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CAPÍTULO 55 

VIOLENCIA, VIOLENCIA DE GÉNERO Y DEPORTE 

AMAIA RAMÍREZ MUÑOZ 
Universidad Internacional de La Rioja 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El fenómeno de la violencia es una de las problemáticas globales más 
relevantes en la actualidad ya que está presente en todos los ámbitos de 
la sociedad, y genera un alto impacto a corto, medio y largo plazo tanto 
en la persona afectada, como en el entorno que le rodea.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la violencia como 
"el uso deliberado de la fuerza física o el poder ya sea en grado de ame-
naza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comuni-
dad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 
muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privacio-
nes"(OMS, 2002, p.5).  

Muchos investigadores, conciben la práctica del ejercicio físico y el de-
porte, como una vía de desarrollo de conductas prosociales y una forma 
de erradicar la violencia (Medina Cascales y Reverte Prieto, 2019; UNI-
CEF y CEDAL, 2010). En este sentido, el deporte se representa en el 
imaginario social como una actividad favorecedora del desarrollo inte-
gral y de la salud de los individuos, debido a que promueve conductas 
de socialización para la convivencia democrática y por ende, puede 
coadyuvar en el logro de la transformación social para ser mejores ciu-
dadanos (Vega et al., 2022).  

Además, el ejercicio de la práctica deportiva comporta una serie de be-
neficios que han sido ampliamente documentados en la literatura cientí-
fica: prevención de enfermedades crónicas y degenerativas (Guo et al., 
2022) aumento de la esperanza de vida (Sakaniwa et al., 2022), mejora 
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de las capacidades cognitivas (Passarello et al., 2022) y de la calidad de 
vida (Jürgens, 2006), entre otros.  

Pero, paradójicamente, una de las mayores amenazas del deporte como 
agente de desarrollo social y de salud es, sin duda, la violencia. El de-
porte es sobre todo un área de interacción humana representativa de la 
sociedad. Como consecuencia, el contexto deportivo reproduce condi-
ciones desiguales para hombres y mujeres (Fernández et al., 2022) y ge-
nera, al igual que ocurre en la sociedad, formas específicas de violencia 
y de violencia de género.  

Al hablar de violencia en este contexto del deporte y de la competición, 
se debe distinguir entre violencia en el deporte, y violencia de género en 
el deporte. Esta última está dirigida contra las mujeres, quienes la pade-
cen por el mero hecho de serlo (Fontecha, 2016), pudiendo ser manifes-
tada de diferentes maneras: insultos sexistas, acoso, manipulación, vio-
lencia estructural, violencia económica, y abuso sexual, entre otros.  

La violencia en el deporte, por contra, hace alusión a la experimentada 
en los espectáculos deportivos, cuyos protagonistas son generalmente 
hombres, que son precisamente los que disponen del seguimiento me-
diático necesario para convertir el deporte de alto nivel en un espec-
táculo visible y multitudinario.  

A pesar de que en muchas ocasiones no se quiera reconocer, la violencia 
es una realidad global, generalizada y normalizada en el mundo del de-
porte, que puede adoptar diferentes formas e intensidades. En uno de los 
estudios recientes realizados a gran escala sobre violencia interpersonal 
en jóvenes deportistas, se encuestó a más de 4000 personas de diferentes 
países sobre sus experiencias de violencia en su vida deportiva (Vertom-
men et al., 2016). Los resultados a los que se llegaron en esta investiga-
ción mostraron que un 44% de los encuestados había vivido algún epi-
sodio de violencia durante su vida deportiva. Según los autores, el 38% 
de toda la muestra, informaron experiencias de violencia psicológica, el 
11% de violencia física y el 14% de violencia sexual. Además, los atletas 
de minorías étnicas, lesbianas, gays, bisexuales, discapacitados, y aque-
llos que competían a nivel internacional, informaron significativamente 
una mayor experiencia de violencia interpersonal en el deporte. 
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En esta línea, y con muestra de 6 países diferentes Milovanović et al., 
(2020) realizaron un estudio con 482 niños y niñas de diferentes países 
europeos (Austria, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Italia, Lituania y 
Serbia). Estos autores evaluaron entre otras variables la intensidad del 
impacto de las conductas agresivas y de exclusión social. Tuvieron en 
cuenta y analizaron el porcentaje de deportistas que habían tenido una 
experiencia personal de violencia o exclusión social en los últimos dos 
años cuyo sentimiento de dolor debido a dicha experiencia fue valorado 
como “mucho” o “totalmente” y estimaron que aproximadamente un 
25% de los encuestados habían padecido episodios similares en los dos 
últimos años.  

