
27

EL COLECTIVO LGTBI+ EN EL DEPORTE ESPAÑOL: 
INCLUSIÓN E INVESTIGACIÓN EN LA ACTUALIDAD
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R E S U M E N

lA ActiViDAD fíSico-DeportiVA MejorA lA cAliDAD De ViDA y tiene beneficioS Di-
rectoS en lA SAluD De lAS perSonAS. eStoS Son eSpeciAlMente iMportAnteS pArA 
poblAcioneS con Alto rieSgo De excluSión SociAl yA que Su SAluD tienDe A Ser 
peor que lA Del reSto De lA poblAción (MorgAn et Al., 2007; VAn bergen 
et Al., 2018). lAS perSonAS leSbiAnAS, gAyS, trAnS, biSexuAleS, interSexuAleS y 
queer (lgbtiq) Son un grupo SociAlMente excluiDo que Sufre DiScriMinA-
ción y AcoSo (DeVíS-DeVíS et Al., 2017) y pArA ellAS lA ActiViDAD fíSico-De-
portiVA pueDe Ser unA MAnerA De AuMentAr Su bieneStAr en el plAno fíSico, 
pSicológico y SociAl. 
Según lA literAturA eSpeciAlizADA, el Deporte y eSpeciAlMente loS equipoS De-
portiVoS lgtbiq+ Son áMbitoS que proporcionAn Apoyo y bieneStAr A eSte 
colectiVo (lucAS-cArr y KrAne, 2012). no obStAnte, A peSAr De loS beneficioS 
que reportA lA ActiViDAD fíSicA, lAS perSonAS DiVerSAS tienDen A encontrArSe 
con bArrerAS que DificultAn lA prácticA coMo por ejeMplo lA hoMonegAtiVi-
DAD, lA binegAtiViDAD y lA trAnSnegAtiViDAD (DeniSon y Kitchen, 2015; SMith 
et Al., 2012). lAS perSonAS lgtbiq+ en el Deporte Sufren experienciAS ne-
gAtiVAS, DiScriMinAción, AcoSo VerbAl, AiSlAMiento SociAl, pérDiDA De Apoyo 
o Atención negAtiVA De loS MeDioS De coMunicAción (bArber y KrAne, 2007; 
nuS, 2012; SyMonS et Al., 2017).
exiSte eStuDioS eScASoS que exploren lA pArticipAción y lAS experienciAS De lAS 
perSonAS lgtbi+ en el Deporte. eSte Artículo buScA MoStrAr lA SituAción Del 
colectiVo y concretAMente en territorio eSpAñol. en él Se preSentAn el MArco 
legAl Del Deporte en el pAíS y AlgunAS iniciAtiVAS ADoptADAS pArA proMoVer lA 
incluSión por pArte De lAS entiDADeS. ASiMiSMo, MueStrA reSultADoS DeScripti-
VoS De lA inVeStigAción ActuAl De lA priMerA reD inVeStigAción eStAtAl Sobre 
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Deporte lgtbi+ y AlgunAS propueStAS De ActuAción pArA fAVorecer lA inclu-
Sión Del colectiVo en el Deporte.

