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A partir del surgimiento del fútbol, los deportes colectivos —como éste y el béis-
bol— dominaron la arena deportiva. Estas disciplinas permitieron una mayor 
participación de los sectores trabajadores en el deporte al producir estos sus útiles 

en forma artesanal. El dominio del balompié es notorio en estos años; de las 98 asocia-
ciones deportivas creadas, sesenta y cinco se dedicaron al fútbol, lo que representa un 
66 % del total. Pese a esto, también estuvieron presentes las disciplinas practicadas en el 
período anterior aunque el panorama deportivo se diversifi có al ejecutarse el boliche, el 
baloncesto, la lucha, el jiu jitsu, el automovilismo, el motociclismo, el ajedrez, el billar, 
el boxeo, el cricket, el golf, la halterofi lia, el patinaje y la natación. La vinculación entre 
tecnología y deporte se plasmó en el automovilismo y el motociclismo. 

El centro y el occidente del país siguieron concentrando la creación de centros de-
portivos, ya que de los establecidos noventa y cinco (97%) se fundaron en estas regiones 
donde estaban el capital, las mejores vías de comunicación y cierta infraestructura que 
permitía la práctica del deporte. En cuanto a la región de oriente, en Izabal se erigieron 
dos clubes (2%), mientras que en Chiquimula sólo se estableció uno (1%). Vale señalar 
que las dos corporaciones izabaleñas fueron establecidas por la United Fruit Company, 
que controlaba esa parte del país. Todo lo anterior se refuerza con el Mapa No. 2 el cual 
se expone seguidamente: 

INTRODUCCIÓN

MAPA 2
CLUBES DEPORTIVOS FUNDADOS EN GUATEMALA ENTRE 1902 - 1921

Total: 98 clubes fundados.
Fuente: Elaboración propia a partir del Cuadro 2.
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A su vez, sólo una asociación deportiva fue formada por militares (1%), lo que 
muestra en este segundo período la apropiación civil del fenómeno deportivo. La mujer 
muy tardíamente estableció un centro deportivo, siendo creado éste en 1920 en la capi-
tal, lo que confi rma que la ejecución del deporte fue dominada por la masculinidad. La 
ciudad de Guatemala, durante el período de estudio, vio surgir sesenta y cuatro clubes 
deportivos, lo que signifi ca un (65%) del total del país. La poca institucionalidad siguió 
manteniéndose en la erección de las asociaciones deportivas; sólo el Gay Sport Club (1910), 
la Liga Deportiva de Guatemala (1921) y el Club Deportivo Militar (1921) funcionaron 
con el permiso estatal. 

  

La consolidación del deporte moderno en Guatemala 1902-1921   

Para las fi estas de agosto de 1902, y más específi camente, para el 15 de ese mes, el presi-
dente Estrada Cabrera, junto a su Estado Mayor, asistió a todas las carreras de caballos 
que se realizaron en el hipódromo. Lo importante de esta visita radicó en el hecho de que 
el mandatario dio orden para que todo el pueblo entrara sin pagar. La multitud buscó 
puesto cerca de la pista y en donde mejor le pareció.1 Esta medida la hizo el dictador para 
ganar popularidad; en ningún momento pretendía convertir las carreras de caballos en 
el deporte nacional de Guatemala, ya que el tener los equinos adecuados, brindarle las 
atenciones y útiles necesarios eran cosas que no estaban al alcance de cualquiera. 

Sobre el hipódromo de Quetzaltenango la información periodística señala que, a 
inicios de enero de 1903, éste ya operaba, puesto que una corrida de cintas organizada en 
dicho lugar por la Sociedad “Los Mineros” estuvo muy llamativa.2 En octubre del año en 
mención, se tiene conocimiento del funcionamiento de otra asociación deportiva hípica 
en la capital, el Cross Country Club.3 A su vez, el 21 de noviembre de 1906 se inauguró 
el hipódromo de Retalhuleu.4 

Debido a que el Hipódromo del Norte era el principal centro de sociabilidad capi-
talino —con excepción del Teatro Colón— dejando importantes ganancias a sus arren-
datarios, este fue utilizado para transmitir el nacionalismo que promovía el régimen de 
Estrada Cabrera. A fi nes de julio de 1905 se le permitía a don Francisco Pereira el uso de 
esta edifi cación, por el término de un año, prorrogable a tres, para que organizara por 
su cuenta en agosto, noviembre y febrero, así como en otros en que se juzgara oportuno, 
carreras de caballos, sulkys, carreras de cintas, de bicicletas y otras diversiones como 
corzos de fl ores y otras clases de “sports”. 

En las fi estas de carnaval se prohibió todo juego que perjudicara la salud o ensu-
ciara el traje, y solamente se admitirían ventas de refrescos. En este contrato, Pereira se 
comprometió a ceder un cinco por ciento de las ganancias que obtuviera a favor del Asilo 
de Convalecientes “Estrada Cabrera”, así como a mantener por su cuenta, un guardián 
que se encargara del cuidado del mapa de la República, en relieve, que se construía en el 

1 Diario de Centroamérica. Lunes 18 de agosto de 1902. Vol. CLIX. No. 6.125, p. 1.
2 Ibid. Lunes 12 de enero de 1903. Vol. CLXIV. No. 6.239, p. 1. 
3 El Guatemalteco. Jueves 1º de octubre de 1903. Vol. CLXXI. No. 6.443, p. 4.
4 Ibid. Viernes 19 de octubre de 1906. Vol. CLXXVII. No. 7.309, p. 4.
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hipódromo antes citado.5 Sobre el uso ideológico del mapa, Benedict Anderson señala que: 
“el mapa-logotipo, al instante reconocido y visible por doquier, penetró profundamente 
en la imaginación popular, formando un poderoso emblema de los nacionalismos...”6 
Empero, para el caso guatemalteco esta identifi cación no tuvo un alcance nacional de-
bido a lo exclusivo de las carreras de caballos, amén de que desde fi nales del siglo XIX, 
la ideología étnica ofi cial ha construido un imaginario del ser guatemalteco en torno a 
la fi gura del no indígena. 

