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Resumen

En Chile el fútbol es el deporte con mayor concentración de 
jugadores, seguidores e inversores, lo lleva a ref lexionar sobre 
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su información financiera y la tendencia necesaria hacia la gobernanza corporati-
va, salvaguardando los intereses de los diferentes grupos de interés y, en términos 
generales, corroborando la asimetría de información presente en el mercado. Esta 
investigación tiene por objeto analizar la evolución de la información corporativa de 
las sociedades anónimas deportivas profesionales chilenas en sus respectivas páginas 
web en los años 2018 y 2020. Cabe mencionar que este sector tiene la obligación 
de entregar informes financieros a la Comisión para el Mercado Financiero (cmf), 
pero no de transparentar sus estados financieros en sus páginas web, por lo que no 
necesariamente los publican.

Palabras claves: Chile, divulgación, fútbol, rendición de cuentas, transparencia.

Abstract

In Chile, soccer has the highest number of players, fans, and investors concentra-
tion. This leads to ref lecting on its financial information and the necessary trend 
towards corporate governance, safeguarding the interests of the different stakehold-
ers and in general terms, corroborating the asymmetry of information present in 
the market. This research aims to analyze the evolution of corporate information 
of Chilean Professional Sports Corporations on their respective websites, in the 
periods 2018 and 2020. It is worth mentioning that this sector has the obligation 
to make financial reports to the CMF, however, it does not have the obligation to 
make its financial statements transparent on its web pages, so they are not neces-
sarily published.

Keywords: Chile, disclosure, football, accountability, transparency.

Resumo

O futebol no Chile é o desporto com maior concentração de jogadores, adeptos e 
investidores. Isso leva a ref letir sobre suas informações financeiras e a tendência 
necessária para a governança corporativa, salvaguardando os interesses das diferentes 
partes interessadas e, em termos gerais, corroborando a assimetria de informações 
presentes no mercado. Esta pesquisa tem como objetivo analisar a evolução das 
informações corporativas das empresas chilenas de esportes profissionais em seus 
respectivos sites, nos períodos de 2018 e 2020. Vale ressaltar que este setor é obri-
gado a fazer relatórios financeiros para o cmf, no entanto, eles não são obrigados 
a tornar suas demonstrações financeiras transparentes em seus sites, portanto, não 
são necessariamente publicados.

Palavras-chave: Chile, divulgação, futebol, responsabilização, transparência.
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Introducción

La industria del fútbol genera ingresos millonarios a escala internacional. Por 
ejemplo, en 2022 la Confederación Sudamericana de Fútbol registró US$444 
millones en ingresos (conmebol, 2022), monto que fue distribuido entre la Copa 
Libertadores y la Copa Sudamericana, torneos que se realizan cada año en el con-
tinente, además de la Copa América, campeonato que se lleva a cabo cada cuatro 
años. El fútbol también es el principal deporte de elección nacional en Chile, y en 
2021 recibió US$12 millones (Asociación Nacional de Fútbol Profesional [anfp], 
2021). En 2005 se promulgó la Ley 0.019 que obliga a los clubes a presentar su 
información financiera y no financiera para fines regulatorios, y establece, ade-
más, que las sociedades se deben someter a auditorías, registrar la información en 
memorias anuales y presentarla a la Comisión para el Mercado Financiero (cmf), 
institución que cumple el rol de regulador y, con las nuevas medidas, promueve 
una mayor transparencia.

La gestión de la información y su revelación están fuertemente ligadas al actual 
desarrollo tecnológico y globalizado. De acuerdo con Singh et al. (2023), se trata 
de “Reconocer el papel que desempeñan la digitalización y las nuevas tecnologías 
al permitir que los gerentes globales se comuniquen con el mundo exterior direc-
tamente a través de canales digitales independientemente de su ubicación”. La 
divulgación de información forma parte del entramado del mundo digitalizado, 
y se entiende como una forma de gestionar las necesidades informativas de los 
grupos de interés que disminuye las asimetrías de información entre empresas y 
stakeholders (Odriozola y Baraibar-Diez, 2017), por lo que actualmente las empresas 
se reconocen como entes abiertos (de interés público) a las que cada día se les exige 
una mayor revelación de información (Salido et al., 2018) de distinta naturaleza, no 
sólo económica, reafirmando lo que plantean Herrera y Mahecha (2018) quienes 
señalan que las empresas ejercen poder sobre los distintos actores sociales, lo que 
impacta, entre otros, la cultura, la comunidad, la política, la tecnología y el medio 
ambiente. La información financiera debe ser expuesta de manera sistematizada, 
medida y expresada en términos monetarios con el fin de describir la situación 
financiera de las empresas (Morales et al., 2012), y su preparación varía según el 
tamaño y las normas adoptadas para la revelación de información (Sever-Mališ y 
Dumančić, 2022).

En este estudio se analiza si existe una mayor exposición de los resultados fi-
nancieros o no financieros del fútbol profesional chileno a través de sus respectivas 
páginas web.

