
PREVENCIÓN DE RIESGOS 
EN EL DEPORTE
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2.1 Introducción: 
riesgo en la actividad 

deportiva de la infancia

Inicialmente podemos definir los riesgos
en las actividades deportivas de la
infancia como “aquellas situaciones que
suponen un peligro para el bienestar del
niño o la niña dentro de su actividad
deportiva, entendiendo peligro como una
situación de potencial daño o violencia”.

Así pues, debemos de promover en la medida de lo posible esta actitud preventiva por
partir de todos los agentes sociales. 
Para ello, podemos destacar los elementos que nos hacen resaltar la importancia de
este aspecto a la hora de prevenir situaciones potenciales de riesgo:

Es vital partir de una visión
preventiva, donde es fundamental
poder reducir al máximo posible
cualquier probabilidad de acto de
violencia en la infancia en nuestros
escenarios deportivos, de esta manera
conseguiremos a través de una cultura
de sensibilización y de prevención activa
paliar en gran medida esta problemática
a la que nos enfrentamos.

Potencial peligro e Impacto en la infancia 

clarificar que diferentes tipos de riesgos Se pueden prevenir 

Se pueden limitar sus efectos de riesgo en la infancia 

Tiene consecuencias para quien perpetra la conducta también
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Inicialmente, podemos destacar que analizar el espacio donde se realiza la actividad
deportiva es fundamental.

Además, el hecho de analizar todos los factores de las personas que participan en la
actividad también es un aspecto clave a tener en cuenta.

2.2 análisis de riesgos

Vestuarios

 
Llegada y 
salida de

instalaciones
Gradas

salas
delimitadas para 

atención
individual

 y/o colectiva

pistas o 
espacios 

deportivos

Número de personas

edad

experiencia y existencia del
 responsable de protección

actividades compartidas 
con distinto género

vulnerabilidad de los 
participantes
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2.2 análisis de riesgos

Es fundamental que una vez nos encontramos con la identificación de los posibles
riesgos potenciales en la práctica deportiva de los menores, demos el siguiente paso
de analizar su potencial impacto para posteriormente seguir abordándolo y
gestionándolo de una manera eficaz.

Analizar las posibles situaciones de riesgos con el objetivo de prevenir y anticipar
dificultades es fundamental.

EXHAUSTIVO  
Refiriéndonos a la importancia de ser lo más meticuloso posible
teniendo en cuenta todos los detalles.

ESPECÍFICO 
Es fundamental no llegar a conclusiones generales a partir de
experiencias aisladas.

TENIENDO EN CUENTA El CONTEXTO FíSICO 
Importancia de conocer la accesibilidades de las instalaciones
(gradas, vestuarios, pistas...)

ADAPTADO AL CONTEXTO CULTURAL 
Valorar si el contexto es inclusivo en cuanto a raza, etnia,
capacidades diversas, precariedad...

CONOCer EL DESARROLLO SOCIAL 
DEL ENTORNO DEPORTIVO

Atender a las capacidades socioculturales de las personas que
conforman el contexto en cuanto a flexibilidad cognitiva,  
apertura mental, valores, civismo...

Aspectos clave para el correcto análisis de riesgos en la actividad deportiva de
los menores
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2.3 riesgos 
institucionales y operativos

El análisis de los riesgos
estructurales o institucionales se
relacionan con los ámbitos en los que
trabaja la entidad, es decir, su entorno
estructural, edificación, vestuarios,
gradas, espacios donde se ejecuta la
práctica deportiva, superficie,
organización interna de la entidad etc

Riesgos estructurales
o institucionales

Riesgos operativos

Sucesivamente, destacamos que todas las entidades deportivas, clubes y
asociaciones que realizan actividades deportivas con menores deben atender a los
análisis concretos de dos tipos diferenciados: riesgos estructurales y riesgos
operativos.

El análisis de riesgos operativos o
específicos de cada actividad
concreta es aquel que se refiere a
cada actividad deportiva o de cada
actividad dentro del deporte (un
desplazamiento, un transporte, un
torneo, un día de frío polar…
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2.4 Jerarquización de riesgos

La probabilidad se refiere a la
capacidad de valorar las opciones
reales de que un riesgo pueda darse
en alguna de las actividades dirigidas a
la infancia en el deporte.

Probabilidad Impacto

Posteriormente, para valorar si un riesgo es más grave o menos grave debemos
valorar dos cuestiones fundamentales: su probabilidad de que suceda y el posible
impacto perjudicial en el bienestar del menor.

El impacto hace referencia a la
capacidad de valorar el posible nivel
del daño que pueda sufrir un niño o
una niña que reciba una conducta
considera como riesgo.
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Esta labor debe ser liderada dentro de cada entidad por el Responsable de
Protección a la infancia, una figura que desarrollaremos en profundidad más
adelante.

Aprovechando la ocasión, debemos de anticipar que es una herramienta esencial
para la protección a la infancia dentro de cada entidad deportiva.