En 1902, la tienda “La Pipa” vendía los artículos para gimnasia de Mc Faden, cuyo 
agente autorizado en el país era F.G.Triebel. Los precios de los implementos variaban 
de acuerdo con su calidad. Los que tenían una calidad A, costaban treinta pesos, los de 
B valían veinticinco pesos, los que tenían un nivel C tenían un precio de veinte pesos, y 
los de calidad D se conseguían en quince pesos.7 Por su parte, la primera asociación de 
boliche en el nivel nacional la constituyó el club fundado en la ciudad de Quetzaltenango, 
en 1902, bajo la denominación de Kegel Club Alle-Neun. Este centro era propiedad de don 
Gustavo Kiene.8 Según un artículo de prensa, los baños de natación que se construyeron 
en Las Cruces —poblado cercano a la capital— era probable que quedaran terminados 
para el 30 de junio de 1906, hecho que se celebraría con un certamen competitivo.9 

La lucha fue introducida al país por medio de la contienda sostenida el domingo 
27 de marzo de 1910, en el Salón de Variedades, entre los atletas Bull Dog y Tom Benton, 
saliendo victorioso el primero de ellos. Viendo la administración de este local la buena 
impresión que dejó este deporte entre el público, decidió montar otra pelea entre Bull 
Dog y el campeón inglés Frank Bull. En esta lucha se arriesgó una apuesta de mil pesos.10 
Para el 1 de octubre de 1911 en el Salón Olimpia se efectuó una más, siendo ganador un 
señor de apellido Marín.11 

Hacia fi nales de marzo de 1910, el Salón de Variedades programó un encuentro 
pugilístico entre Pat Mc Carty de 276 libras y Fritz Zaho de 100 libras,12 y en los festivales 
de Minerva de la capital de 1911, algunos alumnos de la Escuela Práctica de Varones re-
alizaron varias peleas de boxeo: dos alumnos contra uno y uno contra uno.13 Asimismo, 
durante el 21 de junio de 1912 en el colegio Domingo Savio, se llevó a cabo un festival 
deportivo, donde sobresalieron tres peleas pugilísticas, principalmente la última entre 
unos jóvenes de apellidos Rodríguez y González Quiñones, la que se realizó hasta que 
ambos quedaron sin aliento para levantar los brazos.14 

5 Ibid. Miércoles 26 de julio de 1905. Tomo LVIII. No. 4, p. 13.
6 Anderson, Benedict, Comunidades imaginadas. Refl exiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo 

(México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1993) p. 245.
7 Diario de Centroamérica. Sábado 1º de febrero de 1902. Vol. CLII. No. 5.969, p. 4.
8 El Guatemalteco. Sábado 15 de marzo de 1902. Tomo XLVIII. No. 76, p. 313.
9 Diario de Centroamérica. Sábado 19 de mayo de 1906. VOL. CLXXVI. No. 7.189.p. 1.
10 Ibid. Martes 29 de marzo de 1910. Año XXX. No. 8.283, p. 1.
11 Ibid. Lunes 2 de octubre de 1911. Año XXXII. No. 8.716, p. 8.
12 Ibid. Martes 29 de marzo de 1910. Año XXX . No. 8.283, p. 1.
13 Ibid. Sábado 4 de noviembre de 1911. Año XXXII. No. 8.741, p. 4. 
14 Ibid. Miércoles 26 de junio de 1912. Año XXXII. No. 8.911, p. 1.
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En el nivel de otras ciudades occidentales, se sabe que, para principios de julio 
de 1910, el paseo del hipódromo de Huehuetenango era el punto de reunión del sector 
ladino dominante de ese pueblo.15 Según una información periodística, el hipódromo de 
Antigua fue estrenado en los días de la feria de noviembre de 1912. Esta edifi cación se 
hizo gracias a que el Jefe Político de ese lugar, coronel Rafael Yaquián obtuvo el terreno 
—en una fi nca llamada “Las Ilusiones”— y los materiales para construirlo,16 mientras 
que, a principios de octubre de 1912, quedaron establecidas en la Escuela Práctica de 
Varones de la capital, las clases de equitación y caballería.17 Posteriormente, para el 21 
de noviembre de 1913, en la ciudad de Quiché hubo carreras de caballos con premios de 
cien, setenta y cinco y cincuenta pesos.18

En cuanto al desarrollo del automovilismo, un deporte de reciente creación a nivel 
mundial, a las nueve de la mañana del 10 de agosto de 1910, se dieron los primeros pasos 
para la formación del Club de Automovilismo de Guatemala.19 Por demás está decir, que 
éste no fue un deporte de participación popular, ya que no todo el mundo podía importar 
y mantener autos para este fi n. Esto se ilustra con el caso del señor D. B. Hodgson, quien 
para esta época fungía como uno de los directores del Banco de Guatemala.20

Asalto de boxeo entre Guy de Villepion y Samuel Gálvez

15 Ibid. Lunes 4 de julio de 1910. Año XXX. No. 8.358, p. 5.
16 Ibid. Lunes 30 de septiembre de 1912. Año XXXIII. No. 8.987, p. 8.
17 Ibid. Miércoles 2 de octubre de 1912. Año XXXIII. No. 8.989, p. 8.
18 Ibid. Sábado 13 de diciembre de 1913. Año XXXIV. No. 9.346, p. 7. 
19 Ibid. Jueves 11 de agosto de 1910. Año XXXI. No. 8.390, p. 4.
20 Idem.
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En los primeros días de mayo de 1912, en el Campo de Marte, hubo una carrera de 
automóviles. Debido a que los éstos pertenecían al mismo dueño, el evento no despertó 
mayor interés.21 Más tarde, el 21 de noviembre de 1917, Gustavo Gálvez, junto con cuatro 
personas más, impusieron en un automóvil Hudson la marca de distancia y velocidad a 
nivel nacional, al recorrer de Quetzaltenango a Guatemala en un tiempo de doce horas.22 
A principios de abril de 1921, Enrique Sosa en un carro Chandler, hizo el recorrido entre 
la capital y la ciudad salvadoreña de Santa Ana en once horas, lo que marcó un record 
nacional.23 Otro deporte donde se vinculó el aspecto tecnológico fue el motociclismo. A 
principios de diciembre de 1917, los señores Guillermo Arzú y Alfonso Ramírez, tenían 
planeado ir en motocicleta de Quetzaltenango a la capital en un tiempo de siete horas, 
pero la lluvia se los impidió, por lo que duraron una hora más. Por su parte, Jorge Anker-
man recorrió de Retalhuleu a Quetzaltenango en cuatro horas.24 Dentro del programa 
deportivo de la feria en la ciudad Estrada Cabrera, para el 22 de noviembre de 1919, se 
insertó una carrera de motocicletas a San Rafael, ida y vuelta.25

En cuanto a un deporte como el atletismo, puesto de moda en los Juegos Olímpi-
cos de Atenas de 1896, cabe destacar que, entre los atletas nacionales sobresalientes de 
estos años se encuentran Alfonso Cruz B., Oscar Quesada y Víctor Reyes. Este último 
resaltó por haber ganado el 17 de agosto de 1910 una carrera entre jóvenes de los sectores 
populares de la capital, cuyo premio consistía en cincuenta dólares.26 El 13 de agosto de 
1911 hubo una carrera de 800 metros entre José N. Ruíz, Eduardo Prem, Oscar Quesada, 
Alberto Estrada, Guillermo Cofi ño y Alfonso Hernández. Esta competencia la ganó el 
señor Prem con un tiempo de dos minutos y veinticuatro y medio segundos.27 Para el 
domingo 18 de agosto de 1912 tuvo lugar una carrera entre Guy de Villepion, L. Zadik 
y Samuel Gálvez, obteniendo el triunfo el primero.28 En las fi estas de Minerva de 1915, 
entre los actos deportivos que se llevaron a cabo en la Plaza de Armas, se resaltó una 
carrera de salto, cuyo vencedor fue el español Bartolomé Almorza, empleado del almacén 
“La Paquetería”.29