Marco teórico y revisión de la literatura

Actualmente los inversionistas tienen acceso a los distintos mercados bursátiles 
y demandan informaciones de calidad y actualizadas a las compañías de los más 
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diferentes sectores económicos. Las tecnologías de la información han generado 
grandes beneficios en las empresas durante las últimas décadas, pues se han con-
solidado como herramientas que facilitan su éxito. Desde los tiempos incipientes 
del uso de internet como mecanismo de comunicación masivo se comenzaron a 
desarrollar importantes recomendaciones relativas a la comunicación corporativa 
a través de los sitios web (International Accounting Standard Committee [iasc], 
1999; Financial Accounting Standard Board [fasb], 2000; Asociación Española 
de Contabilidad y Administración de Empresas [aeca], 2002; International Or-
ganizations of Securities Commissions [iosco], 2014) los cuales abrieron paso a 
la discusión del contenido que revelan las empresas.

Tempranamente Stewart (1998) afirmaba que la tecnología informativa se ca-
racteriza por manifestar una dualidad fundamental: por un lado, se puede aplicar 
a operaciones de automatización de acuerdo con una lógica que casi no difiere de 
la de un sistema mecánico del siglo xix, es decir, el reemplazo del cuerpo humano 
por una tecnología que permite realizar los mismos procesos con mayor continuidad 
y control; mientras que, por otro, la misma tecnología genera simultáneamente 
información respecto de los procesos productivos y administrativos mediante 
los cuales la organización realiza su trabajo. Además, proporciona un nivel más 
profundo de transparencia de las actividades hasta entonces parcial o totalmente 
opacas. De esa forma, la lógica tradicional de la automatización se ve superada por 
la tecnología informativa. Por su parte, Pablos (2012) indica que tanto la informa-
ción, en el sentido de recurso estratégico, como la adopción de las tecnologías de 
información y de las comunicaciones, como recurso vital para las organizaciones, 
hacen indispensable canalizarla y transformarla de forma adecuada mediante el 
uso de sistemas de información, proceso fundamental para alcanzar y sostener 
cualquier estrategia competitiva.

La información en la red parece no tener fin, pues a medida que pasan los segun-
dos aparece mucha más y con una velocidad desconcertante, lo que ha originado 
políticas que buscan establecer un orden, es decir, una especie de “colador” para 
evitar la información falsa y la desinformación. También existen políticas específi-
cas que regulan la información que presentan las empresas en la web, pues aunque 
a cada instante se llevan a cabo transacciones exitosas y se difunde información 
veraz, también ocurren fraudes que pueden llevar a la organización a afrontar con-
flictos económicos y legales. Diferentes sectores están usando los website basados 
en edgar para divulgar la información proveniente de las compañías cotizadas en 
el mercado norteamerticano (Liu y Zhang, 2023), de los bancos (Samaher et al., 
2024) y del sector de las tecnologías (Marrone et al, 2024), o bien para profundizar 
la divulgación de temas específicos, como el reporte integrado (Muhi y Benaissa, 
2023). Como dan cuenta Diwan et al. (2023), en criterios esg se ha tomado la 
agenda empresarial y las investigaciones en un completo trabajo bibliométrico.

Además de ser un instrumento de ventas, internet también es una herramienta 
que permite transparentar la información financiera de las compañías. Al respecto 
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Lizcano (2004) señala que la relación de poder entre la empresa y los clientes es 
clave para el mutuo desarrollo pues, además de exponer la información corporativa, 
contribuye a establecer mejoras para la sociedad. Algunos elementos claves hacen 
que las relaciones empresa-sociedad y su evolución sean distintas, entre ellos, el 
tamaño, el factor económico, el nivel tecnológico y el sistema político. Briano 
(2013) señala tres razones por las cuales internet puede beneficiar la información 
financiera de las corporaciones: la ganancia comercial, la reducción de los costes 
de agencia o de contratación como señal hacia el mercado de valores, lo que genera 
un incremento del valor de las acciones, y una información adicional que reduce 
los costes de capital.

A partir de la promulgación de la Ley 18.046 existe en Chile un creciente interés 
público por la transparencia corporativa mediante internet. Esta ley regula y obliga 
a exponer en la página web cierta información; por ejemplo, con anticipación a la 
fecha en que se celebre la junta, las sociedades anónimas abiertas deben poner a 
disposición de los accionistas el acta más reciente en su sitio de internet, y en un 
diario de circulación nacional, en el lugar del domicilio social, toda la información 
que indique la Comisión sobre balances generales y estados de ganancias y pérdidas 
previamente auditados.

Importancia de la transparencia corporativa

La aparición en el mercado de las nuevas tecnologías de comunicación ha llevado 
a las organizaciones, incluyendo los clubes deportivos objeto de estudio de esta 
investigación, a adoptar un modelo de comunicación corporativa diferente. En 
ocasiones la transparencia corporativa no es efectiva, como en el caso de la fifa4, 
institución a la que en 2015 se le inició un proceso por antecedentes de corrupción. 
El resultado fue que con el fin de transparentar la información y subsanar los erro-
res del pasado, la fifa, junto a Transparency International, comenzó a emitir un 
reporte financiero respetando las Normas Internacionales de Información Finan-
ciera (niif) que debe ser aprobado por una empresa auditora, por la Comisión de 
Finanzas, por el consejo y por el congreso de la institución. La exposición pública 
de esta información evidenció la reducida transparencia de la información en la 
industria del fútbol; como señalan Coliague y Lago (2020): “solo catorce de las 
209 asociaciones nacionales que son miembros de la fifa –Canadá, Dinamarca, 
Inglaterra, Hungría, Italia, Japón, Lituania, Nueva Zelanda, Irlanda del Norte, 
Noruega, Portugal, la República de Irlanda y Suecia– publican la información 
mínima necesaria para que puedan conocerse sus actividades, el destino de sus 
fondos y los valores en los que cree la organización”.

