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La participación físico-deportiva 
en el tiempo de ocio de las 
personas LGTB en España

JaVieR GiL-Quintana, aLexandRa VaLencia-peRis y José deVís-deVís*

RESUMEN

Este estudio analiza, por primera vez, la par-
ticipación físico-deportiva de las personas lesbianas, 
gais, trans y bisexuales (LGTB) españolas. Tras la admi-
nistración de una encuesta online (n=1.108), se reali-
zaron pruebas estadísticas para identificar diferencias 
entre los grupos. Los resultados revelan una elevada 
participación en actividades físico-deportivas (70 por 
ciento), mayoritariamente de carácter individual y no 
competitivo, con las personas trans mostrando valo-
res significativamente inferiores en comparación con 
las personas LGB. Además, una mayoría participaba 
en más de una actividad físico-deportiva. Se observa-
ron diferencias entre personas trans y LGB en función 
del tipo de práctica, la forma organizativa y el tipo de 
entidad o club deportivo.  

1. introducción

La participación físico-deportiva se ha 
convertido en una práctica social habitual en 
la vida cotidiana de las personas de gran parte 
del mundo. Entre los motivos más recurrentes 
por los que la gente realiza estas actividades 

se encuentran la condición física, el entrete-
nimiento, la salud, la apariencia corporal y las 
relaciones sociales (Brudzynski y Ebben, 2010; 
Ministerio de Cultura y Deporte [MCD], 2021, 
2022; Molanorouzi et al., 2015). Es más, a las 
actividades físico-deportivas se les considera 
actualmente un bien público con múltiples 
beneficios de tipo bio-psico-social y de mejora 
del bienestar general a corto y largo plazo 
(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2018). 

Sin embargo, el acceso y la participación 
físico-deportiva no está distribuida equitati-
vamente entre la población general y, mucho 
menos, entre los grupos sociales vulnera-
dos como las personas lesbianas, gais, trans y 
bisexuales (LGTB)1. El colectivo LGTB ha confi-
gurado una comunidad discriminada por sus 
orientaciones sexo-afectivas y/o identidades de 
género, también en la participación en activida-
des físico-deportivas. Sin embargo, sería desea-
ble que todas las personas y grupos sociales 
pudieran participar de dicha práctica para dis-
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1 Las lesbianas y los gais son aquellas personas que se 
sienten atraídas emocional y/o sexualmente por otras de su 
mismo sexo o género, mujeres y hombres, respectivamente, 
mientras que las bisexuales se sienten atraídas, en igual o dife-
rente forma, por otras personas de uno o más sexos o géne-
ros y no necesariamente de forma simultánea ni con la misma 
intensidad. Las personas trans o transgénero son un grupo 
variado de personas con diversas identidades y/o expresio-
nes de género que difieren de aquellas expectativas culturales 
ligadas al sexo asignado al nacer, y pueden tener diferentes 
orientaciones sexo-afectivas (Human Rights Campaign, 2022).
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frutar de sus múltiples beneficios en igualdad 
con el resto de la ciudadanía. Esto es especial-
mente relevante para las personas LGTB que 
presentan mayor riesgo de padecer proble-
mas de salud física, psicológica y social que las 
heterosexuales (Gmelin et al., 2022). Diversos 
estudios indican que las mujeres lesbianas y 
bisexuales muestran mayores niveles de depre-
sión, síntomas de ansiedad, riesgo de obesidad 
y enfermedades cardiovasculares en compara-
ción con las mujeres heterosexuales (Lunn et 
al., 2017). En general, las personas adultas LGB, 
en comparación con las no LGB, presentan una 
peor salud mental, más adicciones, enferme-
dades cardiovasculares y depresión, así como 
un sistema inmunitario debilitado y sensación 
de soledad (Choi y Meyer, 2016; Conron et al., 
2010). Por lo que respecta a las personas trans, 
las tasas de enfermedad mental, ansiedad y 
depresión son mayores que las observadas en 
la población cisgénero (Crissman et al., 2019; 
Hajek et al., 2023). En este contexto, la prác-
tica físico-deportiva de las personas LGTB puede 
desempeñar un papel crucial para mitigar estos 
problemas de salud y mejorar el bienestar gene-
ral del colectivo, así como para el conjunto de la 
ciudadanía (OMS, 2018). 

Paradójicamente, los estudios interna-
cionales indican que este colectivo se enfrenta 
a grandes problemas de acceso y participación 
físico-deportiva. Así, por ejemplo, la revisión 
realizada por  Greenspan et al. (2019) sobre la 
participación de la juventud LGTB, destaca que 
una gran parte de estas personas evita los espa-
cios deportivos por los sentimientos de incomo-
didad e inseguridad que experimenta. En un 
estudio sobre el colectivo LGTB de etapa univer-
sitaria realizado por la Unión Nacional de Estu-
diantes del Reino Unido (NUS, 2012), se indican 
factores culturales, estructurales y del entorno 
que explican dichos sentimientos, tales como 
una cultura deportiva poco amigable y alienante 
o unas experiencias escolares previas negativas. 
En el contexto australiano, Symons et al. (2010) 
mencionan la homofobia, la transfobia y la 
discriminación como problemas centrales que 
experimenta gran parte de la población adulta 
joven que participa en actividades físico-depor-
tivas. Resultados similares presenta el informe 
elaborado por Smith et al. (2012) entre depor-
tistas LGTB de Escocia, y también Englefield 
et al. (2016) en una revisión de los estudios rea-
lizados en el Reino Unido hasta esa fecha. En 
el informe coordinado por Denison y Kitchen 

(2015) llevado a cabo en seis países de habla 
inglesa (EE. UU., Reino Unido, Australia, Canadá, 
Irlanda y Nueva Zelanda), casi la mitad de las 
personas participantes de diferentes orientacio-
nes sexo-afectivas consideran que las perso-
nas LGTB eran poco aceptadas en ambientes 
deportivos. También señalan que el 80 por 
ciento de la muestra presenció o experimentó 
situaciones de homofobia, siendo las formas 
verbales las más comunes, así como las formas 
físicas de homofobia, aunque en menor grado. 
El estudio de Menzel et al. (2019), realizado 
en varios países de la Unión Europea, apunta a 
que casi un 90 por ciento de participantes LGTB 
consideran la homofobia y, especialmente, la 
transfobia como un problema en el ámbito 
deportivo, siendo las formas verbales las que 
experimentan más comúnmente.