A nivel departamental, las fi estas quetzaltecas de noviembre de 1920, que comen-
zaron el 20 de ese mes, arrancaron con una carrera de maratón organizada por la junta 
local de instrucción pública.30 Otras corporaciones que destacaron en la práctica del atle-
tismo fueron el Quiriguá, el Nacional y el Hércules, de donde sobresalen Victorio Granai 
y Arturo Aguirre, miembros de la segunda y tercera asociación respectivamente.31 

21 Ibid. Lunes 13 de mayo de 1912. Año XXXII. No. 8.883, p. 1.
22 Ibid. Sábado 15 de diciembre de 1917. Año XXXVIII. No. 10.545, p. 1.
23 Ibid. Martes 13 de abril de 1921. Año XLI. No. 11.430, p. 4.
24 Ibid. Viernes 14 de diciembre de 1917. Año XXXVIII. No. 10.544, p. 2.
25 Ibid. Martes 25 de noviembre de 1919. Año XL. No. 11.021, p. 2.
26 Ibid. Jueves 18 de agosto de 1910. Año XXXI. No. 8.394, p. 1.
27 Ibid. Miércoles 16 de agosto de 1911. Año XXXI. No. 8.679, p. 8.
28 Ibid. Lunes 19 de agosto de 1912. Año XXXIII. No. 8.952, p. 1.
29 Ibid. Jueves 4 de noviembre de 1915. Año XXXVI. No. 9.915, p. 2.
30 Ibid. Viernes 14 de noviembre de 1919. Año XL. No. 11.013, p. 1.
31 Ibid. Jueves 27 de noviembre de 1919. Año XL. No. 11.023, p. 2.
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 Como parte del programa de los II Juegos Atléticos Nacionales de Guatemala de 
1921 —cuya primera versión se realizó en 1920—, se efectuó una carrera de 100 metros 
planos ganada por J. Luis Asturias con un tiempo de doce segundos y una décima. En 
los 400 metros planos de relevo, el Club Tigrillos venció con una marca de cincuenta y 
dos segundos y dos décimas. La de 110 metros con 10 obstáculos, el atleta Aldaz la ganó 
con un registro de veinte segundos y cuatro décimas. La competencia de 1.500 metros 
planos fue conquistada por el soldado Benito Pérez en cuatro minutos, con cincuenta y 
un segundos y cuatro décimas. 

Otros eventos que también impusieron record nacionales fueron la del salto de altura 
sin empuje, donde el costarricense Roberto Figueredo saltó 1.25 metros. En el salto en 
longitud con empuje, nuevamente Figueredo obtuvo el primer puesto con una distancia 
de 5.30 metros. Por último, en el salto del peso de 16 libras inglesas, Arrivillaga mandó 
este a una distancia de 9.110 metros.32 Además, en estos eventos deportivos el Club Marte 
fue representado por Miguel Ángel Asturias.33

En la tarde del lunes 29 de julio de 1907 se verifi có en el Hipódromo del Norte, 
un ensayo de patinaje, donde participaron varios jóvenes de la burguesía capitalina. La 
concurrencia fue numerosa.34 Un punto importante de práctica de patinaje para 1910 
lo constituyó el jardín de La Concordia.35 En este mismo año se prohibió que los niños 
patinaran en las aceras de las calles, debido a los accidentes que sufrían los transeúntes.36 
Por otra parte, desde el domingo 6 de septiembre de 1914 quedó abierto en la ciudad de 
Quiché, un salón de patinar en una de las casas situadas en la salida para la capital. Los 
domingos daban conciertos en ese local varios tocadores de marimba.37 En 1912 funcionó 
en la ciudad de Guatemala el salón de patinar El Refugio.38 

 La natación también constituyó desde el inicio un deporte olímpico; para el caso 
guatemalteco se conoce que, para el 24 de noviembre de 1910, los alumnos de la Escuela 
Práctica de Varones presentaron su examen de natación.39 Durante el 7 de julio de 1912 en 
el lago de Amatitlán se realizó una competencia de natación entre Guy de Villepion y un 
guatemalteco apellidado Barrientos. Ganó el primero, nadando alrededor de una legua 
en una hora y cuarto. Este certamen se hizo con el apoyo del Jefe Político de Amatitlán, 
general José Barrios.40 El 10 de julio de 1921, el Club Michatoya de Amatitlán organizó un 
concurso de natación en el mismo lago, con el fi n de celebrar el primer aniversario de su 
fundación. El triunfo lo poseyó Daniel Cuevas, saliendo a las diez y media de la mañana, 
para llegar a las once y cuarenta. Como premio recibió la copa de plata obsequiada por 
el presidente Carlos Herrera.41

32 Ibid. Lunes 7 de febrero de 1921. Año XLI. No. 11. 380, p. 1.
33 Ibid. Lunes 31 de enero de 1921. Año XLI. No. 11.374, p. 5.
34 Ibid. Martes 30 de julio de 1907. Año XXVII. No. 7.531, p. 2.
35 Ibid. Sábado 5 de noviembre de 1910. Año XXXI. No. 8.457, p. 8.
36 Ibid. Miércoles 16 de noviembre de 1910. Año XXXI. No. 8.466, p. 8.
37 Ibid. Sábado 12 de septiembre de 1914. Año XXXV. No. 9.574, p. 6.
38 Ibid. Sábado 27 de abril de 1912. Año XXXII. No. 8.854, p. 1.
39 Ibid. Sábado 19 de noviembre de 1910. Año XXXI. No. 8.469, p. 8.
40 Ibid. Lunes 8 de julio de 1912. Año XXXII. No. 8.919, p. 8.
41 La Patria. Martes 12 de julio de 1921. Año II. No. 345, p. 3.
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El tenis, por su carácter elitista, fue un deporte que permitió fácilmente la formación 
de clubes, conformados esencialmente por socios extranjeros, muchos de ellos empleados 
de la United Fruit Company. En 1912 la Escuela Práctica de Varones de Retalhuleu tenía 
un campo de tenis.42 Del 14 al 19 de agosto de 1913 se realizaron partidos entre los clubes 
Belice, Motagua Valley y Guatemala Lawn Tennis Club. Los jugadores beliceños se lla-
maban Heustis y Melhado; el Motagua, lo formaban los señores Shaw, Harrison, Hilton 
y Thompson; y el del Guatemala, lo componían Wilson, Henin, Aparicios, Simmons y 
Bucklin. El triunfo fue para el equipo beliceño, habiendo ganado diez juegos, Guatemala 
conquistó nueve y el Motagua Valley uno.43 

Para las fi estas de Minerva de 1917, los socios del Club Deportivo Hércules, Luis 
Asturias, Héctor Girón, Salvador Delgado, Enrique Toriello, José Falla y Eugenio Silva, 
ejecutaron un partido de tenis.44 Para mediados de noviembre de este mismo año, inició 
el campeonato por la copa “Henin”, entre los socios del Guatemala Lawn Tennis Club. 
De los jugadores de este centro deportivo, destacaron los señores Eduardo Aparicio, 
Mr. Mitchell, Vicente Santolino hijo, Alberto Orellana, José Minondo y Mr. Simons. Los 
ganadores de este trofeo durante los dos años anteriores fueron Eduardo Aparicio y Mr. 
Mitchell.45 

