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R E S U M E N

Si bien el áMbito Del trAbAjo SociAl (tS) ActúA en áreAS De interVención Muy 
DiVerSAS, Aún hoy en DíA eS eScASA lA literAturA exiStente en eStA DiSciplinA que 
conteMple el Deporte coMo herrAMientA De interVención e incluSión. eSto eS 
Aún MáS ViSible en el entorno uniVerSitArio, en el que hAy pocAS eViDenciAS 
en cuAnto Al bieneStAr De lAS perSonAS lgtbi+ y lA poSible contribución Del 
tS pArA el bieneStAr De eSte colectiVo. Si ADeMáS Se incluye lA pArticipAción y 
lAS experienciAS De lAS perSonAS lgtbi+ en lAS ActiViDADeS fíSico-DeportiVAS 
(AfD), que tienDen A Ser eSpAcioS MASculinizADoS y heteronorMAtiVoS, lA li-
terAturA en cuAnto Al tS eS Aún Menor.
el objetiVo principAl De eStA inVeStigAción eS conocer lA pArticipAción y lAS 
experienciAS Del eStuDiAntADo lgtbi+ De lA uniVerSitAt De VAlènciA en lAS 
AfD pArA explorAr lAS poSibiliDADeS De interVención DeSDe el tS. pArA lleVAr 
A cAbo eSte objetiVo Se reAlizó unA encueStA A 88 eStuDiAnteS lgtbi+ De 
eStA uniVerSiDAD.
loS principAleS reSultADoS obteniDoS conStAtAn que un 56,8% Del AluMnADo 
lgtbi+ prActicA AfD fuerA Del entorno uniVerSitArio y un 23,9% en el 
entorno uniVerSitArio; el 46,2% reSponDe que le hA influiDo hAber obSer-
VADo ActituDeS lgtbifóbicAS en Su prácticA en lA AfD fuerA Del entorno 
uniVerSitArio y un 60% en el entorno uniVerSitArio; un 48,9% pArticipAríA 
en equipoS MixtoS en el cASo De que Se ofertASen; el 71,6% De lAS perSonAS 
encueStADAS eStá A fAVor De incluir A profeSionAleS Del trAbAjo SociAl en 
orgAnizAcioneS DeportiVAS pArA AyuDAr A MejorAr el bieneStAr pSicoSociAl De 
lAS perSonAS; ASiMiSMo, un 81,8% MencionA lA neceSiDAD De AprobAr un pro-
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IntroduccIón

La Actividad Físico-Deportiva (AFD) es de vital 
importancia para el desarrollo y la transformación 
de las sociedades. La propia Carta Europea del 
Deporte (Consejo de Europa, 1992) alude que la 
AFD contribuye en la promoción de una sociedad 
civil dinámica, de una cultura de derechos 
humanos, de la gobernabilidad democrática, de la 
sostenibilidad y de la lucha contra las amenazas 
a la integridad deportiva. El Plan Integral 
para la Actividad Física y el Deporte (Consejo 
Superior de Deportes, 2010) hace referencia al 
papel importante de la AFD en la sociedad como 
elemento de inclusión social que contribuye a 
generar relaciones y redes sociales. Es por ello que 
se hace necesaria la presencia de profesionales del 
Trabajo Social (TS) para favorecer el bienestar 
de la ciudadanía a través de la AFD, para llevar 
a cabo intervenciones sociales y promover valores 
como la justicia social, la dignidad o las relaciones 
humanas (Brown et al., 2011). Asimismo, como 
mencionan Newman et al. (2019) las personas 
profesionales del TS pueden ayudar a las personas 
deportistas a superar situaciones discriminatorias, 
proporcionar educación y formación al resto de la 
comunidad deportiva sobre equidad y dar pautas 
para evitar la opresión de colectivos vulnerados. 

Los inicios del vínculo entre el TS y la AFD son 
atribuidos a Jane Addams, quien, en el centro 
comunitario Hull House, creó programas deportivos 
para reducir diversos problemas sociales de jóvenes 
migrantes de Chicago (Reynolds, 2017). En la 
actualidad, son muchos los contextos del ámbito del 
TS que utilizan el deporte para aumentar el bienestar 
de los colectivos vulnerados. Así, por ejemplo, en EEUU 
se promueve la incorporación de profesionales del TS 
en equipos multidisciplinares de los Departamentos 
Deportivos Universitarios gracias a la Alianza de 
Trabajadores Sociales en el Deporte (ASWIS por 
sus siglas en inglés). Asimismo, iniciativas como 
LiFEsports, creada en 2008 por la Facultad de TS y 
el Departamento de Atletismo de la Universidad de 
Ohio o la conferencia ‘Beyond the Playing Field: The 
Social Impact of Sport’ organizada por la Asociación 
de TS y Deporte de la Escuela de TS de la Universidad 
de Michigan (Newman et al., 2021) contribuyen 
a vincular la AFD y el TS para la transformación 
social. Esta vinculación es posible debido al interés 
que despierta la AFD entre las personas jóvenes por 
su carácter informal y dinamismo (Brown et al., 
2011; Rodríguez, 2004). Además, la AFD contribuye a 
combatir la exclusión y aislamiento social y a evitar 
cualquier tipo de discriminación e interiorizar valores 
básicos como el compañerismo o la solidaridad 
(Rodríguez, 2004).
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la sItuacIón del colectIvo lgtbI+ en 
la afd

