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Resumen. El presente estudio asume el supuesto previo de que la resiliencia aplicada a los programas deportivos puede ser muy útil 
para favorecer la inclusión social. En ese sentido, se presenta una propuesta a partir de la sistematización de 6 experiencias, en dife-
rentes países europeos, en las que converge la voluntad de promover la resiliencia y la inclusión social a través de la práctica deporti-
va.  El objetivo del estudio es identificar los aspectos clave que se deben tener en cuenta para dotar de un carácter resiliente las expe-
riencias deportivas, con el propósito de mejorar su valor educativo e inclusivo. Se ha implementado una metodología cualitativa 
utilizándose como técnicas de recogida de la información 6 grupos de discusión y 6 matrices DAFO. La aportación más importante 
del presente estudio es la concreción de acciones —por parte de los equipos profesionales y académicos— basadas en la experiencia 
diaria de los mismos. Estas acciones se organizan a partir de 3 ejes temporales, triangulados con 6 aspectos de la resiliencia aplicados 
en una organización social. En la discusión se hace hincapié en la importancia de incluir un cambio de mentalidad en los equipos pro-
fesionales de la práctica deportiva para asumir un modelo de la resiliencia y facilitar así la inclusión social.  
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Abstract. This study assumes the previous assumption that resilience applied to sports programmes can be very useful to promote 
social inclusion. In this sense, a systematic proposal is presented based on 6 experiences from different European countries that are 
united by the desire to promote resilience and social inclusion through sport. The aim of the study is to identify the key aspects to be 
taken into account in order to make sport experiences resilient, with the aim of improving their educational and inclusive value. A 
qualitative methodology has been implemented using 6 focus groups and 6 SWOT matrices as data collection techniques. The most  
important contribution of this study is the concretisation of actions —by professional and academic teams— based on their daily 
experience. These actions are organised along 3 time axes, triangulated with 6 aspects of resilience applied in a social organisation. In 
the discussion, emphasis is placed on the importance of including a change of mentality in the professional teams of the sport practice 
to assume a model of resilience and, thus, facilitating social inclusion. 
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Introducción 
 
Existe un amplio consenso en considerar la actividad fí-

sica y el deporte como instrumentos valiosos para el desa-
rrollo personal y social. Así mismo, en los últimos años se 
ha generado un creciente interés, tanto en la investigación 
académica como en los debates políticos, en poner de 
manifiesto el papel del deporte en la promoción de la 
inclusión social (European Comission, 2016). Los princi-
pales argumentos de este debate se sustentan en la consi-
deración de que, cuando los entornos deportivos son ade-
cuados a este fin, el deporte promueve la autonomía, la 
tolerancia y la solidaridad y permite que grupos en riesgo 
de exclusión tengan la posibilidad de interactuar con otros 
grupos sociales (European Comission, n.f.). La inclusión 
social a través del deporte va más allá de incrementar la 
participación de colectivos vulnerables, debiendo apuntar 
hacia mejoras en estos grupos dirigidas a obtener un mayor 
bienestar en su vida cotidiana (Collins & Haudenhuyse, 
2015). 

En contextos de vulnerabilidad, resulta necesario com-
prender la complejidad de estos entornos, así como los 
problemas estructurales que subyacen a la exclusión para 
poder diseñar los programas deportivos que puedan con-
ducir a situaciones exitosas en el ámbito de la inclusión 
social. Esto da lugar a la aplicación de programas altamente 
dirigidos hacia esta finalidad (Fernández-Gavira, et al. 

2018) y con características específicas que optimicen estos 
procesos sociales con el fin de poder generar interacciones 
entre personas y sus contextos vitales que fomenten la 
resiliencia como producto dinámico y contextual (García 
et al. 2014). En el caso que nos ocupa, las personas res-
ponsables de las instituciones participantes disponían de un 
altísimo nivel de conocimiento sobre las necesidades espe-
cíficas de los colectivos afectados, dado que su interven-
ción se llevaba a cabo justamente en estos contextos.  

El presente estudio asume el supuesto previo de que la 
resiliencia aplicada a los programas deportivos puede ser 
muy útil para favorecer la inclusión social y, en conse-
cuencia, toma la resiliencia como marco referencial para 
mejorar experiencias piloto que favorezcan estos procesos 
inclusivos. Se asume y se parte de la idea que participar en 
programas deportivos facilita el aprendizaje de habilidades 
para la vida, fomentando los vínculos y los afectos sociales, 
haciendo entender los límites y el ponerse retos como 
formas de alcanzar expectativas reales, a la vez que facilita 
el bienestar personal porque dichos programas ayudan a 
mejorar la fortaleza emocional, constituyendo una oportu-
nidad muy valiosa para promover la inclusión de niños, 
niñas y jóvenes que viven en situaciones de adversidad o de 
riesgo de exclusión social.  

En concreto, se hace referencia a las actividades depor-
tivas (entrenamientos, actividades extraescolares, etc.) que 
incorporan aspectos metodológicos innovadores y que han 
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sido diseñadas e implementadas con un marcado carácter 
socioeducativo por parte de los ayuntamientos, clubes 
deportivos y/o instituciones educativas participantes en el 
proyecto Sport!OP!, bajo el amparo de la convocatoria 
Erasmus+. El proyecto ha involucrado, de forma activa en 
la generación de conocimiento, a los programas deportivos 
de los clubes y ayuntamientos que han contribuido a su 
impulso e implementación. Concretamente, los partici-
pantes son el Ayuntamiento de Granollers (Líder de pro-
yecto, España), Ayuntamiento de Grigny (Francia), Athe-
neum Ieper (Bélgica), Lugi Handball (Suecia), Hask Mla-
dost (Croacia), Sarajevo Marathon (Bosnia-Herzegovina) y 
la Universidad de Barcelona (España). 