En junio de 1920, en las canchas del Guatemala Lawn Tennis Club se jugó el Campeo-
nato Internacional Centroamericano de Tenis, entre algunos miembros de esta corporación 
deportiva y jugadores de El Salvador. Los triunfadores fueron los salvadoreños derrotando 
a los nacionales por cuatro juegos contra dos. Entre los extranjeros sobresalió Ricardo 
Saprissa Aymá.46 

 En cuanto a la práctica femenina, el viernes 12 de julio de 1918, en el Tennis Club 
varias damas acomodadas ejecutaron varios partidos, sus nombres eran: Maruca Gou-
baud, Elena Herrera, Lilly de Apfel, Marta Capouillez, Lucita Piñol, Gloria Bruni, y las 
señoritas Lazo.47 A fi nales de abril de 1920, el Club Hércules creó dentro de su asociación 
una sección femenina que se dedicó al tenis. La directiva de este departamento estuvo 
formada por: presidenta, Concepción Vilacorta Francés; vicepresidenta, Piedad Fajardo; 
secretaria, Lucy Calderón; subsecretaria, Margot Floret y tesorera, Bertita Asturias.48

42 Diario de Centroamérica. Lunes 3 de junio de 1912. Año XXXII. No. 8.900, p. 1.
43 Ibid. Lunes 25 de agosto de 1913. Año XXXIV. No. 9.257, p. 1.
44 Ibid. Sábado 27 de octubre de 1917. Año XXXVIII. No. 10.506, p. 10.
45 Ibid. Miércoles 12 de noviembre de 1919. Año XL. No. 11.011, p. 2.
46 Ibid. Martes 29 de junio de 1920. Año XL. No. 11.197, p. 5.
47 Ibid. Sábado 13 de julio de 1918. Año XXXVIII. No. 10.711, p. 8.
48 Ibid. Lunes 26 de abril de 1920. Año XL. No. 11.144, p. 2.
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Sobre el rugby se conoce que, a principios de junio de 1912, en la capital operaban 
cuatros clubes de rugby, de los cuales el Dreadnought Club era el mejor ejercitado, siendo 
su capitán Guy de Villepion.49 Para el 23 de mayo de 1915, el Club Víctor realizó una 
práctica de este deporte.50 

La infl uencia estadounidense se hizo sentir a través del béisbol. Hacia mediados de 
septiembre de 1908 los alumnos del Liceo Occidental de Quetzaltenango habían integrado 
un club de béisbol. A los campos del municipio La Democracia iban a hacer sus entre-
namientos.51 En julio de 1912, los socios del Xelajú Club de Quetzaltenango iniciaron sus 
prácticas.52 El 3 de septiembre de 1913 en el Campo de Minerva tuvo efecto un partido 
entre las corporaciones Titanic y Hércules, saliendo vencedor el último por quince carreras 
contra nueve. El equipo ganador estaba integrado por: pitcher; Alfredo Toriello, catcher; 
Eugenio Silva P., primera base; Luis Asturias, segunda base; Franz Niederheitmann, short 
stop; Edmundo Nanne, tercera base; Antonio Montalván, center fi elder; Jorge Arzú, left 
fi elder; Alfredo Silva, y, right fi elder; Enrique Toriello.53

El Dreadnught Club practicando Rugby en el Hipódromo del Norte. En el centro Guy de Villepion, 
capitán, con la pelota que va a pasar al hombre detrás de él.

49 Ibid. Jueves 13 de junio de 1912. Año XXXII. No. 8.909, p. 1.
50 Ibid. Lunes 24 de mayo de 1915. Año XXXV. No. 9.782, p. 5.
51 Ibid. Viernes 18 de septiembre de 1908. Año XXIX. No. 7.856, p. 1.
52 Ibid. Miércoles 10 de julio de 1912. Año XXXII. No. 8.921, p. 2.
53 Ibid. Miércoles 3 de septiembre de 1913. Año XXXIV. No. 9.265, p. 1.
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Otro partido destacado fue el celebrado en 1914, en Quetzaltenango, en el campo 
de juegos de La Democracia, donde el Club Virginia —o Virginian— le ganó al Concor-
dia por diecinueve carreras a ocho.54 El domingo 23 de mayo de 1915, el Club Hércules 
jugó en los llanos de Palomo con un equipo de niños llamado Venus, saliendo como 
vencedores estos últimos por 19 carreras a 13.55 El béisbol vivió un momento de auge en 
Guatemala a mediados de 1915, sobresaliendo el Club Víctor quien tenía tres equipos de 
esta disciplina.56

El primer campeonato de esta disciplina en el país se disputó como parte de las 
celebraciones de las Fiestas de Minerva de 1916. Fue el 30 de octubre de ese año, que el 
club Víctor conquistó el título nacional al vencer al American Athletic Association, por un 
marcador de 20 carreras a 2.57 El presidente Estrada Cabrera le entregó al Víctor la bandera 
regalada por el gobierno y que constituía el primer premio de esta competición; así como 
la copa de plata que obsequiaba don Carlos Matheu, representante de la Compañía Norte-
Americana.58 En los festejos de la independencia nacional de 1917 en Quetzaltenango, 
el club de béisbol de obreros Minerva venció en el juego de campeonato al Concordia.59 
Para el martes 11 de noviembre de 1919, en el Campo de Marte hubo un partido entre el 
Club Nacional y un equipo de cubanos. Ganó el Nacional.60

Según se evidencia, el béisbol fue uno de los dos deportes —junto con el fútbol, 
según se verá más adelante— que reforzó el sentimiento de pertenencia de clase, debido 
a las prácticas que hacían entre sí los trabajadores de las ciudades de Guatemala y Quet-
zaltenango. La participación de los trabajadores en el béisbol se reforzó con la aparición 
del Club de los Tigrillos, formado en 1919 por alumnos de escuelas y artesanos muy 
jóvenes de la capital. Esta asociación le ganó a los clubes Lempira y Competidores, en 
Antigua, en los llanos de San Felipe.61

Práctica de béisbol por parte de los alumnos de la Escuela Práctica de Varones 
de la capital a principios del siglo XX.