4 La Federación Internacional de Fútbol Asociación  (en francés, Fédération Internationale de Football 
Association)  universalmente conocida por sus siglas fifa, es la institución que gobierna las federaciones 
de fútbol en todo el planeta.
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Las sociedades anónimas del fútbol profesional están sujetas a normas obligato-
rias para la transparencia de la información. Es lo que se puede denominar trans-
parencia obligatoria. Jara y Carrasco (2016) indican que la principal información 
financiera de las entidades deportivas –memoria anual de los estados financieros– se 
debe presentar dentro del primer cuatrimestre siguiente al cierre del ejercicio anual, 
lo que significa que a más tardar a finales de abril los stakeholders deben poder 
acceder a una información económica y financiera estructurada que dé cuenta de 
las actividades desarrolladas durante el año anterior.

Por otra parte, la confiabilidad de la información proporcionada por las enti-
dades deportivas se asocia directamente con la verificación de los antecedentes y 
los criterios utilizados al momento de confeccionar los estados financieros anuales. 
Dado esto, la norma de carácter general n.º 201 (svs, 2006a) obliga a auditar los 
estados financieros incorporados en la memoria anual, para lo cual es necesario 
que una empresa auditora inscrita en sus registros verifique los antecedentes, como 
lo solicita el oficio circular n.º 669 (svs, 2011b).

Sin embargo, la transparencia voluntaria en la industria del fútbol responde a 
diversas motivaciones: la teoría positiva establece una relación entre la informa-
ción reportada en sus informes anuales y la ventaja competitiva de las empresas, 
la cual basa sus fundamentos principalmente en controlar el cumplimiento de los 
contratos; Watts y Zimmerman (1986) afirman que uno de los motivos esgrimidos 
para regular la información que suministran las empresas consiste en establecer 
unos mínimos a cumplir en el conflicto de intereses; por su parte, Giner (1995) 
explica la política de información financiera mediante la Teoría de la señal, que 
plantea que la asimetría de información entre la empresa y sus inversores puede 
generar algunos problemas de selección adversa, lo cual se puede evitar cuando la 
empresa aprovecha su ventaja informativa emitiendo señales, es decir, divulgando 
información privada; A su vez, la Teoría de la legitimidad (Giner, 1995) detalla la 
existencia de un “contrato” entre las organizaciones y la sociedad, mediante el cual 
la comunidad solicita y recibe los servicios de las empresas, y en contraprestación 
estas reciben la aprobación de la sociedad.

Las divulgaciones se pueden clasificar en financieras y no financieras. La 
información financiera corresponde al aspecto contable de la empresa, e incluye 
los balances, los estados de resultado, las declaraciones juradas y los informes de 
ingresos y egresos de cada club nacional. Este tipo de información proviene de la 
contabilidad de las organizaciones, por lo que es de tipo cuantitativo y se expresa en 
unidades monetarias y descriptivas, evidenciando su posición y desempeño finan-
ciero, y su principal objetivo es permitirle al usuario tomar decisiones económicas 
informadas (Coliague y Lago, 2020). De acuerdo con Morales et al. (2012) la “era 
de la transparencia” no es solo un aspecto novedoso de los negocios, sino que supone 
un cambio cultural pues actualmente la imagen corporativa se construye a través 
de internet, de forma que una búsqueda en Google puede determinar la percep-
ción que se tiene de una organización con niveles de publicidad multimillonarios. 
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Gandía y Pérez (2005) consideran que la tecnología cumple un rol positivo en la 
solución de algunos problemas relacionados con la información financiera y el 
gobierno corporativo pues, dadas las características de internet, puede aportar para 
que la información financiera llegue a los stakeholders oportuna y periódicamente.

Por mucho tiempo la Internet se consideró un espacio virtual informativo 
comercial, sin embargo gradualmente se ha venido convirtiendo en un espacio de 
comunicación corporativa. En sus inicios las organizaciones utilizaban espacios 
en internet para presentar sus productos a los clientes, no obstante, con el paso 
del tiempo han aprovechado su potencial para mejorar su relación tanto con los 
actuales como con los potenciales inversionistas (Caba y Castillo, 2003). Al rea-
lizar una comparación se evidencia que los beneficios son superiores a los costos, 
pues las organizaciones se caracterizan por su proactividad frente a la revelación 
de información, superando la exigida por medio de leyes (Malgioglio et al., 2013).

Por su parte, la información no financiera plasma datos de índole social o 
medioambiental que generan un gran impacto en cuanto a su divulgación. Actual-
mente a las empresas se les demanda cada vez más información de calidad por lo 
que son mucho más abiertas y transparentes. En suma, con el paso de los años la 
información de los estados financieros dejó de ser suficiente para los interesados, 
pues cada día es más necesario complementarla con información no financiera que 
incluya aspectos sociales y medioambientales (Hernández et al., 2018). Muchos 
profesionales y personas del mundo académico reafirman el nuevo paradigma del 
ámbito empresarial que refuerza su responsabilidad social y ambiental, por lo que 
las empresas han comenzado a considerar la necesidad de incrementar la cantidad 
y la calidad de la información que transparentan con el fin de que no contenga 
solo los estados financieros (Longinos et al., 2008).