Se ha de tener en cuenta, que en el estudio anterior, solo se contabiliza-
ron aquellas experiencias violentas de alto, o muy alto impacto, por lo 
que parece lógico pensar que el porcentaje de personas que hubieran 
sufrido violencia en esta investigación fuese mucho más elevado. El he-
cho de contabilizar como violentos únicamente aquellos episodios de 
alto o muy alto impacto para la persona afectada, es una forma de nor-
malizar la violencia, algo que ocurre muy frecuentemente en el ámbito 
del deporte y la competición.  

Un ejemplo claro de este tipo de comportamientos violentos son las no-
vatadas. Debido a los valores asociados con los principales deportes en 
la cultura occidental, las prácticas de intimidación y novatadas se pro-
ducen habitualmente en el ámbito deportivo (Steinfeldt et al., 2012), y 
asiduamente, con el beneplácito del entrenador o mirando este hacia otro 
lado. Por otra parte, en otros muchos casos la fuente de intimidación y 
de agresión es el propio entrenador.  

En determinadas edades, la figura del entrenador asume una gran impor-
tancia y adquiere un gran poder en el desarrollo de los y las deportistas. 
La relación entrenador-atleta suele ser una de las relaciones más impor-
tantes e influyentes experimentadas en edades tempranas, y aunque en 
muchas ocasiones esta influencia puede ser muy positiva, la literatura 
científica también indica la existencia de un alto índice de abusos sexua-
les perpetrados por los entrenadores (Kowalski, 2017, Stirling y Kerr, 
2009) mucho más frecuentemente de lo que se denuncia.  
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Pero a pesar de que se sabe, resulta muy difícil desenmascararlo, ya que 
el corporativismo entre los perpetradores y la ley del silencio instaurada 
en los valores que envuelven el deporte como institución originaria-
mente diseñado por y para los hombres, dificultan la transparencia y la 
erradicación de cualquier tipo de violencia.  

Por todo lo anterior, el deporte es un entorno propicio para el abuso se-
xual ya que, debido al efecto halo que lo envuelve, es visto como una 
parte “sagrada” de la cultura en donde no se tienen en cuenta las normas 
sociales habituales, y se dan por válidos comportamientos que en otro 
contexto resultarían inaceptables como por ejemplo, tocar a los niños sin 
levantar ninguna sospecha por parte de los padres y gozando de su con-
fianza (Tschan 2013, citado en Bjørnseth y Szabo, 2018).  

Entre las pocos investigaciones cuantitativos que exploran la tasa de vio-
lencia sexual en deporte infantil cabe citar el trabajo realizado por Ale-
xander et al., (2011). Estos autores, realizaron un estudio retrospectivo 
en el que participaron 6000 estudiantes universitarios con edades com-
prendidas entre los 18 y 22 años, concluyendo que el 29 % de los en-
cuestados habían sufrido abuso sexual cuando eran niños. Según este 
estudio, el nivel de competición guarda relación con el tipo de agresor, 
de manera que, cuando el nivel de competición es bajo, los agresores 
son a menudo los compañeros de equipo, mientras que en los niveles 
más altos de competición, es decir, en el deporte de élite mayoritaria-
mente los perpetradores son los propios entrenadores.  

Además de los abusos sexuales, los ejemplos de comportamiento de in-
timidación de los entrenadores incluyen comportamientos tales como 
arrojar objetos a un atleta, menospreciarle e insultarle frente a sus com-
pañeros de equipo, amenazar a los jugadores y obligarlos a jugar a pesar 
de estar lesionados, y el uso de lenguaje despectivo como homofóbico o 
declaraciones sexistas dirigidas a los deportistas (Kevorkian y D’An-
tona, 2010). 

Otra de las fuentes de violencia frecuentemente vivenciadas en el con-
texto deportivo es el acoso entre iguales o bullyng (Vveinhardt & Fomi-
niene, 2020). Algunos estudios arrojan cifras de hasta un 20% y un 
22,2% (Antonio Corral-Pernía et al., 2017; Vveinhardt y Fominiene, 
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2020) y señalan que las formas de acoso entre iguales más habituales 
son burlas, violencia física y bromas (Marracho et al., 2021).  