En el contexto español apenas contamos 
con trabajos que indaguen en estas cuestio-
nes. En un estudio, realizado con estudiantes 
universitarios, se observaron formas sutiles de 
homofobia, a pesar de recogerse cierta acepta-
ción en los discursos sobre la participación de 
gais y lesbianas en el deporte (Piedra, 2015). En 
otro trabajo posterior sobre barreras relaciona-
das con la participación (Úbeda-Colomer et al., 
2020), se apunta a la ‘falta de motivación’, la 
‘falta de confianza en su capacidad’ y ‘el coste 
económico’ como las barreras más destacadas 
entre personas LGTB. En cambio, ‘sufrir rechazo 
o acoso’ y ‘la falta de apoyo de las amistades’ 
y de ‘la familia’ aparecen como las barreras 
menos apuntadas. El bajo acoso señalado en 
el contexto deportivo contrasta con el encon-
trado en otros contextos como el laboral, el 
espacio público y sobre todo el contexto edu-
cativo (Devís-Devís et al., 2022). Además, estos 
resultados son similares a los obtenidos en un 
estudio previo que se realizó solo con personas 
trans, donde el contexto deportivo aparece con 
una prevalencia inferior de acoso que el resto de 
contextos especificados anteriormente (Devís-
Devís et al., 2017). Por lo que respecta al con-
texto educativo de la actividad físico-deportiva, 
la educación física escolar, se ha señalado que la 
homofobia y el heterosexismo están presentes 
en las clases (Piedra et al., 2016) y el acoso 
sigue siendo sustancialmente mayor entre estu-
diantes LGB que entre estudiantes heterosexua-
les (Martos-García et al., 2024). Por último, las 
revisiones recientes en la literatura internacional 
subrayan que la LGTBIfobia sigue estando muy 
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presente en el ámbito deportivo (Rovira-Font y 
Vilanova-Soler, 2022; Xiang et al., 2023).

Todos los problemas y barreras que experi-
mentan las personas LGTB afectan a su participa-
ción, lo que subraya la importancia de analizar en 
detalle la práctica físico-deportiva de este grupo 
social para poder identificar estrategias de mejora 
y promoción de actividades físico-deportivas 
específicamente dirigidas a este colectivo y basa-
das en la evidencia. Sin embargo, la información 
disponible actual sobre este tema es parcial, 
está dispersa en estudios que no siempre per-
miten la comparación de resultados y también 
permanece oculta entre informes que evalúan 
aspectos muy diferentes dentro del sistema 
deportivo. De hecho, pocos estudios se orien-
tan específicamente a la participación físico-
deportiva de las personas LGTB a pesar de las 
crecientes investigaciones sobre las minorías 
sociales en todo el mundo. Entre las excepcio-
nes figuran algunos estudios de diversos países 
que señalan altos porcentajes de participantes 
LGTB en actividades físico-deportivas. Los estu-
dios realizados en Gales (Sport Wales, 2012) y 
la Unión Europea (Menzel et al., 2019) infor-
man que el 94 por ciento y el 63 por ciento 
de sus muestras, respectivamente, han partici-
pado en actividades físico-deportivas durante 
los últimos 12 meses. También es alto el por-
centaje en Reino Unido (86 por ciento) (NUS, 
2012) y en Australia (69 por ciento) (Symons 
et al., 2010). En el polo opuesto se encuentran 
aquellas personas que no realizan ningún tipo 
de actividades físico-deportivas y que respon-
den a porcentajes del 24 por ciento de Reino 
Unido (NUS, 2012), el 22 por ciento para el 
conjunto de la Unión Europea (Menzel et al., 
2019) y el 8 por ciento en Australia (Symons 
et al., 2010). La comparación entre la práctica 
de personas LGTB y heterosexuales presenta 
resultados dispares y poco concluyentes en la 
literatura específica, ya que existen revisiones 
que apuntan a una menor participación entre 
jóvenes LGTB (Greenspan et al., 2019) y otras 
con resultados diversos entre personas adultas 
mayores (Pistella et al., 2024). En este último 
caso, se observan diferencias significativas que 
muestran una mayor tasa de participación por 
parte de los heterosexuales cuando se trata 
de mujeres de mediana edad y con sobrepeso 
(Sullivan et al., 2023). En cambio, si se com-
paran las personas trans con las cisgénero, 
existen más evidencias de la menor participa-
ción de las primeras respecto a las segun-

das (Espinoza et al., 2023; Jones et al., 2018; 
Menzel et al., 2019).