La divulgación de información no financiera se basa en la Responsabilidad 
Social Corporativa (rsc), herramienta que permite mitigar el impacto negativo de 
la actividad de las organizaciones sobre los derechos humanos (sociales, laborales 
y medioambientales). Aunque las empresas deben acatar y ejecutar la legislación 
laboral vigente, cuentan con capacidades para ampliar y perfeccionar las condiciones 
establecidas. Texeira (2020) indica que la conciliación forma parte de las acciones 
de rsc que las empresas pueden impulsar por diversos motivos, el principal de 
ellos ofrecer mejores condiciones laborales a sus empleados/as (Aranzadi, 1976). 
La esencia de la responsabilidad es la existencia de libertad y de voluntariedad 
(Aranguren Gómez y Ochoa Laburu, 2008).

Diseño, métodos y muestra

Esta investigación es de tipo mixto, con un diseño no experimental de corte evolu-
tivo, en la que se analiza el contenido de información corporativa en los sitios web 
de sociedades anónimas o corporaciones controladoras de clubes de fútbol profe-
sional del mercado chileno. El enfoque cumple las condiciones para ser descriptivo 
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y explicativo, ya que en primer lugar se recopiló, ordenó y analizó la información 
del nivel de divulgación evaluada, y la relación estadística entre variables en las 
empresas de la muestra.

La muestra es de tipo no probabilística, por selección de todas las sociedades de 
la primera división A del fútbol profesional y se utiliza para comparar cualitativa 
y cuantitativamente la expuesta en 2018, además de sumar las nuevas variables 
presentes en 2020. La muestra inicial correspondía a dieciséis clubes que competían 
en primera división profesional, no obstante, Unión La Calera no contaba con sitio 
web por lo que solo se incluyeron quince clubes.

Actualmente en la división de horno de la Asociación Nacional de Fútbol Pro-
fesional participan dieciocho clubes, aumento que se explica por cuanto no hubo 
descensos en el último torneo, lo que a su vez fue generado por la contingencia social 
que afectó la actividad en el país. Para efectos de esta investigación se analizaron 
todos los clubes participantes en el torneo, pues todos cuentan con página web. 
En la tabla 1 se presenta la muestra analizada en 2018 y 2020.

Tabla 1. Clubes de fútbol profesional que participan en la Liga 2018 y 2020

n.º Muestra 2018 n.º Muestra 2020

1 Universidad Católica 1 Universidad Católica

2 Universidad de Concepción 2 Universidad de Concepción

3 Universidad de Chile 3 Universidad de Chile

4 Antofagasta 4 Antofagasta

5 Colo-Colo 5 Colo-Colo

6 Unión Española 6 Unión La Calera

7 O´Higgins 7 Unión Española

8 Huachipato 8 O´Higgins

9 Audax italiano 9 Huachipato

10 Curicó Unido 10 Audax italiano

11 Everton de Viña del Mar 11 Everton de Viña del Mar

12 Deportes Iquique 12 Deportes Iquique

13 Palestino 13 Palestino

14 Deportes Temuco 14 Coquimbo Unido

15 San Luis de Quillota 15 Santiago Wanderers

16 La Serena

17 Cobresal

18 Curicó Unido

Fuente: elaboración propia.
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Diseño y métodos

Para llevar a cabo esta investigación fue necesario realizar una revisión experimental 
de la información financiera y no financiera de las sociedades anónimas de fútbol 
profesional, por lo que los datos se definieron teniendo en cuenta su divulgación 
en las plataformas oficiales de cada sociedad, el grado de comparabilidad y su 
evolución, de acuerdo con dos momentos: 2018 y 2020.

Previo a la investigación de 2020 se corroboró la lista de chequeo de las cincuenta 
y siete variables dependientes utilizadas inicialmente (agrupadas en cinco dimen-
siones de acuerdo con sus similitudes), y se incorporaron cuatro variables nuevas: 
responsabilidad social de los clubes, masificación de las redes sociales, posesión 
de accesibilidad sencilla y afectación del sector por la pandemia del Covid-19, de 
forma que en total se evaluaron sesenta y una variables. Es importante señalar que 
para evitar que la serie temporal y el índice de medición se vieran afectadas, lo que 
a su vez afectaría a la comparabilidad, las nuevas variables se agruparon separadas 
de las evaluadas en el estudio anterior (Parra y Morales, 2020).

Las dimensiones y el número de variables, aplicadas también en Morales y Jarne 
(2022), son las siguientes:

1) Dimensión rendición de cuentas. Contiene el balance general, el estado de 
cambios en el patrimonio, la situación financiera, los f lujos de efectivo, las notas 
explicativas de los estados financieros y la memoria anual. Se compone de catorce 
variables.