El presente artículo ahonda en el proceso de sistemati-
zación de dichas experiencias piloto, para dar respuesta al 
objetivo de: Identificar los aspectos que deben tenerse en 
cuenta para dotar de un carácter resiliente a los proyectos 
deportivos a partir de sus rasgos educativos e inclusivos. 
Dicho objetivo se concreta en dos objetivos específicos: 

A) Identificar las características que deben tener los 
proyectos deportivos para mejorar su carácter educativo e 
inclusivo. 

Para definir las características se tuvieron especialmen-
te en cuenta los rasgos de las acciones a realizar para in-
crementar las fortalezas y oportunidades, así como para 
solventar las debilidades y dificultades, en proyectos de-
portivos en entornos de vulnerabilidad. 

B) Establecer de qué manera las características iden-
tificadas son más indicadas para promover la resiliencia 
desde una institución que use el deporte como herramien-
ta educativa. 

Para dar respuesta a este objetivo se vincularon las ca-
racterísticas de los proyectos deportivos educativos e in-
clusivos identificadas con las dimensiones de la resiliencia, 
con la idea de que en nuevos proyectos se tenga en cuenta 
dicha vinculación para reforzar los patrones que promue-
van la resiliencia. 

 
La actividad deportiva y la promoción de la resi-

liencia en contextos de inclusión social 
Como se ha dicho, este artículo nace con la voluntad 

de interseccionar tres ámbitos de referencia en el campo 
educativo: la inclusión social, la resiliencia y la actividad 
deportiva y, en consecuencia, la revisión teórica que pre-
sentamos a continuación viene determinada por dicha 
intersección. 

Cuando se habla de inclusión social es preciso prestar 
atención a los contextos de riesgo o de exclusión social a 
partir de los cuales las personas no acceden a una partici-
pación plena en la sociedad (Mundet, 2014), construyendo 
identidades envueltas de dificultades. Todo esto conlleva 
graves consecuencias en la vida de las personas, siendo los 
jóvenes un colectivo que las sufre directamente (Ayllón, 
2015; Bernedo et al., 2019; Echeita, 2008; Gentile, 
2010). La exclusión social denota una manera de estar o 
una forma “obligada” de estar en la sociedad caracterizada 
no por lo que el sujeto es, sino poniendo énfasis en las 

carencias de la persona o en lo que se supone que ha per-
dido. Desde esta lógica, el concepto de inclusión social 
comporta el derecho al uso del espacio público y de los 
servicios comunitarios (Balsells, 2011).  

En la actualidad, las investigaciones ya no sólo se ocu-
pan de estudiar a la persona resiliente, sino de comprender 
los procesos y los contextos resilientes (Ruiz-Román et 
al., 2020). En este sentido, una acción socioeducativa que 
promueva la inclusión social debe tener una voluntad 
transformadora hacia la plena participación. En consonan-
cia con esta idea, Romans et al. (2000) consideran la inci-
dencia de la práctica social en las esferas personales y afec-
tivas y la vinculan con la educación social. Afirman que: 

…frente a la inadaptación y marginación, la educación 
social debería educar para la participación social, lo cual 
supone incidir, en primer lugar, en las estructuras cogniti-
vas y afectivas del sujeto. El reto actual de la educación 
social es introducir cambios en el seno de la familia, en las 
relaciones con los compañeros de edad y en las institucio-
nes escolares y sociales. (p.70) 

De acuerdo con este punto de partida, es un deber so-
cial y moral promocionar espacios y contextos que brinden 
a las personas, especialmente a niños, niñas y jóvenes la 
oportunidad de acceso a una ciudadanía con todos los 
derechos, así como a la sociedad del bienestar. Especial-
mente, porque en los entornos vulnerables, según Castelló 
et al. (2003a), a menudo hallamos niños, niñas y adoles-
centes que tienen problemas de autoestima y de adaptación 
familiar, social y escolar, al tiempo que presentan caren-
cias en las pautas de socialización que, muchas veces, les 
impiden desarrollar relaciones positivas consigo mismo y 
con las demás personas. 

Dos elementos clave de la resiliencia la relacionan con 
la inclusión social: 1) la exposición a un entorno de riesgo 
y/o circunstancias adversas y 2) el protagonismo de las 
interacciones entre las personas. En ambos casos, tenemos 
situaciones dinámicas y cambiantes y, por tanto, la resi-
liencia aplicada al entorno social no es un concepto estático 
o una característica individual, sino una respuesta a una 
propuesta de acción e interacción. 

A partir de ahí, para contribuir a la neutralización de 
situaciones de exclusión social y promover contextos de 
bienestar e inclusión, la asunción de la perspectiva de la 
resiliencia brinda una oportunidad de éxito por diversas 
razones. Por un lado, busca las virtudes y fortalezas de las 
personas, recuperando los propios recursos para superar 
situaciones negativas a las que se han visto expuestas y 
aceptando sus limitaciones. Por otro lado, permite una 
enseñanza de convivencia que refuerza la idea del “apren-
der a ser”, prestando atención a la necesidad de brindar 
cariño y apoyo para poder aprender. Finalmente, refuerza 
la idea de aprendizaje como un proceso activo y de toma 
de decisiones (Carnacea & Lozano, 2011; Daverio, 2007). 
De esta manera, establece y transmite expectativas que 
actúan como una motivación eficaz, adoptando la filosofía 
de que todas las personas pueden tener éxito. 

En ese sentido, es importante enfatizar la idea que la 
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resiliencia no es un atributo heredado por el sujeto, sino 
que se adquiere y se aprende, siendo imprescindible su 
desarrollo en edades tempranas (Ramírez et al., 2019), 
mediante actuaciones educativas dirigidas a este fin. En 
otras palabras, la resiliencia es educable y no es estática 
(Forés, 2012) y, en consecuencia, es necesaria la creación 
de contextos donde pueda ser desarrollada. La resiliencia 
es una apuesta para cambiar modelos de intervención, 
dejando atrás modelos focalizados en el déficit, para optar 
por otros más capacitadores que buscan las oportunidades 
y se apartan de los problemas y las patologizaciones para 
dirigirse a las soluciones, las competencias, las capacidades 
y los recursos de las personas. Se trata, pues, de una mira-
da positiva sobre la existencia humana (Forés, 2012). 