PALABRAS CLAVE

ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA, PERSONAS LGTBIQ+, ÁMBITO DEPORTIVO ESPAÑOL

RECEPCIÓN: ABRIL 2022
ACEPTACIÓN: MAYO 2022

IntroduccIón

La actividad físico-deportiva (AFD) proporciona 
efectos positivos en la salud de las personas (Bauman 
et al., 2005; Warburton et al., 2006). Sus beneficios 
son especialmente importantes para poblaciones en 
riesgo de exclusión social ya que la salud de estos 
grupos tiende a ser más deficiente que la del resto de 
la población (Morgan et al., 2007; Van Bergen et al., 
2018). Tal como es el caso, el colectivo de lesbianas, 
gais, personas trans, bisexuales e intersexuales 
(LGTBI+) tiende a presentar bajos niveles de salud 
física, psicológica y social (Carmel et al.; 2016; Kidd, 
et al.; 2016; Symons et al., 2017). Es por ello que la 
AFD para estas personas puede ser una herramienta 
mediante la que mejorar su calidad de vida y su 
bienestar general.
A pesar que la AFD puede contribuir de manera 
relevante en el estilo de vida de las personas 
LGTBI+, la literatura científica ha identificado 
numerosas barreras vinculadas a la LGTBIfobia 
que dificultan su participación (Denison y 
Kitchen, 2015; NUS, 2012; Smith et al., 2012). Las 
experiencias negativas, la discriminación, el acoso 
verbal, el aislamiento social, la pérdida de apoyo o 
la comunicación peyorativa en las redes sociales son 
algunas de las situaciones que las personas LGTBI+ 
sufren en diferentes ámbitos (Barber y Krane, 2007; 
Greenspan et al., 2019; NUS, 2012; The National 
LGB&T Partnership, 2016; Symons et al., 2017).
Son escasos los estudios que investigan sobre la 
participación y las experiencias del colectivo LGTBI+ 
en la AFD. Por ello, el objetivo de este artículo es 
analizar el estado de esta cuestión, concretamente 
en el sistema deportivo español, para conocer cómo 

es la situación de las personas LGTBI+ en este país, 
qué iniciativas existen para promover su inclusión y 
los estudios actuales que se ocupan de ello.

el sIsteMa dePortIvo esPaÑol

En España, las competencias en materia de deporte 
son gestionadas en su mayor parte por el Consejo 
Superior de Deportes (CSD). Este es un organismo 
autónomo adherido al Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte que ejerce las competencias 
propias de la Administración General del Estado y 
las funciones que le otorga la Ley del Deporte (Ley 
Orgánica 10/1990). Entre ellas se incluyen por 
ejemplo autorizar los estatutos de las federaciones 
deportivas españolas, reconocer la existencia de 
nuevas modalidades deportivas, regular el deporte 
de alto nivel, conceder subvenciones a entidades 
deportivas o regular las competiciones nacionales e 
internacionales. 
Las competencias deportivas en España también 
se ejercen desde los gobiernos de las diferentes 
Comunidades Autónomas. Entre sus funciones se 
encuentran regular y organizar las competiciones 
en diferentes niveles de actuación, gestionar los 
servicios deportivos y reconocer las federaciones y 
clubes deportivos de ámbito autonómico (Lera-López 
y Lizalde-Gil, 2013). Asimismo, las administraciones 
locales también ejercen algunas competencias en 
materia deportiva como promover el deporte de ocio 
para la ciudadanía, crear, gestionar y mantener las 
instalaciones deportivas o colaborar con los clubes 
deportivos locales y municipales.
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En las últimas décadas, se ha incrementado la 
participación de la población española en la 
AFD y se ha observado una consolidación del 
sistema deportivo estatal. Según las estadísticas, el 
porcentaje de población que realiza AFD ha pasado 
del 22% al 46,2% desde la Transición hasta nuestros 
días (CSD y COLEF, 2019; Llopis-Goig, 2015). Según 
los resultados de la División de Estadística y Estudios 
de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Cultura y Deporte (MCUD, 2021), el 53,5% de la 
población había practicado deporte en el último 
año, un 86,3% de ese porcentaje practicaba al 
menos una vez por semana, el gasto de los hogares 
en deporte se ha incrementado en un 5% desde el 
año 2018 al 2021 y existe un incremento de licencias 
federadas deportivas, sensiblemente perjudicado por 
el impacto de la COVID-19.

