-
ra egresados de periodismo,

3. como proyecto de extensión docente
conjunto entre las unidades académi-
cas de Educación Física y Deportes y
la de Ciencias de la Comunicación Co-
lectiva, dirigido a profesionales gra-
duados en servicio.

La selección del nivel al que se va a
trabajar implica un cuidadoso proceso de to-
ma de decisiones en cuanto a la estructura y
contenidos del programa.

EXTENSIÓN Y DURACIÓN DEL PROGRAMA

La consideración de que una parte de
la población que puede captar el programa
esté compuesta por profesionales en servi-
cio, o bien por estudiantes de ambas carre-
ras que deseen iniciar su especialización, el
diseño de los horarios y la extensión del
mismo debe estar en función de las necesi-
dades de esta población, lo cual implica un
trabajo de diagnóstico que permita la toma
de decisiones adecuada para garantizarse
una buena participación en el mismo.

La organización de los contenidos, su
alcance y secuencia así como el creditaje de
acuerdo con las estipulaciones universitarias,
debe de igual forma fijarse de acuerdo con
lo que se obtenga de una etapa de diagnósti-
co, pero con especial atención al concepto
flexibilidad, el cual es fundamental para el
éxito de una propuesta curricular. 

Descuidar este último aspecto podría
llevar al abandono prematuro del programa

EJES CURRICULARES PARA LA FORMACIÓN DE PERIODISTAS DEPORTIVOS

EJE CURRICULAR ÁREAS TEMÁTICAS

Formación general básica Humanidades, ética profesional, cultura nacional, arte, idioma extranjero

Ciencias sociales Generales y aplicadas: psicología de la comunicación y deportiva, 

sociología de la comunicación y deportiva, legislación, administración 

aplicada, historia, planificación

Fundamentos de la comunicación Teoría o principios de la comunicación, psico-sociología de la 

comunicación, análisis, semiótica, historia

Destreza de la producción periodística Manejo de equipo, lenguaje, géneros, producción general y específica

Fundamentos de la Educación Física, Conceptos básicos

el Deporte, la Recreación y la Salud Destrezas, reglamentación, planificación deportiva, deporte-salud, 

recreación, preparación deportiva, técnica, táctica y estrategia deportiva

Médico científica Principios de: anatomía, fisiología, medicina del deporte, lesiones, 

nutrición, biomecánica

Investigación aplicada Técnicas de investigación: periodística y deportiva, estadística general 

y específica
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a una cantidad significativa de participantes,
aquí nuevamente cobran importancia las ca-
racterísticas de la población hacia la cual se
debe dirigir el programa.

RECURSOS

Con base en el recurso humano está
activo en las unidades académicas involucra-
das, por lo tanto se considera que la puesta
en práctica de una especialización podría cu-
brirse en su mayor parte con el personal con
el que se cuenta y en algunos casos es posi-
ble que no implique la apertura de nuevos
códigos de cursos o nombramiento extra de
persona. A modo de ejemplo: si a un estu-
diante de periodismo le interesa profundizar
en el baloncesto podría ingresar a uno de
los cursos normales de baloncesto de la ca-
rrera de Educación Física con las debidas
adecuaciones curriculares en cuanto a la
evaluación en el área motriz, igualmente en
el caso de los periodistas en servicio. 

Es posible que el aspecto que demande
más adecuaciones sea aquel que se relaciona
con el uso de los laboratorios de periodismo,
debido a las ya conocidas limitaciones que tie-
ne la Escuela en este aspecto, sin embargo la
vía de búsqueda de las soluciones debe ser
asumida por las unidades en su momento.

EVALUACIÓN ACADÉMICA

En este sentido es importante conside-
rar de nuevo las características de la pobla-
ción que será atendida, especialmente en
cuanto a los cursos deportivos que podrían
hacerse.

En la actualidad, la Escuela de Educa-
ción Física tiene estipulado que en los cur-
sos prácticos de destrezas deportivas el 70%
de la calificación corresponde a la ejecución
y un 30% al dominio teórico-instrumental, si
se considera este aspecto para un periodis-
ta, sería muy desventajoso por cuanto su in-
terés no es la enseñanza o ejecución sino el
fundamento teórico, lo cual podría conducir

a pensar, que una inversión de los porcenta-
jes, 70% teoría y 30% de ejecución, es sufi-
ciente para garantizar una buena base forma-
tiva. Un periodista puede discutir e informar
con más propiedad aquello que domina en
el ámbito cognitivo y ha experimentado en
la práctica. Los resultados del estudio hacen
referencia que la práctica deportiva debe for-
mar parte del estilo de vida de quien cubre
la información deportiva.

