






















7.8 conclusiones

Debemos destacar que el concepto de
suicidio es un problema de salud
pública que nos afecta gravemente en
todos los campos.
 
Independientemente de la edad, sexo,
zona geográfica y/o otros aspectos a
tener en cuenta, esta situación nos
preocupa en exceso. 

Para ello, a lo largo de este capítulo
pretendemos formar e informar a
todos los agentes sociales implicados
en el entorno deportivo sobre esta
temática de suicidio ya que puede
convertirse en un factor de riesgo.

Si el escenario deportivo es una fuente
de riesgo, puede perjudicar
gravemente el bienestar emocional del
menor y su salud mental,
contribuyendo a medio y largo plazo
una probabilidad elevada para
adquirir un posible problema
psicopatológico, lo cual incrementa el
riesgo potencial sobre posibles
conductas autolíticas, ideación suicida
recurrente y en gran medida posible
intento suicidio en nuestros menores.

De esta manera, es fundamental
interiorizar el concepto de cuidar de
manera integral todas las esferas
del menor (ámbito académico,
personal y deportivo) con el objetivo
de que el deporte sea un vehículo que
preserve la salud de los deportistas y
no sólo cumpla con sus objetivos
propiamente deportivos, sino también
educativos y de formación personal.

Por consiguiente, todo lo que vamos
aprendiendo a lo largo de este manual
sumado a este capítulo en especial,
nos hace entender que si entre todos
los agentes sociales implicados en la
práctica deportiva de los menores
aunamos esfuerzos, asumiendo
nuestra bonita responsabilidad de
manera activa y eficaz, trabajando
realmente de manera coordinada,
comprometida, complementaria, con
confianza y de manera cohesionada, es
decir, las 5Cs del trabajo en equipo, no
sólo construiremos a que nuestros
entornos deportivos sean seguros y
protectores en la infancia y
adolescencia; sino que vamos un gran
paso más allá.

Siguiendo esta línea, contribuiremos a
construir una sociedad más
sensibilizada sobre este aspecto, con
mayor probabilidad de prevención y
actuación temprana, junto con un
mayor abanico de posibilidades de
prevenir posibles repercusiones
irreparables como es el suicidio, y que
evidentemente queremos prevenir en
la medida de lo posible a toda costa
tanto con menores como adultos en
cualquier escenario.
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responsabilidad de los
agentes sociales en el

deporte infantil 
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8.1 introducción

Siguiendo la línea del capítulo 5,
hemos mencionado, vamos a tratar
específicamente la importancia de
que las personas adultas implicadas
en el deporte infantil con el objetivo
de que sea un entorno seguro y
protector, estén sensibilizadas,
formadas y asuman sus
responsabilidades en dicho entorno. 

¿damos un paso más y asumimos 
nuestra responsabilidad?

Esto supone una obligación y un rol
destacado para las instituciones
públicas, federaciones, entidades
deportivas y profesionales de otros
ámbitos con el propósito de hacerles
partícipes activos y eficaces de todo
este proceso.
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8.2 entidades deportivas 

Evidentemente, el peso de las entidades deportivas como motor activo de todo lo
que pretendemos desarrollar es crucial para engranar todo este proceso en red
con un trabajo integral, en este sentido destacamos aspectos clave que las
entidades deportivas deben de tener en cuenta (Fuente ATERPE, 2021):

Aplicar los protocolos de actuación adoptados por las administraciones públicas
en el ámbito deportivo y de ocio. 

Revisar que se cumplan protocolos dentro de sus entidades. 

Disponer de un delegado/a de protección como figura referente para liderar esta
actividad dentro de la entidad. 

Elaborar un plan de medidas para prevenir, formar y actuar adecuadamente frente
a la violencia contra la infancia. 

Facilitar canales para la comunicación de sospechas, denuncias por parte de
profesionales y niño/as. 

Poner en conocimiento de autoridades correspondientes situaciones de violencia
que hayan sido recibidas. 

Denunciar en su caso situaciones de violencia recibidas si son constitutivas de
delito. Fomentar la participación de los niños/as.
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Las administraciones públicas
juegan un papel decisivo en este
proceso de prevención, detección e
intervención eficaz a la hora de
abordar cualquier situación de
maltrato y violencia en el deporte
infantil. Deben ser partícipes activos
de este proceso, concretando a su
vez, aspectos clave para su adecuada
actuación.

Generar protocolos de actuación que recogerán las actuaciones para construir un
entorno seguro en el ámbito deportivo y de ocio. 

Facilitar y acompañar a las entidades, federaciones, clubes y personas con
asesoramiento y formación adecuada. 

Exigir a las federaciones, entidades deportivas y profesionales/voluntarios el
cumplimiento de las políticas y protocolos generados y que podemos señalar a
continuación: 

1. Formación específica en materia de protección y buen trato a la infancia para
expedir licencias para ejercer como monitor/ entrenador en deporte escolar. 
2. Facilitar canales de comunicación y denuncia eficaces.
3. Capacitación profesional adecuada y obligatoriedad de certificado negativo de
delitos sexuales. 

8.3 administraciones públicas 

Así pues, podemos destacar como
aspectos clave para las
administraciones públicas, el hecho
de que deben de tener en cuenta a la
hora de generar política pública sobre
protección a la infancia en el deporte
(Fuente, ATERPE, 2021). 
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Con respecto a las federaciones deportivas, debemos de hacerles partícipes activos
de todo este proceso, en este aspecto destacamos (Fuente ATERPE, 2021):

Insertar en sus reglamentos, circulares etc. los requerimientos fundamentales de la
Ley, de los protocolos y de la política pública sobre protección a la infancia en el
deporte que generen las autoridades correspondientes. 

Generar protocolos de actuación que recogerán las actuaciones para construir un
entorno seguro en el ámbito deportivo y de ocio dentro de su deporte y Federación. 

Exigir a las federaciones autonómicas y territoriales correspondientes además de a
las entidades deportivas y profesionales/voluntarios de su deporte, el cumplimiento
de los protocolos generados. 

Exigir formación específica en materia de protección a la infancia y buen trato a la
infancia o insertarla en los procesos de formación existentes para los profesionales
que quieran disponer de licencia federativa dentro de su deporte. 

Facilitar formación específica en materia de protección y buen trato a la infancia.
Disponer de un delegado/a de protección a la infancia. 