InIcIatIvas Para la InclusIón del 
colectIvo lgtbI+ en el dePorte 
esPaÑol

España se encuentra en la sexta posición mundial 
en cuanto a reconocimiento de derechos humanos 
y promoción de leyes para la eliminación de la 
discriminación hacia el colectivo LGTBI+, según el 
informe de la Asociación Internacional de Lesbianas, 
Gais, Bisexuales, personas trans e intersexuales 
(ILGA, 2020). España fue uno de los primeros en 
legislar el matrimonio entre personas del mismo 
sexo, en regular la adopción entre parejas del 
mismo sexo (Ley Orgánica 13/2005) y los requisitos 
para el cambio en el Registro Civil de la inscripción 
relativa al sexo y el nombre de las personas trans 
tanto adultas (Ley Orgánica 3/2007) como menores 
y adolescentes (Instrucción Octubre 23/2018). No 
obstante, a pesar de los avances legislativos, España 
no posee aún una legislación específica LGTBI+ a 
nivel estatal.
En el ámbito deportivo, se ha observado un aumento 
en el interés por la lucha contra la LGTBIfobia en 
los últimos años. Así, por ejemplo, en el año 2020 
se añadió un apartado en la Ley nacional del 
deporte en el que se promovía la erradicación de la 

LGTBIfobia en el deporte (Ley Orgánica 19/2007). 
Bajo esta iniciativa, se ha prohibido la introducción, 
la exhibición o la producción de pancartas, 
símbolos y otras señales con mensajes que inciten 
la violencia contra el colectivo LGTBI+ con el 
objetivo de eliminar situaciones de discriminación, 
intimidación u hostilidad. También se ha promovido 
el uso de un lenguaje inclusivo y buenas prácticas de 
sensibilización en clubes y federaciones deportivas.
Con el objetivo de fomentar el respeto hacia las 
minorías sexuales y de género, algunas instituciones 
deportivas han comenzado a desarrollar programas 
y guías orientadoras al respecto. El CSD y el 
Consejo General de la Educación Física (EF) y el 
Deporte (Consejo COLEF) publicaron en el año 
2019 una guía dirigida especialmente a entidades 
deportivas, profesionales y profesorado de EF para 
facilitar la inclusión de estos colectivos y promover 
la sensibilización (CSD y COLEF, 2019). Asimismo, 
el CSD promovió en el año 2021 una campaña 
de sensibilización a través de un vídeo en el que 
la presidenta de este organismo y otras personas 
deportistas de élite de todo el país, visibilizaban 
la necesidad de promover un espacio deportivo 
igualitario, inclusivo y libre de discriminación. 
Además, es de resaltar el interés por el Ayuntamiento 
de la ciudad de València para presentarse y alzarse 
con la victoria para albergar los Gay Games en el 
año 2026, el mayor evento deportivo LGTBI+ del 
mundo que acoge a más de 12000 participantes.  
La institución española más importante en el 
deporte LGTBI+ es la Agrupación Deportiva 
Ibérica LGTBI+ (ADI). Esta fue fundada en el 
año 2009 y está compuesta por entidades y clubes 
deportivos LGTBI+ de España y también Portugal. 
La ADI, entidad independiente del CSD y del sistema 
deportivo federado español, centra sus acciones 
en la visibilidad de los deportistas LGTBI+, la 
erradicación de la LGTBIfobia y la promoción de la 
diversidad afectivo-sexual en el deporte. Actualmente 
está compuesta por 18 clubes y entidades de ocho 
comunidades autónomas, algunos de los cuales 
son miembros de la European Gay and Lesbian 
Sports Federation (EGLSF) y de la International 
Federation of Gay Games. Entre los clubes que 
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forman parte de la ADI destaca Panteres Grogues 
de Barcelona, entidad que cuenta con casi 30 
años de experiencia, con más de 1300 deportistas 
y con acuerdos con instituciones de relevancia 
como el establecido en el año 2022 con el Fútbol 
Club Barcelona para luchar contra la homofobia 
y la discriminación en el deporte. Asimismo, es de 
destacar la entidad Deporte y Diversidad de Madrid, 
la cual integra a clubes inclusivos de la Comunidad 
de Madrid y organiza congresos anuales mediante 
los que visibilizar la lucha contra la LGTBIfobia 
y a los que acuden personalidades nacionales e 
internacionales de relevancia. 
Los clubes que forman parte de la ADI llevan a cabo 
numerosas actividades contra la discriminación. 
Promueven espacios libres de discriminación en 
los que practicar más de 30 deportes, impulsan 
campañas de sensibilización en materia LGTBI+ y 
por la igualdad entre mujeres y hombres, imparten 
formaciones a clubes, federaciones e instituciones 
en materia de diversidad y organizan diferentes 
competiciones deportivas internacionales para el 
disfrute de personas del colectivo en condiciones 
de igualdad. Es de resaltar el torneo deportivo 
organizado por el club Madpoint de Madrid, el 
Madrid Tennis Open, que está reconocido como uno 
de los 100 eventos más importantes de la capital 
española y nombrado durante cuatro años como el 
mejor torneo de tenis LGTBI+ del mundo.
En el año 2018, la ADI publicó una guía con el 
objetivo de crear deportes inclusivos para personas 
LGTBI+. Esta es una herramienta importante que 
muestra los pasos a seguir para crear, organizar y 
consolidar grupos deportivos diversos (Agrupación 
Deportiva Ibérica LGTBI+, 2018). Es de resaltar 
asimismo el acuerdo reciente de la ADI con la 
Fundación del Fútbol Club de Cádiz, que forma 
parte de la Primera División Española, para 
colaborar para la erradicación de la LGTBIfobia en 
el deporte. Además, la ADI impulsó en el año 2020 
la creación del primer Observatorio Nacional del 
Deporte para la Diversidad (NSOD), cuyo objetivo 
es brindar una herramienta a las personas LGTBI+ 
para denunciar situaciones de discriminación y 
violencia en el deporte.