En la última década se han producido avances 
legislativos que buscan garantizar la igualdad, 
proteger los derechos de las personas LGTBI+, 
denunciar la despatologización del colectivo y dar 
voz a las personas trans (García-Cano et al., 2018). 
A nivel internacional, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas presentó en 2008 la Declaración 
de la ONU sobre orientación sexual e identidad 
de género que condena cualquier acto o actitud 
negativa hacia las personas LGBTI+ (López, 
2018). Asimismo, los Principios de Yogyakarta 
supusieron un avance en cuanto a la aplicación 
de la legislación internacional de los derechos 
humanos de las personas LGTBI+ exponiendo las 
situaciones discriminatorias que sufre este colectivo 
y recogiendo una serie de recomendaciones dirigidas 
a los Estados para paliar estas situaciones (Comisión 
Internacional de Juristas y el Servicio Internacional 
para los Derechos Humanos, 2007). A nivel estatal, 
cabe mencionar la Ley del matrimonio igualitario 
del 2005 que convirtió a España en el cuarto país 
del mundo en legalizarlo (Ayuso, 2020), la Ley de 
identidad de género del año 2007 y las distintas leyes 
en las diferentes Comunidades Autónomas que están 
regulando contra la discriminación por motivos de 
orientación sexual e identidad de género (García-
Cano et al., 2018). En lo que respecta al territorio 
valenciano, está en vigor la Ley 8/2017, de 7 de 
abril, integral del reconocimiento del derecho a la 
identidad y a la expresión de género en la Comunitat 
Valenciana; y la Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de 
igualdad de las personas LGTBI+.
Sin embargo, los avances legislativos siguen 
siendo insuficientes por sí solos para eliminar 
la LGTBIfobia en la sociedad actual, ya que ésta 
sigue estando sostenida por un sistema binario, 
patriarcal, heterosexista y cissexista (Davison y 
Frank, 2006). Esto hace que aquellas personas con 
cuerpos no normativos o identidades disidentes sean 
más susceptibles a la hora de sufrir situaciones 
discriminatorias que repercuten en la salud 
mental y producen el conocido como ‘estrés de las 

minorías’, es decir, un estrés que sufren las personas 
de colectivos vulnerados al tener que enfrentarse a 
actitudes intimidatorias o al miedo a mostrarse tal y 
como son (Ward y Gale, 2016).
La exclusión que vive el colectivo LGTBI+ también 
tiene lugar en el ámbito deportivo, con situaciones 
de acoso o agresiones que hacen que las personas 
LGTBI+ perciban estos entornos como inseguros 
y no inclusivos (DeFoor et al., 2018). Esto se 
debe entre otros factores a que el deporte ha sido 
históricamente originado, orientado y reservado 
para los hombres, de ahí su carácter estereotipado 
masculino y heterosexista (Piedra, 2015; Ramírez-
Díaz y Cabeza-Ruiz, 2020). A esto se le puede añadir 
que en algunos casos las personas LGTBI+ suelen 
experimentar niveles inferiores de autoestima que 
las personas cisheterosexuales y una autoimagen 
negativa, lo que puede influir a la hora de realizar 
AFD (DeFoor et al., 2018).
Según datos de la encuesta Outsport llevada a 
cabo por Menzel et al. (2019) en 28 países de la 
Unión Europea, el 90% de las personas LGTBI+ 
encuestadas opina que la homofobia, y en particular 
la transfobia, son un problema actual en el deporte. 
Asimismo, es de señalar que el 82% ha sido testigo 
de lenguaje LGTBIfóbico en dicho ámbito en los 
últimos 12 meses. En cuanto a la participación, la 
encuesta refleja que una de cada cinco personas 
no realiza AFD debido a su orientación sexual, y 
en el caso de las personas trans la cifra asciende 
al 54%, sobre todo en deportes como el fútbol, la 
natación, el baile o el boxeo. De las personas que 
sí practican AFD, un tercio de ellas afirma no 
haber revelado su orientación sexual o identidad 
de género a nadie del entorno deportivo, y el 16% 
ha sufrido alguna situación negativa en los últimos 
12 meses, porcentaje que aumenta en el caso de las 
personas trans, concretamente en las mujeres trans, 
hasta el 46% (Menzel et al., 2019). La realidad de 
las personas trans, como se muestra en los datos, 
es particularmente negativa en la AFD debido a la 
discriminación que sufren (Pichardo et al., 2015). 
Esta es producto de prejuicios, de la exclusión 
sufrida en un deporte tradicionalmente dividido 
por género o a factores como la obligación de 
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acceder a baños y vestuarios no acordes a su género 
(Atteberry-Ash et al., 2018; Beemyn, 2005; National 
Union of Students, 2014; Singh et al., 2013). En el 
contexto español, según Devís-Devís et al. (2017), 
el ámbito deportivo se presenta como uno de los 
espacios donde las personas trans sufren mayores 
situaciones de acoso, llegando al 18,9%.