2) Dimensión compañía y estrategia. Considera los aspectos relacionados con 
la sociedad, entre otros, la carta del presidente de la compañía (como documento 
independiente de la memoria), la divulgación del equipo de gobierno, el organigra-
ma, la información relativa a las juntas directivas y los accionistas, la composición 
accionaria, los pagos de dividendos, la estructura empresarial, los estatutos adminis-
trativos y el contrato de concesión. Esta dimensión se compone de once variables.

3) Dimensión análisis financiero. Se basa en la forma de presentar la informa-
ción, por ejemplo, si se realiza mediante tablas o gráficos, y considera, entre otros 
aspectos, la proporción de las S.A.D.P. de los ratios financieros, la información 
cuantitativa de los impactos de implementar niif (ifrs). Cuenta con seis variables.

4) Dimensión transparencia. Considera las variables relacionadas con los infor-
mes de riesgo, los códigos de ética, los informes del auditor externo, el gobierno 
corporativo, la posesión de accesibilidad sencilla y la presentación de información 
de rse. Se compone de siete variables.

5) Dimensión funcionalidad. Permite evaluar la funcionalidad de la plataforma y 
lo que se realiza en ella, por ejemplo, establecer contactos, crear una tienda online, 
establecer vínculos en redes sociales, divulgar información sobre el Covid-19, entre 
otros. Esta dimensión se compone de veintitrés variables.
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Respecto de la recolección de los datos utilizados para medir la divulgación de 
la información, y que han sido clasificados por dimensiones, se sigue a Kaymak y 
Bektas (2017) quienes realizan un estudio similar al de Frías-Aceituno et al. (2013; 
2014) y Fuente et al. (2017) relacionado con informaciones sobre rse a partir de 
Transparency International. Otros autores como Gutiérrez-Ponce et al. (2022) y Li 
et al. (2022), han centrado sus estudios en los criterios esg de las empresas; Baa-
louch et al. (2019) y Miklosik et al. (2021) en los estándares gri; García-Sánchez 
et al. (2020) en los informes de rse, o Tubay y De León (2020) que han construido 
instrumentos de recolección de datos basados en la literatura donde se proponen 
algunos ítems a evaluar. Con base en esos trabajos se fundamentaron la técnica 
y los instrumentos utilizados como un método validado en trabajos previos. A 
partir de las variables y los datos recolectados se elaboraron índices parciales de 
los resultados, y un índice total de la información recogida:

idfrc=

∑ Puntos obtenidos en 
el apartado

*100 idftran=

∑ Puntos obtenidos en 
el apartado

*100
∑ Total puntos de esta 

dimensión (14)
∑ Total puntos de esta 

dimensión (7)

idfce=

∑ Puntos obtenidos en 
el apartado

*100 idffunc=

∑ Puntos obtenidos en 
el apartado *100

∑ Total puntos de esta 
dimensión (11)

∑ Total puntos de esta 
dimensión (23)

idfaf=

∑ Puntos obtenidos en 
el apartado

∑ Total puntos de esta 
dimensión (6)

0 < idfx < 100

Resultados

Análisis de la información financiera de los clubes de fútbol profesional

Todos los clubes en competencia enviaron su información financiera del año 
anterior tanto a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (anfp) como a la 
Comisión de Mercado Financiero (cmf) dentro del primer cuatrimestre del año 
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2020, cumpliendo así con lo que indica el artículo 6.º de la Ley 20.019. Por su 
parte, el club que no envió información en 2018, lo hizo en este periodo de estudio, 
aunque extemporánea, lo que de igual forma indica una mejoría.

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de la investigación

Dimensión Año
Promedio 

%
Desviación 

%
Máx.

%
Mín.

%
Rango

%

Rendición de cuentas
2020 37 44 100 0 100

2018 32 38 93 0 93

Compañía y estrategia
2020 33 41 100 0 100

2018 26 32 82 0 82

Análisis financiero
2020 33 44 100 0 100

2018 31 40 83 0 83

Transparencia
2020 23 28 86 0 86

2018 20 29 100 0 100

Funcionalidad
2020 46 16 68 5 64

2018 45 13 65 15 50

Fuente: elaboración propia.

Análisis estadístico descriptivo dimensión rendición de cuentas

En esta dimensión se estudió la divulgación de la situación financiera, el estado 
de los cambios en el patrimonio, los f lujos de efectivo, el estado de resultados y 
las notas explicativas de los estados financieros, así como la memoria anual, en las 
respectivas páginas web de los clubes.

En esta dimensión se observó un incremento del 5% en el cumplimiento de la 
divulgación respecto de la revisión de 2018; además, la desviación estándar fue 
elevada, lo que indica que se mantiene la diferencia entre los valores máximos y 
mínimos. La desviación estándar aumentó en un 6%, lo que se explica porque el 
menor cumplimiento de las variables de esta dimensión se atribuye a diez clubes, 
dos más que en 2018, por lo que es posible afirmar que el 56% de los clubes no 
divulgaron la información y que el 44% restante se encuentra sobre el promedio 
de cumplimiento e incluso aumentó su promedio respecto del promedio anterior.