Los estudios anteriores también hacen 
referencia a las actividades físico-deportivas más 
populares que realizan las personas LGTB. Algunos 
ejemplos son el estudio australiano de Symons et 
al. (2010) (caminar, 40 por ciento; musculación y 
entrenamiento en circuitos, 35 por ciento; y nata-
ción 29 por ciento), el informe británico de NUS 
(2012) (ir al gimnasio, 19 por ciento y correr, 
15 por ciento) o el estudio europeo de Menzel 
et al. (2019) (ejercicios cardiorrespiratorios, 
28 por ciento; carrera, 20 por ciento; y natación, 
15 por ciento). En cuanto al tipo de actividad 
físico-deportiva, practican deportes de equipo el 
63 por ciento de las mujeres lesbianas y bisexuales 
australianas, el 56 por ciento de los hombres 
gais y bisexuales y el 67 por ciento de las perso-
nas trans, frente al 38 por ciento, 44 por ciento 
y 33 por ciento de práctica en los deportes indi-
viduales, respectivamente (Symons et al., 2010). 
El estudio de NUS (2012) señala que las perso-
nas adultas-jóvenes trans eran menos propensas 
a participar en cualquier actividad deportiva que 
sus homólogas lesbianas, gais y bisexuales, aun-
que tenían patrones similares de participación 
en deportes de equipo (aproximadamente el  
53 por ciento) e individuales (aproximadamente 
el 51 por ciento). De acuerdo con el informe  
de Denison y Kitchen (2015), el 73 por ciento de 
los hombres gais y el 88 por ciento de las lesbia-
nas practicaban deportes de equipo, siendo el 
fútbol, el rugby y el voleibol los más populares. 
En la Unión Europea, el 61 por ciento de las per-
sonas LGTB participantes en actividades físico-
deportivas lo hacía en deportes recreativos, el 
29 por ciento en deportes competitivos y el 11 por 
ciento en nivel de alto rendimiento (Menzel et 
al., 2019). Por último, el 86 por ciento del alum-
nado universitario LGTB del Reino Unido partici-
paba en clubes de deportes colectivos mixtos en 
los que hay personas LGTB y no-LGTB, y menos 
del 1 por ciento lo hacía en clubes específica-
mente para gente LGTB (NUS, 2012).

Los limitados datos procedentes de la litera-
tura internacional sobre la práctica de actividades 
físico-deportivas de las personas LGTB, apenas 
tienen continuidad en el contexto español. Se 
cuenta con los valiosos informes periódicos sobre 
los hábitos deportivos en España que inició y 
desarrolló García Ferrando (1982, 1986), hasta 
que los asumió el MCD en 2005 y que han per-
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mitido conocer cómo se distribuye dicha prác-
tica social entre la población general durante 
varias décadas. Sin embargo, estos informes 
no incorporan información relativa al colec-
tivo LGTB, laguna que sería fácilmente cubierta 
con unas pocas preguntas de tipo sociodemo-
gráfico. La única información disponible pro-
cede de un estudio realizado con una muestra 
de 212 personas trans residentes en España 
(López-Cañada et al., 2020) que presenta un  
76 por ciento de participantes en actividades 
físico-deportivas, siendo mayor en hombres trans 
(79 por ciento) que en mujeres trans (72 por 
ciento). El conjunto de la muestra prefiere los 
deportes y actividades individuales a los depor-
tes de equipo y las tres actividades más popu-
lares son trotar, caminar y hacer culturismo. 
Los hombres trans practican más las activida-
des físico-deportivas colectivas que las mujeres 
trans y las individuales se distribuyen de manera 
similar entre estos dos grupos después de hacer 
públicas sus identidades de género. La partici-
pación en fútbol, natación, baloncesto, baile y 
voleibol disminuyó después de hacer pública su 
identidad de género, mientras que el culturismo 
aumentó por parte de los hombres trans.

Ante la falta evidente de datos sobre la 
participación de las personas LGTB en activi-
dades físico-deportivas en España, urge pro-
porcionar información detallada sobre el grado 
de participación, actividades concretas, tipo de 
práctica (individual-colectiva-ambas), cómo se 
realiza (con o sin competición, participación 
individual o conjunta según la identidad del 
género de los acompañantes) así como el tipo de 
organización o club en el que participan. Por ello, 
hemos llevado a cabo este estudio con el objetivo 
de abordar este vacío de conocimiento sobre la 
sociedad española. Será posible así conocer los 
hábitos deportivos de las personas LGTB y según 
cada uno de los grupos del colectivo desde una 
perspectiva sociológica. Además, a la luz de 
dichos resultados, se podrán orientar las políticas 
públicas que promuevan el acceso y favorezcan 
una participación igualitaria respecto del resto de 
la ciudadanía, si fuera necesario.

2. dEtallES dEl EStudio

La metodología utilizada en este trabajo 
es de tipo cuantitativo, enmarcado en un para-

digma empírico-analítico. Utiliza un diseño trans-
versal, dirigido a personas LGTB residentes en 
España que contestaron una encuesta ad hoc 
de forma online.

En este estudio participaron un total de 
1.490 personas entre 9 y 74 años de distintas 
regiones de España. Los datos se recogieron 
durante 2019 y 2020 y forman parte de un 
proyecto más amplio diseñado para evaluar 
las experiencias del colectivo LGTB en diferen-
tes contextos de su vida cotidiana. Del total de 
participantes se eliminaron 382 casos por no 
haber contestado a las preguntas de la encuesta 
relacionadas con la práctica físico-deportiva. Por 
tanto, la muestra final se compuso por 1.108 
participantes cuyas características principales 
pueden observarse en el cuadro 1. A efectos 
comparativos de este trabajo, todas las per-
sonas fueron trans o cisgénero LGB y se esta-
blecieron dos tipos de comparaciones. Una en 
función del grupo del colectivo de pertenencia 
(mujeres trans, hombres trans, trans no bina-
ries, gais, lesbianas y bisexuales), al igual que 
en estudios previos (Devís-Devís et al., 2022), 
y otra en función de si eran personas trans o 
cis no heterosexuales. En relación con la identi-
dad de género, el grupo más numeroso es el de 
personas cis (87 por ciento), que es muy supe-
rior al de personas trans (12 por ciento). Por lo 
que respecta a la orientación sexual de las per-
sonas participantes, el grupo de cis gais es el 
que cuenta con mayor representación (45 por 
ciento) doblando a los grupos de cis lesbianas 
(21 por ciento) y cis bisexuales (20 por ciento). 
Las orientaciones sexuales de las personas trans 
presentan porcentajes sensiblemente inferiores, 
entre el 2 por ciento de gais y lesbianas y el  
5 por ciento de los bisexuales.