54 Ibid. Miércoles 20 de mayo de 1914. Año XXXIV. No. 9.474, p. 1.
55 Ibid. Lunes 24 de mayo de 1915. Año XXXV. No. 9.782, p. 5.
56 Ibid. Lunes 31 de mayo de 1915. Año XXXV. No. 9.788, p. 8.
57 Ibid. Jueves 2 de noviembre de 1916. Año XXXVII. No. 10.211, p. 1.
58 Ibid. Sábado 4 de noviembre de 1916. Año XXXVII. No. 10.213, p. 5.
59 Ibid. Miércoles 26 de septiembre de 1917. Año XXXVIII. No. 10.479, p. 4.
60 Ibid. Miércoles 12 de noviembre de 1919. Año XL. No. 11.011, p. 2.
61 Ibid. Sábado 29 de noviembre de 1919. Año XL. No. 11. 025, p. 4.
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Sobre el inicio de las prácticas del baloncesto —el otro deporte donde se marcó 
la infl uencia cultural estadounidense— la información disponible señala que fueron el 
Instituto Nacional y el Colegio Anglo-Alemán los primeros en jugarlo. En la tarde del 
jueves 28 de mayo de 1914, el equipo de la primera institución jugó por quinta vez con 
el del colegio mencionado. Este partido era de desempate, puesto que ambos contendi-
entes llevaban dos juegos ganados. El mismo comenzó a las cinco de la tarde y terminó 
hora y media después, sin ningún descanso y bajo la lluvia, la mayor parte del tiempo. 
Fue en la segunda parte, que los del Anglo-Alemán, capitaneados por Guy de Villepion, 
se aseguraron la victoria, ganando por cuatro canastas contra una.62 Para el lunes 16 de 
agosto de 1920, en el Club Hércules se realizó un partido de baloncesto entre el American 
Athletic Association y el centro antes mencionado, ganando el primero con un marcador 
de 38 canastas contra 14.63 

Un hecho novedoso fue la introducción del deporte japonés jiut-jitsu. En la noche 
del 22 de junio de 1914, en el Salón Olimpia, se realizó una contienda entre el francés 
Guy de Villepion de 150 libras y el campeón cubano de peso ligero, Manuel S. Guzmán, 
de 130 libras. Fue una pelea con rounds de cinco minutos cada uno y tres de descanso. 
Sólo podían emplear las llaves del jiut jitsu siempre que fuera dentro de la colchoneta. 
El juez fue don Rafael Alvarado Tinoco. Al sexto round, de Villepion venció a Guzmán. 
La lucha revistió mucho interés, sobre todo en los momentos en que ambos campeones 
buscaron hacer llaves de estrangulación y de pie.64 Para los primeros días de noviembre 

Jugadores de baloncesto de la Escuela Politécnica a principios del siglo XX. De izquierda a derecha: 
Santiago Quiñónez, N.N., Felipe de la Peña, Carlos Palma, Francisco García, M. Palomo, Eduardo 

Villagrán, Jorge Siguí y Federico Aguilar. Tendidos en el suelo: Miguel Castro Monzón. N.N. 
y Carlos Rodríguez.

62 Ibid. Viernes 29 de mayo de 1914. Año XXXIV. No. 9.474, p. 1.
63 Ibid. Martes 6 de julio de 1920. Año XL. No. 11.202, p. 5.
64 Ibid. Martes 23 de junio de 1914. Año XXXIV. No. 9.502, pp. 1-10.
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de 1917, don Rafael Romero López anunció que daba clases particulares de este deporte, 
de 6 a 8 p.m., en el Liceo Moderno, ubicado en la 14 calle poniente No. 2.65 Hacia fi nales 
de octubre de 1921, el Club Hércules ejecutó en sus instalaciones varias competencias de 
lucha con el Club Centroamericano.66 

Con respecto al ajedrez, se tiene conocimiento que fue un deporte jugado en Guate-
mala desde la época colonial; a principios del siglo XIX, el poeta José Batres Montufar, era 
catalogado como un excelente jugador.67 En los últimos días de enero de 1917 veintiséis 
jugadores de ajedrez entablaron una serie de partidos.68 Hacia mediados de febrero de 
1919 se encontraba en la ciudad de Guatemala, el notable jugador de ajedrez don Luis 
Sarecky. Los ajedrecistas nacionales se preparaban para jugar con él algunas partidas.69

Empujada por la epidemia de infl uenza que azotaba al país, a inicios de enero de 
1919 la Dirección General de Policía, hacía saber a los dueños de billares, que hasta nueva 
orden quedaba prohibido ese juego, evitando así las reuniones a que daba lugar y la 
propagación de la enfermedad.70 Luego, en los últimos días de ese mes, se anunció que el 
cierre de los salones de baile, boliches y billares debía hacerse efectivo en todos los casos 
en que causaran un contacto personal considerable y una gran aglomeración de gente.71 
Acerca del golf, la documentación revisada señala que, en 1919 el golf era practicado los 
domingos durante toda la mañana, en los campos del ferrocarril, en Pamplona.72 También 
se ejecutó en los campos contiguos al jardín de ciudad Estrada Cabrera.73

Sobre los inicios del boliche se sabe que, en 1919 en Quetzaltenango era muy con-
currido por las tardes y por las noches, hasta las doce, el boliche de la cervecería nacio-
nal, de Kiene Hermanos.74 El deporte inglés del cricket también llegó al país. Entre sus 
principales conocedores destacaron, J, p. Armstrong, Andrés Bickford, James Dalgliesh, 
Rafael Aparicio, Eduardo Lewonski, Luis P. Aguirre, Rafael, Manuel y Miguel Beltranena, 
José Minondo, Gordon Smith, Mr. Chandler, Mr. Koester, Delfi no Sánchez L., Carlos y 
Jorge Aguirre y Gilbert Shaw. Algunas de estas personas habían aprendido el cricket 
como alumnos de los colegios ingleses, el Brington College, el Beaumont College y el St. 
George College.75 

La halterofi lia fue dada a conocer a fi nales del período de estudio; para el sábado 
28 de agosto de 1920, debutó en el Teatro Variedades el profesor Aladar, quien doblaba 
barras de hierro con los brazos y levantaba pesos formidables.76 Los militares mantu-

65 Ibid. Jueves 8 de noviembre de 1917. Año XXXVIII. No. 10.514, p. 4. 
66 La Patria. Jueves 27 de octubre de 1921. Año II. No. 429, p. 3.
67 Arzú, José, Pepe Batres íntimo. Su familia, su correspondencia, sus papeles (Guatemala: Tipografía Sánchez 

& de Guise, 1940) p. 54.
68 Diario de Centroamérica. Miércoles 31 de enero de 1917. Año XXXVII. No. 10.284, p. 5.
69 Ibid. Martes 18 de febrero de 1919. Año XXXIX. N. 10.891, p. 4.
70 Ibid. Sábado 11 de enero de 1919. Año XXXIX. No. 10.859, p. 6.
71 Ibid. Lunes 20 de enero de 1919. Año XXXIX. No. 10.866, p. 3.
72 Ibid. Lunes 10 de marzo de 1919. Año XXXIX. No. 10.908, p. 6.
73 Ibid. Sábado 22 de marzo de 1919. Año XXXIX. No. 10.919, p. 1.
74 Ibid. Jueves 10 de julio de 1919. Año XXXIX. No. 10.908, p. 5.
75 Ibid. Jueves 6 de noviembre de 1919. Año XL No. 11.006, p. 5.
76 Ibid. Lunes 30 de agosto de 1920. Año XLI. No. 11.248, p. 6.
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vieron su control en la esgrima y el tiro al blanco. En 1920 el Club Deportivo Militar 
anunció que se dedicaría a estas disciplinas. Su primer presidente fue el Comandante 
Miguel Ydígoras Fuentes, y en la nómina de sus socios fundadores destacó Jorge Ubico.77 
La práctica espontánea, y luego organizada, de los diferentes deportes obligó al Estado 
guatemalteco a reglamentar e intervenir en su espectáculo durante sus inicios en el país, 
lo cual se estudiará a continuación.