Facilitar canales de comunicación y denuncia para poner en conocimiento por parte
de profesionales, entidades o niños/as denuncias de situaciones de violencia. 

Obligatoriedad de certificado negativo de delitos sexuales para expedir licencia
federativa.

8.4 federaciones
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8.5 centros educativos 

Los centros educativos son, el
segundo escenario en el que el menor
pasa mayor tiempo.
Por ello, es fundamental que
cuidemos de la esfera académica del
menor, ya que de forma integral,
repercute de manera directa (positiva
o negativamente) en sus esferas
deportivas y personales.

Así pues, los centros educativos
deben ser entornos seguros y
protectores, en los que todos los
menores estén libres de violencia,
tanto por parte de sus iguales como
por parte de las personas adultas. Por
este motivo, debemos de hacer
partícipes activos de este proceso a
los centros de educación para que
cuidemos de manera integral la salud
y el desarrollo adecuado de cualquier
menor en el ámbito que sea.

Debemos de destacar que las
administraciones educativas regularán
los protocolos de actuación contra el
abuso y el maltrato, el acoso escolar,
ciberacoso, acoso sexual, violencia de
género… así como cualquier otra
manifestación de violencia dentro del
entorno educativo y con el amparo de
la nueva ley LOPIVI.

Además, se señala que todos los
centros escolares deben estar en
posesión del certificado negativo de
delitos sexuales con menores de su
profesorado.

Sucesivamente, podemos señalar que a
nivel de departamento educativo, sus
acciones deben de desarrollarse
comprendiendo acciones formativas y
de sensibilización para la prevención,
detección y actuación frente al
acoso/abuso sexual dirigidas a todas
las personas que ejercen como
profesorado de Educación Física. 
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Aunque en los últimos tiempos se ha avanzado en algunos aspectos, es importante
poner especial atención a determinados elementos que incumben a los centros
educativos:

8.5 centros educativos 

a) Entornos seguros y protectores a nivel físico

- Servicios y vestuarios con suficiente seguridad
- Accesibilidad y visibilidad de todos los espacios donde hay
niños, niñas y adolescentes
- Pasillos y patios seguros

b) Entornos seguros y protectores a nivel emocional

- La calidez emocional
- La personalización de los espacios
- Espacios abiertos y naturaleza

c) Personas adultas conscientes. 
Profesorado y equipo docente.

- Formación adecuada y reciclaje profesional
- Manejo de la afectividad en el aula
- Cuidado emocional para docentes

d) Participación

- Consejo de Participación Infantil y Juvenil
- Incremento de la cultura de la participación en los centros
educativos
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Dicho esto, dentro de la actividad docente deben de considerarse ciertos aspectos
como: 

Así pues, dentro de la actividad docente podemos observar aspectos a tener en
cuenta dentro del aula y en los espacios externos a la propia clase para promover
entornos seguros y protectores junto con la prevención, identificación y actuación
eficaz ante cualquier posible situación de maltrato o de violencia.

8.5 centros educativos 

Promover hilos de comunicación para que el bienestar y los límites sobre el
propio cuerpo de todas las personas de la clase sea primordial. 

Identificar, exponer y rechazar conductas de abuso y acoso sexual. 

Actuar de forma inmediata, si una persona incurriera en cualquier
comportamiento identificado en este manual. 

Extrapolar todas las medidas identificadas en este manual, a cualquier
situación tanto en el entorno escolar como extraescolar.
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8.5 centros educativos 

Eliminar expresiones obscenas o que puedan tener
connotaciones sexuales en el alumnado, tanto en grupo como
individualmente. 
Eliminar expresiones sobre la apariencia física de una persona. 
Evitar comentarios, chistes o bromas de contenido sexual o con
connotaciones sexuales. 
Erradicar gestos obscenos.
Evitar la organización de la clase por cualquier criterio
relacionado con el cuerpo y/o característica física o sexual. 
Advertir del consumo responsable de material digital y de los
riesgos de la red.

Respetar siempre un espacio vital de las personas, sin
acercamientos excesivos, intimidantes y no necesarios. 
Evitar la organización de la clase por cualquier criterio
relacionado con el cuerpo y/o característica física o sexual. 
Evitar toda connotación sexual al utilizar el cuerpo como
herramienta de expresión y comunicación en los contenidos de
expresión corporal. 
Solicitar el consentimiento o advertir en todo caso, siempre que
se prevea un contacto físico, tratando de evitar en todo
momento, contactos y/o roces no intencionados. 

Utilizar siempre que sea posible espacios diferenciados: 
 - Por razón de sexo. 
 - Por razón de edad.

Eliminar comportamientos, gestos y/o miradas que puedan
incomodar o intimidar. 
Evitar observar a personas durante un periodo prolongado de
tiempo, especialmente en lugares más reservados. 
Eliminar cualquier actitud de flirteo en el espacio escolar. 
Nunca invitar o concertar citas aunque sean académicas, fuera
del aula en horario de clase.

dentro 
del aula

Espacio
deportivo
del centro

Vestuarios
y espacios 
durante el

recreo
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8.5 centros educativos 

Aspectos clave para el profesorado

Predicar con el ejemplo en
valoresPrevenir y gestionar cualquier

tipo de maltrato, abuso y
violencia, actuando de manera

eficaz y no de manera negligente
Realizar formaciones

específicas hacia el alumnado
en materia de prevención y

sensibilizaciónNunca facilitar números de
teléfono o redes sociales

personales/profesionales, ni
aceptar las

invitaciones/solicitudes de
amistad del alumnado

Erradicar la comunicación con
el alumnado por medios

físicos o digitales no oficiales,
y por supuesto, nunca utilizar

los medios personales
En la medida de lo posible, no

enviar contenido individualizado
y dirigirlo siempre al grupo o

subgrupo de personas
Nunca enviar notas,

contenido audiovisual correos
electrónicos y/o mensajes o

cartas con connotaciones y/o
de carácter sexual y/o

corporal que puedan resultar
insinuantes, intimidantes o

incómodas

Consultar al departamento de
protección de datos, acerca de

cualquier intercambio de
material audiovisual con el

alumnado
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El área de servicios sociales correspondiente a cada municipio y comunidad, es un
pilar fundamental como proceso de prevención, y especialmente de actuación eficaz
ante posibles situaciones de maltrato, violencia y abuso intrafamiliar, entre iguales
(tanto en centros educativos, deportivos y escenarios sociales) y que garanticen la
seguridad y cuidado del menor en todos sus ámbitos.