Para la recogida de información se 
diseñó una encuesta online en la plataforma 
 LimeSurvey (versión 2.73.1+) con distintas pre-
guntas relativas a la participación y experiencias 
de las personas LGTB en la práctica físico-depor-
tiva. A efectos de este artículo en concreto, solo 
se recogieron datos de preguntas de recuerdo 
relacionadas con la participación en actividades 
físico-deportivas (si habían practicado o no en 
el último año), el número de actividades (hasta 
tres opciones), el tipo de práctica (individual, 
colectiva o ambas), la forma de práctica (com-
petición nacional, local, con amistades o sin 
competición, la participación conjunta o indivi-
dual según la identidad de género de los acom-
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pañantes) y la organización de la práctica (club 
LGTB específico, LGTB friendly o convencional). 

Tal y como se describe en estudios previos 
(Devís-Devís et al., 2022; Martos-García et al., 
2024), se accedió a la muestra mayoritariamente 
a través de aproximadamente 200 asociaciones 
activistas LGTB españolas comprometidas con 
luchar contra la discriminación LGTB y promo-
ver la visibilidad del colectivo. Se les contactó 
a través de un correo electrónico en el que se 
explicaba el objetivo del estudio y que contenía 
un enlace para que, a su vez, lo redistribuyeran 
entre sus integrantes y personal laboral.

El cuestionario, totalmente anónimo y 
voluntario, también se difundió mediante anun-
cios en redes sociales. Con el fin de garantizar 
los principios éticos en la investigación social 
sobre seres humanos, los materiales y proce-
dimientos fueron aprobados por el Comité de 
Ética de la Universitat de València y por el Comité 
de Ética del Consejo Catalán del Deporte por 
tratarse de una colaboración entre grupos de 
investigación de diferentes instituciones (Grupo 
AFES de la Universitat de València y Grupo GISE-
AFE del INEF-Catalunya). El formulario de con-
sentimiento informado que autoriza al equipo 
de investigación a publicar los datos recogidos 

n (%)
Toda la muestra 1.108 (100)
Grupos de edad
        <18 43 (3,9)
        18-25 336 (30,7)
        26-35 322 (29,4)
        36-50 303 (27,7)
        ≥ 51 91 (8,3)
Género
   Transgénero 143 (12,9)
        Mujer 31 (2,8)
        Hombre 71 (6,4)
        No binarie 41 (3,7)
   Cisgénero 965 (87,1)
        Mujer 415 (37,5)
        Hombre 547 (49,4)
        No conforme 3 (0,3)
Orientación afectivo-sexual
   Transgénero 143 (12,9)
        Heterosexual 29 (2,6)
        Homosexual 24 (2,2)
        Bisexual 50 (4,5)
        Otro 40 (3,6)
   Cisgénero 965 (87,1)
        Gay 502 (45,3)
        Lesbiana 237 (21,4)
        Bisexual 225 (20,3)
        Otro 1 (0,1)

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 1

Características de las personas participantes
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fue aprobado por las personas participantes 
antes de acceder al cuestionario en línea.

Una vez depurada la base de datos, se 
realizaron pruebas estadísticas utilizando el pro-
grama estadístico IBM SPSS Statistics 28.0. El 
análisis consistió en el cálculo de frecuencias y 
porcentajes, así como pruebas Chi-cuadrado de 
independencia para revelar la existencia de dife-
rencias significativas (p < .05) según el grupo 
LGTB objeto de estudio (mujeres trans, hombres 
trans, trans no binaries, cis gais, cis lesbianas y 
cis bisexuales) o la identidad de género (perso-
nas trans y cis) entre las diferentes variables del 
estudio. Se calcularon los residuos tipificados 
corregidos para identificar las categorías con 
diferencias significativas (±1.96).

3. rESultadoS

Del total de la muestra, un 70 por ciento 
indicó haber participado en actividades físico-
deportivas durante los últimos 12 meses, mien-
tras que el 30 por ciento afirmó no haberlas 

realizado. Al comparar el grado de participa-
ción según la pertenencia a cada uno de 
los grupos de personas de nuestro análisis 
(gráfico 1), se observan diferencias significa-
tivas (χ2

(5)= 27.758, p <.001) y los residuos 
tipificados indican que dichas diferencias se 
sitúan entre el grupo de lesbianas cis (quie-
nes más han participado en actividades físico-
deportivas) y los tres grupos de personas trans 
(mujeres, hombres y no binaries), que cuentan 
con los menores porcentajes de participación.

Del grupo de personas que declaran par-
ticipar en actividades físico-deportivas (n=767), 
un 67 por ciento lo hace en tres actividades, un 
22 por ciento en dos y un 11 por ciento única-
mente lo hace en una actividad. Al comparar 
entre los grupos del colectivo LGTB (gráfico 2), 
no se observan diferencias significativas entre 
el número de actividades practicadas, aunque 
destaca el porcentaje del grupo de personas 
cis lesbianas en la categoría de tres actividades 
físico-deportivas (70 por ciento).

Las actividades físico-deportivas en las que 
participa el colectivo LGTB han sido clasificadas 
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Pregunta: "En los últimos 12 meses, ¿has practicado actividades físicas y deportivas de forma regular?".

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 1

Participación en actividades físico-deportivas  
(En porcentaje)
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en 20 categorías para facilitar la comprensión 
de los resultados (gráfico 3). Entre las activida-
des más practicadas tanto por el colectivo de 
personas trans como de cis LGB, se encuentran 
las actividades consideradas como gimnasia de 
mantenimiento o fitness (acudiendo al gim-
nasio o en casa), seguidas por la carrera a pie 
y la musculación/halterofilia. Entre las menos 
practicadas se encuentran deportes colectivos 
como el balonmano o el hockey, el atletismo 
o las artes marciales. Las pruebas estadísticas 
realizadas indican diferencias en 2 categorías:  
a) en la actividad de musculación (χ2

(1)= 10.278, 
p <.01), donde las personas trans casi doblan 
el porcentaje de personas cis LGB practicantes; 
y b) en la categoría de natación (χ2

(1)= 4.073,  
p <.05), donde ocurre lo contrario, al ser 
las personas cis LGB las que ostentan mayor 
representación en comparación con las per-
sonas trans. 