Vveinhardt y Fominiene, (2020) evaluaron a una muestra de 382 depor-
tistas jóvenes de diferentes modalidades deportivas sobre las diferente 
de violencia entre iguales que habían experimentado durante su partici-
pación deportiva. Según los resultados de este estudio, concluyeron que 
la edad está relacionada con el tipo de violencia experimentada por los 
deportistas, y que los hombres resultaron manifestar una mayor y más 
intensa forma de violencia que las mujeres tanto física como verbal-
mente .  

En cualquiera de sus formas, las consecuencias derivadas del sufri-
miento de la violencia tiene un alto impacto en las personas afectadas y 
en su entorno: abandono deportivo, depresión, ansiedad, ideas suicidas 
(Moore et al., 2017) llegando, incluso, a causar la muerte en algunos 
casos (Llosa Martínez y Canetti Wasser, 2019).  

Por tanto, es importante identificar las diferentes formas de violencia 
presentes en el ámbito deportivo, así como los comportamientos especí-
ficos de violencia de género inherentes, ya que la violencia pone en 
riesgo la utilidad del deporte como instrumento de equidad en el apren-
dizaje social y la formación de relaciones saludables (Llosa Martínez y 
Canetti Wasser, 2019). 

El conocimiento de este tipo de comportamientos y su relación con el 
género permitiría realizar un perfil de las áreas de actuación más inmi-
nentes en el contexto deportivo y, de este modo, vehiculizar planes de 
acción adecuados para maximizar los aspectos beneficiosos de la prác-
tica deportiva en un contexto integral, equitativo, inclusivo y saludable.  

Combatir la violencia en el deporte y promover una cultura de paz ba-
sada en la equidad entre hombres y mujeres es un objetivo esencial si lo 
que anhelamos es la construcción de un mundo mejor para todos y todas 
(Gonzáles Pagés y Fernández González, 2009). 

Teniendo en cuenta lo anterior, los objetivos que se plantean en este es-
tudio son los siguientes: 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

‒ Analizar el impacto de la violencia en una muestra de depor-
tistas hombres y mujeres que practican balonmano 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

‒ Analizar el índice de fiabilidad de la escala utilizada para ana-
lizar la violencia en el contexto deportivo. 

‒ Realizar un estudio descriptivo sobre la percepción de la vio-
lencia entre los y las deportistas de la muestra. 

‒ Analizar si existen diferencias en función del género en el tipo 
de violencia experimentado en el contexto deportivo. 

3. METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO 

Para la realización de este estudio se utilizó un diseño descriptivo, ob-
servacional y de alcance comparativo.  

3.2. MUESTRA 

En este estudio se utilizó un diseño cuantitativo, no experimental, trans-
versal, descriptivo y de tipo comparativo. La muestra se seleccionó de 
manera no probabilística (Bisquerra, 2014) y estuvo formada por un to-
tal de 478 deportistas que practicaban balonmano y contaban con licen-
cia federativa en el año en el que se realizó este estudio. De ellos, 321 
fueron hombres y 157 mujeres con edades comprendidas entre 13 y 39 
años, y con una media de 17,46 años. Todos ellos eran deportistas per-
tenecientes a 10 clubs diferentes de la provincia de Gipuzkoa que deci-
dieron colaborar de manera voluntaria en esta investigación. 

3.3. INSTRUMENTO 
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Para medir la violencia se utilizó como instrumento una adaptación del 
violentómetro diseñado por la Unidad Politécnica de Género del Insti-
tuto Politécnico Nacional (UPGPG-IPN, 2009). Este instrumento es una 
herramienta de gran utilidad cuyo uso facilita a hombres y mujeres estar 
atentas(os) y reconocer la violencia en cualquiera de sus tipos y moda-
lidades de expresión. Simula una escala de violencia gradual, que ex-
plica gradualmente los tipos y la intensidad de los diferentes comporta-
mientos de violencia desde los más sutiles hasta los más evidentes y, 
finalmente, los episodios más extremos. 

En esta ocasión, la evaluación se aplicó en formato impreso y la escala 
estuvo compuesta por 8 ítems: burlas sexistas, insultos sexistas, control 
excesivo, presión o acoso, manipulación, agresiones físicas, agresiones 
psicológicas y agresiones sexuales. En cada uno de los ítems, entre pa-
réntesis se describieron ejemplos para que los participantes entendieran 
con claridad el contenido de dicho ítem.  

El tipo de respuesta utilizado consistió en una escala Likert de cinco 
puntos en la que 1 significaba "nada", y 5 significaba "mucho". El ins-
trumento iniciaba con el siguiente encabezado: ¿En qué medida has sen-
tido o presenciado alguno de los siguientes abusos o discriminaciones 
en tu vida deportiva?  