la sItuacIón del colectIvo lgtbI+ en 
la unIversItat de valÈncIa

En el ámbito universitario, la situación del 
colectivo LGTBI+ parece ser algo más positiva 
que en el deporte y que en otros ámbitos de la 
sociedad. Un estudio realizado por Mut et al. 
(2020) sobre la diversidad LGTB en la Universitat 
de València (UV), contexto en el que se desarrolla 
esta investigación, reveló datos esperanzadores. 
Según el estudiantado LGTBI+, esta universidad 
supone un espacio seguro y abierto en el que es 
posible manifestar públicamente una diversidad 
sexual y de género plural. Como recogieron las 
personas autoras del estudio “este clima amigable 
de tolerancia, valoración de la diversidad y de 
compromiso social con la defensa de los derechos 
LGTB es más claro y firme que el que viven en la 
sociedad, fuera de sus aulas” (p.2048). Estudios 
realizados en otras universidades como los de Coll-
Planas et al. (2018), Pichardo y Puche (2019), 
Valentine et al. (2009) o Ward y Gale (2016), 
parecen coincidir en este aspecto.
Sin embargo, el estudio también revela la existencia 
de discriminaciones, problemas y barreras en 
la universidad: comentarios ofensivos, baños o 
vestuarios no mixtos, falta de una tercera casilla en 
los formularios de inscripción y en los documentos 
oficiales de la UV para público no binario, ausencia 
de referentes visibles (como por ejemplo profesorado 
LGTBI+) o escasez de contenido sobre diversidad 
LGTBI+ en algunas carreras (Mut et al., 2020). Esto 
llega a generar que el estudiantado LGTBI+ opte 
por crear redes de apoyo y socialización mediante 
el asociacionismo para luchar por sus derechos y 
atender a la diversidad de realidades presentes. Así, por 
ejemplo, son tres los colectivos de estudiantes LGTBI+ 

que existen en la UV: Polymorfia, Lliure(ment) y 
Espectre visible (Universitat de València, s.f.).
Por todas estas razones, se hacen necesarios más 
estudios que aborden las realidades del colectivo 
LGTBI+ en la UV para poder conocer sus experiencias 
y a partir de ellas generar medidas de actuación 
desde el TS que se adapten a sus necesidades 
académicas, sociales y deportivas. A partir de esto, el 
objetivo del presente estudio es analizar la realidad 
del estudiantado LGTBI+ de la UV, concretamente 
en el contexto de la AFD y reflexionar sobre qué 
acciones son necesarias para favorecer su bienestar 
durante la etapa universitaria.

Metodología

Para abordar el objetivo del presente estudio, se 
elaboró un cuestionario. Para ello se utilizaron 
varios modelos de encuesta: el del proyecto europeo 
Outsport (Menzel et al., 2019), el del proyecto 
“Educación física, deporte e identidades trans” 
(DEP 2011-28190) y el del estudio “Participación 
y experiencias de las personas LGTBI+ en las 
actividades físicas y deportivas” (PID2019-108630-
RA-I00). Algunas de las preguntas de estos modelos 
fueron modificadas para atender aspectos relevantes 
desde la disciplina del TS que dichos instrumentos 
no reflejaban. Además, se añadieron preguntas de 
elaboración propia, y se incluyeron otras relativas 
a la escala validada Barriers to Physical Activity 
and Sport Questionnaire for lesbian, gay, bisexual, 
transgender and queer/questioning (BPASQ-
LGBTQ+) [Cuestionario de Barreras a la Actividad 
Física y el Deporte para personas LGBTQ+] 
(Úbeda-Colomer et al., 2020). Como instrumento 
para recopilar las respuestas se ha empleado el 
software LimeSurvey Versión 3.22.14+200423. La 
población objeto de estudio es el alumnado de la 
UV perteneciente al colectivo LGTBI+. En cuanto 
al ámbito temporal, el trabajo de campo se llevó a 
cabo entre los meses de febrero y junio de 2021.
La muestra final de cuestionarios cumplimentados 
asciende a 88 personas, donde un 89,77% son 
estudiantes de Grado, un 7,95% de Máster y 2,27% de 
Doctorado. En cuanto a la distribución por campus 
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un 38,6% pertenecen al campus de Tarongers, un 
31,8% a Blasco Ibáñez, un 26,1% a Burjassot-Paterna 
y el 3,4% restante al aulario de Monteolivete y estudios 
online. La edad oscila entre los 18 y los 37 años, siendo 
la media de 21,5 años. En cuanto a la orientación 
sexual, la muestra se compone de un 18,2% de 
estudiantes lesbianas, 22,7% gais, 52,3% bisexuales y 
6,8% de otras orientaciones. Finalmente, la identidad 
de género se divide entre un 67% de mujeres, un 
30,7% de hombres y 2,3% de personas no binarias.

Tabla 1. Porcentajes de distribución por 
campus y orientación sexual del alumnado 
LGTBI+ de la UV.