El tipo de actividad físico-deportiva pre-
dominante en las personas LGTB es la indivi-
dual con un 53 por ciento, seguido de ambos 
tipos de práctica (individual y colectiva) con un 

39 por ciento y finalmente un 8 por ciento de 
participación exclusiva en actividades colectivas. 
El análisis del tipo de actividad por los distintos 
grupos de interés en este estudio presenta dife-
rencias significativas (χ2

(10)= 73.178, p <.001) 
(gráfico 4) y, al considerar los residuos tipifica-
dos corregidos, dichas diferencias se observan 
entre los tres grupos de participantes cis LGB. 
En particular, los gais participan en mayor por-
centaje en actividades de tipo individual (68 por 
ciento) y en menor medida tanto en deportes 
o actividades colectivas (2 por ciento) como  
en ambos tipos de actividades (30 por ciento). 
En comparación, las mujeres lesbianas o las per-
sonas bisexuales participan más frecuentemente 
en ambos tipos de actividades (el 49 por ciento en 
los dos casos). 

Una manera de conocer cómo es la prác-
tica de actividades físico-deportivas consiste 
en saber si adoptan alguna forma de competi-
ción deportiva o no. En este sentido, se puede 
destacar que el 71 por ciento de las personas 
LGTB practican actividades sin competir, aunque 
existe un 29 por ciento que sí compite con amis-
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Gráfico 2

Cantidad de actividades (una, dos o tres)  
(En porcentaje)
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tades, un 25 por ciento que lo hace a nivel local 
y un 14 por ciento que compite a nivel nacio-
nal. Si realizamos la comparación en función del 

grupo LGTB vemos diferencias en cada uno de 
los cuatro tipos de competición/no competición 
(gráfico 5). De los que compiten a nivel nacional 
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Gráfico 3

Las actividades y deportes más practicados, según género trans/cis LGB  
(En porcentaje)

Nota: * = Diferencias significativas.
Pregunta: “¿Qué actividades físicas y deportivas practicas? Anota un máximo de tres, siendo la primera la más importante 
para ti y la tercera la menos importante”.
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 4

Tipo de práctica según sea individual, colectiva o ambas  
(En porcentaje)

*

* **

*

*

*

* *

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Global Mujer trans Hombre trans Trans no
binarie

Cis gay Cis lesbiana Cis bisexual

Competición nacional Competición local Competición con amistades Sin competición

Nota: * = Diferencias significativas.
Pregunta: “¿Cómo es tu participación en las actividades físicas y deportivas? Puedes señalar varias opciones”.
Fuente: Elaboración propia.  

Gráfico 5
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(χ2
(5)= 27.909, p <.001), las diferencias se dan 

entre el grupo de cis gais (quienes menos com-
piten, 8 por ciento) y las lesbianas y personas 
cis bisexuales, cuya participación en compe-
tición nacional se sitúa alrededor del 20 por 
ciento. En relación con la competición local 
(χ2

(5)= 20.068, p <.001), las diferencias se dan 
entre las personas cis bisexuales y los practican-
tes cis gais (que son quienes menos compiten 
a nivel local). Cuando nos referimos a la com-
petición con amistades, no existen diferencias 
significativas, aunque llama la atención el bajo 
porcentaje de las mujeres trans (13 por ciento) 
en relación con el del resto, que se sitúa en torno 
al 30 por ciento. Por último, emergen diferen-
cias significativas entre grupos en cuanto a la 
práctica exenta de competición (χ2

(5)= 33.337, 
p <.001). Concretamente, las diferencias se dan 
entre los hombres trans, quienes están sobre 
todo representados en esta categoría, con un 
90,2 por ciento, y los tres grupos del colectivo 
cis LGB.

Los resultados relativos a la participa-
ción individual o conjunta según la identidad 

de género de los acompañantes indican que 
un 27 por ciento lo hace de forma segregada 
(entre personas de una misma identidad de 
género), un 45 por ciento lo hace de forma 
mixta (entre personas de distintas identidades 
de género) y un 43 por ciento prefiere practi-
car de manera individual (gráfico 6). Entre las 
personas que practican actividades físico-depor-
tivas de forma segregada, encontramos dife-
rencias en función del colectivo (χ2

(5)= 69.350, 
p <.001). En concreto, las mayores diferencias 
se encuentran entre los hombres trans, cuya 
participación es menos frecuente, y las perso-
nas cis (gais, lesbianas y bisexuales) con mayores 
niveles de participación en prácticas deportivas 
de forma segregada. En cuanto a la participa-
ción de forma mixta, no se encuentran dife-
rencias estadísticamente significativas entre los 
colectivos. Sin embargo, sí se observan cuando 
analizamos la participación de tipo individual 
(χ2

(5)= 40.614, p <.001), ya que las mujeres 
trans (73 por ciento), los hombres trans (61 por 
ciento), y los cis gais (51 por ciento) eligen prac-
ticar de forma individual en mayor porcentaje 
que el grupo de cis lesbianas (28 por ciento).
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Gráfico 6

Participación individual o conjunta según la identidad de género de acompañantes  
(En porcentaje)
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El análisis de la participación según el tipo 
de organización o club en el que la desarrolla 
permite conocer que un 10 por ciento de la 
muestra practica en una entidad LGTBI+ espe-
cífica, un 25 por ciento lo hace en una entidad 
LGTBI+ friendly y la mayoría, un 73 por ciento, 
desarrolla sus actividades en una entidad con-
vencional. Cuando analizamos estos resultados 
en función del grupo LGTB (gráfico 7), encon-
tramos diferencias únicamente en el ámbito 
de la entidad LGTBI+ específico (χ2

(5)= 35.001, 
p<.001), particularmente entre los hombres 
trans (ninguno participaba en este tipo de orga-
nizaciones) y las personas cis bisexuales (3 por 
ciento) en comparación con el 17 por ciento de 
los cis gais que manifestaban practicar en este 
tipo de organización. 