De manera paralela, existen otras acciones 
de diferentes entidades que contribuyen en la 
protección de los derechos de las minorías sexuales y 
de género. Así, por ejemplo, la asociación de carácter 
no deportivo Colegas puso en marcha en 2017 una 
campaña de visibilización de las personas deportistas 
LGBTI+ en la que por primera vez se sumaron 
diferentes instituciones deportivas españolas como 
el CSD, el Comité Olímpico Español, el Comité 
Paralímpico Español y la Asociación de Futbolistas 
Españoles (Colegas, 2017).

InvestIgacIón sobre el colectIvo 
lgtbI+ en el dePorte esPaÑol

En España, aún es escasa la investigación en cuanto 
a la participación y las experiencias del colectivo 
LGTBI+ en el deporte.
El proyecto europeo Outsport es uno de los 
primeros estudios que ha arrojado datos al respecto 
(Hartmann-Tews et al., 2020; Menzel et al., 2021). 
En el año 2018 se realizó una encuesta a 5524 
personas de 28 países europeos, de las cuales 233 
eran españolas (62,7% mujeres y 37,3% hombres). 
Los resultados revelaron que más de la mitad de 
las personas (52,8%) eran físicamente activas, 
practicando deporte en clubes deportivos (47,2%), 
en organizaciones con ánimo de lucro como 
centros de fitness (20,3%) y algunas preferían 
practicar deporte de forma individual (13 %) o en 
grupos informales (8,9 %). El 59,8% de la muestra 
realizaba deporte recreativo frente al 31,8% que 
competía y el 8,4% que practicaba deporte de alto 
rendimiento. En cuanto al grado de visibilidad y 
experiencias de discriminación de los participantes 
en la AFD, cabe destacar que casi la mitad de la 
muestra (49,3%) intentaba ocultar su orientación 
sexual en algunos contextos de la vida cotidiana, 
el 42,7% solo era visible en el deporte para algunas 
personas y el 31,1% no era visible para nadie. Este 
estudio también evidenciaba que el 86,9% no había 
sufrido malas experiencias en el deporte y el 78% no 
había presenciado el uso de lenguaje homofóbico 
o transfóbico en este contexto. Sin embargo, las 
personas participantes consideraban que existía un 
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problema grande o bastante grande de homofobia 
(69,5%) y especialmente de transfobia (89,7%) en 
el deporte.
Aparte de este estudio europeo, en España se han 
realizado algunas publicaciones por parte de grupos 
de investigación desde algunas universidades sobre 
la temática. 
Desde la Universidad de Sevilla, en el año 2017 se 
publicó un estudio centrado en las actitudes, las 
percepciones y las creencias de personas no LGTBI+ 
y físicamente activas, para analizar los niveles de 
tolerancia hacia la diversidad sexual y de género en 
el deporte (Piedra et al., 2017). Según este estudio, 
la tolerancia y la inclusión no están muy arraigadas 
y todavía prevalece una etapa pseudoinclusiva en 
la que no se reconoce plenamente a las minorías 
sexuales y de género en el deporte. Este resultado 
coincidió con los hallazgos de otro estudio 
posterior del año 2020 sobre las actitudes de 
tolerancia de un grupo de futbolistas españoles 
cuyos resultados mostraron niveles medios de 
rechazo hacia la diversidad sexual (Vélez y Piedra, 
2020). Asimismo, existen otros estudios sobre las 
creencias del profesorado de EF sobre homofobia 
y masculinidades (Piedra et al., 2014) y sobre 
la percepción de comportamientos homofóbicos 
y heterosexistas en EF por parte de alumnado 
universitario y profesorado (Piedra et al., 2013; 
Piedra et al., 2016). Los hallazgos sugieren que, si 
bien la mayoría del profesorado se define a sí mismo 
como inclusivo y consciente de la discriminación 
existente en sus clases, son muy pocas las y los 
docentes que toman medidas para cambiar y dejar 
de reproducir estereotipos e imágenes tradicionales 
de masculinidad y feminidad. Por el contrario, el 
alumnado manifiesta falta de conciencia por parte 
del profesorado en cuanto a los comportamientos 
homofóbicos que se dan en clase y reconocen 
experimentar o percibir este comportamiento de 
forma generalizada. Es importante dar respuesta a 
estos problemas estructurales en la educación en 
general y en la EF en particular ya que algunos 
estudios muestran la importancia de las experiencias 
positivas de aprendizaje temprano para que exista 
un compromiso de por vida con la AFD (Kirk, 2005).