  
Mujer 
lesbia-

na

Mujer 
bi-

sexual

Hom-
bre 
gay

Hom-
bre bi-
sexual

Otros
TO-
TAL

Campus 
de Ta-

rongers

Grado 20 42,5 45 16,7 57,1 38,6
Máster 0 0 0 0 0 0
Docto-
rado

0 0 0 0 0 0

Campus 
de Blasco 

Ibáñez

Grado 53,3 20 30 0 28,6 27,3
Máster 6,7 5 0 0 0 3,4
Docto-
rado

6,7 0 0 0 0 1,1

Cam-
pus de 
Burjas-
sot-Pa-
terna

Grado 13,3 25 20 66,7 14,3 23,9
Máster 0 0 5 0 0 1,1

Docto-
rado

0 0 0 16,7 0 1,1

Aulario 
Monteo-

livete
Máster 0 5 0 0 0 2,3

Online Máster 0 2,5 0 0 0 1,1
TOTAL 100 100 100 100 100 100

Para el análisis, se utilizó el software estadístico 
Jamovi Versión 2.3.2. para calcular los estadísticos 
descriptivos (frecuencias, porcentajes y medias) de 
las variables de interés para el estudio.

resultados Y dIscusIón

Visibilidad de la orientación sexual del alumnado

Los resultados muestran que en el ámbito 
universitario la orientación sexual del alumnado 
LGTBI+ de la UV era completamente pública en 
un 36,4% de participantes. En el caso del ámbito 

deportivo universitario esta cifra desciende al 
10,2% y en el ámbito deportivo fuera del contexto 
universitario es de un 14,8%. En cambio, en un 
19,3% de los casos nadie o muy pocas personas 
del ámbito universitario conocen la orientación 
sexual del alumnado LGTBI+ de la UV, en el ámbito 
deportivo universitario la cifra es de un 30,7% y en 
el ámbito deportivo fuera del entorno universitario 
de un 38,6%.
Comparando los resultados obtenidos con la 
literatura especializada, se obtienen similitudes 
referentes al conocimiento de la orientación 
sexual en el entorno deportivo. Menzel et al. 
(2019) coinciden en su estudio que un tercio de 
las personas deportistas no ha revelado a nadie su 
orientación sexual. Tal y como afirman Vilanova et 
al. (2020), pese a que cada vez hay mayor visibilidad 
de personas LGTBI+ en diversos ámbitos, la 
homosexualidad en el deporte sigue siendo un tema 
tabú por lo que es poco frecuente hacer pública la 
orientación sexual en este contexto. 

Tabla 2. Porcentajes de personas que conocen 
la orientación sexual del alumnado LGTBI+ de 
la UV, por ámbitos.

 

Ámbito 
universitario 
(sin incluir 
el contexto 
deportivo)

Ámbito 
deportivo 
dentro del 
contexto 

universitario

Ámbito 
deportivo fuera 

del contexto 
universitario

Nadie 9,1 20,5 19,3

Muy pocas 
personas 10,2 10,2 19,3

Algunas 
personas 22,7 5,7 9,1

Bastantes 
personas 18,2 3,4 7,9

Todas o 
casi todas 
las perso-

nas

36,4 10,2 14,8

No sabe / 
no contesta 3,4 50 29,5

TOTAL 100 100 100
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Práctica de AFD del alumnado LGTBI+ de la UV 
fuera y dentro del entorno universitario
De las 88 personas que componen la muestra, un 
56,8% afirma practicar o haber practicado AFD de 
forma regular fuera del entorno universitario en los 
últimos 12 meses. En el entorno universitario, esta 
cifra desciende a menos de una cuarta parte de las 
personas encuestadas (23,9%).

Tabla 3. Porcentajes de práctica de AFD entre el 
alumnado LGTBI+ de la UV. 

 
Fuera del entorno 

universitario en los 
últimos 12 meses

En el entorno 
universitario

Sí 23,9 56,8

No 76,1 43,2

TOTAL 100 100

En cuanto a las AFD más realizadas fuera del 
entorno universitario por el alumnado LGTBI+ 
de la UV en los últimos 12 meses, se observa que 
aquellas más practicadas son el running (15,3%), 
caminar (13,8%) y fitness-cardio (12,2%). Las 
AFD más comunes en el entorno universitario son 
la danza/bachata/salsa (16,1%), fútbol (9,7%) y 
natación (9,7%). Estas actividades coinciden con 
las del estudio de Menzel et al. (2019), siendo en 
su mayoría de tipo individual. Esto puede deberse a 
que en éstas, sea más sencillo ocultar su orientación 
sexual que en las AFD de equipo competitivas, como 
señala Anderson (2011).

Tabla 4. Porcentajes de las AFD más comunes 
entre el alumnado LGTBI+ de la UV.

 

Fuera del entorno 
universitario en 
los últimos 12 

meses

En el entorno
universitario

Artes marciales 1,1 4,8

Atletismo 2,1 4,8

Bádminton 0 1,6

Ballet 0,5 1,6

Balonmano 0 1,6

Baloncesto 2,1 4,8

Boxeo 1,1 0

Caminar 13,8 0

Danza/
bachata/salsa

2,1 16,1

Defensa 
Personal 

0 1,6

Escalada 
Montaña 

0 1,6

Fitness-cardio 12,2 3,2

Fútbol 4,2 9,7

Gimnasia 1,1 0

Natación 3,7 9,7

Pádel 3,7 3,2

Pesas/crossfit 10,6 3,2

Pilates 2,6 6,3

Piragüismo 0 3,2

Rugby 0,5 6,3

Running 15,3 0

Senderismo 9 0

Skate/patinaje 2,1 3,2

Spinning 3,2 1,6

Tenis 4,8 3,2

Tiro con arco 0 3,2

Voleibol 1,6 3,2

Yoga/taichí 2,6 1,6

TOTAL 100 100

Finalmente, el 60% de quienes realizan AFD fuera 
del entorno universitario respondió hacerlo en un 
entorno no LGTBI+ no especificado, mientras que 
un 26% es LGTBI+ friendly especificado y sólo un 
14% LGTBI+ específico. La práctica de AFD en el 
entorno universitario es en su mayoría no LGTBI+ 
no especificado (76,2%). DeFoor et al. (2018), 
Oswalt y Vargas (2013) y Piedra (2015) coinciden 
al mencionar que las personas deportistas buscan 
entornos inclusivos a través de su participación en 
clubes y competiciones deportivas ‘gay-friendly’.
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Tabla 5. Porcentajes del ámbito donde el 
alumnado LGTBI+ de la UV practica AFD.