Se utilizaron dos tipos de medida: violencia general y específica. La vio-
lencia general se calculó utilizando el promedio de las puntuaciones 
otorgadas por un sujeto a la totalidad de los ítems que componen el ins-
trumento. La violencia específica fue calculada según las puntuaciones 
directas otorgadas por un sujeto a cada uno de los ítems de la prueba. 

Esta escala ha mostrado un nivel de fiabilidad aceptable en otras inves-
tigaciones (Pacheco Amigo et al., 2017). En este estudio, el índice de 
fiabilidad del instrumento arroja una medida de consistencia de .86 por 
lo que resultó un instrumento fiable para analizar los resultados.  

3.4. PROCEDIMIENTO 

La realización de este trabajo se ciñó en todo momento al protocolo de 
las normas éticas recomendadas por la Asociación Americana de Psico-
logía (APA).  
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En primer lugar, se contactó con la Federación Guipuzcoana de Balon-
mano y se le informó sobre los objetivos de la investigación, tras lo cual, 
se solicitó su colaboración. El siguiente paso consistió en que desde esta 
institución se informara a los clubs sobre las ventajas de la realización 
de este estudio y la posibilidad de apoyo por parte de los mismos.  

A partir de ese momento, se solicitó autorización a todos los clubs de-
portivos inscritos en la Federación Guipuzcoana de Balonmano me-
diante una carta dirigida al presidente, en la que se explicaban los obje-
tivos de investigación y el procedimiento a realizar acompañado de un 
modelo del instrumento. Tras el beneplácito del presidente del club, los 
entrenadores transmitieron la información a los padres en el caso de los 
deportistas menores de edad, y a los propios deportistas cuando estos 
eran mayores de edad.  

Se especificó un día para la realización del cuestionario, y solamente los 
sujetos que firmaron el consentimiento informado, o lo recibieron de sus 
progenitores o tutores cuando eran menores de edad, participaron en la 
investigación. Antes de administrar la prueba, se informó a los y las de-
portistas del objeto de estudio, la voluntariedad, y la confidencialidad de 
la respuesta y del manejo de los datos en todo el proceso.  

3.5. ANÁLISIS DE DATOS 

Tras analizar el índice de fiabilidad del instrumento utilizado en esta 
investigación, se procedió a realizar un estudio descriptivo sobre el im-
pacto de violencia en la muestra total y en función del género. Para ello, 
se analizaron las frecuencias, medias y desviaciones típicas correspon-
dientes en la muestra total, y se segmentó el archivo en función del gé-
nero para analizar de forma específica en cada uno de los grupos defini-
dos.  

Seguidamente, se realizó un estudio comparativo sobre la violencia per-
cibida en función del género. Las pruebas de normalidad (Kolmogorov-
Smirnov) indicaron que los datos no se ajustaban a una distribución nor-
mal, por lo que se utilizaron pruebas no paramétricas. Se utilizó la 
prueba U de Mann - Whitney para contemplar si existían diferencias en 
los grupos analizados, y si estas eran estadísticamente significativas.  
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Todos estos análisis se realizaron con el programa estadístico SPSS Sta-
tistics V.24. 

4. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se presentan atendiendo inicialmente al estudio 
descriptivo sobre el impacto de la violencia general y específica, y se-
guidamente, recogiendo los referidos al estudio comparativo en función 
del género.  

4.1. ESTUDIO DESCRIPTIVO 

En primer lugar, se procedió a realizar un estudio descriptivo sobre los 
índices de violencia general y específica experimentados por los y las 
deportistas de la muestra. Los resultados obtenidos al tener en cuenta la 
muestra total constataron que un 69% de los encuestados había vivido 
algún tipo de violencia durante su vida como deportista, mientras que 
un 31% informó no haber experimentado ni percibido nada de violencia 
a lo largo de su vida deportiva.  

Cuando se diferenció la muestra en función del género, las mujeres in-
formaron haber experimentado algún tipo de violencia en el ámbito de-
portivo en un 67,3% de los casos, y los hombres, en un 69,5%.  