Las organizaciones sociales podrán convertirse en insti-
tuciones más resilientes en la medida en que la aplicación 
del constructo de la resiliencia conduzca a un cambio en el 
modelo de actuación. Para ello, hará falta asumir unas 
estrategias concretas en relación con su carácter protector 
o potenciador de la adversidad y unos recursos para poder 
manejarla (Cabanyes, 2010; Guerra, 2013; Kegelaers & 
Wylleman, 2019; Masten & Obradovic, 2006). 

Consecuentemente, el espacio educativo, promotor de 
la resiliencia, debe reconocer la necesidad de las personas 
de hacer frente a su crecimiento y a la inserción social 
desde una mirada positiva, buscando y desarrollando las 
virtudes y fortalezas y dejando en un segundo plano la 
detección de los problemas, los déficits y las carencias 
personales (Amorós et al., 2012; Balsells et al., 2009; 
Daverio, 2007; Fuentes-Peláez et al., 2010; López, 2011). 
Todo ello enriquecerá los vínculos sociales y hará crear y 
crecer una comunidad educativa.  Bajo este paradigma de 
promoción de la resiliencia, se adopta un modelo que se 
caracteriza por la necesidad de ofrecer un ambiente moti-
vador para alcanzar ciertos niveles de madurez socioafecti-
va. Con esta intencionalidad, diferentes requisitos deberán 
ser asumidos por las organizaciones (Barudy & Dantagnan, 
2011; Daverio, 2007; Henderson, & Milstein, 2003): 

a) poder enriquecer los vínculos afectivos seguros y 
fiables a través de una comunicación asertiva; 

b) reforzar y adquirir capacidades para hacer frente a 
las dificultades originadas en el pasado, las presentes y las 
que pueden presentarse en el futuro, teniendo en cuenta la 
inteligencia emocional, la identidad y la autoestima; 

c) mejorar los procesos relacionales que les permi-
tan tomar conciencia de la situación adversa que han vivido 
con el fin de encontrar nuevos significados y resolver las 
experiencias difíciles; 

d) hacer vivir experiencias interpersonales de apoyo 
afectivo y social. Hablar de resiliencia implica hablar de 
cariño y amor, entendidos como una forma de dar al otro 
y considerarlo una persona, con sus derechos y diferencias 
que la hacen única y singular; 

e) brindar oportunidades de vivir experiencias de 
participación significativa a través de la creatividad, la 
iniciativa en el diseño de proyectos de vida, la alegría y el 
humor; 

f) educar para la vida, proveyendo a las personas de 
herramientas y estrategias para afrontar las adversidades, 
tales como estrategias de resolución de conflictos, estilos 
de comunicación asertivos, manejo sano del estrés, entre 
otros;  

g) establecer y transmitir expectativas elevadas, te-
niendo en cuenta las características de la persona.  

La literatura científica que une el ámbito de la resilien-
cia y el de la actividad física ha sido escasa durante algunos 
años (Fletcher & Sarkar, 2012; Gucciardi et al., 2011; 
Morgan et al., 2013; Ortiz et al., 2022; Ozan & Secer, 
2022; Reche et al.2014; Ruiz et al., 2012) y especialmen-
te relacionada con los deportes de competición.  

En la actualidad, con la creciente relevancia de las polí-
ticas públicas y sociales en relación con la salud, se han 
incrementado los estudios que plantean una relación posi-
tiva entre la actividad física y el estado de salud de las per-
sonas, aludiendo a un ocio saludable (Fernández-García et. 
al., 2015; Fraguela et. al., 2018) con numerosos benefi-
cios, más allá de los referentes a la salud física, tanto en el 
plano personal como social e influyendo directamente en 
el desarrollo físico y psicológico. En relación con lo perso-
nal, algunos estudios se refieren a los siguientes aspectos: 
la mejora y el control sistemático de las emociones, la 
disminución de la ansiedad por tener un mayor control 
emocional, la tolerancia a la frustración, la persistencia, la 
adaptabilidad, la apertura de mirada a otros horizontes y, 
en definitiva, una mejora de la fortaleza mental (Guirola, 
2014, Juárez et al., 2022, Reche et al., 2014; Redondo-
Elvira et al., 2017; Secades et al., 2014; Zurita et al., 
2016). Por otro lado, la actividad física mejora los proce-
sos de socialización en diferentes aspectos: aprender a 
perder, recuperarse ante la decepción, lidiar con expe-
riencias desagradables, trabajar en equipo, aceptando la 
disciplina y las reglas, aceptar el compromiso y las decisio-
nes tomadas en grupo, entender que pueden ser sanciona-
dos por un mal comportamiento, recibir instrucciones de 
la persona referente, fomentar la responsabilidad, la soli-
daridad y el compromiso, resolver problemas, convivir en 
igualdad, el compañerismo, la justicia, la cohesión del 
grupo (Balikrea, 2009; Carranza & Gaspar, 2012; Guirola, 
2014, Gunter, 2002, Juárez et al., 2022, Hellison et. al., 
2000). Además, otros estudios apoyan la tesis de que la 
actividad física, con el aprendizaje de estas habilidades para 
la vida, permite desarrollar estrategias para enfrentarse a 
situaciones desfavorables y superarlas de manera positiva a 
partir de la propia autoestima personal, juntamente con el 
apoyo social que brinda la actividad en equipo (Almeida et 
al., 2014; Petrie et al.,2014; Ramírez et al., 2019).  

En resumen, el estudio presume que la posibilidad de 
participar en una actividad de ocio saludable no solo se 
adhiere fuertemente a dimensiones físicas o emocionales 
como consecuencias de la actividad deportiva, sino tam-
bién a los valores positivos que tiene el deporte per se. Si 
bien el ocio resulta sanador en cualquier persona, lo es 
mucho más en personas que viven en contextos de margi-
nación, ya que, en esos contextos, el ocio abarca mucho 
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más porque supone una oportunidad de vivir otras alterna-
tivas que potencian dimensiones como la socialización 
normalizada (Juárez et al., 2022). 