 
Fuera del entorno 

universitario en los 
últimos 12 meses

En el entorno
universitario

LGTBI+ 
específico

14 9,5

LGTBI+ 
friendly 
específico

26 14,3

No 
LGTBI+, no 
especificado

60 76,2

TOTAL 100 100

Barreras encontradas en la AFD por el alum-
nado LGTBI+ de la UV fuera y dentro del en-
torno universitario

Analizando las barreras que han dificultado o 
impedido la práctica de AFD del alumnado LGTBI+ 
de la UV fuera del entorno universitario en los últimos 
12 meses, los resultados muestran que, de forma 
general, las principales son “falta de motivación para 
practicar AFD” (  = 2,14) y “falta de confianza en 
tu capacidad para hacer AFD” (  = 1,67). Se observa 
además que no se considera una barrera la “falta de 
adecuación de las duchas o vestuarios en los centros 
deportivos” (  = 0,39) ni “sufrir rechazo o acoso en 
el ámbito de las AFD” (  = 0,24). 
En el entorno universitario, la mayor barrera 
que ha dificultado o impedido la práctica de AFD 
en el alumnado LGTBI+ de la UV es la “falta de 
motivación para practicar AFD” (  = 2,02). En 
cambio, y de forma similar que fuera del entorno 
universitario, no consideran que “sufrir rechazo o 
acoso en el ámbito de las AFD” (  = 0,31) sea una 
barrera para su práctica de AFD.
Si comparamos los resultados obtenidos con el 
estudio realizado por Úbeda-Colomer et al. (2020), se 
observa que en ambos casos las principales barreras 
son la falta de motivación para practicar AFD y 
la falta de confianza en su capacidad para hacer 
AFD. Además, también coincide el hecho de que las 
personas participantes no consideran una barrera el 
sufrir rechazo o acoso en el ámbito de las AFD.

Tabla 6. Puntuación media (en una escala de 0 a 
4) de las barreras que han dificultado o impedido 
la práctica de AFD en el alumnado LGTBI+ de la UV. 

 

Fuera del entor-
no universitario 
en los últimos 12 

meses

En el 
entorno
Universi-

tario

Falta de motivación para 
practicar AFD

2,14 2,02

Te preocupa tu apariencia 
mientras practicas AFD

1,41 1,28

Falta de confianza en tu 
capacidad para hacer AFD

1,67 1,49

Miedo al rechazo o acoso 
en el ámbito de la AFD

1,00 0,85

Tus amistades no hacen AFD 1,20 1,19
Tus amistades no apoyan 
tus esfuerzos por hacer AFD

0,52 0,44

Tu familia no hace AFD 0,93 0,72
Tu familia no apoya tus 
esfuerzos por hacer AFD

0,45 0,44

Sufres rechazo o acoso en 
el ámbito de la AFD

0,24 0,31

Falta de sensibilidad en el 
tratamiento de la diversi-
dad por lxs profesionales 
de la AFD

0,50 0,51

Falta de adecuación de las 
duchas o vestuarios en los 
centros deportivos

0,39 0,49

Las actividades y compe-
ticiones están segregadas 
por sexo

0,61 0,58

Falta de instalaciones 
deportivas cerca de tu 
domicilio

1,00 1,08

Te supone un coste econó-
mico muy elevado

1,36 1,11

Falta de variedad en la 
oferta de AFD

1,07 0,75

Falta de entidades deporti-
vas LGTBI+

0,91 0,85

Falta de publicidad in-
clusiva LGTBI+ en los 
centros y organizaciones 
deportivas

1,16 0,98
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Entornos seguros y situaciones LGTBIfóbicas fue-
ra y dentro del entorno universitario

En relación a las experiencias de LGTBIfobia 
experimentadas, sólo un 8% de las personas 
encuestadas ha sufrido actitudes LGTBIfóbicas 
fuera del entorno universitario en los últimos 12 
meses por cuestiones de orientación sexual y un 4% 
por cuestiones de identidad de género. Estas cifras 
aumentan ligeramente en el entorno universitario 
siendo un 9,5% el alumnado LGTBI+ de la UV que 
ha sufrido actitudes LGTBIfóbicas por cuestiones 
de orientación sexual y un 4,8% por cuestiones de 
identidad de género. Estos porcentajes difieren del 
16% obtenido por Menzel et al. (2019) sobre haber 
sufrido alguna situación negativa en el entorno 
deportivo. 

Tabla 7. Porcentajes de las actitudes 
LGTBIfóbicas sufridas por el alumnado LGTBI+ 
de la UV.