Así pues, debemos de intentar identificar todos los posibles riesgos de una
manera preventiva, activa y eficaz para sucesivamente analizarlos.

A continuación, los riesgos deben ser jerarquizados desde el más peligroso al
menos peligroso y proponer medidas para mitigarlos, reducirlos y eliminarlos
para evitar que ocurran.

A su vez, deben ser revisados regularmente puesto que los riesgos pueden variar.

Finalmente cabe señalar que la participación infantil es un elemento necesario
del proceso de la identificación riesgos en su práctica deportiva, puesto que los
menores tienen una visión especifica de sus preocupaciones.

Por consiguiente, es básico involucrar a niños en la identificación de riesgos.

2.5 Claves de actuación 
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2.6 claves de afectividad consciente

Es preciso destacar que sin un entorno
seguro y protector que cuente con
personas adultas protectoras no es
posible la revelación de cualquier tipo
de acto de violencia y maltrato. 

Son las personas adultas cálidas y
seguras quienes facilitan la revelación de
casos de violencia. 

La afectividad consciente es
imprescindible en quienes asumen de
forma directa la responsabilidad de la
protección de niños, niñas y
adolescentes, y por eso las
organizaciones deben poner los medios
para desarrollarla entre su personal y en
las familias con las que trabajan. 

Para poder hacer realidad la afectividad
consciente en las personas adultas es
necesario promover las competencias
humanas y profesionales necesarias a
través de estrategias de
sensibilización social, educación,
formación y trabajo comunitario. 

Lograr una protección eficaz de los
menores pasa por una transformación del
modelo de relaciones sociales en muchos
sentidos. 

Es necesaria una transformación de la
sociedad en su conjunto para lograr la
protección de su infancia. 

El cuidado que una sociedad tiene hacia
sus niños, niñas y adolescentes es una
medida clara de su nivel de evolución
social y de consciencia. 

Pero esta transformación es, si cabe, más
necesaria en aquellas personas que
ejercen roles de interacción directa con el
menor: las personas que ejercen
funciones parentales en las familias y las
personas que tienen profesiones que
implican roles de atención directa o de
gestión de recursos humanos.

Desde su rol parental o desde su
ejercicio profesional, estas personas
asumen de forma directa la
responsabilidad de la protección de los
niños, niñas y adolescentes que tienen
a su cargo.
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2.6 claves de afectividad consciente
aspectos NECESARIOs PARA DESARROLLAR A PROFESIONALES CONSCIENTES

Una mirada hacia dentro. La mirada consciente en profesionales con
roles educativos y de cuidado parte de una revisión de su propia historia de
vida, para que, haya sido la que haya sido, puedan integrarla y ofrecer
modelos afectivos más sólidos y saludables.

Espacios sistemáticos de cuidado y autocuidado. Ninguna persona cuida
bien cuando no se encuentra bien. Por eso el cuidado es una obligación de
la organización y el autocuidado es una responsabilidad profesional y
personal.

Apertura emocional ante el duelo. El manejo consciente de las
situaciones de duelo, trauma o estrés da claridad a las relaciones. Cuando
los menores empatizan con los adultos entienden que no es por su culpa y
aprenden a acompañar ese tipo de dolor.

La disponibilidad de una red afectiva para las personas adultas. No es
posible una crianza sana o una educación integral sin una red de apoyo
afectivo. No es posible desarrollar un rol profesional educativo de forma
consciente sin un trabajo en equipo y en red.

Es una competencia relacional. Las personas adultas que han
desarrollado una afectividad consciente ejercen su rol protector ya que la
afectividad es la condición para la seguridad emocional de las personas,
para su protección integral.
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2.6 claves de afectividad consciente

COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA AFECTIVIDAD CONSCIENTE

afectividad 
expresa

 construcción vínculos
 afectivos sanos

planificación y desarrollo 
de los procesos con consciencia

mirada consciente y 
respetuosa hacia la

persona

El abordaje positivo 
de los conflictos
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Es fundamental construir una afectividad consciente y eficaz con el menor de cara a
prevenir cualquier posible acto de violencia, para ello es vital sensibilizar y formar a
todos los agentes sociales, en este sentido podemos hacer especial alusión a ciertos
aspectos clave.

2.6 claves de afectividad consciente

COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA AFECTIVIDAD CONSCIENTE

Parentalidad 
positiva

Educación
sexual y
afectiva
desde edades
tempranas

Formación en
afectividad
consciente y
específica
PARA TÉCNICOS
DEPORTIVOS
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Combinar adecuadamente modelos parentales en función de la
circunstancia

Promover y desarrollar en el menor variables como autoconfianza,
autoconcepto y autoestima

Habilidades de comunicación eficaz (verbal y no verbal) junto con
habilidades de escucha activa

FORMACIÓN ESPECÍFICA Y PREVENTIVA EN violencia infantil y EDUCACIÓN
SEXUAL.