En este sentido, el área de Servicios Sociales puede atender a una serie de aspectos
clave que nos pueden ayudar a promover entornos seguros y protectores no sólo en
el ámbito deportivo, sino académico y social.

Entre ellos, podríamos destacar:

Promover charlas y talleres de sensibilización en entornos educativos,
deportivos y sociales

Generar protocolos de prevención, detección y actuación eficaces específicos
dentro de sus propios municipios atendiendo a las características específicas de
ese entorno

Promover un trabajo coordinado y en red entre todos los agentes sociales

Proporcionar atención inmediata y privada a cada caso y/o situación que precise
ser abordada

Poner en marcha de manera inmediata el correspondiente protocolo
establecido ante cualquier posible situación de abuso, maltrato y violencia
infantil

Promover mesas de trabajo continuadas en el tiempo que involucre a todos los
agentes sociales y proporcionar esos espacios para valorar y contextualizar la
situación actual

8.6 servicios sociales 
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8.7 Servicios de Sanidad,
Fuerzas y Cuerpos de seguridad 

El papel de los servicios de Sanidad
junto con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad pueden y deben
contribuir de manera favorable en el
objetivo común que pretendemos
desarrollar, ya que no podemos
olvidarnos de su gran papel y dejar
de aprovechar la valiosa oportunidad
de hacerles partícipes activos de este
proceso. 

Así pues, en cuanto a los servicios de
Sanidad, podemos destacar ciertos
aspectos que pueden complementar
la función de otros agentes sociales,
especialmente atendiendo a figuras
más concretas como los médicos de
atención primaria y enfermeros
escolares, ya que, por su ratio de
identificación de señales de riesgo en
el menor, pueden poner en marcha
con mayor inmediatez el protocolo
de intervención adecuado y
establecido. 

Además, pueden promover ciertos
talleres y charlas de prevención y
sensibilización tanto en los ámbitos
deportivos, educativos y sociales.

Sucesivamente, las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad tanto del
estado como municipales, pueden
contribuir favorablemente en
numerosos aspectos como:

Gestionar cualquier incidencia de
maltrato y violencia en los
entornos deportivos
Atender con inmediatez cualquier
acto de abuso y maltrato
comunicado 
Promover charlas de
sensibilización y prevención en
entornos educativos y deportivo
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El papel de los
agentes de bienestar

y protección del
menor en el deporte 
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9.1 introducción 
Partiendo de la base de que los menores
tienen el derecho a participar en
actividades deportivas seguras, es
importante que las personas adultas
implicadas estén sensibilizadas,
formadas y asuman sus
responsabilidades en dicho entorno. 

Esto supone una obligación y
responsabilidad concreta para
instituciones públicas, federaciones,
entidades deportivas, profesionales,
personas voluntarias e incluso para
familiares y allegados de los
practicantes. 

En definitiva, para todos los agentes
implicados en la organización, gestión y
desarrollo e programas de actividad
deportiva en edad escolar.

Somos conocedores de todos los posibles
beneficios que el deporte como vehículo
formativo aporta a nuestros menores,
desarrollando y contribuyendo a su
formación integral. Por el contrario, de no
ser así, nos encontraremos ante un
escenario con numerosos riesgos.
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Invitamos a reflexionar sobre cómo a menudo observamos y valoramos la violencia y
maltrato de puertas hacia fuera. Pero la cuestión es: 

¿Y de puertas hacia dentro? ¿Hemos reflexionado a veces ante situaciones de violencia
multidireccionales cómo las que veremos a continuación?



A lo largo de este apartado, se pretende hacer reflexionar sobre numerosas
situaciones de violencia que suceden cotidianamente en el deporte infantil y que a
nivel sociocultural han sido interiorizadas de tal manera que aunque generen
indignación o rechazo, realmente no se afrontan dificultades como las siguientes:

a) Entrenadores hacia sus propios deportistas
b) Familiares hacia sus propios menores 
c) Familiares hacia su propio entrenador
d) La interacción entre familias y espectadores. Ejemplo de familias de deportistas que
menosprecian al árbitro y familiares de ese árbitro (a menudo menor de edad incluso)
e) Relación familiares/espectadores con deportistas del entorno propio (compañeros
de sus menores que a veces son menospreciados por los progenitores o allegados por
envidias y rivalidades internas) y que incluso cometen actos de agresión física como
hemos observado en los medios de comunicación en los últimos años

¿Quién no se siente identificado con estos ejemplos? 
¿Cuántas veces no ha sucedido y lo hemos observado?

En este sentido, observamos que ante estas situaciones en las que se produce
violencia y maltrato en diversos modos, es decir, tanto psicológica, negligente,
contextual… no son amonestadas ni penalizadas. 

9.1 INTRODUCCIÓN 
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¿Por qué seguimos permitiendo esto?

Si a lo largo de este bonito manual hemos pretendido desarrollar como objetivos
principales la promoción de entornos seguros para la infancia, promover la
participación de todos los agentes sociales especificándose su rol concreto, debemos
de considerar ciertos detalles concretos que quizás siguen pasando muy
desapercibidos por su “normalidad” cultural pero que son muy importantes si
realmente queremos abordar de manera más completa y eficaz toda esta serie de
aspectos.



9.2 rol de los familiares 

Inicialmente, debemos destacar que
los familiares son uno de los pilares
fundamentales del proceso de
formación y modelo a seguir de por
los jóvenes. 

En base a sus comportamientos y
actuaciones, los menores toman de
ejemplo a sus referentes y depende
cómo lo hagan, ejercerán mayores
beneficios o perjuicios en el desarrollo
saludable del deportista joven. 

Además, los familiares son actores
principales en el objetivo común de
construir entornos seguros y
protectores en el deporte de la
infancia y adolescencia. 

Destacando a su vez que, para
prevenir, detectar e intervenir de
manera eficaz en cualquier posible
situación de maltrato y/o violencia
infantil, su papel es trascendental.