Desde la Universidad de Barcelona se han 
realizado asimismo investigaciones centradas en 
la visibilidad de deportistas de élite LGTBI+. En el 
ámbito de los deportes de equipo, Anna Vilanova 
y Susanna Soler examinaron las experiencias 
de Víctor Gutiérrez, el primer deportista de élite 
abiertamente gay en España y su proceso para 
hacerse visible en waterpolo (Vilanova et al., 2020). 
Su historia tiene aspectos similares a otras personas 
del ámbito deportivo como Martina Navratilova, 
Rosie Jones, Megan Ripanoe, Gareth Thomas, 
Orlando Cruz o Thomas Beattie (Anderson, 2002; 
2011). Este deportista sintió confusión en el ámbito 
universitario en cuanto a su identidad debido a 
la ausencia de referentes. Después de conocer a 
otras personas con historias que reflejaban haber 
sufrido menos discriminación, el deportista se 
sintió lo suficientemente seguro como para hablar 
de ello con su familia y amigos. Su experiencia 
de visibilidad fue más positiva de lo que esperaba 
en el contexto deportivo, ya que recibió muchas 
muestras de respeto de compañeros que no 
esperaba. Sin embargo, aunque no sufrió ninguna 
agresión física ni acoso directo, se enfrenta 
frecuentemente a situaciones con lenguaje 
homófobo provenientes de otros jugadores.
Desde la Universidad de València, el grupo de 
investigación “Actividad Física, Educación y 
Sociedad” (AFES), encabezado por el catedrático 
José Devís-Devís, ha publicado artículos sobre las 
experiencias de las personas trans en la AFD desde 
una perspectiva socioecológica (López-Cañada 
et al., 2020, 2021), así como un meta-análisis de 
las experiencias trans en AFD (Perez-Samaniego, 
et al., 2019) y las experiencias de personas trans 
en EF (Devís-Devís, et al., 2018). Estos estudios 
revelan que muchas personas trans experimentan 
negativamente la segregación de género en lugares 
como vestuarios y baños, así como en actividades 
deportivas de equipo tradicionales que refuerzan los 
modelos hegemónicos de masculinidad y feminidad. 
Algunas personas tienden a abandonar la AFD, 
especialmente después de revelar su identidad de 
género, y muchas prefieren participar en actividades 
no organizadas o individuales.
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la red nacIonal de InvestIgacIón 
“lgtbIQ+, educacIón físIca Y 
dePorte”