El siguiente paso, según los objetivos especificados en este trabajo, con-
sistió en estudiar la tasa de violencia experimentada por la muestra total 
según los diferentes tipos de violencia evaluados mediante el violentó-
metro (Gráfico 1). Los resultados obtenidos indican que el menor por-
centaje de violencia percibida se observa en las agresiones sexuales 
(9,1%), y la tasa más alta está relacionada con las burlas sexistas 
(45,6%). 
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GRÁFICO 1. Tasa de Frecuencia por cada tipo de violencia en la muestra total 

 
Nota: B.S=Burlas sexistas; I.S=Insultos sexistas; C.E=Control Excesivo; 

P.A=Presión o acoso; MAN=Manipulación; A.F=Agresión física; 
A.P=Agresión psicológica; A.S=Agresión sexual. 

Siguiendo con el estudio descriptivo, se consideró interesante estudiar 
en qué medida los hombre y las mujeres habían vivido alguna vez alguno 
de los diferentes tipos de violencia específica evaluados. Los resultados 
indican que los hombres y las mujeres experimentaron diferentes tasas 
de frecuencia en los diferentes tipos de violencia, tal y como se muestra 
en el gráfico 2. 
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GRÁFICO 2 . Tasa de Frecuencia por cada tipo de violencia en función del género 

 
Nota: B.S=Burlas sexistas; I.S=Insultos sexistas; C.E=Control Excesivo; 

P.A=Presión o acoso; MAN=Manipulación; A.F=Agresión física; 
A.P=Agresión psicológica; A.S=Agresión sexual. 

4.2. ESTUDIO COMPARATIVO 

A continuación, se abordó el análisis comparativo de la percepción de 
violencia general y específica entre hombres y mujeres. Cabe señalar 
que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en 
cuanto a la percepción de violencia medida de manera general entre 
hombres y mujeres (U=24237,5; p =, 741).  

Sin embargo, cuando se analizaron las diferencias en cada uno de los 
tipos de violencia evaluados, los resultados indicaron la existencia de 
diferencias estadísticamente significativas en función del género. Las 
mujeres percibieron más violencia del tipo de burlas sexistas 
(U=22194,01, p =, 019) e insultos sexistas (U=22056,01, p =, 013), y 
los hombres mayor frecuencia de agresiones físicas (U=20558, p =,000), 
agresiones psicológicas (U=21910,0, p=,003) y presiones (U=22392,01, 
p =, 025). 
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5. DISCUSIÓN

El objetivo general que se planteó en esta investigación consistió en ana-
lizar el impacto de la violencia en una muestra de deportistas chicos y 
chicas que practican balonmano. Los resultados encontrados indican que 
la violencia se vive de manera generalizada en el contexto deportivo, ya 
que un 69% de los encuestados afirmaron haber vivido o experimentado 
algún tipo de violencia durante su vida deportiva. Estos datos son más 
elevados que los aportados por Vertommen et al. (2016) y por Milo-
vanović et al. (2020).  

Las razones de estas diferencias pueden ser debidas al uso de diferentes 
metodologías, y también a diferencias conceptuales sobre la violencia. 
En este estudio, se les preguntó a los participantes en qué medida habían 
vivido o presenciado algún episodio de violencia, y se contabilizaron 
como confirmatorias todas aquellas respuestas en las que el o la depor-
tista manifestaba haber vivido esa situación poco, regular, bastante y 
muy frecuentemente.  

No obstante, tanto en los resultados de este estudio como los de Verom-
men et al. (2016) y los de Milovanović et al. (2020), se hace evidente la 
necesidad de desnormalizar la violencia en el deporte para que la prác-
tica deportiva se practique en un clima social adecuado y facilitador de 
las conductas prosociales.  

En cuanto al impacto de la violencia, en este estudio se ha observado 
que la tasa de violencia en general es similar en hombres y mujeres, pero 
que existen diferencias en el tipo de violencia que experimenta cada uno 
de ellos de manera habitual. Las mujeres indican una mayor frecuencia 
de violencia percibida relacionada con burlas e insultos sexistas, y aun-
que no de manera estadísticamente significativa, se evidencian también 
diferencias en la tasa de agresiones sexuales experimentadas, siendo las 
mujeres las que más afectadas resultan en este tipo de violencia. Estos 
resultados son congruentes con los encontrados por otros autores 
(Bjørnseth y Szabo, 2018) en los que se concluye que los riesgos son 
mayores para las niñas y las mujeres que para los niños y los hombres, 
y que dicho riesgo aumenta en la medida en la que se incrementa el nivel 
de competición, observándose con mayor frecuencia violencia sexual en 
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los atletas de élite que en los aficionados y recreativos (Fasting et al., 
2003; Leahy et al., 2002). 