4. diScuSión

La participación en actividades físico-
deportivas durante los últimos 12 meses en el 
tiempo de ocio de las personas LGTB en España 

es del 70 por ciento, es decir, casi siete de cada 
diez personas de este colectivo de 9 a 74 años 
realizan este tipo de actividades. Este porcen-
taje es superior al 60 por ciento de la pobla-
ción general en España que se registraba en 
2020 (MCD, 2021), el año más próximo a los 
datos del presente estudio. El grado de parti-
cipación que se desprende de este trabajo es 
similar al del colectivo LGTB de otros países 
europeos (63 por ciento) (Menzel et al., 2019) 
y al de Australia (69 por ciento) (Symons et al., 
2010), pero no alcanzan a los de Gales (94 por 
ciento) (Sport Wales, 2012) y Reino Unido  
(89 por ciento) (NUS, 2012). Estos resulta-
dos sugieren que el colectivo de las personas 
LGTB podría beneficiarse de los efectos bio-
psico-sociales y de mejora del bienestar general 
ligados a la participación en actividades físico-
deportivas (OMS, 2018). No obstante, existen 
diferencias al comprobar cómo se distribuye la 
participación entre los grupos LGTB de nuestro 
estudio (mujeres trans, hombres trans, trans no 
binaries, cis gais, cis lesbianas y cis bisexuales). 
Comparativamente, los tres grupos de personas 
trans presentan una menor participación, con 
porcentajes inferiores al 58 por ciento, mientras 
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Fuente: Elaboración propia.  

Gráfico 7

La organización o club de práctica 
(En porcentaje)
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que las cifras relativas a las personas cis no hete-
rosexuales se encuentran por encima del 69 por 
ciento. Concretamente, las lesbianas alcanzan 
el 76 por ciento de participación y constituyen el 
grupo que muestra diferencias significativas con 
los tres grupos de personas trans. Estos resul-
tados coinciden con trabajos anteriores en los 
que se evidencia una menor participación de 
las personas trans en comparación con las cis 
 (Espinoza et al., 2023; Jones et al., 2018; Menzel et 
al., 2019). Sin embargo, los resultados de este 
trabajo se alejan de los encontrados en un estu-
dio español, no comparativo y exclusivamente 
centrado en personas trans, que señalaba una 
participación global del 76 por ciento (López-
Cañada et al., 2020). No obstante, coinciden en 
que la participación es mayor en hombres que 
en mujeres trans, siendo todavía menor la parti-
cipación de las personas trans no binaries.

La participación del colectivo LGTB no se 
concentra en una sola actividad: un 68 por ciento 
se implica en tres actividades físico-deportivas, 
destacando especialmente las lesbianas que 
alcanzan el 70 por ciento, los hombres trans el 
69 por ciento y los gais el 68 por ciento. Este 
patrón de práctica de varias actividades se acerca 
al observado en la población general española, el 
76 por ciento realizaba más de un deporte según 
el informe de hábitos deportivos de 2020 (MCD, 
2021). Las cinco actividades más practicadas son 
la gimnasia de mantenimiento o fitness, la carrera 
a pie, la musculación, el ciclismo/bicicleta y la 
natación/actividades acuáticas. Estas actividades 
no difieren substancialmente de las más practica-
das por la población general en España, puesto 
que, de hecho, se encuentran entre las siete pri-
meras de las recogidas en el informe de hábitos 
deportivos de 2020 (MCD, 2021). Además, son 
las cinco más practicadas entre las personas LGTB 
de Australia, aunque con algún cambio de orden 
(Symons et al., 2010). Además, las dos activida-
des (gimnasia y correr) con mayor participación 
de personas LGTB de Reino Unido (NUS, 2012) 
y las tres de varios países europeos (ejercicios de 
cardio, carrera y natación) (Menzel et al., 2019) 
también se encuentran entre las cinco más prac-
ticadas por el colectivo LGTB de España.

Nuestro análisis según el género trans/cis 
de las personas apunta a la existencia de diferen-
cias significativas en la actividad de musculación 
y de natación/actividades acuáticas. La muscu-
lación aparece como una actividad de mayor 

práctica en personas trans que cis (la duplica) 
porque, probablemente, emerge como una 
actividad clave para ‘hacer género’ acorde con 
el deseado, tal y como indican varios estudios 
previos (Elling-Machartzki, 2017; Jones et al., 
2017; López-Cañada et al., 2024). Esto es espe-
cialmente evidente entre los hombres trans, que 
valoran la ganancia de volumen muscular para 
desarrollar un cuerpo masculino (Farber, 2017). 
En cambio, la natación y las actividades acuáti-
cas presentan una menor práctica entre las per-
sonas trans que las cis porque son actividades 
de gran exposición corporal ante los demás, lo 
que les genera mucha ansiedad debido a que se 
sienten constantemente observadas y a que 
se encuentran insatisfechas con sus cuerpos 
(Caudwell, 2022; Elling-Machartzki, 2017; 
Englefield et al., 2016; Jones et al., 2017). Esto 
es algo especialmente notorio después de hacer 
pública su identidad de género (López-Cañada 
et al., 2021). Se detecta el mismo patrón res-
pecto a esta  práctica entre los estudiantes uni-
versitarios trans del Reino Unido, para quienes 
es la actividad menos popular (NUS, 2012).