 

Fuera del entor-
no universitario
en los últimos 

12 meses

En el entorno
Universitario

Por cues-
tiones de 
orientación 
sexual

Sí 8 9,5

No 92 90,5

TOTAL 100 100

 

Por cues-
tiones de 
identidad de 
género

Sí 4 4,8

No 96 95,2

TOTAL 100 100

Por otro lado, cuando se habla de actitudes 
LGTBIfóbicas observadas hacia otras personas, este 
hecho influye o ha influido en la práctica de AFD 
del alumnado LGTBI+ de la UV fuera del entorno 
universitario en los últimos 12 meses en un 46,2% 
de los casos, y en el entorno universitario aumenta 
hasta un 60% de los casos. 

Tabla 8. Porcentajes de la influencia en la 
práctica de AFD del alumnado LGTBI+ de la UV 
al observar actitudes LGTBIfóbicas.

 
Fuera del entorno 

universitario en los 
últimos 12 meses

En el entorno 
universitario

Sí 46,2 60
No 53,8 40
TOTAL 100 100

Finalmente, en cuanto a las medidas que el 
alumnado LGTBI+ de la UV incorporaría para 
hacer más inclusivo el ámbito de las AFD tanto 
fuera como dentro del entorno universitario, 
se señalan algunas como “actividades de 
sensibilización”, “formación al personal deportivo 
sobre diversidad LGTBI+”, “normas claras en los 
centros deportivos sobre la inclusión de personas 
LGTBI+”, “rechazar y sancionar las actitudes 
LGTBIfóbicas”, “dar mayor visibilidad a deportistas 
LGTBI+ e incluirlas en las campañas publicitarias 
relativas al ámbito de las AFD”, “no segregar las 
actividades por género en los colegios”, “equipos 
mixtos”, “convertir los baños y vestuarios en mixtos 
e incluir duchas individuales” y “promocionar 
grupos o clubes deportivos LGTBI+”. Algunas 
de estas medidas propuestas son similares a las 
recogidas en el estudio de Menzel et al. (2019).

Conocimiento y opinión del alumnado LGTBI+ 
de la UV sobre la intervención con el colectivo 
LGTBI+ en la UV y en el entorno deportivo uni-
versitario

En primer lugar, aproximadamente la mitad 
de personas encuestadas (51,1%) no conocen el 
Servicio de Educación Física y Deportes de la UV.

Tabla 9. Porcentajes del conocimiento del 
Servicio de Educación Física y Deportes de la 
UV por parte del alumnado LGTBI+ de la UV.

Sí 48,9

No 51,1

TOTAL 100
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Entre las personas que sí lo conocen, en el caso de 
que se ofertasen equipos mixtos desde este Servicio 
(una de las medidas propuestas por el alumnado 
LGTBI+ de la UV para hacer más inclusivo el 
entorno deportivo universitario), en el 48,9% de los 
casos sí participarían en ellos, un 19,3% no lo haría 
y el 31,8% restante dependería de la actividad. Este 
hecho puede resultar beneficioso para las personas 
no binarias, que no se identifican con las categorías 
de hombre o mujer. Como señalan Erikainen et al. 
(2020), están surgiendo iniciativas que fomentan la 
inclusión de personas no binarias en competiciones 
deportivas de alto nivel, como por ejemplo los 
relevos mixtos en atletismo y natación o en los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020, entre otras pruebas 
deportivas, o el surgimiento de nuevos deportes 
alternativos como el “muggle quidditch”.
 
Tabla 10. Porcentajes de participación del 
alumnado LGTBI+ de la UV en AFD con equipos 
mixtos en el caso de que se ofertasen desde el 
Servicio de Educación Física y Deportes de la UV.

Sí 48,9

Depende de la actividad 31,8

No 19,3

TOTAL 100
 
Asimismo, referente a la percepción del alumnado 
sobre el respeto existente por el colectivo LGTBI+ 
desde el Servicio de Educación Física y Deportes 
de la UV, sólo un 28,9% del alumnado LGTBI+ de 
la UV está de acuerdo o muy de acuerdo en que 
el profesorado y/o personal deportivo es respetuoso 
con el colectivo y un 20% en que el personal de 
Administración y Servicios es respetuoso. Por el 
contrario, referente a los espacios/instalaciones, 
el 26,6% de las personas encuestadas está en 
desacuerdo o muy en desacuerdo con que sean 
respetuosos y lo mismo sucede en el caso de 
la tarjeta acreditativa con un 33,3%. Los bajos 
porcentajes que manifiesta el alumnado LGTBI+ 
de la UV en cuanto al respeto existente por parte 
del profesorado y/o personal deportivo y por el 
personal de Administración y Servicios denotan 

una falta de formación y sensibilización de estas 
personas sobre el colectivo LGTBI+. En el caso 
de los espacios/instalaciones estos porcentajes 
pueden deberse a la ausencia de vestuarios y baños 
mixtos, y en el caso de la tarjeta acreditativa por 
la obligatoriedad de tener que identificarse con el 
género masculino o femenino.

Tabla 11. Porcentajes de la opinión del alumnado 
LGTBI+ de la UV sobre el respeto existente por el 
colectivo LGTBI+ desde el Servicio de Educación 
Física y Deportes de la UV.