En esta vinculación de la actividad física con la resilien-
cia, destacamos aquellos estudios enmarcados en el te-
rreno del bienestar (Chacón-Cuberos et al.2016; Piñeiro-
Cossio, 2023; Ramírez-Granizo & Castro-Sánchez, 2018), 
especificando los beneficios en la promoción de la salud 
física, mental, personal y social (Annesi, 2010; Chen & 
Lee, 2013; Kyle et al.2016; Owen et al., 2014; Tomás et 
al., 2008; Vivaldi & Barra, 2012; Zschucke, et al.2013). 
La propia percepción de dicho bienestar en diferentes 
ámbitos como el académico, el social, el familiar y el físico 
asociada a la actividad física debe ser también tenida en 
cuenta (Candel et al.2008 & Leventhal et al., 2016). De-
bido a los resultados positivos de las investigaciones exis-
tentes, ha crecido el interés por vincular estos constructos 
que, si se potencian al mismo tiempo, se retroalimentan el 
uno con el otro (Kyle et. al., 2016; Ramírez et. al, 2019; 
Zurita et. al, 2017). 

Comprender la resiliencia desde un marco ecológico y 
a través de diversas disciplinas y perspectivas prácticas 
como pueden ser la actividad física o la actividad artística 
(Vaquero et al., 2014) abre la puerta a nuevas formas de 
promoverla y desarrollarla (Masten & Obradovic, 2006; 
Ungar, 2011). A su vez, el impacto de la actividad física 
sobre variables de salud física, emocional, mental y social 
se atribuye a diferentes parámetros que, en su conjunto, 
ayudan a promover la resiliencia porque ayudan a trabajar 
el afrontamiento positivo ante la adversidad, promoviendo 
un mayor bienestar (Kegelaers & Wylleman, 2019; Martin 
et al., 2014; Newsome & Sullivan, 2014; Ramírez et al., 
2019; ). Además, este afrontamiento positivo y bienestar, 
facilita una participación en la sociedad y, por consiguien-
te, una mayor inclusión social (Piñeiro & Pérez, 2020). En 
este sentido y como se aduce insistentemente desde los 
entornos educativos, la práctica deportiva no es solo ven-
tajosa en términos de ejercicio físico, sino que también lo 
es por el despliegue de habilidades para la vida, personales 
y sociales derivadas de estar en equipo y del trabajo perso-
nal en relación con las demás personas. Sin embargo, estos 
beneficios no se producen simplemente por participar en 
programas deportivos, si no que requieren entornos pro-
picios para ello y personas referentes que adopten este 
enfoque. 

Así pues, la actividad física y deportiva puede conver-
tirse en una herramienta de promoción de la resiliencia y 
de inclusión social. 

 
Método  
 
Aproximación metodológica 
El estudio que se describe en este artículo ha involu-

crado a los agentes promotores de las 6 experiencias piloto 
del proyecto Sport!OP! en la creación de un conocimiento 
relevante para consolidar estrategias de resiliencia basadas 
en prácticas deportivas impulsadas por la comunidad local 

como vehículo de inclusión social de la infancia en situa-
ción de vulnerabilidad.  

Dicho proceso se ha abordado desde un enfoque so-
ciocrítico y con una metodología cualitativa porque ese ha 
sido el lugar desde el cual el equipo investigador ha podido 
entender determinadas realidades desde dentro, es decir, 
desde la vivencia de las personas (los clubes, las institucio-
nes, los barrios) que protagonizan esa realidad. Por tanto, 
con una orientación epistemológica interpretativa, se cons-
truyen los significados a partir de la observación intensiva 
de casos altamente representativos (Bryman, 2012).La 
pretensión del equipo investigador ha sido la de acercarse a 
una realidad y entender por qué las cosas son cómo son, 
más allá de saber que son de una determinada manera. En 
ese sentido, nos acercamos a las aportaciones de Arnal 
(1997), Maykut & Morehouse (1999) y Massot et al. 
(2004) cuando señalan que una propuesta de este tipo 
destaca por considerar a los sujetos participantes del pro-
ceso como sujetos participantes y no como objetos a inves-
tigar y, además, por buscar la comprensión detallada de 
otras perspectivas.  

 
Contexto. El proyecto Sport!OP! como ventana de 

oportunidad 
El proyecto Sport!OP! es una experiencia, enmarcada 

en el programa Erasmus +, que mediante seis experiencias 
piloto aspira a identificar los beneficios de la práctica de-
portiva en la promoción de la resiliencia en niños y niñas. 
Así mismo, pretende consolidar los aprendizajes de dichas 
experiencias en una guía socioeducativa que oriente a los 
equipos profesionales en la utilización del deporte como 
herramienta de inclusión social. Dicho en otras palabras, 
pretende desarrollar estrategias de resiliencia basadas en 
prácticas deportivas impulsadas por la comunidad local 
(clubes deportivos, municipios, etc.) como vehículo de 
inclusión social de la infancia en situación de vulnerabili-
dad. Como ya se ha indicado, en dicho proyecto se hallan 
representados diferentes actores: ayuntamientos, clubes 
deportivos, centros educativos, organizaciones no guberna-
mentales y universidades. Esta circunstancia ha facilitado la 
utilización de un enfoque integrador, así como la creación 
de una red de agentes locales interesados en cooperar y 
trabajar de forma conjunta para fomentar la inclusión social 
a través de la actividad deportiva en Europa. 