Ante el escaso conocimiento en cuanto a la 
participación y las experiencias del colectivo 
LGTBI+ en la AFD en España, desde el año 2018 
se comenzó a dar forma a una nueva línea de 
investigación conjunta entre varias universidades 
para dar respuesta a las necesidades en cuanto 
a la diversidad sexual y de género en el deporte 
y favorecer su inclusión. Esta línea recibe 
financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades para el Proyecto I+D+i titulado 
“Homosexualidad, educación física y deporte”. 
Asimismo, ha recibido una ayuda durante dos años 
del Consejo Superior de Deportes para el proyecto 
“LGTBIQ+, educación física y deporte”. En estos 
proyectos están participando seis universidades 
estatales (las de Barcelona, València, Sevilla, 
País Vasco, Illes Balears y Ramón Llul) y cinco 
extranjeras (Leeds Beckett y Winchester en Reino 
Unido, Colonia en Alemania, Malmo en Suecia y el 
Instituto Mulier en Holanda).
El grupo de investigación tiene como objetivos 
diagnosticar la LGTBIfobia en el deporte, 
conocer las vivencias de las personas LGTBI+ 
en el deporte, indagar los discursos sobre 
diversidad afectivo-sexual en la EF, consolidar la 
investigación sobre el colectivo LGTBIQ+ en la 
EF y en el deporte, colaborar en el desarrollo de 
acciones científicas a nivel estatal e internacional, 
promover la sensibilización para la inclusión del 
colectivo en el deporte y la EF, establecer un foro 
de intercambio y difundir las actividades propias 
de la Red.
Entre las acciones que se llevan a cabo se 
encuentran la publicación de la validación de un 
instrumento que analiza las barreras que frenan 
la participación deportiva del colectivo LGTBI+ 
(Úbeda-Colomer et al., 2020); así como estudios 
pendientes de publicación sobre el análisis de los 
hábitos deportivos y el acoso del colectivo; de las 
políticas públicas para conocer cómo promueven 
la inclusión; o de experiencias de personas con 

perfiles diversos como deportistas de élite LGTBI+, 
estudiantes de ciencias del deporte gais y lesbianas, 
entrenadoras lesbianas, profesorado LGTBI+ y no 
explícitamente LGTBI+ de EF.
Algunos de los datos que está manejando el grupo 
de investigación proceden de la primera encuesta 
nacional que se ha realizado para conocer la 
participación y las experiencias del colectivo 
LGTBI+ en la AFD en España. Esta encuesta ha sido 
realizada por el grupo de investigación AFES de la 
Universidad de Valencia y consta de 40 preguntas 
basadas en diferentes escalas (Diener et al., 1985; 
European Union Agency for Fundamental Rights, 
2014; Lee et al., 2011; Menzel et al., 2019). Este 
cuestionario busca recopilar datos en cuanto 
a datos sociodemográficos, satisfacción con la 
vida, frecuencia e intensidad de AFD, barreras 
que frenan la participación en la AFD, hábitos 
deportivos, experiencias durante la EF escolar o 
situaciones de acoso.
Los datos de la encuesta se recopilaron entre 
noviembre de 2018 y enero de 2020. En este 
período, la encuesta se difundió entre más de 200 
asociaciones LGTBI+ de todo el estado a través de 
redes sociales y llegó a 1447 participantes (M edad 
= 32,62; SD = 11,08).

Table 1. Sociodemographic characteristics of 
the sample (N=1447)

N % total

Gender identity
Women 609 42.1
Men 759 52.5
Other 79 5.5

Sexual orientation
Lesbian 329 22.7
Gay 628 43.4
Bisexual 328 22.7
Heterosexual 34 2.3
I do not know 41 2.8
Other 87 6.0