 

Entre-
nadoras/
es de las 
activida-

des

Perso-
nal de 

Adminis-
tración y 
Servicios

Espacios 
/ instala-

ciones

Tarjeta 
acredi-
tativa

Muy en 
desacuerdo

0 0 2,2 2,2

En des-
acuerdo

13,3 6,7 24,4 31,1

Indiferente 57,8 73,3 68,9 62,2

De acuerdo 20 17,8 4,4 4,4
Muy de 
acuerdo

8,9 2,2 0 0

TOTAL 100 100 100 100

En cuanto a la opinión del alumnado LGTBI+ de la 
UV sobre las afirmaciones relativas a las AFD como 
herramienta de intervención social, los resultados 
revelan que el 71,6% de las personas encuestadas 
están muy de acuerdo con “estar en contacto con 
personas LGTBI+ ayuda a eliminar prejuicios y 
promueve una sociedad más tolerante”. Este dato 
respalda lo propuesto por Allport (1954, citado en 
Atteberry-Ash et al., 2018).
Por otro lado, un 64,8% está muy de acuerdo con 
que “la AFD es una herramienta para la inclusión 
y socialización de las personas”. En el caso de la 
afirmación “incluir a profesionales del Trabajo 
Social en organizaciones deportivas puede ayudar 
a mejorar el bienestar psicosocial de las personas”, 
solo un 37,5% están muy de acuerdo con ellas y un 
28,4% se muestran indiferentes. El hecho de darle 
tan poca importancia a esta afirmación puede estar 
relacionado con la invisibilidad y desconocimiento 
de la profesión.
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Tabla 12. Porcentajes de la opinión del 
alumnado LGTBI+ de la UV sobre afirmaciones 
relativas a las AFD como herramienta de 
intervención social.

 

La pre-
sencia de 
personas 
LGTBI+ 

en el 
ámbito 

físico-de-
portivo 
ayuda a 

la visibili-
zación del 
colectivo 
LGTBI+

La AFD 
es una 
herra-
mienta 
para la 
inclu-
sión y 

sociali-
zación 
de las 
perso-

nas

Incluir a 
profesio-
nales del 
Trabajo 

Social en 
organi-
zaciones 

deportivas 
puede 

ayudar a 
mejorar el 
bienestar 

psicosocial 
de las 

personas

La prácti-
ca de AFD 

contri-
buye al 
desarro-

llo de 
valores 
sociales 
y perso-

nales

Estar en 
contacto 

con 
personas 
LGTBI+ 
ayuda a 
eliminar 
prejuicios 

y pro-
mueve 

una 
sociedad 

más 
tolerante

Muy en 
des-

acuerdo
0 0 0 0 0

En des-
acuerdo

0 0 0 0 0

Indife-
rente

5,7 1,1 28,4 8 3,4

De 
acuerdo

34,1 34,1 34,1 38,6 25

Muy de 
acuerdo

60,2 64,8 37,5 53,4 71,6

TOTAL 100 100 100 100 100
 
Por otro lado, el alumnado LGTBI+ de la UV está 
de acuerdo o muy de acuerdo (37,5% y 44,3% 
respectivamente) sobre la necesidad de aprobar un 
protocolo de inclusión del colectivo LGTBI+ en el 
ámbito deportivo de la UV. 

Tabla 13. Porcentajes de la opinión del alumnado 
LGTBI+ de la UV sobre la necesidad de aprobar 
un protocolo de inclusión del colectivo LGTBI+ 
en el ámbito deportivo de la UV.

Muy en desacuerdo 1,1

En desacuerdo 0

Indiferente 17,1

De acuerdo 37,5

Muy de acuerdo 44,3

TOTAL 100

De las actuaciones que el alumnado LGTBI+ 
considera relevante realizar desde la UV en el ámbito 
de la AFD, y centrándose en aquellas relativas al 
Servicio de Educación Física y Deportes de la UV, 
destacan principalmente la “creación de políticas de 
tolerancia cero contra la LGTBIfobia en el deporte” 
(11,9%) y los “equipos mixtos” (8,6%).

Tabla 14. Porcentajes de la opinión del 
alumnado LGTBI+ sobre actuaciones 
necesarias a realizar desde la UV relativas al 
colectivo LGTBI+ en el ámbito de las AFD de 
cara a futuras intervenciones.
Campaña informativa dirigida a la comunidad 
universitaria

9,7

Protocolo de protección e inclusión 9,2

Proyecto educativo de sensibilización 6,9

Baños unisex 5,5

Vestuarios unisex 4,9

Equipos mixtos 8,6

Ofertar deportes alternativos no binarios (como 
por ejemplo Quidditch, Colpbol, Korfball, etc.)

6

Medidas para poder actualizar el nombre y género 8,6

Políticas de tolerancia cero contra la 
LGTBIfobia en el deporte

11,9

Formación sobre diversidad para el alumnado 8,3

Formación sobre diversidad para el profesorado 
(Personal Docente Investigador y Personal 
Investigador en Formación)

10,5

Formación sobre diversidad para el Personal de 
Administración y Servicios

9,7

TOTAL 100

Para finalizar, en cuanto al conocimiento del alumnado 
LGTBI+ de la UV sobre el “Protocolo de atención a la 
identidad y a la expresión de género” de la UV aprobado 
en 2019, sólo un 8% de las personas encuestadas son 
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conocedoras de su existencia. De ellas un 71,4% está 
muy de acuerdo en que las medidas que se proponen en 
él son necesarias y un 42,8% está de acuerdo en que son 
adecuadas. Sin embargo, un 57,1% está en desacuerdo 
o muy en desacuerdo en que son suficientes y otro 
42,8% está en desacuerdo en que son efectivas.