Estado, higiene y deporte moderno en Guatemala

 La instauración del Estado moderno requirió la construcción de una compleja red de 
control de los sectores dominados, coordinando las labores de la policía, del cuerpo médico 
y de las instituciones educativas.78 Esta política respondió al interés estatal de legitimar 
un sistema de dominación79 y de obtención de hegemonía.80 Sobre la dominación de la 
burguesía, Gramsci apunta el hecho de que, la hegemonía presupone tener en cuenta los 
intereses y las tendencias de los grupos sobre los cuales se ejerce y la formación de un 
cierto equilibrio de compromiso, es decir, que el grupo dirigente haga “sacrifi cios” de 
orden económico-corporativo para mantener su dominación.81 Esta idea es importante, 
ya que resalta una práctica política fundamental, en el sentido de que la clase política 
dominante tiene que ser no sólo gobernante, sino dirigente; debe de articular los intere-
ses del pueblo con los suyos propios. Tal dimensión integradora no se dio en Guatemala 
durante buena parte del período de estudio del presente trabajo.

Sobre la construcción de los Estados-nación, Hobsbawm señala que en este proceso 
los Estados se sirven de instrumentos   —tales como la ciudadanía, educación, ejército, 
etc.— para transmitir su idea de nación hacia el resto de sectores sociales.82 Sin embargo, las 
ideas de nación también reciben la infl uencia de los sectores subalternos, quienes reelabo-
ran y adaptan a sus condiciones particulares lo que las élites intelectuales, económicas y 
políticas producen para legitimarse en el poder.83

Aunque el modelo de Estado-nación fue exportado a nivel mundial, este no fue 
calcado fi elmente. En Guatemala el Estado, lejos de desempeñar un papel de preventor 
a nivel de control sanitario, más bien se encargó de hacer todo lo contrario. Por ejemplo, 
según Mc Creery, la prostitución legal, controlada por el Estado, jugó un papel de im-
portancia, al proteger y hacer valer las tradiciones culturales de la élite de los ladinos. Es 
destacable el papel tan activo del Estado en introducir a mujeres —que no pertenecían a 
la élite capitalina o que se les incriminaba— en los lupanares. Es decir, que el Estado no 
77 Ibid. Lunes 28 de marzo de 1921. Año XL. No. 11.417, p. 3.
78 Foucault, Michel, Vigilar y castigar, decimosegunda edición (Madrid: Siglo XXI, 2000). 
79 Según el enfoque weberiano, “la legitimidad de una dominación debe considerarse sólo como una 

probabilidad, la de ser tratada prácticamente como tal y mantenida en una proporción importante”. 
Esta idea se encuentra contenida en: Weber, Max, Economía y sociedad, decimotercera reimpresión 
(México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1999) p. 171.

80 Williams, Raymond, Marxismo y literatura (Barcelona: Editorial Península, 1980) p. 131. 
81 Gramsci, Antonio, Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre Estado moderno (México D.F.: Editorial 

Juan Pablos, 1975) p. 55. 
82 Hobsbawm, Eric, Naciones y nacionalismo desde 1780 (Barcelona: Editorial Crítica, 1991). 
83 Gellner, Ernest, Op. cit. 1991.
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les dejó ni siquiera ejercer en forma voluntaria la prostitución como la forma más viable 
de sobrevivir.84 

El deporte no fue, durante los años estudiados un asunto prioritario para el Estado 
guatemalteco. Esto, aunque se comprobará más adelante, se refuerza con lo señalado 
para el caso de la salubridad pública, donde pese a los estrechos vínculos entre Estrada 
Cabrera y el gobierno estadounidense, la misión contra la anquilostomiasis de la Fundación 
Rockefeller de principios del siglo XX no tuvo la acogida necesaria por el dictador y la 
comunidad médica local. Así, el proyecto guatemalteco fue el más ineptamente llevado 
a cabo por esta fundación en Centroamérica. Sin asistencia prácticamente del gobierno 
y con un liderazgo poco ambicioso, el trabajo contra la anquilostomiasis se concentró 
fuertemente las fi ncas agroexportadoras del sur y de las planicies costeras, donde radi-
caban las principales plantaciones de café del país.85

En 1871 ascendió al poder en Guatemala un grupo de gobernantes de fi liación 
liberal, que buscó crear el Estado-nación. Este proyecto político no tuvo una dimensión 
integradora, pues terminó por ser selectivo. Esta selección se hizo ladino e indígena por 
la lógica estatal de promover una “ciudadanización diferenciada” entre la población.86 Es 
palpable el interés estatal en transformar a los trabajadores urbanos y sus redes de poder 
ladina e indígena rurales en sustento de apoyo a su ideario. 

Aunque teóricamente la principal herramienta de construcción de la hegemonía ha 
sido la política de educación pública,87 la cual durante los años analizados no tuvo como 
objetivo trastocar las costumbres de los sectores subalternos. Debido a que el régimen de 
trabajo forzado imposibilitó a los sectores indígenas el acceso a la educación y, cuando la 
tenían, era en escuelas para indígenas, especializándose en una educación campesina. Por 
el contrario, el trabajo sí desempeñó un claro rol como medio de coacción y control social 
y, por lo tanto, de constructor y reproductor de visiones y realidades hegemónicas.

84 Mc Creery, David, “Una vida de miseria y vergüenza: prostitución femenina en la ciudad de Gua-
temala, 1880-1920”, en: Mesoamérica, Año 7, Cuaderno 11 (junio de 1986) Antigua Guatemala: CIRMA, 
pp. 57-58.

85 Palmer, Steven, “Salud imperial y educación popular. La Fundación Rockefeller en Costa Rica desde 
una perspectiva centroamericana (1914-1921)” en: Molina, Iván, Palmer, Steven, Educando a Costa 
Rica. Alfabetización popular, formación docente y género (1880-1950) (San José: Editorial Porvenir, 2000) 
pp. 152-153.

86 En este sentido es necesario la consulta a: Taracena Arriola. Arturo, et.al., Etnicidad, Estado y nación en 
Guatemala 1808-1944 (Guatemala: Nawal Wuj, 2002). Asimismo véase: Piel, Jean, “¿Fuera el Estado 
del Estado? ¿Afuera la nación? El Quiché oriental frente al Estado-nación guatemalteco de 1821 a 
1970”, en: Taracena A., Arturo y Piel, Jean, Identidades nacionales y Estado moderno en Centroamérica 
(San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1995) p. 188. En la misma línea Little-Siebold 
apunta que, el Estado guatemalteco por su fragilidad económica no pudo tener un fuerte control 
social de la población. Little-Siebold, Todd, “Guatemala en el período liberal: patria chica, patria 
grande. Refl exiones sobre el Estado y la comunidad en transición”, en: Ibid, pp. 223-236. También: 
Taracena Arriola, Arturo. 1997 y Little-Siebold, Todd, “La centrifugación del Estado: sueños centralis-
tas, realidades locales. Formación, deformación y reformación del Estado guatemalteco, 1871-1945”, 
en: Piel, Jean y Little-Siebold, Todd, Entre comunidad y nación. La historia de Guatemala revisitada desde 
lo local y lo regional (Antigua Guatemala: CIRMA, 1999) pp. 143-165.