Por último, la cantidad de clubes con cumplimiento sobre el promedio se incre-
mentó en un 14%. Adicionalmente, el 86% mantuvo o aumentó sus porcentajes 
de cumplimiento respecto del estudio de 2018, superado sólo por el club Santiago 
Wanderers (recién incorporado).
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Análisis estadístico-descriptivos. Dimensión compañía y estrategia

En esta dimensión se estudió la presencia en las páginas web de elementos relacio-
nados con la compañía y su gobernanza, la presencia de una carta del presidente 
(como documento independiente de la memoria), la divulgación del equipo de 
gobierno, el organigrama, la información sobre las juntas directivas y de accionistas, 
la composición accionaria y los pagos de dividendos, entre otros.

En la tabla 2 se observa un aumento del 7% del promedio y una gran dispersión 
de datos, lo que se explica por la desviación estándar, que a su vez se ref leja en los 
valores máximos y mínimos en un amplio rango entre 82 y 100%. El incremento 
de esta dimensión se explica porque en 2018 solo dos organizaciones presentaron 
promedios iguales al máximo (82%), mientras que en este periodo cinco organi-
zaciones presentaron valores iguales o superiores.

Al igual que en el periodo anterior, la variable “Divulga equipo de gobierno 
de la empresa” fue la de mayor presencia en los clubes, pese a disminuir en un 
16%. En contraposición, las variables “Divulga contrato de concesión” y “Posee 
carta del presidente de la compañía (documento independiente de la memoria)” se 
mantuvieron como las de menor presencia, pues solo dos clubes las evidenciaron.

Análisis estadístico-descriptivos. Dimensión análisis financiero

En sus respectivas páginas web divulgaron, entre otros, los estados contables, los 
resúmenes de los estados contables y las ratio financieras del ejercicio 2019, lo 
que evidencia un bajo cumplimiento de dicha dimensión, con un promedio de 
46% (entre los dieciocho clubes); no obstante, se observó un incremento del 15% 
respecto del periodo anterior (con un incremento máximo de un 68% y mínimo 
de 5% en la divulgación mediante sus plataformas).

Las variables “Divulga información on-line de bolsa o precio de la acción en 
tiempo real” y “Divulga gráficos y/o cuadros explicativos de situación financiera”, 
tuvieron menor presencia de información dentro de dicha dimensión. Las cuatro 
variables restantes obtuvieron un porcentaje más alto de información (39%). Las 
variables menos divulgadas se mantuvieron en ambos periodos, aunque en 2019 
se observó una mayor divulgación de los clubes, por ejemplo, el Club deportivo 
Huachipato pasó de no difundir nada de información en su sitio web en 2018 a 
un 40% en 2019.

Análisis estadístico-descriptivos. Dimensión transparencia

En este apartado se estudia la existencia de buenas prácticas de revelaciones cor-
porativas, por ejemplo, la presencia de un código de ética, un código de buen 
gobierno o la disponibilidad del informe de auditores independientes, y se obser-
varon amplias diferencias, pues la máxima correspondió a un 86% y la mínima a 
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0%, con un promedio de 23%. De otra parte, hubo un incremento en cuanto al 
promedio de información, ya que aumentó la cantidad de clubes que publicaron 
al menos una variable de esta dimensión.

La obtención de una desviación estándar superior al promedio se debió a la 
amplia diferencia entre los valores máximo y mínimo, en la cual el 57,7% de las 
empresas evaluadas promediaron un 0%, mientras que solo Cruzados S.A.D.P. 
alcanzó el promedio máximo de 86% en 2019, al igual que en el año anterior.

Las variables “Posee código de buen gobierno (o prácticas corporativas)”, “Posee 
información sobre buen gobierno (o prácticas corporativas)” y “Posee código de ética” 
tuvieron menor presencia con un promedio de 6%. Estas variables se mantuvieron 
con bajos niveles de divulgación desde 2018, lo cual es relevante considerando los 
cuestionamientos que surgidos a partir de las malas prácticas en el fútbol a nivel 
nacional e internacional. Entre ambos periodos se observó una diferencia respecto 
de la variable “Responsabilidad social”, con un 39% de divulgación, lo cual es cada 
vez más necesario para conocer el impacto de una empresa en la comunidad.

Análisis estadístico-descriptivos. Dimensión funcionalidad

Esta dimensión arrojó la desviación estándar más baja entre las cinco analizadas. 
En el periodo 2018 también obtuvo los mejores puntajes respecto de la divulgación 
de información. Al analizar los máximos y mínimos, se observó que solo el Club de 
Deportivo Palestino S.A.D.P. obtuvo un promedio más bajo (5%); sin embargo, en 
2018 ese lugar lo ocupó Deportes Antofagasta mientras que en el extremo opuesto 
estaba Club Deportivo Palestino S.A.D.P., el cual bajó drásticamente su divulga-
ción en la dimensión de funcionalidad. Los porcentajes más altos de divulgación 
correspondieron a Cruzados S.A.D.P. y Deportes Iquique S.A.D.P. con un 68 y 
un 64% respectivamente.

En esta dimensión se estudiaron veintidós variables, de las cuales solo tres (“Po-
see buzón de sugerencias”, “El sitio web posee información financiera en inglés” 
y “Posee contador de visitas”) no fueron divulgadas en ninguna página web de la 
muestra correspondiente a los años 2018 y 2019. Por otra parte, las variables “Posee 
información sobre el campeonato actual (próximo partido, Tabla de posiciones)”, 
“Posee un espacio de novedades o noticias actualizado” y “Posee vínculo hacia sus 
redes sociales” fueron presentadas en diecisiete de los dieciocho clubes investigados 
en 2019, situación idéntica a la del año 2018.