Predicar con el ejemplo en valores:
respeto, asertividad, empatía,
responsabilidad…

Construir vínculos afectivos y 
cálidos con el menor

No ejercer expectativas ni presión
añadida. Respetar la autonomía del
entrenador/a siempre que su labor
sea coherente y respetuosa con los
objetivos educativos y deportivos que
deben ser consensuados previamente
entre las partes implicadas

A

B

C
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9.2 rol de los familiares 

Regular su propia motivación y ego
motivacional acorde a la motivación
de su hijo/a

Formar de manera específica a las
familias en materia de protección de
la infancia en el deporte,
parentalidad positiva y educación en
valores

Formar de manera específica a las
familias sobre cómo gestionar los
periodos de la competición deportiva,
estrés y gestión emocional…

D

E

F
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Para las propuestas de intervención concretas de los familiares y espectadores que
hemos visto anteriormente, el Decálogo para buenos espectadores elaborado por
la Diputación de Deportes de Almería es de gran utilidad y es una fuente de gran
ayuda al respecto: 

https://escuelasalmeriajuegalimpio.es/wp-content/uploads/2022/02/Decalogo-
espectadores-nuevo-scaled.jpg nos puede servir de gran utilidad para reforzar y
complementar esta reflexión.

https://www.youtube.com/watch?v=iRvrOVw6ENE

Otros enlaces de gran interés que refuerzan y complementan esta reflexión de
manera muy acertada los podemos encontrar en el Portal Almería Juega Limpio
Deporte Educa de Almería y que merecen ser consultados por su enriquecimiento y
aportación, aquí hacemos referencia sobre artículos como los siguientes:

https://escuelasalmeriajuegalimpio.es/nino-pide-disculpas-por-la-actitud-de-su-
padre-en-la-grada/

https://escuelasalmeriajuegalimpio.es/escueladefamilias/el-espectador-anonimo/

DECÁLOGO PARA BUENOS ESPECTADORES ELABORADO POR LA
DIPUTACIÓN DE DEPORTES DE ALMERÍA

9.2 rol de los familiares 
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NIÑO PIDE DISCULPAS POR LA ACTITUD DE SU PADRE EN LA GRADA

Reflexiones desde la grada. La asistencia a un espectáculo 
deportivo no supone adquirir el derecho al insulto



Siguiendo la línea indicada en el rol de
los familiares, los técnicos deportivos
son el segundo pilar y modelo a
seguir de nuestros jóvenes
deportistas, ya que, para muchos
menores, sus entrenadores son
modelos de referencia, donde la
actuación del técnico deportivo les
influye mucho, destacando qué
feedback les da y cómo se comporta
hacia ellos.

Destacamos que los técnicos deportivos
tienen un rol destacado en el objetivo
de la formación integral del menor,
preservar su salud y proporcionar que
el escenario deportivo sea un entorno
seguro y protector.

9.3 rol de los técnicos deportivos 
y auxiliares 

Coach
Entrenador
Entraîneur
Trainer
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Debemos de señalar aspectos muy curiosos y continuados que siguen sucediendo
desde el rol del técnico deportivo son situaciones concretas que se siguen
entendiendo como una “normalidad” del deporte infantil, sino que, además, no
son penalizadas ni amonestadas como sí sucede si esto ocurriera en otra dirección,
es decir, ejemplos como:

a) Actuaciones y/o comentarios de violencia, agresiones etc, de entrenadores hacia
sus propios deportistas.
b) Entrenadores que menosprecian, maltratan psicológicamente o tienen posibles
comentarios despectivos y/o racistas hacia sus propios deportistas.
c) Técnicos deportivos que humillan y “machacan” continuamente a sus propios
deportistas.

Lo curioso de esta reflexión es que otras conductas si están bien especificadas y
sancionadas en el reglamento de cada modalidad deportiva como:

Tarjeta roja cuando un entrenador insulta, agrede o ejerce una conducta violenta
hacia el rival y/o árbitro
Tarjeta roja cuando el entrenador insulta, agrede o ejerce una conducta violenta      
hacia un aficionado

Al igual que en el reglamento específico de cada federación encontramos que toda
esta serie de comportamientos están específicas con su respectiva sanción
correspondiente. ¿Qué hacemos con las situaciones mencionadas anteriormente?.

9.3 rol de los técnicos deportivos 
Y AUXILIARES 

130



9.3 rol de los técnicos deportivos 
Y AUXILIARES 
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¿Por qué se normalizan conductas cómo ÉSTAs? 
¿Hablamos de violencia igualmente no? 

Es cierto que con el paso de los años se ha ido evolucionando en materia preventiva,
educacional, cuidado y bienestar del menor, donde pretendemos a lo largo de este
manual dar un paso más allá y contribuir de manera saludable y eficaz en la formación
integral de nuestros menores a través del vehículo del deporte. 

Pero desafortunadamente, numerosos comportamientos como los mencionados siguen
ocurriendo. Si seguimos el hilo anterior, podemos seguir aprovechando oportunidades
si dejamos de mantener ciertas creencias rígidas y flexibilizamos a nivel mental,
considerando estas reflexiones, ya que no sólo tenemos la responsabilidad individual de
predicar con el ejemplo en valores a la hora de no realizar esas conductas, sino también
de no actuar como meros espectadores de manera negligente y quedarnos de brazos
cruzados. 
Debemos de dar un paso más allá, también forma parte de nuestra responsabilidad
individual el afrontar este tipo de situaciones e intervenir siempre con nuestro ejemplo
modélico en valores, avisando, comunicando y denunciando este tipo de
comportamientos.



9.3 rol de los técnicos deportivos 
Y AUXILIARES 

En este sentido, ciertos aspectos clave a destacar son los siguientes:

Predicar con el ejemplo en valores

Clarificar con qué perfil de deportistas está trabajando

Prevenir e intervenir ante cualquier tipo de acto violento entre compañeros

Prevenir y detectar posibles comportamientos de Bullying y Ciberbullying

Dar un feedback continuo y constructivo hacia sus deportistas y familiares

Construir una comunicación fluida, coordinada y complementaria con los familiares

Proporcionar un clima de confianza, cálido y de respeto mutuo dentro del grupo
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9.3 rol de los técnicos deportivos 
Y AUXILIARES 
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Se hace preciso referir la gran importancia que señala la disposición legal, la
cual que obliga a las personas que desarrollan su labor con deportistas
menores de acreditas que no tienen antecedentes de delitos sexuales.