Tabla 15. Porcentajes de la opinión del 
alumnado LGTBI+ de la UV sobre a las medidas 
propuestas en el Protocolo.

 
Son 

necesarias
Son 

suficientes
Son 

adecuadas
Son 

efectivas
Muy en 

desacuerdo
0 14,3 0 0

En 
desacuerdo

0 42,8 14,3 42,8

Indiferente 14,3 14,3 14,3 14,3
De acuerdo 14,3 14,3 42,8 28,6

Muy de 
acuerdo

71,4 14,3 28,6 14,3

TOTAL 100 100 100 100
 

conclusIones

Este artículo explora la participación y las 
experiencias en la AFD del alumnado LGTBI+ de 
la UV para una posible de intervención desde la 
disciplina del TS. 
Los resultados revelan que todavía son muchas las 
personas LGTBI+ de la UV que no hacen pública 
su orientación sexual en el ámbito deportivo. Esto 
puede estar relacionado con los bajos porcentajes 
obtenidos sobre que el profesorado y/o personal 
del Servicio de Educación Física y Deportes sea 
respetuoso con el colectivo LGTBI+. Si el alumnado 
no considera el entorno deportivo universitario 
como un espacio seguro, es posible que sea más 
reticente a la hora de mostrar abiertamente su 
orientación sexual.
Se deben destacar dos resultados obtenidos que 
generan cierta contradicción entre sí. Por un 
lado, el alumnado afirma que haber observado 
actitudes LGTBIfóbicas hacia otras personas 
influye o ha influido en su práctica de AFD. 
Sin embargo, no considera una barrera para su 
práctica de AFD el sufrir rechazo o acoso en este 

ámbito. Esta situación puede interpretarse en 
base a que el porcentaje de alumnado LGTBI+ 
de la UV que ha sufrido actitudes LGTBIfóbicas 
es muy bajo, lo que podría deberse a la ausencia 
de personas trans en la muestra, que son las que 
más acoso y discriminación sufren dentro del 
colectivo LGTBI+ (Atteberry-Ash et al., 2018; 
Devís-Devís et al., 2017; Ramírez-Díaz y Cabeza-
Ruiz, 2020). Además, como se ha comentado 
con anterioridad, son pocas las personas que 
han manifestado públicamente pertenecer al 
colectivo LGTBI+, por lo que pueden no haber 
sufrido actitudes LGTBIfóbicas hacia sí mismas, 
pero al observarlas hacia otras personas pueden 
sentir miedo o rechazo a que les suceda a ellas y 
por ende limitar su práctica de AFD.
Pasando a analizar las aportaciones que se pueden 
realizar desde el TS en el ámbito deportivo, puede 
ser útil incluir a profesionales de esta disciplina 
en los equipos multidisciplinares deportivos 
para que se tengan en cuenta las problemáticas 
sociales de personas LGTBI+ deportistas. Más 
concretamente, en la UV, desde el TS se puede 
ayudar a llevar a cabo aquellas medidas que el 
alumnado LGTBI+ ha señalado, entre una serie 
de medidas propuestas, aquellas más idóneas o 
relevantes para hacer más inclusivo el ámbito 
de la AFD en la UV, como por ejemplo realizar 
actividades de sensibilización, formación 
sobre diversidad LGTBI+ a todo el personal 
universitario o sanciones a toda aquella actitud 
irrespetuosa con el colectivo, entre otras.
En cuanto a lo relativo al Protocolo de atención 
a la identidad y a la expresión de género de 
la UV cabe remarcar la percepción que tiene 
el alumnado LGTBI+ sobre la insuficiencia 
de las medidas planteadas por el protocolo. 
Además, también muestra su desacuerdo sobre 
la efectividad de dichas medidas. Es necesario 
realizar investigaciones que ahonden en las causas 
de estas opiniones que tiene el alumnado sobre el 
Protocolo para, no solo darlo a conocer, ya que 
sigue siendo desconocido para la gran mayoría, 
sino plantear una serie de mejoras que recojan las 
necesidades reales del colectivo. 
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Finalmente, destacar que un 28,4% del alumnado 
LGTBI+ de la UV encuestado se muestra indiferente 
ante la inclusión de profesionales del TS en 
organizaciones deportivas para mejorar el bienestar 
psicosocial de las personas. Por tanto, es necesario 
visibilizar la relevancia de esta disciplina y darla a 
conocer para hacer estos espacios más inclusivos, 
poder incidir en las causas de por qué las personas 
LGTBI+ no hacen pública su orientación sexual y 
ayudar a visibilizar a deportistas de élite LGTBI+ 
para que el alumnado tenga referentes, entre 
muchas otras funciones.
Mediante investigaciones como ésta se muestra 
que la incorporación de profesionales del TS en el 
ámbito deportivo no es simplemente algo útil, sino 
que es necesario para intervenir con las personas 
de una manera holística e integral, centrándose en 
todos los ámbitos de sus vidas, mejorando así tanto 
su bienestar personal como el clima en los entornos 
deportivos, y logrando una mayor inclusión de 
personas LGTBI+ en estos espacios.
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