Promover valores personales y sociales. Predicar con el ejemplo y
feedback constructivo.

Asumir la responsabilidad individual a través de la actitud con “C”

A

B

C

D

E

F

2.6.1 parentalidad positiva

Entendemos la parentalidad positiva como el comportamiento de los
familiares fundamentado en el interés superior del menor, que cuida, desarrolla
sus capacidades, no es violento y ofrece reconocimiento y orientación que
incluyen el establecimiento de límites que permitan su pleno desarrollo.

12



2.6.2 AFECTIVIDAD CONSCIENTE PARA
TÉCNICOS DEPORTIVOS

Asumir la responsabilidad individual, predicando con el ejemplo en valores y
respetando los derechos y dignidad del menor.

Promover cultura de protección y autoprotección en los menores.

Generar clima de seguridad y bienestar para que los menores dentro de la propia
actividad deportiva puedan desarrollarse.

Promover valores personales y sociales a través de la formación integral del menor.

Construir vínculos recíprocos para que los menores puedan expresar
progresivamente sus inquietudes, sugerencias y opiniones, lo cual ayudará a prevenir,
detectar e intervenir de manera precoz y eficaz.

Formación específica y preventiva en educación sexual, violencia y maltrato infantil...

Prevenir cualquier acto físico, verbal y no verbal tanto propio como ajeno que pueda
suponer daño al menor y/o vulnerar su dignidad y derechos.

13

Los técnicos deportivos ejercen un
rol fundamental en la actividad física
de los menores y su formación
integral. Veremos en capítulos
sucesivos cómo desempeñar su rol en
mayor profundidad.

En el contexto que nos atañe, los
técnicos deportivos deben de asumir la
responsabilidad de su rol como agentes
activos que interactúan con los
menores, ya que relacionado con la
prevención de la violencia y maltrato
infantil, son agentes vitales tanto por su
influencia directa a la hora ejercer
posibles actos de violencia como para
detectar, prevenir y gestionar a tiempo
situaciones de esta índole.

En este sentido, destacamos que es
fundamental sensibilizar y formar a los
técnicos deportivos en herramientas y
conceptos de afectividad consciente, ya
que siguiendo el hilo anterior desde el rol
del familiar, podríamos observar varios
aspectos clave que mencionaremos a
continuación, los cuales pueden ayudarles
a prevenir y abordar numerosas
situaciones de posible violencia y maltrato
en el deporte infantil. 

Además, se hace especialmente
relevante, su formación específica en
aspectos como los tipos de maltrato,
abuso sexual infantil, Bullying y
Ciberbullying...

claves de afectividad consciente para técnicos deportivos



2.6.3 EDUCACIÓN SEXUAL Y AFECTIVA
DESDE EDADES TEMPRANAS
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Es conveniente analizar la violencia
sexual en mayor detalle debido a sus
características específicas y a que está
más invisibilizada a nivel social. 

Desarrollaremos en mayor profundidad
el apartado de violencia sexual en
capítulos sucesivos, pero si es cierto,
que es fundamental llevar a cabo una
sensibilización y prevención de este
aspecto a través de la educación sexual
y afectiva desde edades tempranas.

Inicialmente podríamos destacar que la
violencia sexual es toda acción que
causa un daño en el desarrollo afectivo-
sexual del niño, niña o adolescente. 

Puede tener componente físico o no, y
siempre tiene un componente
psicológico. Debido a las características
específicas de esta forma de violencia, y
a estar más invisibilizada a nivel social,
es conveniente analizarla en mayor
detalle.

En cuanto a la edad, aunque gran parte
de la violencia sexual la cometen
personas adultas, hay que recordar que
en torno al 30% de quienes agreden son
otros niños, niñas y adolescentes.



Realizar charlas sobre sensibilización y prevención de abuso sexual infantil en
centros educativos.

Fomentar talleres sobre inteligencia emocional, educación en valores y
sensibilización en centros educativos.

Proponer campañas de sensibilización y concienciación sobre educación
sexual y afectiva a nivel local, provincial y comunitario.

Realizar formaciones específicas para familiares sobre educación sexual
preventiva y afectividad consciente.

Desarrollar formaciones específicas para entrenadores, clubs y federaciones
sobre educación sexual y afectividad consciente..

Promover que las instituciones se involucren de manera activa a la hora de
proporcionar recursos, medios, canales y protocolos para desarrollar estos
objetivos

2.6.3 EDUCACIÓN SEXUAL Y AFECTIVA
DESDE EDADES TEMPRANAS
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¿Qué podemos hacer?

Así pues, si conseguimos educar y formar no sólo a nuestros menores desde edades
tempranas, sino involucrar de manera activa a todos los agentes sociales sobre este
aspecto, conseguiremos prevenir y reducir en gran medida numerosas situaciones
que nos encontramos actualmente relacionadas con el abuso sexual infantil.
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