Certificado de delitos de naturaleza sexual

“Para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto
habitual con menores, será requisito el no haber sido condenado por sentencia firme por
algún delito sexual.  Quien pretenda acceder a dichos trabajos, deberá acreditar esta
circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de
delincuentes sexuales”

Complementario a la información expuesta, podemos destacar como material
complementario para la formación de técnicos deportivos en estos y otros aspectos de
la educación emocional de sus deportistas el siguiente manual:

Guía de iniciación a la psicología deportiva para técnicos de Escuelas
Deportivas Municipales de la Diputación de Almería 

https://escuelasalmeriajuegalimpio.es/psicologia-deportiva/guia-de-buenas-practicas-de-
iniciacion-a-la-psicologia-deportiva-para-tecnicos-de-escuelas-deportivas-municipales/ 

https://escuelasalmeriajuegalimpio.es/psicologia-deportiva/
https://escuelasalmeriajuegalimpio.es/psicologia-deportiva/


Comenzamos reflexionando sobre la responsabilidad de las entidades organizadoras
a la hora de planificar los programas de actividades de deporte en edad escolar, de
manera que se consideren iniciativas en sus normativas que faciliten y contribuyan a
prevenir situaciones de violencia. 

¿QUÉ proponemos EN ESTE ASPECTO?

Propuestas para ello nos gustaría señalar principalmente:

Plantear sistemas de puntuación y clasificaciones en las que se valoren las actitudes
conductuales en el mismo plano de refuerzo positivo que las actitudes de
rendimiento, por ejemplo, favorece la concienciación del juego limpio en su sentido
amplio tratando de que sus medidas a aplicar tengan alcance para todos los agentes
implicados aquí descritos: espectadores, técnicos, deportistas, etc.

Por supuesto, si a los profesionales y personas voluntarias les adjudicamos como
uno de los aspectos clave el cumplimiento de los protocolos, hay que recordar que a
los organizadores les corresponde establecer dichos protocolos en sus normativas,
adaptadas al tipo de actividad propuesta y a los agentes que puedan estar
implicados en ellas (competitivas, recreativas,.....) 

9.4 Organizadores de actividades de
deporte en edad escolar:

Profesionales y personas voluntarias 
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9.4 Organizadores de actividades de
deporte en edad escolar:

Profesionales y personas voluntarias 
 La responsabilidad individual nos lleva a poder cumplir con la función colectiva que

pretendemos desarrollar, en este sentido, es vital que el rol activo de cada persona
involucrada sea de la mayor calidad y efectividad posibles en beneficio de la
protección del menor.

Finalmente, señalamos que dedicaremos un capítulo completo a la figura del
delegado responsable de protección de la infancia en el deporte, en el cual
destacaremos su importancia y aspectos clave de su actuación, junto con posibles
propuestas de implementación.

Aspectos clave en este sentido serían: (Fuente ATERPE, 2021)

Necesidad de formarse en esta
materia para trabajar
directamente con niños/as. 

Obligación de denuncia si se
conoce de un hecho violento
que afecte a un niño o niña.
Esta obligación es para
profesionales, pero también
para voluntarios. Cumplir con protocolos, planes

y medidas adoptadas por la
Federación de su deporte y por
los de la entidad deportiva en
que preste su trabajo. 

Certificado negativo delitos
sexuales.
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En este sentido, podemos destacar ciertos aspectos clave a tener en cuenta desde el
rol del juez o equipo arbitral:

Predicar con el ejemplo en valores y promover el juego limpio

promover actuaciones de civismo y destacar comportamientos
ejemplares entre deportistas dentro del terreno de juego

Informar a los responsables oportunos sobre cualquier
incidencia ocurrida

Prevenir cualquier tipo de acto violento y/o agresión no
sólo entre deportistas, sino entre técnicos deportivos y

familiares durante la práctica deportiva

Dar un feedback constructivo y asertivo a los deportistas
para corregir o indicar acciones. Ej: cómo poner el balón en

la línea para sacar de banda en fútbol sala

9.5 rol de los jueces y 
del equipo arbitral 
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Habitualmente, no consideramos a
una figura clave en el deporte en
general como son los jueces y
equipo arbitral en el deporte,
destacando el hecho de que su
importancia e influencia en el
deporte formativo y base es crucial.

Es de suma importancia hacerles
partícipes activos de este proceso,
aunando los esfuerzos que desde el rol de
los deportistas, familiares, técnicos
deportivos, clubs, administraciones y
federaciones pretendemos desarrollar y
respetemos la figura del juez y equipo
arbitral propios de cada modalidad.



9.6 conclusiones

Finalmente, observamos a lo largo de
este capítulo uno de los objetivos
primordiales de este manual, como
es el hecho de hacer partícipes a
todos los agentes implicados en la
práctica deportiva de la infancia con
el objetivo de que asuman su rol de la
manera más eficaz posible,
señalando ciertos aspectos clave
desde cada papel y promoviendo ese
trabajo coordinado y en red que
pretendemos señalar. 

Ya que, si entre todos los agentes
implicados asumimos nuestra
función, podremos contribuir de
manera potencial a los objetivos no
sólo deportivos de los jóvenes, sino
educativos, éticos y morales. 

Señalando a su vez, la prevención,
identificación e intervención con
mayor probabilidad de éxito ante
cualquier posible situación de
violencia infantil y construyendo
progresivamente la consolidación de
entornos deportivos más seguros y
protectores.
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Por consiguiente, podemos proporcionar en este apartado de conclusiones,
muestras de buenas prácticas de diferentes agentes, donde podremos observar el
camino idóneo del buen ejemplo de los agentes que veremos por su incidencia y
trascendencia en el aprendizaje por imitación de los menores y sobre los cuales
pretendemos reflexionar. 

En el Portal Almería Juega Limpio Deporte Educa disponemos de un manual
idóneo para exponer estas buenas prácticas denominado “Sigue su ejemplo” y
que podemos encontrar en el siguiente enlace:  

https://escuelasalmeriajuegalimpio.es/sigue-su-ejemplo/

Dentro de este maravilloso manual podemos encontrar ejemplos como los
siguientes:

El gesto viral de un árbitro de rugby hacia un niño

https://escuelasalmeriajuegalimpio.es/el-gesto-viral-de-un-arbitro-de-rugby-hacia-
un-nino/

Un pequeño gesto en muchas ocasiones vale como una enseñanza que no se olvida en la
vida. Esto es lo que le ha pasado en este fin de semana al pequeño rugbier, Víctor, del
equipo Sub-10 de la Unión de Rugby de Almería (URA), después del empeño y el acierto del
árbitro del encuentro que disputaba, tras explicarle un lance del juego en el que había
cometido un placaje de manera ilegal.