 
Participantes 
El estudio involucra a 2 municipios de pequeño y me-

diano tamaño con influencia sobre áreas con una notable 
concentración de población en situación de vulnerabilidad 
social; así como a 4 organizaciones educativas y/o deporti-
vas vinculadas a distintos deportes o áreas de actividad y un 
socio en calidad de equipo metodológico. En concreto, han 
participado: Ayuntamiento de Granollers (España), Ayun-
tamiento de Grigny (Francia), Atheneum Ieper (Bélgica), 
Lugi Handball (Suecia), Hask Mladost (Croacia), Sarajevo 
Marathon (Bosnia-Herzegovina) y la Universidad de Barce-
lona (España).  
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Cada una de estas instituciones hace uso de una meto-
dología de trabajo diferente en su experiencia piloto y 
presenta una realidad contextual particular, sin embargo, 
todas comparten un denominador común: la voluntad de 
crear, de manera conjunta, estrategias que promuevan la 
inclusión social de la infancia más vulnerable a partir de la 
práctica deportiva.  

La mención en este artículo a los “participantes del es-
tudio” hará referencia a los equipos profesionales que se 
han encargado de implementar la experiencia piloto (lide-
rada por un municipio o una organización educati-
va/deportiva) en cada país.  

 
Procedimiento e instrumentos 
En consonancia con el enfoque metodológico, cabe se-

ñalar que las diferentes técnicas de recogida de la informa-
ción y de análisis se han diseñado desde la llamada acción 
cooperativa (Arnal, Rincón & Latorre, 1992), ya que a lo 
largo de todo el proceso ha prevalecido el propósito de 
crear conocimiento a través de la colaboración, tanto en el 
momento de la recogida de los datos como también en el 
análisis de los mismos. La base sobre la cual se ha construi-
do dicho propósito es la idea de trabajar CON y no SO-
BRE (Lieberman, 1986), siendo ésta una forma de investi-
gación que capacita al conjunto de actores (entrenado-
res/as, clubes deportivos, administraciones públicas) en la 
optimización de sus actividades y en la mejor comprensión 
de su práctica profesional.  

De hecho, ha sido la metodología de la sistematización 
(Jara, 2006) la que ha inspirado la interpretación crítica de 
las distintas experiencias para que, a partir de su ordena-
miento y reconstrucción, fuera posible descubrir o explici-
tar la lógica de los procesos vividos, los factores que han 
intervenido en dichos procesos, cómo se han relacionado 
entre sí, y por qué lo han hecho de esa manera. O, dicho 
de otra forma, la sistematización de las experiencias piloto 
es lo que ha permitido al equipo investigador (y a los acto-
res directamente involucrados) una mejor comprensión de 
las iniciativas desde dentro, partiendo de la dinámica de la 
experiencia y del análisis de los factores que las han influi-
do. Concretamente, esta metodología de la sistematización 
se ha implementado a través de técnicas de recogida de la 
información como 6 grupos de discusión y 6 matrices 
DAFO (SWOT analysis) que se realizaron entre septiem-
bre de 2021 y enero de 2022.  

Las principales categorías derivadas del proceso induc-
tivo que se plasmaron en el guión del grupo de discusión 
como la matriz DAFO fueron las siguientes: dimensiones 
de la resiliencia, fortalezas, debilidades, oportunidades y 
dificultades de la práctica deportiva según tres momentos 
(diseño y ejecución del proyecto), haciendo especial hin-
capié en los actores implicados (jóvenes, familia, entrena-
dores), relación con las instituciones vinculadas y otras 
instituciones deportivas; relación con la comunidad y ele-
mentos estructurales del proyecto. Las diferentes reunio-
nes grupales fueron registradas en formato vídeo para su 
posterior transcripción y además, finalizaban con la elabo-

ración de un mapa conceptual que permitía el feedback 
con las personas representantes de las 6 experiencias en-
trevistadas, además de contar con notas de campo de las 
entrevistadoras. 

Previamente a la reunión grupal, se enviaba la matriz 
DAFO para que cada institución pudiera cumplimentarla 
de forma participativa en el sí de la misma. Así, este ins-
trumento cumplía una función previa al mismo grupo de 
discusión, como el de ser un elemento de debate en el sí 
de la organización; durante la dinámica grupal, como so-
porte de argumentación de sus formas de fomentar la 
resiliencia a través del deporte; y en un momento final, a 
modo de síntesis y feedback. La dinámica grupal se realizó 
online entre el equipo metodológico y cada institución 
participante. En cuanto a las características de los partici-
pantes, en cada la dinámica grupal participaban entre 2-3 
personas del equipo metodológico, todas mujeres, con 
formación universitaria (UB) y 1-2 representantes de cada 
institución, la IP de cada proyecto junto con otra persona 
con responsabilidad en la institución, desde la gestión 
global del proyecto deportivo incluso ejerciendo el rol de 
monitores deportivos. En total, fueron un grupo de 13 
personas, 7 hombres y 6 mujeres, la mayoría con titula-
ción universitaria, con amplia experiencia profesional en la 
gestión deportiva y entre 35-65 años.  

 
Análisis de datos 
Posteriormente al trabajo de campo, se transcribieron 

las diferentes reuniones grupales para poder seleccionar y 
relacionar deductivamente las diferentes contribuciones a 
cada una de las categorías de análisis, además de abrir otras 
nuevas no consideradas en el guion derivado de la construc-
ción del objeto de estudio. La sistematización de la informa-
ción transcrita se organizó a través del programa Atlas.ti 
para su posterior análisis de contenido.  