Por último, esta dimensión consideró la variable “Informa medidas sobre Covid”, 
que afectó en particular al año 2020, y que posee un promedio de 33%, puesto 
que seis de los dieciocho clubes han publicado en sus plataformas las medidas y 
protocolos tomados frente a la pandemia que afectó a Chile y el mundo. En la 
dimensión de transparencia se corroboró que un 39% de los clubes cumple con la 
divulgación del compromiso con la responsabilidad social, aunque solo se ref lejó 
el aspecto social, pues no se presentó información relacionada con el cuidado del 
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medio ambiente (importante en la economía y sociedad actual). Lo anterior va en 
la línea de Wang y Xing (2024) quienes confirman que la divulgación de datos esg 
(Covid es por naturaleza social) y la transformación digital corporativa mejoran 
el valor de las empresas, y que la influencia de la divulgación de datos esg en la 
información sobre los precios de las acciones es mayor para las empresas estatales.

Análisis estadístico-descriptivos de la investigación

En este apartado se elaboró un promedio total de las variables evaluadas a partir 
de las cinco dimensiones estudiadas. En la tabla 3 se observa un promedio de 3% 
de las dimensiones estudiadas en el total de la muestra, y se obtiene una desviación 
estándar que mantiene una tendencia en la mayoría de las dimensiones.

Tabla 3. Estadísticos descriptivos promedios del índice total

Año Promedio % Desviación % Máx. % Min. % Rango %

2020 34 33 85 1 84

2018 31 28 82 3 79

Fuente: elaboración propia.

Al analizar los valores máximos y mínimos se obtuvo que en 2018 seis de las or-
ganizaciones deportivas se posicionaron sobre el promedio, mientras que en 2020 
fueron siete, aumento que se explica porque en 2020 se incorporaron tres clubes a 
la división, de los cuales uno divulgó más información entre sus pares.

Tabla 4. Ranking de entidades con mayor grado de divulgación 
financiera y no financiera (cifras en %)

 

idfrc idfce idftran idfaf idffunc Total

20
18

20
20

20
18

20
20

20
18

20
20

20
18

20
20

20
18

20
20

20
18

20
20

1 U. Católica 79 93 82 82 100 86 83 100 65 64 82 85

2 Santiago Wanderers - 100 - 91 - 43 - 100 - 68 - 80

3 U. de Chile 93 93 73 82 40 57 67 83 50 59 64 75

4 Audax italiano 79 93 18 73 40 57 83 83 50 64 54 74

5 Palestino 70 93 82 91 40 43 67 83 65 59 65 74

6 Colo-Colo 79 93 64 100 40 43 83 83 40 45 61 73

7 O’Higgins 36 43 36 45 40 57 83 67 50 55 49 53

Fuente: elaboración propia.
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En la tabla 4 se observa el ranking elaborado a partir del mayor porcentaje de 
divulgación financiera del año 2020, donde el club que ocupa el segundo lugar 
no participó en el torneo del periodo 2018, por lo que no es posible compararlo. 
Además, se observa que los seis clubes que se posicionaron sobre el promedio total 
en el año 2018 se repitieron en 2020, aunque con algunos cambios de posición en 
el ranking. En el otro extremo están los clubes que se ubican al final del ranking, 
comportamiento que se repite con el paso de los años y cuya divulgación de in-
formación se mantiene bajo el 10% y solo se evidencia presencia en la dimensión 
de funcionalidad.

Tabla 5. Organizaciones deportivas profesionales con menor 
cumplimiento de divulgación (2018) (cifras en %)

Entidad idfrc idfce idftran idfaf idffunc Total

Universidad de Concepción 0 0 0 0 40 8

Unión Española 0 0 0 0 40 8

Huachipato 0 0 0 0 40 8

Iquique 0 0 0 0 30 6

Deportes Antofagasta 0 0 0 0 15 3

Fuente: elaboración propia.

Tabla 6. Organizaciones deportivas profesionales 
con menor cumplimiento de divulgación (2020)

Entidad
idfrc

%
idfce

%
idftran

%
idfaf

%
idffunc

%
Total

%

Huachipato 0 0 0 0 41 8

Coquimbo Unido 0 0 0 0 41 8

Universidad de Concepción 0 0 0 0 36 7

Unión La Calera 0 0 0 0 32 6

Deportes Antofagasta 0 0 0 0 5 1

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a las características, los clubes deportivos profesionales más antiguos 
poseen mayor transparencia y divulgación de su información, pues su edad prome-
dio es superior a los cien años. Por su parte, las empresas con menor divulgación 
de información tienen como promedio sesenta y siete años de antigüedad. Con 
respecto a la presencia de la cuota de género en la directiva de los dieciocho clubes 
estudiados, se tiene que la tasa de participación fue de 2%. Además, la presencia 
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de mujeres en el directorio se detectó sólo en un 17% de las organizaciones, con lo 
cual se desprende que el 50% de las organizaciones con mayor divulgación de su 
información posee cuota de género, mientras que ninguna de las organizaciones 
con menor divulgación cuenta con mujeres en su directorio.