9.6 conclusiones
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Aplausos para la deportividad de una jugadora de Fútbol Sala

https://escuelasalmeriajuegalimpio.es/aplausos-para-la-deportividad-de-una-
jugadora-de-futbol-sala/

Lo más importante en el partido entre Marín Futsal y Rayo Majadahonda de la 1ª División
de Fútbol Sala Femenino fue lo ocurrido en la última jugada del primer tiempo, en una
acción que provocó que la guardameta local Patricia Arruti “Patri” abandonase el
Pabellón de A Raña de Marín en camilla y con collarín para ser evacuada a un hospital.

Apenas restaban segundos para el descanso, con 1-2 en el marcador, cuando Patri salió
de su meta para intentar cortar una contra rival, chocando de manera brusca con la
visitante Iraia. Ambas jugadoras quedaban tendidas sobre la pista. En la jugada, que no
se había detenido, el balón había quedado suelto y con la meta marinense vacía. La
madrileña Marta de Diego, sabiendo lo que acaba de ocurrir, enviaba el balón fuera
renunciando al 1-3 en un claro ejemplo de deportividad y, acto seguido, se iba a auxiliar a
toda velocidad a Patri e Iraria, poniendo rápidamente a la portera local en posición
lateral de seguridad.

Entrenador coge el micrófono en mitad partido para frenar 
los abucheos a un jugador

https://escuelasalmeriajuegalimpio.es/entrenador-coge-el-microfono-en-mitad-
partido-para-frenar-los-abucheos-a-un-jugador/

EL ENTRENADOR GREGG POPOVICH DA EJEMPLO EN LA NBA AL INTENTAR FRENAR
LOS ABUCHEOS DEL PÚBLICO HACIA KAWHI LEONARD

Kawhi Leonard se acercó a la línea con 3:06 restantes en el segundo cuarto, y cuando el
público comenzó a abuchear durante el primer tiro libre de Leonard, Popovich habló
brevemente con el árbitro principal, Tyler Ford, antes de acercarse a la mesa de
anotación.

El técnico local, harto de los abucheos al que un día fuera su jugador y que supo ser
campeón y brillar en la franquicia de Texas allá por 2014, cuando logró un anillo y hasta
fue MVP de las Finales que los Spurs le ganaron a Miami Heat por 4-1, agarró el
micrófono del speaker y decidió compartir su malestar con todo el público.
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Un club de baloncesto expulsa a un aficionado tras sus 
graves insultos a una árbitra

https://escuelasalmeriajuegalimpio.es/el-club-de-baloncesto-embutidos-pajariel-
bembibre-expulsa-a-un-aficionado-tras-sus-graves-insultos-a-una-arbitra/

La colegiada gallega Paula Lema, que arbitraba el partido entre el Embutidos Pajariel
Bembibre y el Spar Girona en la quinta jornada de la máxima categoría del baloncesto
femenino español (57-86), sufrió durante todo el encuentro todo tipo de vejaciones e
insultos por parte de un aficionado que gritaba desde la grada comentarios machistas
como “vete a tu casa a limpiar”.

Por suerte, este hecho quedó grabado y el club berciano ha actuado en consecuencia,
expulsándolo del recinto para el resto de partidos.

Por consiguiente, entre estos numerosos ejemplos juntos a otros que
podríamos mencionar, podríamos ver de manera clarificada el rumbo que
pretendemos inculcar y desarrollar en nuestros objetivos de promover
entornos seguros de la práctica deportiva en la infancia y la formación integral
del menor preservando su salud y bienestar.



delegado de protección del
menor en entidades y

programas deportivos.
propuesta de implantación 
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10.1 introducción

Inicialmente, debemos destacar que a
lo largo de este manual hemos
mencionado la importancia de
involucrar a todos los agentes
sociales de manera activa y eficaz con
el objetivo de garantizar entornos
seguros y protectores en el deporte
de la infancia y adolescencia.

Es por este motivo, que entra en
juega la figura del Responsable de
Protección de la infancia en el
entorno deportivo, donde
pretendemos señalar las funciones y
gran papel que desempeña junto con
su gran transcendencia en todo este
proceso, destacando la promoción de
posibles propuestas de implantación
en el futuro.

Más allá de la consideración que
cada cual pueda tener de esta
propuesta, es imprescindible
tomar conciencia de que se trata
de un imperativo legal.

Así pues, en el artículo 48.1 de la Ley
Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de
protección integral a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia se
recoge de manera expresa la
obligatoriedad para las entidades
deportivas de contar con la figura del
Responsable de Protección a la
infancia. 
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El primero de los elementos hace referencia a
considerar las características específicas del
entorno deportivo.
Es cierto que la cultura del deporte no ha sido
muy congruente históricamente a los conceptos
de protección a la infancia, prevención de
violencia y buen trato a la infancia.

10.2 funciones del Responsable
 de Protección a la infancia 

en el deporte 

elementos básicos

Entre los elementos básicos a la hora de promover la figura del responsable de
protección a la infancia en el deporte podemos mencionar: 
(Referencia Proyecto ATERPE, 2021)

El segundo de los elementos tiene que ver con la
necesidad de que el trabajo en materia de
protección de infancia, prevención de violencia
contra la infancia y buen trato debe estar
adaptado al contexto donde se desarrolle: lugar,
cultura, deporte, tipo de entidad deportiva, tipo de
menores que participan… 

El último elemento es la obligatoriedad legal
impuesta. Dentro de la ley, se contempla que será
obligatoria esta figura para las entidades
deportivas.
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10.3 La figura del responsable de
protección a la infancia como

agente fundamental 

A continuación, desarrollaremos varios aspectos que argumentan la necesidad de
esta figura y su vital importancia. (Referencia Proyecto ATERPE, 2021)

a) ¿Las Administraciones, Clubes, Federaciones y entidades deben tener esta figura? 