Como concreción de dichas categorías de análisis, por 
un lado, se organizaron, en lo que se podría asimilar al eje 
de las ordenadas, las aportaciones atendiendo al momento 
concreto al que se referían, creándose 3 grandes apartados: 
el diseño general del proyecto, la programación anual de la 
actividad y el diseño y la aplicación de las sesiones prácticas 
de intervención. El primer apartado recoge las aportaciones 
sobre cuestiones como la determinación de la finalidad de la 
intervención, la provisión de recursos (personales, econó-
micos, de infraestructuras, etc.) o la vinculación entre el 
proyecto y el entramado social donde se lleva a cabo. El 
segundo apartado supone un nivel superior de concreción y 
agrupa las consideraciones referidas a la determinación de 
objetivos específicos y el consiguiente posicionamiento 
general sobre aspectos como el enfoque de las actividades a 
desarrollar, la manera en la que se concibe la competición o 
las estrategias dirigidas a la gestión de los conflictos que 
puedan surgir. Finalmente, el tercer apartado se destina a las 
propuestas de carácter práctico y cotidiano como la deter-
minación de los procesos de acogida, las propuestas meto-
dológicas a aplicar o los criterios relativos a la organización 
de jornadas o eventos especiales. 
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El segundo eje, que podríamos situar en el eje de las 
abscisas, estaba formado por las dimensiones que, según 
Henderson & Milstein (2003), deben estar presentes en el 
diseño de programas y actividades dirigidos a mejorar la 
resiliencia de personas y colectivos: el enriquecimiento de 
los vínculos entre las personas, el establecimiento de lími-
tes claros y consensuados, la enseñanza de habilidades para 
la vida, la fijación de expectativas ajustadas y empoderado-
ras, la generación de oportunidades reales de participación 
efectiva y la creación de un clima afectivo positivo. 

De esta manera, las aportaciones realizadas en cada una 
de las dimensiones presentes en la mejora de la resiliencia 
se recogieron en 3 tablas, una para cada momento del 
proceso: diseño general, planificación anual y propuesta de 
actividades prácticas. 

Resulta muy oportuno destacar que la relación entre 
propuestas y dimensiones se realizó por parte del equipo 
metodológico, una vez efectuadas las propuestas por parte 
de las instituciones participantes y sin haber dado instruc-
ciones previas a este respecto a las mismas.  

A modo de cierre metodológico, la flexibilidad del di-
seño de investigación ha permitido tener en consideración 
la contextualización (actividades pensadas para responder a 
las distintas necesidades y entornos de las partes implica-
das), la participación (los agentes que participan tienen una 
implicación elevada), la reflexión, el análisis y la sensibili-
zación (se han privilegiado espacios para la mejora, el 
intercambio y la reflexión compartida), combinados con 
un proceso de inducción y deducción de las diferentes 
categorías de análisis y continuos refinamientos de las 
mismas.  

Resultados 
 
Los resultados del estudio derivados de la recogida de 

las aportaciones de las personas e instituciones participan-
tes en el proyecto Sport!OP! se presentan sistematizados 
alrededor de los grandes ejes descritos en el apartado ante-
rior, dando como resultado tres tablas de doble entrada. 
De esta manera se presentan dichas tablas donde las filas 
disponen las aportaciones realizadas por los agentes parti-
cipantes y en las columnas se indica con qué dimensión 
específica de la resiliencia se pueden vincular. Estas tablas 
sirven para sistematizar y dar sentido al desarrollo de la 
resiliencia en las más de 100 aportaciones realizadas por las 
y los participantes y que se recogen en las tres fases indica-
das: el diseño general del proyecto, la programación anual 
y el diseño de las sesiones concretas. A continuación, se 
presentan los resultados fase por fase. 

 
Fase 1: Diseño general del proyecto 
Se insistió en la necesidad de atender de manera especí-

fica las necesidades reales de la población diana, ajustándo-
se a sus intereses y previendo medidas que favorecieran su 
adherencia a la actividad. Para conseguirlo se destacó la 
necesidad de relacionarse con instituciones y entidades 
vinculadas con esta población, pero también tejer compli-
cidades con la comunidad donde se desarrolla la interven-
ción. Se destacó la importancia de prever medidas para 
garantizar la continuidad del proyecto y se insistió en la 
importancia de disponer de recursos humanos y materiales 
idóneos. (Ver tabla 1)  

 
 
Tabla 1.  

Características de las acciones prácticas para promover la resiliencia en la actividad física durante la fase de diseño general del proyecto  

Área de actividad Aspectos destacados de las propuestas recogidas 
Relación con las dimensiones de la resiliencia (*) 

FV L HV C Ex P 

Determinación de la población diana Ampliar la población diana de manera progresiva       

Relaciones con las instituciones vincula-
das con la población diana 

Fomentar la proximidad geográfica y contar con personas e instituciones que 
sirvan de enlace. Utilizar las redes sociales y el “boca – oreja”. 

      

Relaciones con otros clubes e institucio-
nes 

Fomentar la colaboración con escuelas y clubes cercanos. Favorecer la conti-
nuidad 

      

Relaciones con la comunidad 
Fomentar el voluntariado, especialmente proveniente de escuelas y clubes. 

Abrir las actividades a la población residente 
      

Naturaleza general del proyecto 
Responder a las necesidades reales de los participantes, fomentar el carácter 

saludable y recreativo, ofrecer una gama amplia de actividades 
      

Medidas de apoyo 
Apoyo en las estrategias de comunicación verbal, personalización, apoyo a las 

necesidades específicas y fomento de la práctica femenina 
      

Duración, continuidad 
Prever medidas para garantizar la continuidad y el apoyo a las personas partici-

pantes 
      

Equipamientos 
Adecuado, próximo y accesible. Prever la aparición de dificultades presupues-

tarias 
      

Selección y fidelización del personal 
Determinar perfiles profesionales óptimos, coordinar con otros profesionales, 

fomentar la continuidad y prever programas de formación y apoyo 
      

Difusión del proyecto 
Explotar los contactos, fomentar el “boca-oreja”, usar las redes sociales prefe-

ridas 
      

Estrategias para promover la participa-
ción y la adherencia 

Crear ambientes amigables y positivos, prever dificultades y diseñar ayudas, 
fomentar la participación femenina, incluir deportes preferidos, mostrar las 

posibilidades de promoción social 

      

(*): FV: Vínculos /L: Límites /HV: Habilidades para la vida /C: Cuidado /Ex: Expectativas de éxito /P: Participación.  
Fuente: Elaboración propia.  