A partir de los aumentos y disminuciones observados en los análisis previos es 
preciso aplicar una prueba de rango, con signo de Wilcoxon, no paramétrica, que 
permite comparar el rango de ambas muestras para determinar la existencia de 
diferencias entre ellas, en la cual la hipótesis nula será que no existe aumento de la 
transparencia o divulgación de información a través de sus páginas web por medio 
de las S.A.D.P., y la hipótesis alternativa será que existe un aumento significativo 
en la divulgación de la información a través de las páginas web del periodo 2018 
al periodo 2020.

Tabla 7. Estadísticos de prueba de Wilcoxon (variables estudiadas)
b. Se basa en rangos negativos.

2020-2018

Z –,666b

Sig. asintótica(bilateral) 0,506

Fuente: elaboración propia.

Considerando los resultados obtenidos (p > 0.05), se debe rechazar la hipótesis 
alternativa, reafirmándose la hipótesis nula, la cual dice que las organizaciones 
deportivas profesionales no tuvieron un aumento significativo en la divulgación 
de información a través de sus páginas web en el periodo 2018 a 2020.

Tabla 8. Estadísticos de prueba de Wilcoxon por dimensiones estudiadas

Dimensión Sig. Asintótica (bilateral) Nivel de sig. %

Rendición de cuentas 0,17 17

Compañía y estrategia 0,53 53

Transparencia 0,07 7

Análisis Financiero 0,25 25

Funcionalidad 0,94 94

Fuente: elaboración propia.

Una vez analizadas a través de la misma prueba las dimensiones estudiadas, se evi-
dencia que la hipótesis se mantiene y que no es posible comprobar una diferencia 
significativa entre el aumento en la divulgación de la información por medio de 
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las páginas web de las organizaciones deportivas profesionales. Este resultado es 
contrario al estudio con una muestra más amplia para el mercado latino realizado 
por Jarne y Morales (2023) en el que la tendencia es un incremento de informa-
ciones, no sólo de carácter financiero, sino especialmente de tipo no financiero, y 
de mejora de la funcionalidad de las páginas web, pero la medición fue realizada 
con diez años de diferencia, lo que es muy distinto al presente trabajo que revisa 
las webs de las sociedades-clubes con sólo dos años de distanciamiento.

Conclusiones

Esta investigación tuvo como base los planteamientos teóricos relacionados con la 
importancia de la divulgación financiera y no financiera en las páginas web que 
reconocen al internet como un recurso estratégico capaz de generar un importante 
proceso evolutivo para las organizaciones. Este trabajo se originó en la necesidad 
de identificar la divulgación de información a través de la web que fue medida en 
el estudio exploratorio de Parra y Morales (2020).

El estudio mostró que la dimensión funcionalidad (idffunc) está presente en 
todas las organizaciones y favorece la transmisión de información relacionada 
con los espectáculos, las campañas futbolísticas, los campeonatos en curso y las 
novedades o noticias actualizadas a sus stakeholders. La dimensión transparencia 
(idftran) se posicionó nuevamente (respecto de 2018) como la dimensión con menor 
presencia, no logrando superar el 23% de cumplimiento, mientras que la dimensión 
compañía y estrategia (idfce), tuuvo un promedio de 33% e hizo presencia en solo 
el 50% de los clubes estudiados. La prueba de Wilcoxon permitió afirmar que no 
hubo un incremento significativo de presencia de las informaciones divulgadas, 
medida por las variables estudiadas del periodo 2018 a 2020.

En general, este estudio permitió evidenciar un leve incremento de la presencia 
de las variables estudiadas; sin embargo, no se observó lo mismo en la cantidad 
de compañías que realizan divulgación de información mediante sus plataformas. 
Además, se observó que el tiempo (en años) se relaciona con la información cor-
porativa, y que la presencia de cuota de género en el directorio es específica de las 
organizaciones con mayor porcentaje de divulgación. A partir de los hallazgos es 
posible concluir que la información que divulgan las organizaciones deportivas 
profesionales no es suficiente para suponer que son transparentes, siendo necesa-
rio implementar normativas más fuertes y una fiscalización efectiva que genere 
estrategias de transparencia en materia financiera-contable, como un mínimo 
necesario para mejorar el funcionamiento del mercado, y además, en aspectos 
vinculados a la sostenibilidad en su más amplio sentido. Adherimos, entonces, a 
las ideas planteadas por Kandpal et al. (2024): “de cara al futuro, los mandatos 
regulatorios, la integración tecnológica y las expectativas cambiantes de las partes 
interesadas, especialmente de las generaciones más jóvenes, darán forma al futuro 
de la rse y esg”.
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Este estudio presenta múltiples derivaciones, entre ellas, abordar en el corto 
plazo si la información financiera emitida por los clubes cumple con lo exigido en 
la Ley n.º 20.019; como también ampliar la muestra a clubes de otras divisiones. 
También sugerimos extender las variables de estudio a un énfasis en materias de 
lavado de activos y corrupción, ámbitos cada día más observados por el regulador 
nacional, así como no descuidar el medioambiente, la gobernanza y la sociedad, 
que para el mercado regulado comienza a ser obligatorio a partir de las normas 
emitidas por el regulador del mercado local.
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