Inicialmente, destacamos que todas deben tenerlo, no solamente porque la Ley lo
exige, sino porque se trata de un agente fundamental para generar una cultura de
protección de los derechos de infancia en las entidades deportivas. 

En este sentido, no sólo hacemos alusión a las entidades deportivas y clubes que a
veces es lo que se entiende únicamente, sino también, las Federaciones, y
Administraciones públicas que como bien hemos mencionado en capítulos
anteriores, también deben de tenerlo porque son instituciones claves sobre las que
pivotan en un escalón inferior infinidad de entidades deportivas que deberán verse
influenciadas por este trabajo. 
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b) ¿Debe ser exigido de manera obligatoria para las entidades que trabajan con
infancia en el deporte? 

Destacamos que la respuesta a esta pregunta es rotunda, y es que afirmativamente
sí, debe ser exigido. Lo cual hace plantear que debe hacerse de manera progresiva y
adaptada al contexto. 

La figura del Responsable de Protección a la infancia en el deporte debería estar
vinculada con elementos esenciales en la relación entre estos agentes, destacando
aspectos como: aparición de su necesidad en las bases de competición, en las
normas autonómicas, decretos forales.

Vincular la existencia de esta figura, así como una Política de protección a la infancia
en una entidad deportiva a un aumento de la puntuación de acceso a subvenciones
o apoyos económicos. 

10.3 La figura del responsable de
protección a la infancia como

agente fundamental 
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c)  ¿La figura del Responsable de Protección a la infancia en el deporte debe ser
uniforme en todas las entidades deportivas o clubes independientemente de su

tamaño o alcance? 

En esta vertiente la respuesta es clara, evidentemente todo depende y debe de
adaptarse específicamente a las necesidades y características concretas del entorno.

La figura deba estar de alguna manera matizada en función de la entidad de la que
hablemos. Ejemplos de ello serían: competiciones, modalidades…

Por ello, es preciso comentar que habrá entidades con unas características concretas
descritas perfectamente en términos de presupuesto, número de niños/as que
obligatoriamente deban tener esta figura dentro de su organigrama. Sin embargo,
habrá otras entidades muy pequeñas que, aunque estén obligadas a tener una
persona designada a tal efecto, deban tener el apoyo, asesoramiento y relación con
el/la Responsable de protección a la infancia de una entidad mayor. (administración
pública, Federación o conjunto de entidades). 

10.3 La figura del responsable de
protección a la infancia como

agente fundamental 
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d) ¿Hay una única formación/profesión previa que permita acceder al ejercicio
 del puesto de Responsable de protección a la infancia?

La clave de esta reflexión es que no hay una formación única y exclusivamente para
desempeñar este papel, pero sí es cierto desarrollar un mínimo de formación ya
desarrollada y adquirida junto con la formación específica sobre esta índole. 

Personas tituladas en el ámbito de lo social: psicología, trabajo social, criminología,
sociología, derecho, educación… podrían ser preferentes candidatos a desarrollar
esta función, pero todo ello hay que complementarlo con formación específica.

Mucho se discute sobre los perfiles educativos previos mínimos que debe de tener
un/a Responsable de Protección a la Infancia dentro de una entidad deportiva, pero
lo que es clarísimo es que debe tener una formación específica posterior para poder
desempeñar su tarea de una manera adecuada.

Entre los aspectos clave a destacar en la formación específica podemos observar:
(Referencia Proyecto ATERPE, 2021)

10.3 La figura del responsable de
protección a la infancia como

agente fundamental 

Sus características deben ser exigidas, descritas y avaladas por la
Administración Pública que corresponda en su caso.

Los agentes que pueden impartirla pueden ser varios: Universidades,
academias educativas, empresas privadas, consultoras especializadas, pero
deben estar reconocidas académicamente por parte de la Administración
que exigirá y avalará la formación.
 
Puede haber diferentes niveles de formación y exigencia en función de las
características de las entidades deportivas: para ello deben establecerse
franjas/perfiles relacionados con el presupuesto y número de participantes
menores de edad en el club o entidad deportiva.

Mínimo lectivo consensuado para los diferentes perfiles de Responsables
de protección a la infancia.
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Liderar el cambio de la cultura de protección a la infancia dentro de la
entidad.

Liderar el trabajo en materia de prevención de violencia y protección de
infancia dentro de la entidad.

Sensibilizar internamente a todos los colectivos de la entidad deportiva
sobre los diferentes tipos de violencia

Prevenir, detectar violencia que ocurra interna o externamente a la
entidad y que afecte a un niño o niña.

Prevenir, detectar violencia contra la infancia perpetrada por adultos o
violencia perpetrada entre pares.

Colaborar con otros agentes dentro de la entidad deportiva que tengan
que ver con este tema.

Crear canales de comunicación adecuados.

Gestión integral de casos de sospecha, duda o preocupación.

Coordinación con instituciones externas para la remisión de casos.

Servir de figura referente en la materia para todos los agentes que
rodean la práctica deportiva.

10.4 Objetivos generales 
de la figura del Responsable 
de Protección de la infancia

Entre los objetivos generales del Responsable de Protección de la infancia en el
deporte podemos mencionar: (Referencia Proyecto ATERPE, 2021)
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Sucesivamente, mencionaremos ciertos elementos específicos a tener en cuenta
sobre la promoción de la figura del Responsable de Protección a la infancia en el
ámbito deportivo. Aquí, desarrollaremos el abanico que comprende su rango de
actuación. (Referencia Proyecto ATERPE, 2021)

1ª pilar a destacar se basa en Relación
con el plan de protección de la entidad.

PREVENCIÓN

FORMACIÓN ACTUACIÓN

10.5 Elementos específicos 
para un/a Responsable de protección

a la infancia en el deporte
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10.5 Elementos específicos 
para un/a Responsable de protección

a la infancia en el deporte

Todas las tareas relacionadas con riesgos y elaboración de los planes de
prevención formarán parte de sus funciones concretas, aquí podemos mencionar:

Análisis de riesgos internos y externos: físicos, emocionales, psicológicos,
sexuales, formativos. 

Priorización de los riesgos Y plan de actuación para minimizar riesgos. 

Establecimiento, difusión y conocimiento por parte de miembros de la entidad del
canal adecuado para comunicarse con Responsable de Protección. 