Transgender

Yes 182 12.6
No 1265 87.4
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Algunos de los objetivos más importantes que 
cumple la encuesta es analizar las barreras que 
impiden que las personas LGTBI+ participen en la 
AFD. Este tema ha sido abordado en varios estudios 
y se han identificado diferentes barreras como 
la discriminación, las experiencias negativas 
en entornos deportivos o la falta de confianza 
(Denison y Kitchen, 2015; Smith et al., 2012; 
Symons et al., 2017). Si bien esta información es un 
primer paso valioso en la promoción de AFD hacia 
el colectivo LGTBI+, todavía faltan investigaciones 
que consideren las relaciones e interacciones entre 
las diferentes barreras. Para contribuir a llenar 
este vacío, el proyecto de investigación incluyó el 
desarrollo y validación de un nuevo instrumento 
para estudiar las barreras que experimentan las 
personas LGTBI+ a la hora de hacer AFD desde 
un enfoque socioecológico (Úbeda-Colomer et 
al., 2020). Este instrumento ha demostrado ser 
válido y fiable en distintos niveles socioecológicos 
en barreras intrapersonales, interpersonales, 
relacionales-ambientales y organizacionales-
ambientales.
Este primer estudio del proyecto se realizó con 
un conjunto de datos preliminares centrado en 
la validación del instrumento en lugar de un 
análisis en profundidad de la relación entre AFD 
y las barreras de participación. No obstante, se 
pueden ofrecer algunos hallazgos iniciales e 
interesantes. En primer lugar, se encontró que 
las personas LGTBI+ que participaban en AFD de 
manera regular reportaron menos barreras en los 
cuatro niveles socioecológicos que aquellas que 
no participaban. En segundo lugar, las barreras 
más frecuentes fueron la falta de motivación y de 
confianza a nivel intrapersonal, la inactividad de 
amistades y familiares a nivel interpersonal, la 
falta de sensibilidad en el abordaje de la diversidad 
por parte de las personas profesionales del ámbito 
de la AFD a nivel relacional-ambiental y el coste 
económico y la falta de entidades LGTBI+ en el 
nivel organizacional-ambiental. Próximamente se 
espera realizar una mayor exploración entre los 
niveles socioecológicos de las barreras y el tiempo 
dedicado a la AFD.

PersPectIvas futuras Y coMentarIos 
fInales

A pesar del conocimiento de los múltiples beneficios 
que proporciona la AFD, de la consolidación del 
sistema deportivo español, de la aprobación de 
diferentes leyes e iniciativas activistas en materia 
LGTBI+ y del interés de algunas universidades 
por propiciar estudios que analicen la situación de 
dicho colectivo en la AFD, aún existen situaciones 
de rechazo que frenan su participación, no hay 
suficientes investigaciones que evidencien sus 
experiencias y faltan acciones que faciliten el 
establecimiento de medidas para combatir la 
LGTBIfobia en el deporte.
La Red Nacional de Investigación “LGTBIQ+, 
Educación Física y Deporte” que existe en España, 
ha promovido significativamente el desarrollo 
académico, científico y social entre diferentes 
universidades y grupos de investigación con 
experiencia en esta temática. Se está logrando 
visibilizar, por primera vez, cuáles son las 
experiencias del colectivo a la hora de realizar 
AFD, sus hábitos deportivos, qué barreras 
experimentan y cómo son las percepciones de las 
personas profesionales del ámbito deportivo a la 
hora de promover la inclusión a la diversidad en 
los centros educativos.  
Con los hallazgos de esta Red Nacional de 
investigación y con el incremento de estudios 
en otros países sobre AFD y personas LGTBI+, 
se pretende tanto llenar un vacío existente en la 
literatura científica como promover acciones bien 
orientadas para superar las barreras y potenciar la 
participación de las personas LGTBI+ en la AFD. Por 
tanto, es de gran importancia continuar con mayores 
iniciativas (educativas, activistas, investigativas, 
políticas) que fomenten estilos de vida físicamente 
activos para esta población. Asimismo, promover 
intervenciones de sensibilización dirigidas a todas 
las personas involucradas en el sector deportivo, 
para que asuman la responsabilidad de potenciar 
la inclusión y eliminar cualquier tipo de barrera 
hacia la práctica de AFD de las personas LGTBI+ y 
cualquier grupo con riesgo de exclusión social.
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