Las diferencias que hemos encontrado en la tasa de abuso sexual en fun-
ción del género no son significativas, pero se deben de tomar con pru-
dencia estos datos, ya que la muestra de este trabajo recoge únicamente 
deportistas de una modalidad deportiva que es de equipo, y pudiera ser 
que pertenecer a un tipo de deporte individual o colectivo fuese un factor 
mayor de riesgo de sufrir este tipo de violencia.  

Como dicen Fernandez et al. (2022), el entorno deportivo es un área de 
representación de la sociedad que establece condiciones desiguales para 
hombres y mujeres, reproduciendo patrones de violencia de género al 
igual que se dan en la sociedad. Estos resultados, además, son congruen-
tes con las aportaciones de Fontecha (2016), en cuyo libro deja eviden-
cia de la existencia de estudios que indican la vivencia de acoso y abuso 
sexual entre un 14% y un 73% en diferentes países (Fasting et al., 2003). 

Asimismo, de manera congruente con otros estudios de Vertommen et 
al. (2016), los resultados encontrados señalan que los hombres reportan 
una mayor tasa de frecuencia relacionadas con agresiones físicas y psi-
cológicas. Esto puede tener que ver con otro tipo de violencia que ha 
sido documentada por autores como Gonzáles Pagés y Fernández Gon-
zález (2009): la de los hombres contra otros hombres y contra sí mismos. 
Estos autores argumentan que la violencia contra las mujeres la ejercen 
los hombres, pero que además, los hombres continuamente están siendo 
violentos con otros hombres y consigo mismos, como parte de la socia-
lización de sus masculinidades. 

Por todo ello, a partir de los resultados obtenidos en esta investigación, 
podemos resumir diciendo que la violencia es una realidad que impacta 
de manera generalizada en el desarrollo de la práctica deportiva, y afecta 
de manera desigual entre hombres y mujeres. 

No obstante, cabe señalar algunas de las limitaciones de este estudio que 
sería deseable tenerlas en cuenta en próximas investigaciones. A pesar 
de la buena fiabilidad arrojada por el instrumento utilizado en esta in-
vestigación, en él no se recogen algunos de los tipos de violencia habi-
tuales hoy en día entre los y las jóvenes como el ciberacoso. 
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Asimismo, en esta investigación, no se ha tenido en cuenta el género de 
quien perpetúa el comportamiento violento. Aunque todo ello puede ge-
nerar una mayor complejidad en el diseño de los trabajos de investiga-
ción, puede ser de ayuda para adquirir un mayor conocimiento sobre la 
violencia en el ámbito del deporte y la competición.  

La violencia amenaza la capacidad de transformación del deporte y su 
utilidad como instrumento de socialización y democratización para ge-
nerar un mundo mejor. La desnormalización de la violencia debe ser uno 
de los objetivos prioritarios de las instituciones públicas y de las políti-
cas contemporáneas. Si queremos seguir viendo el deporte como un ins-
trumento de socialización y un catalizador de conductas prosociales, no 
se puede mirar a otro lado.  

6. CONCLUSIONES  

El violentómetro es un instrumento con un buen ajuste de fiabilidad para 
medir los comportamientos violentos en el deporte. 

En cuanto al tipo de violencia más frecuentemente experimentada por 
los deportistas hombres y mujeres, las burlas sexistas obtuvieron las 
puntuaciones más altas, seguidas de los insultos sexistas, el acoso, el 
control excesivo, la manipulación, las agresiones físicas, las agresiones 
psicológicas y las agresión sexuales. 

Tanto hombres como mujeres perciben cantidades similares de violencia 
en el contexto deportivo, pero el tipo de violencia es diferente. Las mu-
jeres experimentan más burlas sexistas e insultos, y los hombres, más 
amenazas, agresiones físicas y presiones. 

El instrumento utilizado no diferencia si la conducta violenta ha sido 
perpetrada por un hombre o por una mujer, por lo que con el fin de 
identificar las circunstancias que acompañan a la violencia en el de-
porte, sería necesario incorporar este tipo de información en próximas 
investigaciones.  

El deporte puede ser un facilitador de hábitos de vida saludables y con-
ductas prosociales, siempre que se de en una estructura organizacional 
cuyos agentes sociales implicados trabajen de manera consensuada para 
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erradicar tanto la violencia estructural como los comportamientos de sus 
integrantes.  

Resulta necesario desnormalizar la violencia: ponerle nombres, tomar 
conciencia, hablar de ella y, sobre todo, romper con la ley del silencio 
de los perpetradores. Todo ello permitirá que el deporte se convierta en 
ese instrumento de socialización compartido en el imaginario social. 
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