Sin embargo, a pesar de esta conside-
ración, son las unidades académicas interesa-
das quienes deben definir la carga académi-
ca y el peso de la misma dentro de los con-
tenidos de cada curso.

COORDINACIÓN

La puesta en práctica de una especiali-
zación académica, con áreas tan específicas,
implica para la Universidad de Costa Rica la
necesidad de crear una instancia bipartita,
responsable de la administración y supervi-
sión de la misma.

Específicamente dicha instancia debe
velar no solo por el apoyo logístico al desarro-
llo curricular sino por la calidad de la ense-
ñanza que se está impartiendo, de este modo,
el desarrollo de un concepto de supervisión
educativa orientada a retroalimentación y eva-
luación permanente, podrá garantizar vigencia
permanente del programa en relación con las
exigencias del contexto nacional.

CONSIDERACIONES FINALES

La iniciativa de esta investigación sur-
gió en virtud de la necesidad de hallar res-
puesta a la pregunta ¿es o no necesaria la es-
pecialización profesional de los periodistas
deportivos? y en caso de serlo, ¿cuáles serían
las áreas de formación y las características
ético-profesionales de dichos especialistas?

Después de varias etapas de trabajo en
las que participaron estudiantes, profesiona-
les del periodismo, del deporte y otras áreas
afines así como con entrenadores, médicos y
dirigentes deportivos, fue posible analizar la
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problemática que afecta el ejercicio profesional
de los periodistas deportivos en servicio y de
este modo, se concluyó que la necesidad de la
especialización para el periodista deportivo era
evidente a la luz de la problemática y de las
demandas sociales de quienes participaron.

Posteriormente, con base en la recopi-
lación y análisis de los datos, se definieron
las características profesionales, académicas
y éticas del periodista especializado en de-
portes y se confeccionó una propuesta para
orientar el trabajo de la formación académica
especializada que se demanda.

Así, con base en los resúmenes y análi-
sis de los datos contenidos en el documento
“Hacia la especialización del periodismo de-
portivo en Costa Rica: bases para una propues-
ta curricular” de Delgado, (1997), la operacio-
nalización de una propuesta para especializar
periodistas deportivos debe partir de varias
consideraciones que se citan a continuación:

1. existe una importante cantidad de pe-
riodistas jóvenes que se desempeñan en
el campo de la información deportiva
cuyos horarios de trabajo dificultan el
ingreso total o parcial a un programa de
estudios de más de medio tiempo,

2. algunos estudiantes de periodismo de
las escuelas podrían estar interesados
en efectuar estudios paralelos que les
permitan familiarizarse con el campo
del periodismo deportivo para funda-
mentar mejor su futuro ejercicio profe-
sional, (debe estudiarse la demanda),

3. algunos estudiantes de educación físi-
ca podrían estar interesados en realizar
estudios complementarios de periodis-
mo para desempeñarse en esa área,
(debe estudiarse la demanda),

4. el desarrollo universitario del país se
orienta hacia la búsqueda de estudios
de nivel superior, postgrados (acadé-
mico o profesional) y especializacio-
nes de postgrado,

5. la preponderancia de los espacios
dedicados a la cobertura de los de-
portes en el país ha aumentado en
los últimos años, 

6. de igual modo hay un evidente aumento
del número de espacios y secciones de-
dicados a la cobertura de los deportes,

7. se ha fortalecido el desarrollo y espe-
cialización de la educación física y los
deportes en el país, como área profe-
sional lo cual implica un beneficio ma-
yor para una población mayor,

8. la prominencia de algunos deportes y
las inversiones de algunas empresas
privadas en el financiamiento de las
actividades deportivas, por lo tanto a
partir de los resultados de esta investi-
gación se propone que es necesario:

G crear programas de actualización
permanente y sistemática con
creditaje asignado para periodis-
tas en servicio a fin de contribuir
al mejoramiento de su ejercicio
profesional,

G crear alternativas de especializa-
ción al nivel de postgrado o li-
cenciatura en las entidades uni-
versitarias nacionales,

G generar salidas alternas para estu-
diantes de educación física y perio-
dismo, las cuales les permitirían es-
pecializarse en el campo,

G brindar desde los estudios básicos
de bachillerato en educación física y
periodismo la oportunidad de cur-
sos complementarios que conserven
una secuencia y alcances lógicos,
para el inicio del conocimiento y fa-
miliarización con el quehacer del
periodismo deportivo,
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G generar espacios de actualización en
el campo del periodismo deportivo
mediante conferencias, congresos,
seminarios u otros similares.
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