87 González Orellana, Carlos, Historia de la educación en Guatemala (Guatemala: Editorial Universitaria, 
1987). 
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En esta sección del capítulo se hará un recuento de las obras utilizadas por el Estado 
para impulsar la práctica del deporte a nivel nacional a través de la educación, los alcances 
de esta postura política, así como un estudio del control estatal sobre el asociacionismo 
deportivo, complementando en esta forma lo expuesto en los apartados anteriores sobre 
la política deportiva estatal. Acerca de las obras escritas sobre la práctica del ejercicio físico 
en Guatemala, se tiene la del Dr. Pedro Felipe Monlau de 1895. En este libro de texto, 
diseñado para ser usado en las escuelas de niñas y colegios de señoritas, el galeno, aparte 
de clasifi car los diferentes tipos de ejercicios, recomendaba las ventajas de su práctica.88 En 
1900 la Tipografía Nacional publicó el libro de Rafael Spinola: Moral Razonada y Lecturas 
Escogidas. El autor en el capítulo tercero toca el tema del ejercicio, sus aportes a la salud 
humana y los más convenientes para los niños. Debe resaltarse el hecho de que la obra 
constituía el primer curso de moral para las escuelas primarias de varones.89

Seguidamente, para los últimos días del mes de abril de 1907, Máximo Soto Hall 
puso a la venta su Cartilla de Higiene Escolar, declarada obra de texto para las escuelas na-
cionales.90 Por último, en 1921 el médico Alberto Padilla en una recopilación sobre higiene 
escolar, decía que, bajo el punto de vista fi siológico, la práctica de la gimnasia producía 
los resultados siguientes: primero, aumentaba la ampliación toráxica, favoreciendo el 
trabajo de los pulmones, y por consiguiente, activaba la circulación; segundo, favorecía 
el desenvolvimiento del esqueleto; tercero, acrecentaba la fuerza muscular; y por último, 
enseñaba al niño a coordinar sus movimientos.91

La poca promoción estatal hacia la práctica del deporte fue motivo para que la 
prensa emitiera algunas veces serias críticas sobre tal situación. Al respecto se tiene la 
si guiente opinión: “La educación física que reciben los alumnos de la mayor parte de 
los colegios y escuelas, se halla limitada a ejercicios calisténicos (sic) y gimnásticos, en 
sa lones destinados al efecto. Para que los juegos al aire libre se generalicen es necesario 
que se habiliten plazas de juegos en número sufi ciente, pues únicamente de ese modo 
se obtendrá una juventud vigorosa y bien preparada para entrar con ventaja en la lucha 
por la vida.”92

También se abogó por la expansión del deporte hacia los sectores trabajadores, tal 
y como se manifi esta en un artículo titulado “Cultura física obrera”: “Es justamente al 
pueblo, al que debemos estimular, a la práctica de los deportes, debemos habituarlo a 
ella, procurando en esa forma apartarlo de la taberna y acaso del crimen, y hacemos obra 
triplemente patriótica, haciéndole fuerte, dignifi cándole al inculcarle luego la noción 
exacta de sus deberes y abriéndole nuevos horizontes para su progreso.”93

88 Monlau, Pedro Felipe, Nociones de higiene doméstica y gobierno de la casa para uso de las escuelas de 
primera enseñanza de niñas (Guatemala: Tipografía Nacional, 1895) p. 32. 

89 Diario de Centroamérica. Martes 29 de mayo de 1900. Vol. CXXXV. No. 5.484, p. 4. 
90 Ibid. Sábado 27 de abril de 1907. Vol. CLXXVIII. No. 7.456, p. 2. 
91 Lecciones de higiene escolar. Recopiladas por Alberto Padilla y adaptadas a los establecimientos de enseñanza 

de la república (Guatemala: Tipografía Nacional, 1921) p. 30. 
92 Diario de Centroamérica. Viernes 8 de junio de 1900. Vol. CXXXIV. No. 5.493, p. 2.
93 Ibid. Sábado 23 de agosto de 1919. Año XL. No. 10.943, p. 1.
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Pese a estas preocupaciones, es claro que la poca expansión del deporte radicó en el 
agravamiento del legado estamental colonial por parte de los liberales con la implantación 
de la bipolaridad indio-ladino. Al mismo tiempo que los liberales adaptaban la estructura 
estatal a sus intereses políticos y económicos, se dedicaron a expropiar al campesinado 
de sus tierras comunales y a institucionalizar el trabajo forzado en las plantaciones cafe-
taleras. Es así como en la sociedad guatemalteca se asentó la gran contradicción de la 
economía del café, que por una parte, enriquecía a los comerciantes, empresarios agrarios, 
banqueros extranjeros, políticos corruptos y grandes fi nqueros; y, por la otra, empobrecía 
a la masa de trabajadores ladinos e indígenas. 

Esta situación hizo que el Estado guatemalteco fuera muy frágil a nivel económico, 
por lo que su proyecto de creación de un sentimiento de identidad nacional a través del 
deporte se concentraba en el ámbito urbano. En este punto, tanto Guatemala como Costa 
Rica compartieron a nivel general la misma debilidad económica, por lo que no pudieron 
superar la pobreza económica de la hacienda pública y las crisis económicas, factores que 
incidieron en la escasez de instalaciones deportivas adecuadas y el sufi ciente número de 
maestros de educación física.94 

Además, deben tomarse en cuenta los accidentes geográfi cos, las problemáticas 
relativas a los límites políticos-culturales arbitrarios de los pueblos indígenas, y el herme-
tismo cultural de las comunidades indígenas, las que tenían como su institución comunal 
representativa y de resistencia cultural a la cofradía.95 Por su parte, la iglesia católica no 
pudo jugar un papel de mediador entre las poblaciones indígenas y el Estado, debido al 
programa modernizador de Justo Rufi no Barrios, que a partir de 1873, tuvo como uno 
de sus objetivos centrales la secularización del Estado. En ese mismo año, se trasladó el 
control de los bienes eclesiásticos al Estado, con lo que posteriormente fueron distribuidos 
o vendidos. El Estado por su parte tampoco desempeñó este papel. 

 A nivel de importancia comercial del deporte, se tienen las importaciones de Gua-
temala en artículos deportivos durante el período de estudio, los cuales se presentan en 
el Cuadro 1: 

94 Urbina Gaitán, Chester, “Orígenes de la política deportiva en Costa Rica (1887-1942)”, en: http://
www.efdeportes.com/ Revista Digital, Buenos Aires, Año 7, No. 34, (abril de 2001).