 
Fase 2: Programación anual 
Se aludió a cuestiones como el fomento de la participa-

ción real y efectiva, la creación de un clima afectivo salu-

dable, el establecimiento de límites claros y compartidos, 
la búsqueda constante de transferencia entre la actividad y 
las necesidades reales de las personas participantes, el 
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predominio claro de la orientación lúdica y recreativa por 
encima de la competitiva, la necesidad de personalizar e 
individualizar y la conveniencia de fomentar la creatividad. 
Para hacer efectivas todas estas cuestiones se volvió a reve-
lar como fundamental el disponer de recursos personales y 
materiales idóneos. (ver tabla 2).  

 
Fase 3: Diseño e implantación de las sesiones 
Una vez más se insistió en la necesidad de potenciar la 

orientación recreativa de las actividades, así como la parti-

cipación plena, flexible e individualizada de todas las per-
sonas. Se destacó la importancia de llevar a cabo una plani-
ficación exhaustiva de las sesiones y de primar las tareas 
colectivas por encima de las individuales. Otro aspecto 
muy presente es la conveniencia de propiciar un clima 
afectivo positivo. Finalmente, se llamó la atención sobre la 
necesidad de prever actividades de síntesis y reflexión que 
favorecieran la aplicación real y cotidiana de los aspectos 
trabajados en las actividades programadas. (ver tabla 3)

 
Tabla 2.  

Características de las acciones prácticas para promover la resiliencia en la actividad física durante la fase de programación  anual del proyecto  

Área de actividad 
 

Hallazgos obtenidos con la sistematización de las experiencias 
Relación con las dimensiones de la resiliencia (*) 

FV L HV C Ex P 

Fijación de objetivos anuales 
Objetivos claros, operativos, personalizables, centrados en la inclusión y la 

recreación sin olvidar el rendimiento, que tengan transferencia a la vida real. 
      

Criterios para el diseño de las sesiones 
Programar las sesiones a conciencia, fomentar la recreación, la autonomía, la 

inclusión y el carácter colectivo. No renunciar a la disciplina y la auto-
superación 

      

Mirada sobre la competición 
Más como recurso que como finalidad, nunca olvidar la recreación, fomentar 

el respeto 
      

Reglas de funcionamiento general Fomentar la participación a todos los niveles y asegurarse de su conocimiento       

Gestión de conflictos 
Dar autonomía, prever riesgos, priorizar la actividad colectiva y buscar la 

inmediatez 
      

Evaluación del programa Determinar fortalezas y debilidades, incorporar la opinión de las participantes       

Motivación Promover la individualización y crear un ambiente agradable y de confianza       

Formación de grupos Prever suficientes plazas. Grupos pequeños, personalizar, mirada inclusiva       

Características del personal a cargo 
Asegurar que se tienen las competencias necesarias y que se conocen y com-
parten los objetivos, prever actividades formativas, fomentar la continuidad. 

Asegurar que se actúa con una finalidad de empoderamiento 
      

Recursos materiales Garantizar su adecuación y accesibilidad       

(*): FV: Vínculos /L: Límites /HV: Habilidades para la vida /C: Cuidado /Ex: Expectativas de éxito /P: Participación. 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Tabla 3. 
Características de las acciones prácticas para promover la resiliencia en la actividad física durante la fase de diseño e implementación de las sesiones  

Área de actividad Hallazgos obtenidos con la sistematización de las experiencias Relación con las dimensiones de la resiliencia (*) 

FV L HV C Ex P 

Acogida y acciones previas 
Personalizar el trato, evitar el absentismo, facilitar el acceso, crear clima 

acogedor 
      

Presentación de las actividades Explicar correctamente, compartir los objetivos       

Características generales de las activida-
des 

Tener presente la perspectiva de género, fomentar la cooperación, la recrea-

ción, el carácter colectivo, la participación activa y el aprendizaje entre igua-
les. Planificar, aprovechar el tiempo, ayudar a crear hábitos de práctica y de 

mejora 

      

Cierre de la sesión y despedida Fomentar la reflexión y la detección de puntos fuertes y puntos débiles       

Días de competición 
Anticipar dificultades logísticas. Buscar la transferencia de lo trabajado en las 

sesiones 
      

Características del personal a cargo Fomentar su integración con el grupo y con el programa. Actitud positiva       

Eventos especiales Aprovecharlos para difundir el proyecto       

(*): FV: Vínculos /L: Límites /HV: Habilidades para la vida /C: Cuidado /Ex: Expectativas de éxito /P: Participación. 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Tal y como se aprecia en las tablas anteriores, las dife-

rentes propuestas efectuadas se relacionan de manera prác-
ticamente homogénea con todas las dimensiones presentes 
en las intervenciones tendentes a incrementar la resilien-
cia. El hecho de que todas las dimensiones están presentes 
en las propuestas parece indicar que, aún sin ser expresa-
mente conscientes, las personas responsables de los pro-
yectos dirigidos a colectivos en riesgo de exclusión social 
tienen presentes los aspectos clave de la resiliencia a la 
hora de planificarlos, programarlos y llevarlos a cabo. 

Finalmente, resulta necesario remarcar que las dos di-
mensiones más presentes han sido la relativa a favorecer 
los vínculos humanos de las personas participantes y la 
referida a fomentar la participación de las personas. Este 

hecho revela una concepción activa de los programas de 
intervención, donde el foco se pone más en aquello que se 
pretende que hagan o consigan los participantes que en lo 
que el programa les pueda llegar a proporcionar como 
receptores pasivos. 

 
Discusión  
 
Atendiendo al análisis de los resultados se pueden esta-

blecer diversas consideraciones respecto a la intersección 
entre actividad física, resiliencia e inclusión social. En ese 
sentido, el estudio ha permitido identificar algunos aspec-
tos clave que deben tenerse en cuenta para dotar de un 
carácter resiliente a las experiencias deportivas con el 
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propósito de mejorar su valor educativo e inclusivo. Estos 
elementos se concretan en la definición de las actuaciones 
en función de tres momentos temporales (planificación 
general, anual y de la sesión concreta) y sus respectivas 
interferencias con las dimensiones de la resiliencia.  