Existencia de Plan de formación. 

Acciones para favorecer participación infantil. 

a) Prevención 
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10.5 Elementos específicos 
para un/a Responsable de protección

a la infancia en el deporte

Todo lo relacionado con el ámbito formativo también será competencia específica
de la figura Responsable de Protección de la infancia. Para ello destacamos:

Análisis de necesidades de formación de los profesionales deportivos. 

Elaboración de Plan de Formación como: 

I. Formaciones genéricas introductorias. 

II.Formaciones especificas con herramientas para prevenir, detectar y comunicar
adecuadamente. 

III.Formaciones para agentes externos que interactúan con nuestros deportistas. 

IV.Formaciones aportadas por personal externo especializado en materias
determinadas. 

Todo ello, refuerza todo lo expuesto en los capítulos anteriores y esa promoción
de trabajo en red y multidireccional entre todos los agentes de bienestar.

b) formación
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10.5 Elementos específicos 
para un/a Responsable de protección

a la infancia en el deporte

Todo lo relacionado con protocolos de actuación también formará parte de las
funciones del Responsable de Protección de la infancia. 
En este aspecto destacaremos la elaboración, socialización e implementación de
protocolos, señalando a su vez:

Establecimiento del Programa de protección integral a la infancia. 

Establecimiento y aplicación Código conducta. 

Gestión de casos: internamente, externamente. 

Protocolos específicos de actuación para las tareas que tengan que ver con
menores: Uso de datos e imágenes, pruebas médicas, desplazamientos,
pernoctaciones y comunicación online. 

C) ACTUACIÓN 
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Así pues, el Responsable de Protección de la infancia debe de atender a todos los
ámbitos tanto internos como externos que comprenden la actividad deportiva del
menor, donde podemos apreciar:

Gestión de comunicación conclusiones de casos en su caso. 

Relación con las familias. 

Torneos externos para equipos de Club. 

Relación con terceros: empresas / subcontratas. 

Relación con federaciones e instituciones.

Relación con medios de comunicación. 

A continuación, seguimos mencionando ciertos elementos específicos a tener en
cuenta sobre la promoción de la figura del Responsable de Protección a la infancia
en el ámbito deportivo. (Referencia Proyecto ATERPE, 2021)

2ª pilar a destacar se basa en Relación con el ÁMBITO

10.5 Elementos específicos 
para un/a Responsable de protección

a la infancia en el deporte
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10.6 otras funciones a destacar

Entre los objetivos generales de la figura Responsable de Protección de la infancia,
junto con los elementos clave y específicos que debe de asumir y tener en cuenta,
podemos destacar otras funciones concretas a desarrollar como: 
(Fuente Proyecto ATERPE, 2021)

Responsabilidades compartidas

Esto hace referencia a la propuesta de una posible Comisión de Protección compuesta por
otras personas relevantes dentro de la entidad. El/la responsable de protección no tiene por
qué tomar decisiones relevantes que requieran de la actuación de algún directivo/a pero sí
promover propuestas de mejora, actuación y asesoramiento.

Responsabilidades individuales
Recordando que sus funciones tienen que ver con el hecho de prevenir, detectar, formar,
acompañar, asesorar y poner en conocimiento internamente y externamente cuando sea
preciso cualquier situación de violencia que este afectando a un niño/a deportista. 

Liderar procesos 
Dentro de la Responsabilidades individuales debe liderar procesos de cambio nivel
preventivo, formativo y de actuación. 

Acompañamiento, asesoramiento, apoyo a profesionales de la entidad 

El/la Responsable de Protección a la infancia debe servir de referencia y acompañamiento a
profesionales, familias y deportistas, ya que su figura debe dotar de seguridad a
profesionales, deportistas y familias. Además, generar una cultura de confianza es
fundamental para los menores puedan sentirse protegidos y desarrollar sus objetivos de
formación integral.

Facilitar la participación infantil 
Recordamos que la participación infantil es fundamental para prevenir violencia, y para ello,
generar canales, facilitar actividades y dar adecuado feedback a los niños/as. 
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10.6 otras funciones a destacar

Entre los objetivos generales de la figura Responsable de Protección de la infancia,
junto con los elementos clave y específicos que debe de asumir y tener en cuenta,
podemos destacar otras funciones concretas a desarrollar como: 
(Fuente Proyecto ATERPE, 2021)

Elaboración de documentos internos

Señalando la elaboración de protocolos internos de actuación y documentos que sirvan de
base para reflexión e incidencia (internos y externos). 

Representación externa de la entidad en esta materia 

Fomentando su participación en Congresos, reuniones, seminarios; junto con el hecho de
representar a la entidad y recibir formación continua para formar internamente a
profesionales. 
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10.7 conclusiones

Más allá de la consideración que cada
cual pueda tener de esta propuesta, es
imprescindible tomar conciencia de
que la presencia del delegado
responsable de protección de la
infancia se trata de un imperativo legal
y de obligado cumplimiento vinculante
para todas las entidades involucradas
en el deporte en edad escolar.

Así pues, una vez hemos señalado las
funciones y propuestas de
implantación sobre el Responsable de
Protección de la infancia en el deporte,
es preciso destacar que no sólo su
función es esencial en los objetivos que
pretendemos desarrollar a lo largo de
este manual, sino que, además, el
papel de este representante es
primordial a la hora de actuar como
motor principal a la hora de prevenir,
identificar, asesorar, cuidar y gestionar
cualquier tipo de maltrato, violencia y
abuso infantil en el entorno deportivo.
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Por consiguiente, me gustaría hacer
reflexionar sobre la gran oportunidad
que tenemos a la hora de promover e
implantar esta figura, la cual sirva
para guiar y liderar todos estos
procesos y animar a todos los agentes
sociales implicados que formamos
parte de la formación integral de los
menores, a que sigamos asumiendo
nuestra obligación y responsabilidad
de potenciar cada rol con la mayor
serenidad y eficacia posible con el
objetivo de garantizar de manera
continuada en el tiempo entornos
seguros y protectores en el deporte
acorde a un desarrollo saludable del
menor en todas sus esferas. 

Ya que finalmente, no podemos dejar
de olvidar que los verdaderos
protagonistas de todo este proceso,
los beneficiados o perjudicados de
todo ello, son nuestros jóvenes. 
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