95 Wilson, Richard, “Comunidades ancladas. Identidad e historia del pueblo maya-q’eqchi’”, en: Textos 
Ak’ kután, No. 4 (Cobán: Centro Bartolomé de las Casas, 1994) p. 23.
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Del cuadro anterior se deriva que las importaciones en implementos deportivos del 
país experimentaron a principios del siglo XX un comportamiento inconstante, el cual 
se mantuvo hasta 1913 subiendo dramáticamente a $8.664,41, producto de una mayor 
práctica del deporte —principalmente del fútbol—, luego con el inicio de la Primera 
Guerra Mundial las cifras descienden a $1.025,87 en 1916. Los pedidos acumulados y el 
auge del deporte con la caída del régimen de Manuel Estrada Cabrera provocaron que 
las importaciones llegaran a la cifra de $46.489,12 en 1920, para luego disminuir en 1921 
en $8.541,11, cantidad similar a la que había antes del confl icto mundial. 

El control estatal en la práctica del deporte se refl ejó en los estatutos que los cen-
tros deportivos debían presentar al Poder Ejecutivo para su aprobación. Del período de 
estudio únicamente se tienen los ofrecidos por el Jockey Club de Guatemala (1882),96 el 
Club Gimnasio y Sala de Armas (1893),97 la Unión Ciclista Guatemalteca (1896),98 el Gay 

CUADRO 1
VALORES TOTALES DE LAS IMPORTACIONES EN ARTÍCULOS DEPORTIVOS DE GUATEMALA (1904-1921) 

Años Valores Totales
1904 $480,58
1905 $734.09
1906 $626,25
1907 $2.184,23
1908 $1.825,03
1909 ---
1910 $3.203,32
1911 $3.102,27
1912 $3.768,75
1913 $8.664,41
1914 $5.090
1915 ---
1916 $1.025,87
1917 ---
1918 ---
1919 ---
1920 $46.489,12
1921 $8.541,11

Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (1904-1921). Guatemala: Tipografía Nacional. 

96 Estatutos del Jockey Club de Guatemala. Aprobados en Junta General de Diciembre de 1882 y por el 
Supremo Gobierno el 19 del mismo mes (Guatemala: Tipografía El Progreso, 1882). 

97 Los 20 artículos de que se componían los estatutos del Gimnasio y Sala de Armas de Guatemala 
fueron aprobados en el Acuerdo del 14 de abril de 1893. En: El Guatemalteco. Martes 18 de abril de 
1893. Tomo XXII. No. 79, p. 370. 

98 Los estatutos de este centro deportivo aparecen parcialmente en: Unión Ciclista Guatemalteca. Revista 
Mensual. Órgano del Club Unión Ciclista Guatemalteca, 15 de noviembre de 1896, Año I, No. 2 
(Guatemala: Tipografía Artística Carles, 1896) pp. 1-2.
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Sport Club (1910),99 la Liga Deportiva de Guatemala (1921)100 y el Club Deportivo Militar 
(1921).101 A nivel general, del análisis de sus estatutos se desprende una estructura central, 
que giró en torno a tres puntos: 1. Nombre y objeto del club deportivo, donde se señalaba 
el interés por el fomento del deporte. 2. Requisitos, obligaciones y clasifi cación de los 
socios; a nivel general los integrantes de la asociación deportiva se dividían en socios 
fundadores, contribuyentes y honorarios, y 3. Forma de administración de la entidad 
deportiva, el manejo de la corporación se delegaba a una Junta Directiva, formada por 
un presidente, un vicepresidente, cuatro vocales, un tesorero y un secretario, teniendo 
los dos últimos sus suplentes respectivos. 

En el caso de la Liga Deportiva de Guatemala es importante resaltar que su objetivo 
fundamental era desarrollar, fomentar y sostener las actividades de todas las sociedades 
que se interesaban por el deporte amateur, bajo cierta forma del profesional, así como 
ayudar a la formación de nuevas agrupaciones de esta índole y establecer relaciones amis-
tosas entre ellas, organizando anualmente campeonatos para cada clase de deporte. Se 
prohibió entre sus asociados toda manifestación política o religiosa. Además, se expresó 
que era la única organización autorizada por el Comité Internacional Olímpico, para 
registrar record y campeonatos en Guatemala. 

Esta federación gestionaría la venida al país de equipos extranjeros de primera línea 
de todos los deportes, y la recíproca visita de una selección nacional. Se consideraba como 
amateur quien se dedicaba al deporte como distracción, sin recibir un benefi cio material, 
directa o indirectamente. Era profesional, quien obtenía de la práctica del deporte todo o 
parte de sus medios de existencia. El profesional de un deporte no podía ser, ni volver a ser 
amateur en otros deportes. El profesor de algún deporte que no practicara era considerado 
amateur. Como hecho importante sobresale que el primer presidente de esta Liga lo fue 
el comandante Miguel Ydígoras Fuentes, posterior presidente de la República. 

 

Conclusión 

Según se comprobó, es con el nacimiento de los deportes colectivos —como el béisbol y 
el fútbol— que los sectores trabajadores urbanos entraron a la arena deportiva. Sin em-
bargo, lo embrionario y pobre de sus organizaciones, el nulo apoyo estatal y la exigua 
disponibilidad de campos adecuados para las prácticas hicieron que sus asociaciones 
deportivas tuvieran en general una vida efímera. Nuevamente el centro y el occidente del 
país —la zona cafetalera— concentró en éste período la diversifi cación de las disciplinas 
deportivas. La zona caribeña se agregó a esta acaparación regional del mercado deportivo 
a través de la United Fruit Company, la cual controlaba esa zona del país, por medio del 
enclave bananero. La dominación de la zona cafetalera en el deporte se explica porque 

99 Los 34 artículos que formaban los estatutos del Gay Sport Club recibieron la sanción ofi cial en el 
Acuerdo del 13 de diciembre de 1910. En: El Guatemalteco. Lunes 19 de diciembre de 1910. Tomo 
LXXI. No. 52, pp. 205-206.

100 Estatutos de la Liga Deportiva de Guatemala. Fundada en 1921. Fueron aprobados el 23 de septiembre 
de 1925 (Guatemala: Tipografía Nacional, 1925).

101 Sobre los estatutos del Club Deportivo Militar estos están contenidos en: Diario de Centroamérica. 
Lunes 28 de marzo de 1921. Año XL. No. 11.417, p. 3.
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en esta área estaban el capital, las mejores vías de comunicación y cierta infraestructura 
que posibilitó la ejecución de esta actividad. La organización de los Primeros Juegos 
Centroamericanos le impuso al sector gobernante la necesidad de mejorar el nivel del 
deporte que practicaba, por lo que no es extraño que en 1921 los militares asumieran la 
centralización de la actividad deportiva a nivel nacional. De lo que se desprende que la 
ejecución del deporte siguiera siendo coto absoluto del grupo dominante criollo, ladino 
y extranjero, lo que impidió su desarrollo y apropiación a nivel nacional. (Ver Cuadro 1 
en el Apéndice).