Simultáneamente, y en línea con lo que apuntaban en 
su día Castro-Sánchez et al. (2016), Chacón-Cuberos 
(2016) y Ramírez-Granizo & Castro-Sánchez (2018), el 
presente estudio contribuye a confirmar que el deporte 
continúa siendo un vehículo altamente potenciador de un 
estilo de vida saludable y activo para niños, niñas y adoles-
centes de colectivos vulnerables para mejorar su calidad de 
vida, bienestar y su desarrollo físico, emocional y social. 
Los resultados obtenidos estructurados en los diferentes 
momentos del proyecto deportivo implementado por las 
organizaciones permiten identificar momentos para enri-
quecer los vínculos afectivos y determinar qué actividades 
o en qué momentos del proyecto también se pueden refor-
zar y adquirir capacidades para enfrentarse a las dificulta-
des. Además, ayudan a identificar si el proyecto permite 
vivir experiencias interpersonales de apoyo afectivo y 
social, en definitiva, educar para la vida. Así, la resiliencia 
y la actividad física van de la mano para generar dinámicas 
contra la exclusión social, en consonancia con la idea de 
Ruiz, Calderón & Juárez (2017). Desde este punto de 
vista, es de suma prioridad promover acciones educativas 
que sean resilientes para generar un entorno que facilite la 
inclusión social de las personas que participan.  

Creemos oportuno volver a destacar el hecho de que 
las propuestas realizadas por las diferentes instituciones 
participantes afectan, claramente y de manera homogénea 
y equilibrada, las dimensiones que deben, según Hender-
son & Milstein (2003), estar presentes en el diseño e im-
plantación de acciones para promover la resiliencia. Valo-
ramos esta circunstancia como muy relevante ya que indica 
que, a pesar de que no se realizaron referencias explícitas a 
esta cuestión en ninguna de las reuniones mantenidas con 
los partners, las características de las actividades planteadas 
se adecuan de manera muy significativa a lo que se supone 
que se debe hacer para fomentar la resiliencia.  

En definitiva, el artículo confirma lo que ya apuntaba la 
literatura científica y es que, cuando las entidades deporti-
vas asumen un paradigma de la resiliencia para desarrollar 
y planificar su actuación —definiendo proyectos con una 
clara finalidad socioeducativa—, la propia actividad poten-
cia el desarrollo personal (Redondo-Elvira et al., 2017 ; 
Zurita et al., 2016) y social de sus participantes ( Balikrea, 
2009; Carranza & Gaspar, 2012) y, por consiguiente, la 
inclusión social. En ese sentido, el estudio significa una 
alerta a la importancia de plantear acciones educativas 
resilientes para poder generar entornos que faciliten la 
inclusión social de las personas participantes. Así pues, los 
resultados conseguidos deberían ayudar a sacudir las men-
talidades de los gestores de estas entidades para trabajar 
desde lo positivo, las capacitaciones, competencias y opor-
tunidades y menos desde las barreras y los problemas, 
acogiéndose a la perspectiva de Forés (2012). 

Conclusiones 
 
La principal contribución que subrayar del presente es-

tudio es la transferencia de planteamientos abstractos y 
teóricos en recomendaciones estratégicas y concretas para 
los equipos profesionales, con la finalidad de que éstos 
puedan poner en marcha prácticas más resilientes, educati-
vas e inclusivas. Las técnicas de recogida de la información 
implementadas han permitido recoger, a través de expe-
riencias concretas, aquellas acciones que favorecen la in-
clusión social y la resiliencia. En esta línea, recae pues la 
mayor contribución del estudio: la generación de conoci-
miento a partir de la experiencia profesional y local.  

El objetivo del estudio se cumple de manera clara, ya 
que, no sólo se identifican los aspectos que deben tenerse 
en cuenta para dotar de un carácter resiliente a los proyec-
tos deportivos, sino que se comprueba que las propuestas 
que realizan las diferentes instituciones se ajustan a las 
dimensiones que deben estar presentes en las actividades 
para promover la resiliencia. Creemos que es oportuno 
destacar que dichas dimensiones se hallan homogéneamen-
te distribuidas en las diferentes fases de planificación, or-
ganización y puesta en práctica de los proyectos. 

En ese sentido, se aporta, a partir del conocimiento re-
cogido del día a día de estas entidades deportivas —de 
diferente índole, en diferentes contextos y habiendo im-
plementado diferentes pruebas piloto— una guía de reco-
mendaciones y estrategias prácticas y concretas para pro-
mover un cambio de paradigma, basado en las capacidades 
y la resiliencia, para que las organizaciones sociales puedan 
asumir una manera de plantear sus acciones deportivas de 
forma más educativa, inclusiva y promotora de bienestar.  

Es necesario también plantear las limitaciones captadas 
del estudio que permiten abrir nuevas oportunidades de 
cambio y mejora en estas circunstancias. Algunas de estas 
limitaciones hacen referencia a la necesidad de un pilotaje 
más exhaustivo con la implementación de medidas para 
llevar a cabo una evaluación pre y post. Estos instrumentos 
de recogida de datos permitirían detectar mejor aquellas 
prácticas más resilientes y evaluar su posible transferibili-
dad a proyectos semejantes. Siguiendo con esta estrategia 
de diseminación, es necesario que los resultados del pro-
yecto sean realmente útiles para el día a día de las entida-
des deportivas. Ante este reto, es también importante 
plantearse la posibilidad de desarrollar una herramienta 
digital de fácil acceso e instantánea que permita al colecti-
vo profesional poder disponer de esta información de 
forma inmediata, actualizada y en formato digital.  

En definitiva, el presente estudio puede significar un 
punto de partida importante para futuras acciones de las 
entidades deportivas que quieren impulsar una actitud 
resiliente en sus actuaciones. 
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