El tipo de actividades físico-deportivas 
practicadas predominantemente por las perso-
nas LGTB son las individuales (53 por ciento), 
mientras que las colectivas se practican en 
menor medida (8 por ciento) y la práctica de 
ambos tipos (individual y colectiva) alcanza un 
porcentaje intermedio (39 por ciento). Esta dis-
tribución es similar a la encontrada para el con-
junto de la sociedad española general, con un 
66 por ciento de participación en las actividades 
físico-deportivas individuales, un 12 por ciento 
en colectivas y un 22 por ciento que no muestra 
preferencia por ninguna de las dos modalida-
des (MCD, 2021). Un patrón similar se identi-
ficó en el estudio realizado con personas trans 
en España en el que predominan los deportes 
individuales sobre los colectivos (López-Cañada 
et al., 2020). Sin embargo, esta distribución no 
se observa en otros estudios realizados con per-
sonas LGTB, ya que en el Reino Unido presentan 
porcentajes similares entre las prácticas indivi-
duales y colectivas (NUS, 2012), mientras que 
en Australia y el conjunto de países de habla 
inglesa predomina la participación en activida-
des colectivas sobre las individuales (Denison y 
Kitchen, 2015; Symons et al., 2010). Esta dife-
rencia en el tipo de práctica individual-colectiva 
puede tener un trasfondo sociocultural por-
que los deportes colectivos han tenido histó-
ricamente un mayor arraigo en las sociedades 
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de habla inglesa que en la española por ser 
los creadores y propagadores de estos depor-
tes (Levinson y Christensen, 2005). En cuanto 
a la distribución de la participación de los dis-
tintos grupos del colectivo LGTB, existen dife-
rencias significativas entre las personas cis LGB, 
de manera que los gais participan en mayor 
medida en actividades individuales frente a 
las lesbianas y bisexuales que lo hacen en las 
colectivas. Los estudios realizados en Australia, 
Reino Unido y diversos países angloparlantes 
también presentan porcentajes de participación 
mayor en mujeres que hombres LGB en activi-
dades colectivas (Denison y Kitchen, 2015; NUS, 
2012; Symons et al., 2010).

Las actividades físico-deportivas no com-
petitivas resultan especialmente atractivas para 
las personas LGTB incluidas en este estudio, con 
siete de cada diez participando en este tipo de 
prácticas. Este predominio está en sintonía con 
el bajo porcentaje de la población general espa-
ñola con una licencia federativa vigente durante 
el último año (9 por ciento) (MCD, 2021), 
así como con el predominio de los deportes 
recreativos entre las personas LGTB en Europa 
(61 por ciento) frente a los pocos que lo hacen 
en deportes competitivos y de alto rendimiento 
(Menzel et al., 2019). Dado que “el gusto por 
competir” es uno de los motivos peor valorados 
para la práctica físico-deportiva entre la pobla-
ción general española (MCD, 2021), así como 
entre las personas trans (López-Cañada et al., 
2024), se puede inferir que el colectivo LGTB, 
al igual que la población general, muestra un 
bajo interés por las actividades competitivas y 
una marcada preferencia por las recreativas 
y no competitivas, como también señalan otros 
estudios (Elling et al., 2001). Las diferencias sig-
nificativas que se obtienen al analizar las cua-
tro categorías de participación competitiva/no 
competitiva entre los distintos grupos del colec-
tivo LGTB arrojan dos resultados destacados. El 
primero es que las personas gais son las que 
participan en menor proporción en competi-
ciones organizadas de tipo nacional y local, en 
comparación con las lesbianas y bisexuales. El 
segundo es que entre los participantes en activi-
dades físico-deportivas que no compiten desta-
can sobremanera dentro del colectivo LGTB los 
hombres trans.

Las personas participantes en este estu-
dio practican las actividades físico-deporti-
vas principalmente con personas de distintas 
identidades de género (de manera mixta) o 

solas (de manera individual), alcanzando por-
centajes similares entre ambas modalidades  
cercanas al 50 por ciento. En cambio, el por-
centaje de participación de forma segregada, 
es decir, entre personas de un mismo género 
en la misma actividad, es substancialmente 
menor. Estos resultados sugieren que las for-
mas de participación que predominan en el 
colectivo LGTB no se corresponden con las que 
están establecidas en el sistema segregado por 
sexo/género del deporte competitivo binario. 
Las competiciones deportivas son predomi-
nantemente de hombres o de mujeres y este 
colectivo prefiere otras formas de participación 
recreativa sin competición o las realizadas con 
una competición alternativa a la dominante. Las 
lesbianas y las personas bisexuales participan 
sobre todo de forma segregada y, como se ha 
indicado más arriba, son las que más participan 
en actividades competitivas de acuerdo con las 
normas del sistema deportivo establecido ofi-
cialmente. En cambio, los hombres trans son los 
que menos participan en actividades segrega-
das por el mismo sexo/género, probablemente 
porque se les recibe mejor en actividades indi-
viduales o colectivas que realizan las mujeres 
y no los hombres. Esto explicaría que muchos 
hombres trans sigan practicando actividades 
competitivas en equipos de mujeres en los que 
se sienten más acogidos, al menos antes del 
cambio de género en su DNI (López-Cañada et 
al., 2021). La participación en actividades indi-
viduales es especialmente alta entre las muje-
res y hombres trans y bastante alta entre los 
gais frente a una participación muy moderada 
de las lesbianas. El predominio de la participa-
ción individual entre las personas trans puede 
deberse, como se ha indicado anteriormente, 
a que son actividades más fácilmente autocon-
trolables, implican menor exposición pública y 
tienen menos barreras legales y sociales para su 
práctica (López-Cañada et al., 2020).

La participación del colectivo LGTB en 
actividades físico-deportivas ocurre mayorita-
riamente en clubes o entidades convenciona-
les, con una proporción moderada en clubes o 
asociaciones LGTB+ friendly y de forma menos 
frecuente en clubes específicamente LGTB. Un 
resultado similar se observa entre estudian-
tes universitarios LGTB del Reino Unido, donde 
menos del 1 por ciento participa en clubes o 
equipos específicamente destinados a este colec-
tivo (NUS, 2012), aunque difiere de otros estu-
dios en Inglaterra y Escocia, que muestran una 
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mayor participación (Englefield et al., 2016; Smith 
et al., 2012; The National LGB&T Partnership, 
2016). En cualquier caso, el resultado de nuestro 
estudio parece contraintuitivo porque, aparen-
temente, un club o entidad LGTB puede resultar 
un entorno más seguro y favorecedor para la 
participación en actividades físico-deportivas, tal 
y como sugieren diversos trabajos (Elling et al., 
2003; Smith et al., 2012; Sport Wales, 2012). 
Sin embargo, la baja participación en clubes 
LGTB específicos (nula en hombres trans y baja 
en otros grupos) puede tener múltiples cau-
sas. Algunas razones podrían estar vinculadas 
al desconocimiento por parte de las personas 
LGTB sobre este tipo de clubes, la falta de estas 
organizaciones en sus localidades, la ausencia 
de amistades dentro de ellos, la limitada oferta 
de deportes de su interés o, en el caso de las 
mujeres lesbianas, la preferencia por clubes 
convencionales donde ya pueden encontrarse y 
socializar con otras lesbianas (Elling et al., 2003; 
Janssens et al., 2003; NUS, 2012). No obstante, 
conviene reflexionar sobre la necesidad de que 
existan clubes LGTB si se logran contextos socia-
les que desarrollen prácticas deportivas iguali-
tarias, no discriminatorias y satisfactorias para 
toda la población.

5. concluSionES

Este artículo se ocupa, por primera vez y 
desde un punto de vista empírico, de la partici-
pación físico-deportiva durante el tiempo de ocio 
de las personas LGTB en España. En particular, 
muestra un alto grado de participación: siete 
de cada diez personas entre 9 y 74 años de este 
colectivo realizan actividades físico-deportivas. 
Ahora bien, las personas trans presentan valores 
significativamente menores que el resto de gru-
pos del colectivo LGB, específicamente las trans 
no binaries que presentan el porcentaje más 
bajo. Por lo tanto, las personas trans deberían ser 
objeto de atención preferente en las políticas de 
promoción de acceso y participación en activida-
des físico-deportivas del colectivo LGTB.

Por otra parte, predomina la participación 
en más de una actividad y las más populares 
son la gimnasia de mantenimiento o fitness, 
la carrera a pie, la musculación, el ciclismo/
bicicleta y la natación/actividades acuáticas. La 
musculación la practican el doble de las perso-

nas trans que de las cis LGB, especialmente los 
hombres trans, mientras que la natación/activi-
dades acuáticas son mucho menos frecuentes 
entre las personas trans que las cisexuales. Las 
actividades practicadas más frecuentemente 
por el colectivo son las individuales, siendo los 
gais quienes lo hacen en mayor medida, frente 
a lesbianas y bisexuales. Además, siete de cada 
diez personas LGTB realizan actividades físico-
deportivas sin competición, destacando espe-
cialmente los hombres trans que llegan al 
90 por ciento, mientras que las lesbianas y las 
personas bisexuales son las que más partici-
pan en competiciones nacionales y locales. Por 
otra parte, la participación segregada por sexo/
género binario, la que predomina en el deporte 
oficial de competición, es la porcentualmente 
menos elegida por el colectivo, si bien las les-
bianas y las personas bisexuales lo hacen más 
frecuentemente en comparación con los gais o 
las personas trans. Por último, estas prácticas 
deportivas suelen tener lugar en clubes o enti-
dades convencionales y apenas en los clubes 
LGTB específicos, en los que, de hecho, ningún 
hombre trans manifiesta participar. Estos datos 
sugieren la necesidad de más investigación en 
el futuro sobre la participación del colectivo  
en clubes LGTB específicos.

Este estudio presenta algunas limitacio-
nes en el marco de los estudios transversales tipo 
survey. En primer lugar, no fue posible obtener 
una muestra representativa porque no existe una 
estimación fiable del número de personas LGTB 
en España. Sin embargo, hemos podido analizar 
los datos de la muestra de mayor tamaño que se 
haya conseguido en un estudio de estas carac-
terísticas en nuestro país. En segundo lugar, la 
participación se midió mediante una encuesta 
basada en las percepciones de los participantes, 
lo que implica un riesgo de sobreestimación de 
la participación en actividades físico-deportivas. 
En todo caso, este tipo de encuestas tienen una 
larga tradición para el estudio de fenómenos 
sociales, siempre que se realicen con muestras 
grandes para suavizar sesgos potenciales. Ade-
más, los estudios sobre hábitos deportivos en 
España, que han influido significativamente 
en este trabajo, ofrecen una visión continua de 
estas prácticas sociales, ahora enriquecida con 
los resultados específicos de la población LGTB.

El elevado nivel de participación en activi-
dades físico-deportivas reflejado en este estudio 
muestra un esfuerzo del colectivo por alcan-



49

J a v i e r  G i l - Q u i n t a n a ,  A l e x a n d r a  V a l e n c i a - P e r i s  y  J o s é  D e v í s - D e v í s

Número 40. SeguNdo SemeStre. 2024 PanoramaSoCIaL

zar estilos de vida saludables y lograr recono-
cimiento social por parte de las personas LGTB. 
Esto representa un indicio de que, a pesar de los 
problemas y barreras que encuentran, desean 
convertirse en participantes de pleno derecho y 
lograr el bienestar personal y comunitario como 
el resto de ciudadanos. El género y las orien-
taciones sexo-afectivas no deberían ser, de nin-
guna manera, una barrera explícita o implícita 
que limite el derecho de las personas a parti-
cipar en actividades físico-deportivas y a tener 
una vida social plena.
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